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NUESTRA VISIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, es reconocida como la entidad líder en 
el Desarrollo Humano Sostenible en el departamento del Valle del Cauca.

NUESTRA MISIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, como máxima autoridad ambiental del 
departamento del Valle del Cauca, es gestora de la recuperación, del manejo, de la protección y del 
mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales, como elemento fundamental del 
Desarrollo Humano Sostenible de la región.
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PRESENTACIÓN

En el marco del convenio de cooperación interadministrativo 048 de 2006 suscrito entre la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- y la Universidad del Tolima, se presenta a 
continuación el documento final que contiene el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Obando.

El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando es, en esencia, una 
herramienta para la planificación territorial, desarrollada como resultado de un proceso participativo 
en el que intervinieron activa y permanentemente las comunidades de los municipios de Obando y 
Cartago, los sectores productivos, instituciones y organismos no gubernamentales, bajo la dirección 
técnica de la Universidad del Tolima y el liderazgo  de la CVC.  

El estudio formula las estrategias necesarias para un adecuado uso del agua y del suelo, la 
recuperación y el sostenimiento de los ecosistemas y en general, para que los diferentes actores que 
interactúan al interior de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando desarrollen su actividad bajo 
criterios claros orientados al logro de la sostenibilidad ambiental.

De esta manera la CVC, en su calidad de autoridad ambiental y fiel a sus propósitos misionales, 
continúa liderando la implementación de acciones conducentes a la promoción del desarrollo 
sostenible del Valle del Cauca, realizando un trabajo coordinado con la comunidad y con los sectores 
productivos, para garantizar la viabilidad ambiental de nuestros territorios.

MARÍA JAZMIN OSORIO SANCHÉZ                           JESÚS RAMÓN RIVERA BULLA

Director General (E) CVC                                            Rector Universidad del Tolima    
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INTRODUCCIÓN

La CVC, dentro de su misión y quehacer institucional como autoridad administradora de los recursos 

naturales, tiene como imperativo el ordenamiento y desarrollo integral de las cuencas hidrográficas, 

para lo cual se requiere la formulación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas existentes en el área de su jurisdicción en un horizonte de por lo menos 10 años. Estos 

planes, deben ser formulados colectivamente con la participación de los diferentes actores sociales 

regionales y del orden local, derivándose de este proceso, los compromisos y responsabilidades 

ambientales para cada uno de ellos.

La elaboración e implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

POMCH, además de ser un importante instrumento de trabajo para la administración de los recursos 

naturales, permitirá a la Corporación Autónoma Regional desarrollar un proceso participativo de 

planificación ambiental en el departamento del Valle del Cauca.

En este caso, tratándose de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, la CVC declaró la cuenca 

en proceso de ordenación mediante la resolución Nº DG O301 del 30 de mayo de 2006, para lo cual 

suscribió el convenio de cooperación interadministrativo 048 de 2006 con la UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA con el objeto de adelantar el plan de ordenación y manejo de dicha cuenca, conforme a la 

normatividad vigente (decreto 1729/2002), que tiene como objetivo principal el planeamiento del uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la cuenca, de manera que se consiga 

mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales 

recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca, particularmente de su recurso 

hídrico.

En este contexto y atendiendo la filosofía y mandato del decreto 1729, se presenta el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, como instrumento clave para 

la planeación ambiental del territorio, orientada ésta hacia el desarrollo sostenible y hacia la creación 

de una cultura de la protección de los recursos naturales.

En el primer capítulo se presentan los referentes de carácter normativo, conceptual y metodológico 

que se tuvieron en cuenta para desarrollar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando, dentro de este capítulo se resalta el marco metodológico que guío cada una 

de las fases del proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. En el 

segundo capítulo se realiza la presentación de las generalidades de la cuenca y una descripción del 

contexto regional en el cual se encuentra.

En el tercer capítulo, denominado desarrollo metodológico, se presentan los resultados más 

importantes que se obtuvieron en cada una de las fases. Dentro de él se destaca para la fase de 

aprestamiento la identificación y caracterización de actores, el prediagnóstico y una primera 

construcción colectiva de futuro deseado para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.
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En la fase de diagnóstico se presentan algunos aspectos del diagnóstico técnico y del diagnóstico 

participativo, así como una síntesis ambiental diagnostica que se expresa en las situaciones 

ambientales encontradas en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando que evidencian el estado 

actual del territorio.

A continuación se aborda la fase de prospectiva, en la que se presenta las variables claves, el 

escenario tendencial y apuesta que se construyeron para la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando y la zonificación o modelo propuesto de ocupación y ordenamiento del territorio. 

Seguidamente se plantean los objetivos, metas, estrategias e indicadores del plan que orientan la 

formulación, y los programas y proyectos que se consideran deben implementarse para el logro de 

dichos objetivos. 

En la fase de ejecución se presenta la propuesta de plan operativo o forma de ejecución del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, resaltando en éste, la 

estructura administrativa con sus instancia de coordinación y actuación interinstitucional, inter-

actorial, que liderada desde la CVC debe garantizar el cumplimiento y concreción de los programas y 

proyectos formulados. Además, se indican los mecanismos e indicadores de evaluación y 

seguimiento, a nivel de plan, programas y proyectos, que permitirán el monitoreo, cumplimiento y 

alcance de metas y logros que redunden en un mejoramiento de la calidad de vida y avanzar en la 

senda del desarrollo sostenible en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Finalmente señalar que el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando fue aprobado mediante resolución 0100 No. 0520-0742 de 2009.

(2) 
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1  MARCO NORMATIVO

Desde la Ley  2811 de 1974 se concibió la cuenca hidrográfica como un  área de manejo especial para 

la administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. Desde 

esa época, se planteó la ordenación de una cuenca hidrográfica como la planeación del uso 

coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y por manejo la ejecución de obras y 

tratamientos.

Desde entonces, se planteó también en el mencionado código, que para la estructuración de un plan 

de ordenación y manejo, se debería consultar a los usuarios de los recursos de la cuenca y a las 

entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la región, que la administración 

declararía en ordenación una cuenca, cuando existan condiciones ecológicas, económicas y sociales 

que así lo requiera y que el plan de ordenación y manejo de una cuenca en ordenación será de forzoso 

cumplimiento por las entidades públicas que realicen actividades en la zona.

De igual manera en el decreto 2857 de 1981 reglamentario de asuntos específicos de cuencas 

hidrográficas de la Ley 2811 y no obstante ya derogado, se había concebido que la finalidad de 

ordenación de una cuenca tenía por objeto principal el planeamiento del uso y manejo de sus recursos 

y la orientación y regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se consiga mantener o 

restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

preservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. La 

ordenación en ese entonces ya se reconocía como un proceso marco para planear el desarrollo 

integral de la cuenca y para programar la ejecución de proyectos específicos de aprovechamientos 

hidráulicos.

Ya en la Ley 99 de 1993 avanza el país y las regiones como lo plantea en los artículos 64, 65 y 68 de 

dicha ley en la necesidad de articular los diversos planes  de desarrollo, los planes ambientales y los 

planes de ordenación y manejo de cuencas en procura de garantizar una planificación integrada del 

territorio, un manejo integrado de los recursos naturales y un avance sustantivo en la búsqueda del 

desarrollo sostenible. En esta perspectiva, luego en la Ley 388 de1997 como ley de desarrollo  

territorial se considera también fundamental la necesidad de articular al máximo estos procesos de 

planificación, e incluso se señala en dicha ley que cualquier actividad o actuación en el contexto 

urbano o de desarrollo urbano territorial municipal debe estar enmarcado y articulado a 

condicionantes o determinantes ambientales.

El decreto 1729 reglamentó y exigió la elaboración y formulación de los planes de ordenación y 

manejo de cuencas para el país, cuya competencia recae en la autoridad ambiental, por lo que en este 

caso, la CVC lideró dicho proceso, reconociendo además que el mismo se ha hecho con una amplia 

participación de todos los actores sociales que tienen que ver con la cuenca; por lo que en las etapas 

de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación se logró una amplia participación de actores los 

cuales se comprometieron conjuntamente a garantizar la ejecución, y seguimiento al proceso y a 
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alcanzar los objetivos, metas programas y proyectos planteados. 

Además de las normas antes mencionadas, el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando debe tener como referentes:

A nivel de leyes:

La Ley 12 de 1982, por medio de la cual se dictan normas para el establecimiento de zonas de reserva 

agrícola.

Ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. Reunión de la Conferencia General de la OIT, 

Ginebra, 1989; la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios 2663, 2664 sobre el sistema 

nacional de reforma  agraria y desarrollo rural campesino.

Ley 134 de 1994, por la cual se reglamenta el artículo 103 de la constitución nacional y establece los 

mecanismos de participación ciudadana en cada una de las circunstancias de interés e instancias y 

por tanto es de aplicación en el ámbito municipal.

Ley 357 de 1997, por medio de la cual se aprueba la “convención relativa a los humedales de 

importancia internacional especialmente con hábitat de aves acuáticas”, suscrita en Ramsar el 2 de 

febrero de 1971.

A nivel de decretos:

El Decreto 1409 de 1985 por el cual se expide el estatuto de los usos no agrícolas del suelo en el 

Departamento del Valle del Cauca; el Decreto 1333 de 1986 o código de régimen municipal, que en su 

artículo 39 establece la obligatoriedad a los municipios para levantar el plano regulador que indique la 

manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad.

El Decreto 0616 de 1985, por medio del cual se establece las normas de ordenamiento de tipo general 

que rigen para los asentamientos denominados parcelaciones campestres; el Decreto 1745 de 1995, 

por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el 

reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "tierras de las comunidades negras" y se 

dictan otras disposiciones.

El Decreto 919 de 1989, por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de 

desastres y se dictan otras disposiciones. El Decreto 1777 de 1996, relacionado con las zonas de 

reserva campesina.

El Decreto 879 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial. El Decreto 093 de 1998, por el 

cual se establece el plan nacional para la prevención y atención de desastres.
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A nivel de resolución: 

La Resolución 0643 de 2004 (del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), por medio 

de la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y 

se adoptan otras disposiciones.

A nivel de ordenanza:

La ordenanza 014 de 1978, promulgada por el departamento del Valle del Cauca, por la cual se 

determina la obligatoriedad de los municipios para delimitar las áreas de expansión urbana en todo el 

territorio del departamento.

1.2  MARCO CONCEPTUAL

La cuenca hidrográfica desde comienzos del siglo XX y particularmente en Europa, fue concebida 

como el ámbito apropiado para el conocimiento y manejo del ciclo hidrológico. De igual manera por 

aquellos tiempos, los estudios de cuencas hidrográficas, dieron particular importancia a la relación del 

bosque con la dinámica del ciclo y el papel que jugaban las coberturas boscosas en general en 

relación con el ciclo y el régimen de caudales. Aunado a lo anterior, se recuerda que el concepto de 

cuenca hidrográfica apareció de la mano con el concepto de torrente, enfatizando en éste, el grado de 

incidencia de eventos extremos de precipitación o de derretimientos de masas glaciares o de nivales y 

las ocurrencias de flujos acuosos masales rápidos, de mucha velocidad, fortuitos y que generalmente 

ocasionaron inundaciones, daños a infraestructura y a vidas humanas, incluso.

En este contexto, se señala que el primer enfoque de manejo de cuencas que orientó los estudios y 

trabajos de cuencas hidrográficas, tuvo que ver con el manejo de la restauración hidrológico forestal 

de cuencas, queriendo resaltar en éste, el manejo y la incidencia de la dinámica de transformación, 

uso y manejo de las coberturas sobre el comportamiento o respuesta hidrológica y torrencial en la 

cuenca hidrográfica.

Desde estos referentes se explica el énfasis que ha tenido la planificación y el manejo de cuencas 

hidrográficas en el recurso hídrico, y como el concepto de cuenca hidrográfica universalmente 

conocido y que se acuña luego en el código nacional de los recursos naturales y de protección al 

medio ambiente Ley 2811/74 definió la cuenca u hoya hidrográfica, como el “Área de aguas 

superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces 

naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el 

mar”.

Que a título seguido agrega, “cuando los límites de las aguas subterráneas de una cuenca no 

coincidan con la línea divisoria de aguas, sus límites serán extendidos subterráneamente más allá de 

la línea superficial de divorcio hasta incluir los de los acuíferos subterráneos cuyas aguas confluyen 

hacia la cuenca deslindada por las aguas superficiales”.
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Evolucionó luego este concepto, desde el enfoque de manejo de cuencas en el ámbito americano, 

cuando la sociedad americana de ingenieros (Dills-1970) consideró el manejo de cuencas 
hidrográficas como el manejo del agua y del suelo a través de las vertientes.

Con este referente, muchas investigaciones, estudios y trabajos alrededor de la cuenca hidrográfica, 

se hicieron sobre la base del conocimiento y manejo de la relación agua-suelo, suelo-coberturas, 

agua-suelo-coberturas; por lo que en proyectos hidro-energéticos, distritos de riego y de suministro 

de agua para consumo doméstico y otros usos, cobró importancia conocer de cerca estas relaciones 

para tratar de controlar el proceso de erosión, la des-regulación de caudales, la sedimentación de 

embalses o de reservorios, en procura de dar un manejo adecuado del agua y del suelo a través de las 

vertientes y de las áreas y usos directos del recurso para las diversas actividades.

En esta perspectiva, con aportes desde la teoría general de sistemas a mediados del siglo pasado, se 

concibió ya la cuenca hidrográfica, como ámbito geográfico natural en donde se conjugan procesos e 

interacciones entre subsistemas, componentes y elementos de tipo bio-geofísico y socio económico 

cultural. Se trascendió la mirada del manejo de cuencas solamente en torno al recurso hídrico o de la 

relación agua-suelo-planta, a entender, concebir y manejar la cuenca hidrográfica como un sistema 

integrado.

En este orden, desde el IICA y el CATIE entre las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, se orientó el 

conocimiento y manejo de la cuenca hidrográfica desde la teoría y praxis del manejo integrado de los 

recursos naturales MIRN, integrando la relación y aprovechamiento que el hombre hace no 

solamente del agua y del suelo sino de la flora, la fauna, del aire mismo, en donde el hombre es 

responsable y actor fundamental  de su nivel de intervención, del manejo y por ende del grado de 

conservación y desarrollo.

Esta mirada y enfoque sistémico de la cuenca hidrográfica, articulado con los desarrollos de los 

referentes teórico-prácticos sobre ¨sistemas de producción¨ permitieron luego reconocer la cuenca 

como una unidad base de planificación, de desarrollo y fundamental para el manejo integrado de los 

recursos naturales, en la perspectiva de entender o reconocer una dinámica o relación dialéctica 

entre la oferta o dotación ambiental natural y la demanda social y económica en que se soporta o es 

objeto la cuenca y que explica en parte el grado de desarrollo de la población que vive, depende o 

interactúa con ella. 

Lo anterior ha permitido señalar, que el manejo de cuencas hidrográficas puede homologarse o 

interpretarse como un manejo integrado de la producción, considerando la cuenca como un sistema o 

mosaico de predios conectado o integrado en torno a la producción (Garzón- 2004).

La cuenca ha sido de igual manera considerada en las últimas dos décadas, como “ecosistema 

estratégico”, como unidad ecológica básica, resultado de la integración e interdependencia ordenada 

de los elementos vivos y no vivos de la naturaleza (vegetación, fauna, tierra, agua, hombre) que 

buscan un equilibrio natural y se convierten en la máxima expresión de unidad comprensiva de 

naturaleza cuando se expresa como una representación isomórfica, en donde se puede ordenar 
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espacialmente los recursos a través de arquitecturas o arreglos morfológicos y funcionamientos 

tipológicamente estructurados como zonas de vida, como unidades taxonómico espaciales. (Gastó- 

1997).

La cuenca como ecosistema, según Maya 1993, es una unidad ambiental especializada que incluye 

la totalidad de los organismos de un área determinada, que actúa en reciprocidad con el medio, de 

modo que una corriente de energía conduce a una estructura trófica, una diversidad biótica y a ciclos 

materiales.

En este contexto, se consideran porciones geográficas-territoriales concretas, delimitables con alto 

grado de exactitud, en las cuales la oferta ambiental natural o inducida por el hombre, genera un 

conjunto de bienes y servicios ambientales imprescindibles para la población que los define como 

tales (Agudelo-1997, Márquez-1997); en esencia, ecosistemas en los cuales la sociedad tiene una 

relación de acentuada dependencia, en la medida que sin ellos, pierden viabilidad procesos vitales o 

productivos, incrementándose los riesgos de sobrevivencia y de supervivencia de la población.

También se ha considerado u homologado la cuenca a la categoría y construcción de “región”, 

entendiendo la región y los procesos que se suceden en la cuenca como la realidad que debe ser 

analizada y trabajada en una perspectiva de construcción social.

Invita esta visión a reflexionar y a entender la relación esencial, dialéctica y conflictiva que ha existido 

entre el hombre y la naturaleza, entre la sociedad y ésta. Como el accionar del hombre y la búsqueda 

de su desarrollo, es movido por intereses de tipo político, social, económico y cultural, resaltando en 

este sentido el significado que ha tenido la base de los recursos naturales…la base de sustentación 

ecológica. 

Luego en esencia ha planteado la discusión y praxis sobre lo regional,  analizar la cuenca y la región 

como el escenario o ámbito, donde se conjugan relaciones y actuaciones de referentes o 

dimensiones categoriales como el capital, el territorio, el estado y la población en un perspectiva 

espacio-temporal; en donde la población se considera como una dimensión o categoría esencial de 

análisis, es decir, al fin y al cabo somos los hombres los responsables o forjadores de nuestro propio 

desarrollo o destrucción.

De esta retrospección, se deduce que la cuenca ha sido objeto de diversos estudios y aplicaciones, 

reconociendo que ha dominado una concepción y aplicación de los trabajos en esta materia bajo el 

enfoque sistémico, y no obstante la dificultad de articular el enfoque sistémico teorizando y haciendo, 

operativizando e implementando estrategias y acciones de planificación y manejo, este proceso en 

esencia planificador, se orientó y avanzó en su desarrollo bajo este referente.

Entendiendo que la planificación es como lo dijera el profesor Matos 1990, una mediación entre el 

conocimiento y la acción, retomando lo que el profesor Méndez 1997, sintetiza que ante todo la 

planificación es un ejercicio técnico y político antes que ser un ejercicio técnico burocrático y lo que la 

dirección de este proceso ha señalado de igual manera, que tiene sentido la planificación en la 
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medida que puede evolucionar y concentrarse en torno a la concreción, actuación y  transformación 

de realidades anómalas o adversas por realidades con mayor grado de satisfacción y de 

aproximación a un mejor estar económico y socio ambiental.

Reitera además el profesor Méndez 1997, que la planificación de cuencas hidrográficas ha sido 

fundamental para el conocimiento, gestión y administración de los recursos naturales, de igual 

manera proceso e instrumento fundamental de soporte a la planificación ambiental y esta,  

consustancial con la planificación territorial y la planificación del desarrollo.

La ordenación de cuencas hidrográficas desde el decreto 1729/2002 ha sido concebida como 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 aprovechamiento económico de tales 

recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos.

Finalmente, señalar que este proceso de planificación, ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, tuvo como marco orientador clave de referencia, lo planteado en la guía técnico 

científico de cuencas hidrográficas compilada por el IDEAM 2004, y agregar que dicho proceso se 

direccionó planteando una propuesta y un proceso ordenado de planificación y manejo integrado del  

suelo, buscando contribuir al ordenamiento y manejo integrado del recurso hídrico, al ordenamiento y 

manejo integrado de los ecosistemas, de la biodiversidad, y del territorio en general; en procura de 

tener a corto, mediano y largo plazo un mejor estar para los habitantes de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando directa e indirectamente involucrados.

1.3  MARCO METODOLÓGICO

La formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

tiene como referente fundamental de orientación, análisis y elaboración del mismo, entender y 

construirlo como un proceso dinámico y participativo, con el concurso de todos los actores y sectores 

que tienen que ver con el ordenamiento, manejo y desarrollo en general del territorio o de dicha 

cuenca.

Se aborda de igual manera la formulación y elaboración del plan, en una perspectiva holística, 

sistémica, reconociendo procesos, relaciones y dinámicas propias de las presiones o demandas 

socio económicas sobre la oferta o dotación ambiental; articulando este conjunto de interacciones en 

una perspectiva integral de ordenamiento, uso y manejo del territorio; bajo lineamientos de 

articulación de procesos de ordenación ambiental y territorial de ámbitos o entes territoriales, de 

ecosistemas estratégicos y de la cuenca misma, en este caso particular de la cuenca hidrográfica de 

la  quebrada Obando.

Además de estos referentes y atendiendo en toda su intencionalidad a lo planteado y solicitado desde 

los términos de referencia  por parte de la CVC, se aplica como enfoque general metodológico y de 

desarrollo que orienta el proceso de formulación de plan de ordenación y manejo de la cuenca 
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hidrográfica de la quebrada Obando, el indicado en la Figura 1. En él se reconoce y apropia en gran 

medida los lineamientos rectores desde la guía técnico científica para el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas del IDEAM y para el país; señalando que este enfoque, es alimentado y soportado con 

base en el conocimiento y experiencia del equipo facilitador de la Universidad del Tolima.

Del esquema, se deduce que el proceso de formulación del plan se configura desde la etapa de 

aprestamiento considerada de capital importancia en el inicio del proceso por el primer nivel de 

acercamiento, interlocución y primera postura de intereses de todos los que deben involucrarse en el 

proceso, pasando luego por la etapa de caracterización o diagnóstico integral con su respectiva 

síntesis, pasando luego a otra etapa fundamental como lo es la prospectiva, como quiera que se 

visualiza en esta fase o etapa la imagen deseada y futura posible de la cuenca y se prospecta el 

modelo de intervención “Ideal” del territorio; para finalmente avanzar en la etapa de formulación y 

evaluación o seguimiento del plan propiamente, concibiendo los objetivos y metas, estrategias y 

acciones o proyectos y programas de viabilización e implementación del modelo de ocupación e 

intervención del territorio  posible de materializar en el horizonte y desarrollo del plan.

Se resalta del enfoque metodológico propuesto, que el mismo esta enmarcado por un sistemático y 

permanente proceso de retroalimentación y de participación e interlocución “en lo posible” con todos y 

cada uno de los actores y sectores presentes e influyentes en el estado actual y potencial de la 

cuenca.

1.3.1  Estrategia de participación.  La estrategia, parte de considerar la participación como el 

proceso colectivo de corto, mediano y largo plazo, que le permite a los actores e instituciones, 

reconocer sus espacios, roles y el grado de compromiso que les incumbe en un proceso de esta 

naturaleza; concordante con la concepción que se tiene del proceso participativo desde el  Plan de 

Gestión  Ambiental Regional del Valle del Cauca 2002-2012, como el espacio para vincular a los 

diferentes actores e instituciones de la región para el logro de sus objetivos corporativos. 

En este contexto, la estrategia de participación se apoyo en referentes conceptuales y metodológicos 

del constructivismo y la andragogía (desarrollo y aprendizaje de adultos), concibiendo al plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando como un proceso de 

desarrollo del talento humano de la cuenca o de sus actores sociales, el cual implicó un proceso de 

interlocución permanente, de formación y aprendizaje de los participantes del mismo, enfatizando en 

contribuir a un proceso de formación en torno a un ejercicio planificador, razón y esencia del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.

Los participantes en el proceso fueron adultos y como tal debieron ser tratados. Como fundamentos 

andragógicos que direccionaron el proceso participativo se resaltan los siguientes elementos:

(9) 
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FIGURA 1. Enfoque metodológico y de desarrollo propuesto para el plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica de la  quebrada Obando.

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

(CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE REALIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA 

GEOLÓGIA, 
GEOMORFOLOGÍA

 

PROCESOS EROSIVOS 
Y SUELOS

 

MORFOMETRÍA 
Y FISIOGRAFÍA

 

APRESTAMIENTO
(CONSTRUIR CIMIENTOS DEL PLAN)

RECONOCIMIENTO – INVOLUCRAMIENTO

 

ACTORES  -SECTORES

 

N. PÚBLICA, N. COMUNITARIO, N. PRIVADO 

 

PERCEPCIONES – INTERESES
COMPETENCIAS – FUNCIONES
NECESIDADES - CONFLICTOS

1ª APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO E INTERLOCUCIÓN DE LA REALIDAD DE LA CUENCA,

 

 SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA DEL PROCESO

 

 

 
 

 
 

P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A

B
I
O
G
E
O
G
R
A
F
I
C
A 

DOTACIÓN AMBIENTAL

 

DEMANDA SOCIAL

 

SOCIOECONÓMICO - CULTURAL

 

BIOGEOFISICO

 

HIDRO -

 

CLIMATOLOGÍA

 

RIQUEZA 
BIODIVERSA 
ASOCIADA

 

AMENAZA 
VULNERABILIDAD 

RIESGOS

 

IMPACTOS 
AMBIENTALES

LINEA BASE SIA -SIG

 

DINÁMICA DE 
POBLAMIENTO

 

Y 
OCUPAMIENTO

 

TIPOLOGÍA DE ACTORES 
– SECTORES

 

TIPOLOGÍA DE TENENCIA

 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

USO DEL SUELO 
SISTEMAS  DE 
PRODUCCIÓN –

 

BIENES Y 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 
ECONOMÍA LOCAL 

Y REGIONAL

 

INFRAESTRUCTURA
 BÁSICA Y DE 
SERVICIOS

 

NIVEL - CALIDAD DE 

PRESENCIA Y NIVEL 
ORGANIZACIONAL, 

COMUNITARIO -

 

INSTITUCIONAL

 

M

M

P
R
O
C
E

 

S
O

 
 

P

 

E
R

A
N
E
N
T
E

 
 

D
E

 
 

R
E
T
R
O
A
L

 

I

E
N
T
A
C

 

I

 

Ó
N

 
  

Y

 
 

P
A
R
T
 

I
 

C
 

I
 

P
A
C
 

I 

Ó

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

 

CARACTERÍSITICAS  RELEVANTES, PROBLEMAS – RESTRICCIONES – POTENCIALIDADES CONFLICTOS / DOFA

 

AGUA – SUELO – BOSQUE – RN – SISTEMAS PRODUCTIVOS – ORGANIZACIÓN –  CALIDAD DE VIDA

 

PROSPECTIVA
 

(CONSTRUCCIÓN DE FUTURO  VISIONAR LA CUENCA), ZONIFICACIÓN BASE DE  ORDENACIÓN Y ESCENARIOS 
 

CAUSAS (PROBLEMAS  CONFLICTOS  - POTENCIALIDADES) EFECTOS 
 

ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE ESCENARIOS, TENDENCIAL, DESEADO, CONCERTADO
 

1ª APROXIMACIÓN: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN – IDEAS DE PROYECTOS.
 

POLÍTICAS, PLANES DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO, PGAR, POTS, PLANES SECTORIALES  
 

FORMULACIÓN       IMPLEMENTACIÓN  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

OBJETIVOS – METAS         ESTRATEGIAS       METAS  - OBJETIVOS  
ESTRATEGIAS               PROGRAMAS – PROYECTOS                   MEDIDAS DE VERIFICACIÓN  
PROGRAMAS – PROYECTOS     PROYECTOS – ACCIONES           PROGRAMAS - ESTRATEGIAS  - PROYECTOS 

      INDICADORES -  MEDIDAS DE 
 VERIFICACIÓN

Fuente. Universidad del Tolima

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(11) 

La experiencia es el recurso más rico para el desarrollo y aprendizaje de los adultos, por lo tanto la 

estrategia participativa tomó como elementos importantes el análisis de las experiencias de los 

participantes.

La motivación se logra cuando el proceso implica una experimentación de necesidades e intereses 

que pueden ser satisfechos; por lo tanto, el conjunto de actividades de tipo participativo partió de este 

fundamento. 

La orientación del adulto hacia su desarrollo como talento humano se centra en las situaciones de la 

vida, por lo tanto, la organización y participación misma debió centrarse en ellas.

Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirección, por lo tanto, el papel de los orientadores 

del proceso del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando estuvo 

más en comprometerse en un proceso de búsqueda, de indagación, de apoyo a la reflexión, a la 

reconstrucción de la realidad de la cuenca y de apoyo a la proyección de alternativas que permitan 

cambiar realidades o situaciones ambientales indeseables en situaciones que conlleven mejor 

bienestar, mejor calidad de vida en la cuenca, teniendo cuidado de transmitir modelos sesgados y 

vistos desde fuera de ésta.

Las diferencias individuales entre los adultos son grandes, por lo tanto, las actividades de 

participación y de capacitación permitieron formas de expresar y tratar esas diferencias, tanto en 

estilo como en tiempo, lugar y ritmos de participación.

Previo al trabajo participativo se hizo una sectorización de la cuenca, entendiendo y reconociendo los 

sectores como ámbitos propios y espacio funcionales en donde vive la población cotidianamente y en 

donde se concentra y se hacen visibles sus relaciones de trabajo, de vivencia e intercambio de 

diversa índole. Prueba de ello, resultaron los seis sectores de Obando, Zaragoza, El Chuzo, San 

Isidro, Sande- Frías y Modín. 

La estrategia participativa estuvo entonces soportada fundamentalmente en un proceso de 

interlocución permanente, de sensibilización-motivación, de orientación-mediación del proceso por 

parte del equipo técnico de la Universidad y avanzó en un proceso de formación, enfatizando éste 

alrededor de lo que significa el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, como ejercicio de mediación entre el conocimiento y la acción, de un ejercicio técnico y 

político.

En su parte operativa propiamente se recurrió a la implementación de talleres sectoriales es decir con 

los pobladores e interesados de cada sector, talleres generales para toda la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, recorridos sectoriales en cada sector y recorridos generales por toda la cuenca; 

talleres y recorridos que se implementaron en cada una de las fases o etapas del proceso, en 

repetidas oportunidades en función de las actividades y componentes o trabajo técnico-temático de 

cada fase y que permitieron ir consolidando un grupo de actores tanto por sector e implícitamente 

para toda la cuenca que fue acompañando, involucrando y empoderándose del proceso. 
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Amerita resaltar en este sentido, que la participación en los diversos talleres y recorridos, en todo el 

plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obanbo, estuvo antecedida 

por una selección o representación inicial de los lideres-representantes o voceros que los mismos 

actores, grupos o tipos de actores e instituciones hicieron y que comenzó en la fase de aprestamiento, 

y que ésta, fue consolidándose a medida que avanzó el proceso; aspecto éste, que logró una primera 

aproximación de mesa o comité de cuenca representativo de todos los actores e instituciones 

participantes, al final de la fase de prospectiva como estrategia de organización y de continuidad de la 

participación en el proceso.

Finalmente, señalar que evolucionó esta mesa o comité de cuenca a ser parte o componente 

fundamental de la estructura administrativa para la implementación del plan operativo en la etapa de 

formulación-ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, que actuando en el nivel de apoyo y concertación, su función principal sería justamente la de 

servir de instancia de apoyo a la concertación, que de la mano con el nivel directivo y el nivel técnico 

con una secretaría técnica en cabeza de la CVC, le daría garantía de implementación y/o ejecución , 

evaluación y seguimiento al proceso.

1.3.2  Fase de aprestamiento.  Teniendo como referente el objetivo fundamental de la fase en torno a 

preparar y construir las bases del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, y en este sentido de comenzar la construcción del plan con los actores del 

desarrollo en la cuenca, un primer elemento metodológico y de desarrollo de la fase comenzó por 

tener en cuenta la sectorización socio espacial previamente identificada desde los antecedentes o 

visitas previas referidas, las cuales permitieron reconocer directamente en la cuenca que existen 

sectores o núcleos poblacionales en donde se concentra el modus vivendi de la gente que habita y 

que depende directamente de ella. En este sentido, se comenzó el nivel de interlocución con 

habitantes y/o pobladores de los sectores de San Isidro, el Chuzo, la Cabecera urbana del municipio 

de Obando, Zaragoza y Sande - Frías.

A partir de la sectorización, se siguió entonces con el segundo elemento metodológico consistente en 

la identificación, visita permanente y primeros niveles de caracterización de los actores, procurando 

entender e involucrándonos en su accionar, sus vivencias, sus experiencias, su conocimiento de la 

cuenca y de sus niveles de predisposición y de participación del proceso; lo que se concretó y reflejo 

en torno a la participación de las diferentes actividades de socialización, de talleres sectoriales, de 

recorridos sectoriales, de talleres generales y de recorridos generales, que la construcción de la fase 

previó e implementó como actividades medulares de soporte al trabajo de participación e 

involucramiento de los actores en el proceso.

Esto permitió ir caracterizando y ubicando representantes, lideres, gremios, diferentes categorías o 

grupos de actores, que indiscutiblemente y con un efecto multiplicador han decido estar apropiando el 

proceso.

Al tiempo, el grupo técnico responsable, discute, consolida y apropia al interior su rumbo 

metodológico, (tercer elemento metodológico), su accionar, su retroalimentar, que permitiera ir 
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midiendo y evaluando el proceso de participación, ir auspiciando un proceso de capacitación e ir 

canalizando  niveles y estrategias de empoderamiento por parte de todos y cada uno de los actores. 

De igual manera, la revisión y análisis de la información, de la mano con experiencias, vivencias y su 

aplicación, y en general del estado del arte del la información y procesos existentes en la cuenca, 

como un cuarto elemento metodológico y procedimental de referencia de construcción de la fase.

Un quinto elemento metodológico, consistió en detectar que a medida que avanzaba  la interacción 

con los actores y producto del reconocimiento del territorio objeto de trabajo en la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando, obligó a incorporar otros sectores que de igual manera por su presencia y 

concentración poblacional y por su importancia como núcleos productivos en la cuenca, permitió la 

incorporación del sector de Modín como un territorio fronterizo y dinámico espacio funcional entre 

Cartago y Obando, y las veredas de Monterroso, Montegrande y San José, trabajarlas en contexto de 

Sande - Frías, al igual que se comenzó a trabajar con el asentamiento indígena de El Machetazo.

Finalmente con los anteriores elementos y teniendo en cuenta su sistematización, continuidad e 

integralidad, el método permitió la construcción inicial del escenario de futuro deseado para la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, lográndose de esta forma sentar las bases para la construcción 

del plan y lograr un primer nivel de concertación de objetivos-intereses, problemáticas-conflictos, y 

expectativas entre los actores del desarrollo involucrados en el proceso. Este desarrollo de fase se 

interpreta en la Figura 2.

1.3.3  Fase de diagnóstico.  El diagnóstico, como fase ó etapa, se considera un capitulo 

fundamental del proceso planificador, cuyo objeto esencial es el de conocer y entender el estado 

actual y tendencial del territorio, caracterizar el significado y roles de todos y cada uno de sus 

componentes, elementos, procesos-funciones, objetivos y metas interactuantes. Se convierte en el 

marco concebido  desde  la  guía  técnico  científica  de  cuencas  y  las  experiencias institucionales 

intervinientes, como el puente entre esa primera fase, base y punto de partida y de construcción del 

plan como lo fuera el aprestamiento y la fase subsiguiente de construcción y definición del modelo de 

En este breve contexto conceptual el diagnóstico técnico considerado como una etapa fundamental 

dentro del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se 

construyó direccionado por un proceso de diagnosis dinámico, interpretativo e integral, que soportado 

con un amplio proceso participativo, un enfoque sistémico y de lectura biogeográfica, concibe la 

cuenca o el territorio como un todo integrado e interdependiente, como un sistema.

El enfoque metodológico y de desarrollo que soporta el diagnóstico, presenta un primer nivel de 

referencia de la estructura en perspectiva sistémica, que corresponde al subsistema, en este sentido, 

la interacción de dos grandes subsistemas o componentes el biofísico y el socio-económico  (Figura 

3).

Un segundo nivel de la estructura es el tema o componente, que desde la perspectiva sistémica 

puede considerase como bloque temático interdependiente, un ejemplo de esto es el componente 

geológico-geomorfológico, de procesos erosivos y de suelos, dentro del subsistema ecosistémico.
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CON BASE EN SECTORIZACIÓN GEOGRÁFICA  
NÚCLEOS POBLADOS -------- NÚCLEOS DE DESARROLLO  

(Cabecera de Obando, Zaragoza, Sande - Frías, San Isidro y El Chuzo)  

Estrategia de 
participación 
definida 

Estrategia de 
capacitación  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
Visitas ---- Interlocución Permanente  

Reunión de   Talleres  Recorridos  Recorrido Taller  
socialización   sectoriales  sectoriales  general  general 

Discusión    y
consolidación 
permanente del
equipo técnico como 
grupo de trabajo.  
Apropiación 
Metodológica.  

AMPLIACIÓN – CONSOLIDACIÓN DE LA 
SECTORIZACIÓN  

(Modín, Monterroso -Montegrande, Machetazo)  

ANALÍSIS, EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE INFORMACIÓN,  
PROCESOS EXISTENTES  

(Proyectos – Vivencias – Experiencias)  

1ª APROXIMACIÓN ---- CONSTRUCCIÓN DE FUTURO 
DESEADO EN LA CUENCA  

(Intereses – Problemas – Conflictos – Expectativas)  

Teniendo en cuenta 
referencias generales de 
situaciones ambientales 
del Plan de Gestión
Ambiental Regional 

 

FIGURA 2. Enfoque metodológico y de desarrollo de la fase de aprestamiento

Fuente. Universidad del Tolima
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FIGURA 3. Enfoque conceptual y metodológico del diagnóstico integral de la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando (interdimensionalidad sistémica).
Fuente: Garzón, H. (2006).
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El tercer nivel de la estructura hace referencia al elemento o variables que soportan los temas ó 

componentes temáticos, como lo representa el análisis de las variables de precipitación y el 

comportamiento de caudales dentro del componente hidro-climático en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada  Obando.

En este sentido se estructuró el diagnóstico, teniendo siempre como norte analizar y caracterizar los 

diferentes componentes y aspectos temáticos con una lectura biogeográfica y sistémica, evaluando 

la información secundaria existente, apropiando la pertinente y complementando la inexistente, 

procurando proyectar el fortalecimiento de línea base ambiental y construyendo un diagnóstico 

técnico temático con la participación pertinente y procedente en un proceso permanente de 

realimentación con muchos de los actores participantes del proceso.

1.3.4  Fase de prospectiva.  Un buen ejercicio prospectivo, desde un punto de vista técnico y 

metodológico, se soporta básicamente en cuatro aspectos. Primero, contar con un buen nivel de 

información, de conocimiento, de bases de datos, de síntesis diagnóstica; segundo, identificar y 

caracterizar las variables en general y luego las variables clave de las situaciones ambientales-

problema y potencialidades, que explican y mueven un sistema, una realidad; tercero, generar los 

escenarios de futuro deseado, tendencial y apuesta, este último en perspectiva de poder concertar o 

trabajar en torno a un escenario posible y mejor aún materializable, conscientes de la dura realidad y 

de la necesidad del trabajo y esfuerzo permanente; para finalmente reconocer como cuarto aspecto y 

meta de este ejercicio, la propuesta del modelo de intervención del territorio o zonificación ambiental  

base  de  ordenamiento y manejo  de  la  cuenca. Implícitamente se visualiza en esta fase ideas de 

proyectos o acciones claves o estratégicas, importantes más que urgentes, pensando más a mediano 

y largo plazo pero actuando de manera efectiva desde el corto plazo. Este enfoque se resume en la 

Figura 4.

FIGURA 4. Enfoque metodológico de construcción colectiva de la fase y modelo de ordenamiento o 
zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del 
Cauca.
Fuente. Universidad del Tolima

Construcción Colectiva del Modelo de 
Ordenamiento o Zonificación Ambiental de 

la Cuenca Hidrográfica de la quebrada Obando

 

Síntesis Diagnóstica  
Situaciones Ambientales  

Identificación de Variables Claves
 

Construcción Colectiva de Escenarios
  (Futuro deseado, Tendencial y Apuesta)

 

Visión para la cuenca
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1.3.5  Fase de formulación.  Con base en las variables claves que explican las situaciones actuales 

y tendenciales en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, en el escenario alternativo definido, 

y en el modelo de ordenamiento, construidos y aprobados tanto en las fases de diagnostico y de 

prospectiva para la cuenca, se presenta a titulo seguido los aspectos fundamentales que cobija la 

fase o etapa de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando y que tiene que ver esencialmente con los lineamientos de política general y las estrategias 

que orientan la formulación, los programas y proyectos a implementar, el objetivo general y 

específicos y los indicadores y metas para el mismo.

De los resultados de esta fase se resaltan, en primer lugar, el conjunto de programas, proyectos, 

metas e indicadores, a los cuales se llego teniendo como insumos fundamentales, inicialmente, la 

consulta de una serie de documentos entre los cuales se encuentran el Plan de Gestión Ambiental 

Regional para el Valle del Cauca, el Plan de Acción Trienal, el Plan de Ordenamiento Territorial o el 

Esquema de Ordenamiento Territorial según el caso, los planes de desarrollo, los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

En segundo lugar, las propuestas de ideas o perfiles de proyectos que fueron planteados por los 

actores sociales en los talleres desarrollados durante esta fase. 

1.3.6  Fase de ejecución.  Dentro del proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, esta fase corresponde a la etapa en la cual se materializa e implementa el plan, 

mediante el diseño de dos elementos fundamentales: El plan operativo y la estructura administrativa. 

El primero, utiliza como insumos los resultados de la formulación; esto es, los programas, proyectos y 

actividades, los prioriza y organiza en el tiempo y les asigna los recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios para su adecuada puesta en marcha. 

Para la priorización de los proyectos se utilizaron 5 criterios, relacionados con: la temporalidad, los 

impactos físico, biótico, social y económico, a cada uno de ellos se les asigno una valoración 

numérica. Los resultados de esta priorización se hayan en el desarrollo de la fase de ejecución que se 

encuentra en páginas posteriores.

La estructura administrativa, es el ente que ejercerá su función como unidad coordinadora del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.  Esta estructura respaldará la 

gestión de los recursos financieros y de las personas, entes y organismos, que con su accionar 

contribuyan al logro de los objetivos del plan. En ella participaran representantes de los diferentes 

actores identificados dentro de la cuenca, bajo la dirección y coordinación de la CVC. 

Adicionalmente a estos dos elementos, se presenta como resultado de la fase las posibles fuentes de 

financiación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, para 

lo cual se tuvo como referente el decreto 1729.

1.3.7  Fase de evaluación y seguimiento.  En primer lugar y con el fin de ser coherentes, debe haber 

una adecuada y suficiente socialización de los diferentes objetivos y metas alrededor de las cuales se 
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diseñaron los programas. Esta es la forma de lograr una suficiente interiorización de las metas y 

propósitos del plan y garantizar una participación efectiva de los actores.

En esta fase se establecen los componentes y los mecanismos e instrumentos que integran el 

sistema de seguimiento y evaluación. Los indicadores mínimos de gestión (indicadores ambientales, 

de desarrollo sostenible y de gestión) homologados a los indicadores de presión, estado  y respuesta 

(PER) respectivamente, se convierten en el instrumento fundamental de soporte a esta fase. Para tal 

efecto se contempla:

1. Estructura administrativa de seguimiento.

2. Mecanismos e instrumentos de evaluación y seguimiento.

2.1 Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación (indicadores PER).

3. Confrontación con los objetivos y verificación de metas. 

4. Ajustes a la formulación y marco lógico según informes anuales.

Un aspecto relevante en la materialización de un plan, es lograr que los objetivos y metas planteados 

se correspondan con los resultados obtenidos durante y después de ser ejecutados. La forma de 

conocer si existe tal correspondencia, se materializa en la fase de seguimiento y evaluación.

La propuesta de evaluación y seguimiento para el plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, tuvo como referente inicial el objetivo de la fase, el cual es 

realizar el monitoreo al proceso de ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando y evaluar el grado de cumplimiento del mismo. También se 

retomo la estructura administrativa propuesta en la fase de ejecución, para que ésta desarrolle el 

objetivo de la fase, en razón a que esto hace parte de su quehacer.

Además se tuvieron en cuenta una serie de indicadores, que la institucionalidad del país, en cabeza 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha puesto en manos de las corporaciones 

como mecanismo para el desarrollo de la gestión integral; estos se complementaron con la aplicación 

del instrumento de indicadores PER (presión, estado, respuesta). Los aspectos hasta aquí 

mencionados se ajustaron y consolidaron con los aportes realizados por los diferentes actores de la 

cuenca, durante la fase, para proyectar los mecanismos y los posibles impactos que pudiera generar 

el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando en su 

implementación.

2. GENERALIDADES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando esta ubicada en la vertiente occidental de la cordillera 

Central, margen derecha aguas abajo del valle geográfico del río Cauca (ver Mapa localización  de la 

cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando), y según la codificación de corrientes superficiales del 

departamento del Valle del Cauca tiene las siguientes características:
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Nombre: CUENCA  HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

Código: 26150000000 

Área (has): 28.009

Ésta cuenca abarca un área aproximada de 28.009 has. La cual se distribuye en una zona plana o 

baja, una zona media de colinas-piedemonte y baja ladera, y una zona alta o de mayor ladera.

La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando limita al sur con la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Los Micos, al occidente con el cauce del río Cauca y al Nor-oriente con la cuenca hidrográfica del río 

La Vieja. Sus principales afluentes son las quebradas Balsora, Cominales, Sande, Naranjo-Obando, 

Pedro Sánchez, Cruces y El Salto; y su desembocadura es en la margen derecha del río Cauca (ver 

Mapa base  cartográfica).

En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se ubican parcialmente dos municipios, Obando y 

Cartago (Tabla 1), en este sentido tan solo algunos corregimientos de dichos municipios se 

encuentran dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. En el Municipio de Obando se 

incluyen totalmente los corregimientos de Cruces (zona plana) y Cruces (zona de Ladera), Juan Díaz, 

Pedro Sánchez y San Isidro; y parcialmente Molina, Puerto Samaria, Villa Rodas y El Chuzo. En el 

municipio de Cartago solamente los corregimientos de Zaragoza (zona plana), Zaragoza (Ladera), el 

corregimiento Cauca están completamente incluidos, y parcialmente los corregimientos de Modín, 

Piedras de Moler, Canalete y Santa Ana (ver Mapa  corregimientos). 

TABLA 1. Participación de los municipios en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

2.1  CONTEXTO TERRITORIAL

2.1.1  Contexto nacional.  En el contexto nacional de la cuenca hidrográfica  de la quebrada Obando 

tienen especial importancia Bogotá, Medellín, Cali, Cartago, y las ciudades de la zona cafetera, así 

como las carreteras que las unen, en particular la Troncal de Occidente. La capital del país es el mayor 

mercado urbano, Medellín y su área metropolitana conforman el segundo conglomerado urbano de 

Colombia, finalmente la producción de la zona cafetera se conecta con el principal puerto nacional 

sobre el océano Pacífico, Buenaventura. 

La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando es cruzada de norte a sur por la vía Medellín – Pereira 

– Cali, gran parte del tráfico de importación - exportación del occidente colombiano pasa por la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, tanto hacia Buenaventura como hacia la frontera con el Ecuador. 

Municipio Area (Has) % de Área en la Cuenca Hidrográfica de la quebrada  Obando

Cartago 13725 49,00  

Obando 14284 51,00  

Total 28009 100,00  
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Hubo durante unos treinta años, desde finales de la década de los veinte hasta comienzos de los 

sesenta, una vía férrea que unió Bogotá con Buenaventura, Cali y Popayán, que ahora se intenta 

recuperar. Por la cuenca pasa la vía de ferrocarril entre Cali y Cartago, recientemente habilitada; en la 

cabecera municipal, la estación de tren está en ruinas. Hacia el sur, la carretera Panamericana (en su 

parte colombiana también llamada Troncal de Occidente) conecta al Valle del Cauca con Popayán, 

Nariño y Ecuador.

2.1.2  Contexto departamental. Cali es la tercera ciudad de Colombia, con cerca de 2'139.135 

habitantes, pero la capital departamental más cercana a la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando es Pereira, en conjunto con Dos Quebradas suman cerca de 555.042 habitantes. En el nivel 

siguiente de jerarquía urbana están, de norte a sur, Cartago (122.721 habitantes), Tuluá (166.223 

habitantes), Buga (99.411 habitantes) y Palmira (233.267 habitantes), en la cuenca hidrográfica del 

río Cauca, y Buenaventura (304.206 habitantes), en la cuenca Pacífica.  La cuenca hidrográfica  de la 

quebrada Obando está inmediatamente al sur del área urbana de Cartago, su mayor asentamiento 

nucleado es Obando, cabecera municipal con 10.066 habitantes.

La zona norte del Valle del Cauca, a partir de Zarzal, está relativamente marginada con respecto al 

sur. Esto se puede observar, por ejemplo, en el mapa de necesidades básicas insatisfechas por 

municipios del censo de 1993, donde el rango más alto de población con necesidades básicas 

insatisfechas, más del 36% de la población con NBI, se agrupa al norte.

La geomorfología y el agua tienen importantes consecuencias para el poblamiento en el Valle del 

Cauca. El valle geográfico del río Cauca tiene, de sur a norte, dos zonas muy diferenciadas. Hasta 

Tuluá es más ancho, y los principales ríos tributarios del Cauca bajan desde lo más alto de la cordillera 

central, recogen por tanto caudales mayores. De Tuluá hacia el norte, se desprende de la cordillera 

central una serranía que va hasta Cartago, que no alcanza a elevarse mil metros sobre la zona plana y 

que estrecha a ésta, dando además lugar, entre ella y la cordillera, al río La Vieja, que es el que 

recoge, de sur a norte, las aguas altas de la cordillera. Por tanto, al norte del Valle, los tributarios del 

Cauca vienen de esta serranía baja, son de cauces más cortos y caudales más escasos. Uno de los 

principales de ellos es la quebrada Obando, llamada localmente, en su parte alta, Quebrada El 

Naranjo. Su cuenca, en las partes más altas, no llega a los dos mil metros.

Al sur, los ríos tributarios mayores han sustentado con sus aguas asentamientos importantes como 

Palmira, Buga y Tuluá. Hacia el norte esto no podría darse; sólo cuando el río La Vieja entra de nuevo 

a la zona plana hay de nuevo la oportunidad de que se forme una ciudad de cierto tamaño: Cartago. 

Dada la escasez de aguas superficiales, los asentamientos de la margen derecha de la zona plana del 

norte del Valle son por tanto relativamente pequeños. La cabecera municipal del municipio de Obando 

es uno de ellos. 

En la zona plana del Valle del Cauca el cultivo predominante es, actualmente, la caña de azúcar; a 

partir de los 1500 m el cultivo predominante es el café. La zona intermedia (el piedemonte) es 

usualmente utilizado en ganadería extensiva. Esta actividad, sobre suelos de vocación forestal, 

constituye el conflicto de uso del suelo de mayor extensión territorial en el Valle del Cauca. Más arriba 
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de la zona cafetera vienen los cultivos de tierra fría (papa, trigo y algunas hortalizas), la ganadería de 

leche, el bosque y el páramo. La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando no alcanza tales 

altitudes.

2.1.3  Contexto regional.  En el mapa de necesidades básicas insatisfechas, aunque Cartago está 

en la categoría de menores habitantes con necesidades básicas insatisfechas, los municipios 

vecinos, entre ellos Obando, sí están en el rango más alto. Esto podría interpretarse como indicador 

de una insuficiencia de Cartago como centro de servicios regionales más allá de sus límites 

municipales. Otras ciudades de este rango en el Valle, como Palmira, Tuluá y Buga, no se encuentran 

en esta situación.

El tráfico local, centrado en Cartago y alcanzando hasta Zarzal, cruza la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando y es muy importante. Las necesidades de la cuenca en bienes y servicios que no se 

surten localmente se satisfacen en Cartago, dada su cercanía, o en centros urbanos de mayor 

jerarquía, Cali o Pereira. En cuanto a productos de Obando, además de estos centros, se colocan 

también en los centros urbanos vecinos. (Tabla 2).

En servicios sociales, hay deficiencias importantes. El informe de Forec (2000) indica que hay 986 

estudiantes de secundaria matriculados en Obando, y que 310 estudiantes salen a colegios y 

universidades de La Victoria y Cartago, principalmente, y algunos a Roldadillo y La Unión. El hospital 

de Obando es de nivel 1, y los siguientes hospitales en jerarquía están en Cartago y Cali. 

TABLA 2. Comercio entre Obando y otros centros urbanos relacionados con la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, Departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Forec (2000); http://ftposso.univalle.edu.co/doc/proyectos/2002/gestar/Parte05.09.pdf

En cuanto a cuencas y aguas, la cuenca  hidrográfica  de la quebrada Obando es vecina inmediata de 

la cuenca hidrográfica de Roldanillo - La Unión - Toro al oeste, de la cuenca  hidrográfica de los 

Chancos al noroeste, de la cuenca hidrográfica del río de La Vieja al este y al norte, y de la cuenca 

hidrográfica Los Micos al sur. De estas cuencas hidrográficas son particularmente importantes la de 

Roldadillo-La Unión – Toro, ya que desde hace algunos años la CVC busca romper la limitación de 

abastecimiento de agua del norte del valle, entre Tuluá y Cartago, mediante el acueducto de Bolívar-

Roldanillo-La Unión-Toro (proyecto Brut). La cabecera municipal del municipio de Obando se 

abastece actualmente de este acueducto, importando agua potable de una cuenca a otra. Otra 
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cuenca hidrográfica importante es la del río La Vieja, desde la cual también se importa agua, 

Zaragoza, corregimiento del municipio de Cartago, se abastece del acueducto de Cartago, que se 

surte de tal fuente.

2.1.4  Contexto local.  La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando está inmediatamente al sur de 

Cartago, una de las ciudades medianas del Valle del Cauca. En los asentamientos vecinos a Cartago 

podrían darse algunas actividades urbanas industriales y comerciales que se generan a partir de la 

importancia de la población y la economía de Cartago, y las otras ciudades de la zona cafetera central 

de Colombia. Hasta ahora, ha sido Zaragoza el centro poblado que ha atraído tales actividades, de las 

que la cabecera municipal de Obando ha permanecido al margen.  A mediano plazo, la zona urbana 

de Cartago podría aumentar su expansión hasta comenzar a ocupar parte de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando; actualmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartago contempla tal 

posibilidad.

Dentro del esquema ya esbozado de usos agropecuarios predominantes del territorio regional, las 

bajas alturas de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando conllevan una predominancia de caña 

de azúcar en la parte plana y de ganadería extensiva en la parte de ladera, con algunos cultivos de 

café y otros asociados a la cultura cafetera, y muy escasos bosques. Los centros poblados son de 

comercio y servicios para esta economía agropecuaria.

De acuerdo con el DANE (2005) los datos de población “conciliada” para Cartago y Obando, es decir 

que se confronta la población contada en el censo con los resultados de los censos anteriores a través 

de estimaciones de natalidad, mortalidad y migración durante el período intercensal y, entonces, se la 

somete a un ajuste, muestran una tendencia creciente en las áreas urbanas, a pesar de la cifra inferior 

de 1993 en Obando. En el resto de los municipios el panorama es a la inversa, aunque en 1993 la 

población en el resto del municipio de Obando aumentara.

De acuerdo con los promedios de personas por vivienda, parece que la ocupación de ellas ha 

mejorado, en el sentido de que hay cada vez menos personas por vivienda. Sería de esperar que 

eventualmente el número de personas por vivienda se acerque al de personas por familia (Tabla 3).

 

Desde el punto de vista de la demanda de áreas de expansión urbana, una valoración optimista de 

estos datos parecería implicar que no es necesario considerar grandes provisiones de vivienda para 

disminuir el hacinamiento; el cálculo entonces estaría dominado por una proyección de población y un 

TABLA 3. Promedio de personas por vivienda en las zonas urbanas de Cartago y Obando, cuenca 

hidrográfica  de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

 Fuente DANE  (2005 ).
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análisis de densidad urbana global.

Una valoración pesimista señalaría que la cifra promedio puede ocultar desigualdades importantes 

en el número de personas por vivienda, y que en los estratos de bajos ingresos puede haber 

hacinamiento; por tanto, sí es importante estimar una expansión urbana adicional para disminuirlo, 

además de las previsiones por crecimiento total de la población urbana, para lo cual tendría que 

pensarse en programas de vivienda de bajo costo y quizá subsidiados. De todos modos, las cifras 

muestran que el tema de la expansión urbana es pertinente, dado que la población urbana está 

creciendo. Si estas tendencias continúan, la expansión ocurrirá, entonces habrá que orientarla para 

que no ocurra en forma desordenada. 

El hecho de que Cartago está inmediatamente fuera del límite norte de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, y de que Obando está dentro de la cuenca pero junto a su límite sur, pone a prueba 

la importancia de considerar como límites de estudio los de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando. Cartago puede desbordarse (de hecho lo está haciendo) hacia la cuenca, y Obando puede 

hacerlo (también está ocurriendo) hacia la cuenca vecina. No es posible ignorar a Cartago, ni 

tampoco los efectos de Obando sobre la cuenca vecina, aunque los límites hidrográficos sean 

precisos, la continuidad de la realidad socioeconómica impone que en este caso se consideren los 

territorios vecinos por fuera de la cuenca (Figura 5).

El Plan de Ordenamiento Territorial de Cartago incluye una parte de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando como área de expansión urbana. El territorio entre la vía férrea y la Troncal de 

Occidente, al norte de Zaragoza, está señalado como de expansión y es denominada “especial”, 

aunque no se especifica el tratamiento para tal zona, la mayor parte de ella queda en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando. 

También se señala como de desarrollo una zona inmediata a Zaragoza al lado oriental de la vía 

Troncal de Occidente, dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Ambas zonas pueden 

generar una interacción inconveniente entre la Troncal de Occidente y el área desarrollada.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el límite sur del área desarrollada de Cartago, se 

está presionando la urbanización de la zona de lomas de Bocajabo, que no se recomienda, la cual se 

superpone a la cuenca hidrográfica del río de la Vieja y a la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando (las flechas rojas indican direcciones tendenciales de la urbanización sobre la cuenca 

hidrográfica  de la quebrada Obando) (Figura 6).

En el caso de Obando el Esquema de Ordenamiento Territorial (2000 – 2009) calculó el crecimiento 

de la población urbana con base en los censos 1985 y 1993; al conocerse los datos del censo de 2005 

es posible observar que la población ha crecido más de lo esperado (Tabla 4). Como se vió, en el 2005 

la población conciliada es de 9750 personas. Por tanto la superficie prevista en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial para expansión urbana queda desbordada.
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FIGURA 5. Distribución de la población en las cabeceras municipales del 
departamento del Valle del Cauca.
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Fuente. La constelación de ciudades vallecaucanas.  Elaborado por Rodrigo Escobar, Sept. 2002
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FIGURA 6. Diagrama de efectos de la urbanización de Cartago y Zaragoza en la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando. Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cartago y modificado por los 
autores.
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TABLA 4. Proyecciones censales para el municipio de Obando, cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando, departamento Valle del Cauca.

Fuente:  Obando.Esquema de Ordenamiento Territorial 

Pero no sólo hay un problema de cantidades de área, sino también de localización. El 

Ordenamiento Territorial identificó las áreas aledañas al perímetro urbano expuestas a amenaza 

hídrica que se inundan por la quebrada El Naranjo, sobre el sector nororiente, limitado por la dicha 

quebrada, el barrio Bello Horizonte y la vía Troncal de Occidente; igualmente, la quebrada Las Jaguas 

limita el crecimiento hacia el norte presentando amenaza hídrica y sanitaria.

Con base en el estudio realizado por el INGEOMINAS “ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS 

GEOLÓGICAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL EJE CAFETERO AFECTADOS POR EL SISMO DEL 

25 DE ENERO DE 1999.  MUNICIPIO DE OBANDO” que identifica las zonas de aptitud baja para la 

construcción o de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa, se descarta el crecimiento 

urbano para la zona de pie de monte que es donde se localizan estas áreas. Además, la prestación del 

servicio de acueducto es limitada para esta zona, debido a que se localiza en la cota máxima de 

prestación del servicio.

Por tanto, las áreas que escoge están al otro lado de la carretera troncal de occidente, ello implica un 

riesgo para la población que debe hacer uso del comercio y los servicios del centro urbano y 

residiendo al oeste de la cabecera deben cruzar la carretera troncal de occidente. También implica 

una interferencia del área urbana con el tráfico regional. 

· Potenciales de desarrollo en su contexto regional

Dada la presencia de vías nacionales e internacionales, como la vía Bogotá-Buenaventura y la 

Carretera Panamericana, en el  Valle del Cauca podría plantearse una política de cadenas urbanas 

de agregación de valor en los centros urbanos vecinos a ellas, con el objeto de contribuir a la equidad 

del desarrollo regional y la distribución espacial del impacto de los asentamientos sobre el sistema 

natural. No sólo ciudades intermedias como Cartago, sino también los pequeños asentamientos 

cercanos a ellas podrían tener un papel en tal política. Si ésta se adoptara, se requeriría además en el 

caso de Obando una relación especial entre los municipios de Cartago y Obando, que podría ser 

promovida por la gobernación del Valle del Cauca. Puede ser debido a la falta de esta relación, 

principalmente, por lo que las oportunidades de actividades de comercio y servicios han sido 

aprovechadas por el corregimiento cartagüeño de Zaragoza y no por la cabecera municipal de 

Obando.

Esquema de 
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Los requerimientos de agua de las nuevas actividades industriales y comerciales, y de la población 

con ellas relacionada, se podrían satisfacer por el acueducto regional del Brut y también por el 

acueducto local de Obando. De no construirse estos acueductos, es poco probable que ese 

desarrollo se logre; por lo tanto Zaragoza seguirá aprovechando su ubicación y su status de 

corregimiento de la ciudad de Cartago para atraer actividades económicas de agroindustria. Por otra 

parte la accesibilidad de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, su tamaño pequeño y su baja 

altura la hacen más vulnerable a la presión sobre los recursos naturales.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en cada una de las fases del proceso 

de ordenación de la cuenca hidrográfica de la quebrada  Obando. Del cúmulo de información que se 

presenta por cada una de las fases, se quiere llamar la atención y resaltar algunos elementos entre 

ellos, la síntesis ambiental, en la cual se muestra el compendio de las situaciones ambientales, los 

problemas y las potencialidades de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando; el modelo de 

ordenación “ideal de transformación del uso y manejo del territorio”.

De igual manera las estrategias que orientan el proceso, los objetivos y las metas (de corto, mediano y 

largo plazo) a alcanzar en el plan  y los programas y  proyectos a través de los cuales se concretaran 

dichas metas.

Además, la estrategia organizacional ó estructura administrativa que guiará la implementación y la 

participación de los diferentes actores durante el desarrollo del plan; y la propuesta de indicadores de 

evaluación y seguimiento al mismo. 

3.1  FASE DE APRESTAMIENTO

En desarrollo de esta fase se presenta como un primer resultado los sectores en los cuales se 

adelantó el trabajo de involucramiento y de participación directa de los actores en el proceso. 

Sectores en los cuales se centran las actividades cotidianas de producción, intercambio y de 

permanencia de los habitantes de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Sectorización que 

además  sirvió de soporte al proceso de interlocución permanente y caracterización de los diversos 

tipos de actores presentes en ella.  En este sentido, se fué poniendo a prueba y aplicando la estrategia 

de participación, la cual permitió ir afianzando este proceso de intercambio de saberes, de 

experiencias y de empoderamiento entre actores de un mismo sector y entre sectores a nivel de toda 

la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

De igual manera permitió el desarrollo del aprestamiento acopiar, evaluar e incorporar el cúmulo de 

estudios, experiencias, proyectos  e intervención en general que se ha dado  en el territorio por parte 

de los actores directa e indirectamente involucrados en el plan. Por último, se presenta como un 

resultado importante de la fase, el escenario de futuro deseado que los participantes sueñan tener en 

su territorio alrededor del quehacer en la cuenca, del roll de ellos mismos, de la organización y 

administración que debe tener la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. 
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3.1.1 Sectorización de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.  Se asume la 

sectorización como la división del espacio geográfico de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando en un número de zonas, llamadas sectores, teniendo en cuenta un conjunto de criterios que 

se escogen de acuerdo al objetivo que se busca con tal división.

3.1.1.1 Objetivo de la sectorización.  La sectorización se hace para facilitar la organización y 

realización de las actividades participativas (reuniones y recorridos con los actores) del  plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Son pues las unidades 

territoriales para el trabajo de la formulación del plan en su dimensión participativa. 

3.1.1.2  Criterios utilizados para realizar la sectorización.  Se plantea este conjunto de criterios:

-De polarización: cada sector debe incluir un polo, entendido en este caso como un sitio donde se 

puedan llevar a cabo las actividades de reunión con los actores presentes en él.

- De accesibilidad: el polo del sector debe ser accesible por carretera. 

- De cobertura: el conjunto de los sectores debe cubrir toda la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando.

- Político-administrativo: en lo posible debe tomarse en cuenta la división político-administrativa por 

corregimientos de los municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

-Morfológico: en lo posible la delimitación de los sectores debe tener en cuenta la fisiografía de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. 

- Estratégico: según este criterio, los sectores no necesariamente son de área similar. En áreas de 

manifiesta importancia para los objetivos del plan, o de mayor complejidad (por ejemplo: de mayor 

densidad de población), los sectores pueden ser más pequeños en tamaño, lo que conlleva a 

aglomeraciones de sectores. 

- Presupuestal: el número de sectores no debe ser excesivo, de modo que el conjunto de las 

actividades participativas pueda financiarse dentro de lo previsto en el presupuesto del plan.

Al aplicarlos, este conjunto de criterios no  se pueden cumplir completamente del todo. Es necesaria 

una negociación entre criterios. 

3.1.1.3 Los sectores.  Se ha planteado una división en seis sectores, dos de zona plana y 

piedemonte y cuatro en la zona de ladera. (ver Mapa sectorización participativa ).

Sectores de zona plana y piedemonte: Zaragoza, Obando.

El sector Zaragoza, en territorio de Cartago, incluye una pequeña parte del corregimiento de   

Santana, todo  el  corregimiento de Zaragoza (incluso el piedemonte inmediato al este de la carretera 

Panamericana), y todo el corregimiento de Cauca. 

El sector Obando, en territorio del municipio del mismo nombre, incluye su cabecera municipal,  una 

pequeña parte del corregimiento de El Chuzo adyacente a ésta, el corregimiento de Juan Díaz, la 
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parte de Molina que queda dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y los 

corregimientos de Pedro Sánchez y Cruces, excepto sus partes más altas. 

Sectores de alta ladera: Modín, Sande-Frías, El Chuzo, San Isidro.

La zona más alta de la ladera perteneciente al municipio de Cartago (parte de los corregimientos de 

Piedras de Moler y Modín dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada  Obando) se delimitó como 

el sector Modín.  Es una zona alargada junto al límite noreste de la cuenca hidrográfica de la quebrada  

Obando. 

En la zona de la cuenca hidrográfica alta de la quebrada Obando, de gran interés estratégico para la 

conservación y desarrollo sostenible de la cuenca, se han delimitado tres sectores. 

Las zona de ladera más altas de los corregimientos de Cruces, Pedro Sánchez, y el norte del 

corregimiento de San Isidro (adyacente al corregimiento de Pedro Sánchez),  conforman el sector de 

Sande-Frías. Su polo es el núcleo  poblado de Frías (perteneciente al corregimiento de San Isidro). 

La parte del corregimiento de El Chuzo que hace parte de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, excepto una pequeña parte al occidente, adyacente a la cabecera municipal, y una pequeña 

parte al oriente, conforma el sector de El Chuzo.  

El corregimiento de San Isidro, excepto el núcleo poblado de Frías y su vecindad, mas la parte más 

oriental del corregimiento de El Chuzo, constituye el sector de San Isidro. 

3.1.2  Caracterización de actores.  La caracterización de actores, actividad esencial dentro de la 

fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, tuvo como fin destacar los elementos representativos de cada actor, para determinar la 

existencia de intereses comunes, fuentes de conflicto y grados de complementariedad, de tal forma 

que posteriormente pudieran ser articulados en la búsqueda de un propósito común; pero esto a su 

vez, exige un adecuado entendimiento y comprensión de las diferentes lógicas en que se 

desenvuelve cada uno de ellos. 

En el  Cuadro 1 se resume la interacción de los actores con sus respectivos sectores y lógicas.

Los actores asumen normalmente más de un rol, los escenarios donde estos interactúan se trasladan 

y las lógicas se mezclan. El cuadro 1 plantea una situación deseada cuyo propósito es contribuir a la 

comprensión de la complejidad que enfrentan los diferentes actores.

Los actores del proceso tienen una gran dificultad para entender que otros actores funcionan en otros 

registros y procesos, obedeciendo a misiones propias, aún en medio de propósitos generales 

compartidos. Por ello, se presentan permanentemente traslapes y choques: los miembros de la 

comunidad exigen que los comerciantes contribuyan a solucionar necesidades comunitarias que 

realmente le corresponden al Estado o a la misma comunidad; los funcionarios de las instituciones 
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públicas esperan que las Instituciones del sector asociativo suplan parte de las funciones que deben 

atenderse por medio del gasto público social; los funcionarios del sector asociativo con frecuencia 

interfieren en los procesos políticos y públicos, olvidando su carácter de agentes externos; el sector 

privado, actuando en contextos locales populares, muchas veces olvida su función y en lugar de 

generar procesos productivos se dedica a transferir recursos generando dependencias, lo cual le 

corresponde al sector publico o al sector asociativo, y así sucesivamente.

Para contribuir a entender los roles, planteamos a continuación algunas consideraciones sobre 

cada uno de los tipos de actores:

· ACTORES DEL SECTOR PÚBLICO: 

En representación del interés público, son los responsables de la creación y funcionamiento de las 

condiciones requeridas para una apropiada participación social de los actores. Para ello recibe de la 

sociedad atribuciones y recursos para ejercer funciones de regulación y compensación. Tienen 

capacidad de actuación social a través de procesos democráticos. 

· ACTORES DEL SECTOR PRIVADO: 

Empresarios y su correspondiente relación con trabajadores y consumidores de todos los sectores y 

tamaños; tienen la responsabilidad de procurar la riqueza a través de la generación, distribución y 

consumo de los bienes y servicios que demanda la sociedad dentro de la lógica propia de las 

economías de mercado (mercados de bienes y servicios, mercado laboral, mercado de capitales, 

mercado de factores de producción). 

· ACTORES DEL SECTOR  ASOCIATIVO: 

Su objetivo es el bienestar general y se asocia a su disposición a contribuir a alguna causa social. 

Apoyan el proceso de fortalecimiento y concurrencia de los demás actores. Este sector esta 

compuesto por organizaciones sociales y comunitarias representadas en sus diferentes formas 

CUADRO 1. Interacción de los actores con sus respectivos sectores y lógicas.

* Formalmente Constituido

** No Formalmente Constituido
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organizativas, y su importancia radica en el poder de direccionamiento de decisiones productivas o 

administrativas. 

· ACTORES DEL SECTOR MIXTO: 

El sector esta compuesto por instituciones que poseen capital público y privado. En cuanto al primer 

componente (capital público), manejan los compromisos estatales de carácter oficial y fiscal; es decir, 

cumplen con la satisfacción de las necesidades que el Estado debe proveer a la población y 

responden a la regulación propia de este tipo de entidades. 

El segundo componente (capital privado compuesto por acciones), es manejado por empresas cuyo 

objetivo es maximizar su beneficio con el aprovechamiento de recursos propios de la nación o la 

comunidad; el caso mas común es la participación accionaría en los monopolios puros, que en su 

mayoría influyen directamente en el consumo de la población, a manera de ejemplo: acueductos, 

energía, gas, teléfono ( Tabla 5 )

A lo largo de la fase de aprestamiento y en particular, en los recorridos sectoriales y la aplicación de 

talleres, se logró tener una primera aproximación sobre el tipo de relaciones y conflictos que se 

generan al interior del territorio y su incidencia en el uso y calidad de los recursos.

A continuación se hace una breve presentación del tipo de actores que viven e influyen en la cuenca, 

se subrayan los intereses y conflictos que se generan por la interacción entre ellos al interior del 

territorio denominado cuenca hidrográfica de la quebrada Obando:

· En primer lugar, se observa una marcada diferencia entre el tipo de actores que se localizan en la 

parte alta de la cuenca (zona de montaña, de ladera), caracterizados por ser pequeños productores 

campesinos, dedicados preferencialmente, pero no de manera exclusiva, al cultivo del café, pequeña 

producción avícola y a la actividad ganadera en pequeña escala; casi de manera generalizada todos 

se dedican marginalmente a cultivos de pancoger. Se observa igualmente un creciente interés en la 

conservación y protección de nacimientos de agua, cuyo uso está destinado al consumo humano y a 

sustentar su producción agrícola. Este grupo tiene bajos niveles de ingreso y bajo su actual esquema 

de organización productiva, es poco probable que en el corto plazo logren un avance significativo en 

su desarrollo, en parte por no tener acceso a recursos financieros y su incapacidad de mecanización 

de procesos.

· En la parte plana, la situación cambia radicalmente, al encontrarse con producción organizada y en 

mayor escala de productos como la caña, maíz, sorgo, y explotaciones ganaderas tecnificadas. El uso 

intensivo del agua con fines productivos se hace evidente hasta el punto que se advierte la 

intersección de varios cauces para almacenamiento y algunos fluyen hacia el “Zanjón del Río 

Obando”, cauce que ha sido modificado, ampliado y profundizado, utilizándose en la mayor parte de 

su curso en esta parte baja como de drenaje, desagüe y receptor de contaminación.

· En relación con el sector público, la presencia institucional es normal en relación con las actividades 
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Fuente: Universidad del Tolima - CVC

TABLA 5. Actores participantes del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca. 

desarrolladas por las administraciones municipales incluyendo los respectivos concejos. Sin 

embargo, la baja disponibilidad presupuestal no permite la programación y ejecución de proyectos de 

impacto productivo con propósitos de mejoramiento de ingresos, limitándose básicamente su acción 

al mantenimiento de la infraestructura vial, que en la parte montañosa es bastante precaria.

· Una entidad que desempeña un papel protagónico en este proceso es la CVC, institución sobre la 

cual existe un reconocimiento generalizado por parte del sector privado grande y pequeño, por su 

incidencia en las decisiones sobre manejo y conservación del recurso hídrico.

· En cuanto al sector asociativo, se observan algunos vestigios muy puntuales de organizaciones con 

fines productivos en algunas regiones de la cuenca, como ASOPAO y ASOFRIAS; no obstante, en la 

mayoría de los casos son organizaciones incipientes (ASOCAVE) con un bajo nivel de incidencia por 

su escaso poder de convocatoria o por el reducido número de asociados que generalmente son 

pequeños campesinos.

 

  
 

 
 

 

ACTORES DEL SECTOR ASOCIATIVO

 

- Fundación de promotores ambientales del Norte del valle –          FUNPAC- (Zaragoza)

 

- FUNABE (Fundación Ambiental Agua y Bosque- Cartago)
-GEOMA (Grupo ecológico de Modin…)

-FUNDENAVI  (Fundación Naturaleza y Vida- Obando)
-Promotores Ambientales,  Obando - Cartago

-Asociación Campesinos Veredales ASOCAVE (Modin)
-Asociación de Productores de Frías –ASOFRÍAS-

- Juntas de Acción Comunal del sector rural y urbano, Obando-
Cartago

-Cruz Roja (Obando)
-Cuerpo de Bomberos Voluntarios (Obando

- Desplazados (Finca Villa Tat iana)
-

 Indígenas ( comunidad Embera Chami)

ACTORES DEL SECTOR MIXTO

-EPSA
- ACUAVALLE

-Comité de Cafeteros

-TELECOM
- Gas del Norte

ACTORES DEL SECTOR PÚBLICO

Administrativos:
 1. Alcaldía, Obando- Cartago  

- Secretaria de Planeación Municipal, Obando- Cartago  
- Secretaría de Medio Ambiente, Cartago

 - Secretaria de Educación, Cartago
 - Secretaria de Gobierno, Cartago

 - Secretaría de Salud, Obando

 
- UMATA, Obando - Cartago

 
- Corregidor-inspector, Modin

 
- Inspección de policía, Obando

 

- Personería Municipal, Obando – Cartago

 

- Oficia de Desarrollo Comunitario

 
 

2. Concejo, Obando – Cartago

 
 

3.  CVC, Cali, Planeación

 
 
 

4. Salud:
-Comité de salud, San Isidro (El Crucero)

-Hospital local, Obando
- Promotora de salud Frías, San José, Monterroso, 

Montegrande y Tamboral

5. Educativas:
-Colegios San José y Santander - Obando

-Institución Policarpa Salavarrieta, San Isidro
-Instituto Agrícola, Zaragoza

-SENA
- Casa de la Cultura – Obando

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO

 

Asociaciones productivas:
-Asociación de Productores Agro ecológicos de Obando  ASOPAO

- Ingenio Río Paila
-Ingenio Risaralda

- ASONORTE
-Asociación de comerciantes de Obando

-Fundación Nacional de Avicultores –FUNAVI-

-Concesionaria de Occidente

Otros Productores

-Ganaderos (Fincas Agua Bonita, Potrero Chico, El Danubio)
- Granjeros ( Granja El Tejar)

- Artesanos
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Puede de esta forma referirse que en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, existe un 

preocupante nivel de aislamiento entre los diferentes actores y aún entre los mismos componentes de 

un grupo, situación que debilita su capacidad de negociación ante las instituciones y poca incidencia 

en términos de desarrollo; de la misma manera, esta característica se refleja en altos costos al no 

aprovecharse las economías de escala que se podrían generar en la producción y distribución de 

bienes; incluso no hay claridad sobre la importancia de un trabajo mancomunado entre los diferentes 

grupos y actores en relación con el manejo de los recursos hídricos.

El grado de legitimidad en parte, lo dio la participación de la comunidad en general en los distintos 

talleres y convocatorias realizadas por el grupo de trabajo. La representatividad, es una variable 

menos sistemática, en la medida que no se establece por el volumen de asistencia, si no por la 

participación de cada uno de los representantes de los sectores definidos; en el grado de avance del 

proceso se carece de una participación decidida de los grandes productores del sector privado y 

algunos del mixto, pudiéndose atribuir en parte, principalmente al poco interés que generan estos 

programas en ellos, como resultado de su situación dominante y la posibilidad de incidencia tanto 

política como económica a nivel regional y departamental. 

El proceso de retroalimentación entre el representante y los representados, es parte de los 

lineamientos de la estructura interna de las organizaciones, y la mediación de la universidad 

considera que podrá verificar su eficacia, vía contacto directo con los miembros casi que de manera 

particular, y cuando se comience ha desarrollar el plan y se pueda medir su eficiencia en la resolución 

de los conflictos sociales y ambientales.

3.1.3  Resultados de la estrategia de participación en esta fase.  El primer nivel de referencia de 

sectores, el recorrido y visitas a predios y el creciente nivel de interlocución con pobladores, permitió 

la consolidación de los sectores de trabajo para el proceso participativo mismo, es decir, se ratificaron 

los territorios inicialmente planteados en los sectores de la zona plana y núcleos poblacionales más 

grandes de Obando y Zaragoza, de la zona de ladera en los sectores de el Chuzo, San Isidro y Sande-

Frías y permitió incorporar un sexto y nuevo sector de Modín, que aunque ubicado en la frontera 

Obando – Cartago y en limite con la cuenca hidrográfica del río La Vieja, los pobladores de ese sector 

tienen una importante interacción de movilidad y comercio con el sector de Sande-Frías, y con las 

cabeceras municipales de Obando y Cartago. 

Se avanzó en la identificación de los actores, selección de líderes o voceros y en un primer nivel de 

involucramiento y/o de compromiso en el proceso, que se reflejó con una amplia e importante 

participación en el conjunto de actividades relacionadas con el plan de trabajo programado en 

desarrollo del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Los talleres y recorridos sectoriales y de tipo general, demostraron ser un importante y fundamental 

mecanismo para la interacción de los actores sociales, que permitió discutir, reflexionar y tratar de 

reconstruir, en forma directa en el terreno la historia y dinámica de las situaciones ambientales, los 

problemas y conflictos asociados a ellas, la realidad del uso del suelo, el reflejo de la actuación de los 

mismos actores e instituciones de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y visualizar allí 
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mismo como cambiar el estado actual del territorio por una proyección futura ideal sobre el mismo. 

Permitió de igual manera la estrategia que los mismos actores, reflexionarán y fueran reconociendo y 

depurando, de manera práctica, su grado de participación, continuidad y cumplimiento de tareas, en 

esencia su representatividad y validez de su vocería e interlocución con las mismas instituciones y 

orientadores del proceso.

3.1.4  Estado del arte (prediagnóstico).  En la perspectiva de conocer el estado del arte del 

conocimiento que se tiene de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y de los procesos o 

acciones que allí se han sucedido, se estimó conveniente analizar y evaluar el nivel y tipo de 

información disponible que a nivel secundario existe como información base y punto de partida que 

permitiría ir configurando un PREDIAGNÓSTICO para el proceso.

De igual manera en la gestión y eficiencia en la utilización de los recursos que se invierte en este tipo 

de proyectos, se considera cada vez mas importante reconocer y trascender lo que las instituciones 

han hecho  a nivel de estudios, experiencias y proyectos, tratando de promover el desarrollo de una 

cuenca o de un territorio. De ahí que este resultado se centró en ubicar los estudios y trabajos 

relacionados con la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando tendiendo siempre como norte 

dimensionar y evaluar claramente sus contenidos, su contundencia, fortalezas y debilidades que los 

mismos posean y con base en ello advertir niveles de complementariedad o de generación de 

información que pueda ser posible en la etapa subsiguiente como es el diagnóstico. Es así como se 

reviso información:

3.1.4.1  En perspectiva de los sistemas de información geográfico.  En cuanto a la información 

cartográfica básica y temática digital de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se trato de 

ubicar la mayor cantidad de información análoga correspondiente a estudios realizados en el 

territorio, como por ejemplo; el SIG de la UMC – VAN (La Vieja, Los Ángeles y El Naranjo) 1999, 

realizado por CVC y la Universidad Nacional, este estudio ha sido la base para generar los mapas de 

trabajo dentro del proceso, a partir de una descripción general de objetos básicos como vías, 

drenajes, núcleos poblacionales, entre otros. Otros estudios y documentos como la Codificación de 

Corrientes Superficiales del Departamento del Valle del Cauca 2005-2006, (CVC), el Plan para la 

Administración de la cuenca hidrográfica de la  quebrada “El Naranjo” en el Municipio de Obando - 

Departamento Valle del Cauca 2002, (FUNABE), el Esquema de Ordenamiento Territorial de Obando 

documento normativo y documento técnico 2001, (Alcaldía de Obando) y la  Construcción de una 

Propuesta de Corredor Biológico en el Bosque Seco Tropical a través del Análisis de los Remanentes 

de Bosque y Humedales y el Establecimiento y Consolidación de la Franja Protectora del Río Cauca, 

(CVC, Universidad del Tolima) 2006, han servido como elementos de corroboración y ampliación de 

conocimientos acerca de temáticas puntuales que se han evaluado en estos estudios. 

3.1.4.2  En perspectiva del saneamiento básico.  En relación con la información de saneamiento 

básico, tanto la quebrada  Obando como el río Cauca reciben descargas industriales y de alcantarillas 

de los municipios, lo que permite afirmar que la contaminación es crítica por materia orgánica, 

química y la presencia de sólidos en suspensión. Las principales actividades que recibe el río Cauca 
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antes de su paso por Obando son: vertimientos municipales, de ingenios azucareros, de industria 

papelera, del beneficio del café, de otras industrias y de la agricultura. Por tal razón, ha sido necesario 

verificar la información de cada documento (Esquema de Ordenamiento Territorial Obando 2001, 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Obando 2006 y Plan para la Administración de la 

Cuenca Hidrográfica de la quebrada “El Naranjo”) 2002 con respecto a las corrientes hídricas, en 

cuanto a saneamiento y manejo de vertimientos, su uso como sistemas de abastecimiento de agua 

para consumo humano y su efecto en el balance hídrico total de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando.  Al respecto es importante tener en cuenta que la CVC no cuenta con un balance hídrico 

pues se carece de estaciones hidroclimatológicas en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando; 

sin embargo, se harán esfuerzos para obtener la mejor información posible. Por otro lado, en 

cuestiones de saneamiento básico del municipio de Obando, la administración municipal elaboró y 

presentó el Plan de Gestión de Residuos Sólidos a la CVC.   

3.1.4.3  En perspectiva de la socio- economía.  En este sentido se analizó la Información 

socioeconómica existente, abarcando aspectos tales como: actores sociales, procesos económicos 

que se estén realizando en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, escenario de futuro 

deseado a nivel económico - social y sectorización de la cuenca, a partir de los instrumentos de 

gestión socio – económica como; el Esquema de Ordenamiento Territorial de Obando 2001 (Alcaldía 

de Obando) y el Plan para la Administración de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada “El Naranjo” en 

el Municipio de Obando - Departamento Valle del Cauca 2002, (FUNABE). 

Analizando los aspectos sociales que determinan el impacto de las comunidades humanas 

asentadas en la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando, convirtiéndose en un factor 

fundamental de gran importancia, puesto que dichas comunidades pueden contribuir a un adecuado 

manejo de la cuenca o a su destrucción parcial o total. Aspectos como la educación, la salud, la 

vivienda, las comunicaciones, la recreación, las costumbres, el trabajo comunitario y demás servicios 

y acciones relacionados con la población humana inciden en el estado y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando donde dicha población reside. Además, evaluando aspectos 

económicos críticos para el manejo de una cuenca hidrográfica. El nivel de ingresos, de empleo y en 

general de trabajo remunerado en la cuenca, que inciden necesariamente en el mantenimiento de la 

misma. De otro lado, los insumos económicos y financieros de origen oficial o privado que permitan 

definir planes de manejo que puedan ser desarrollados con éxito son componentes de gran 

importancia en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. El crédito subsidiado por la banca 

internacional o multilateral o por organismos gubernamentales juega también un papel fundamental.

3.1.4.4 En perspectiva de biodiversidad. Según la información registrada en diferentes 

documentos como el plan de acción de biodiversidad y ecosistemas estratégicos para el Valle del 

Cauca 2004, La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando ha sido poco estudiada en cuanto a su 

composición faunística y florística. 

Con el fin de conocer la diversidad y describirla se requiere estudiar sus componentes básicos, estos 

son la composición (cuáles y cuántos hay de cada uno de los componentes de una población, 

comunidad o ecosistema), la estructura (la forma como están organizados los diferentes 
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componentes) y la función (los procesos e interacciones que desarrolla cada parte de los niveles de la 

biodiversidad, y su interacción con las demás) (Bolívar et al., 2004). Los distintos estudios realizados 

en el Valle del Cauca para conocer la diversidad se han enfocado principalmente en conocer su 

composición, a esto hay que agregarle el hecho que una visión por grupos taxonómicos muestra que 

los más estudiados son las aves (26%) y mamíferos (17%), siendo los peces y anfibios (0.5%), 

reptiles (0.7%) e invertebrados (10%) los menos estudiados, conociéndose por tanto muy poco 

acerca de la estructura y función de ellos.

Para la zona de bosque seco tropical y humedales del Valle se registran aproximadamente 170 

especies de aves, 20 especies de herpetos (anfibios y reptiles) y 30 de mamíferos. (Ospina et al. 

2000, citado por Bolívar et al., 2004). Restrepo y Naranjo (1987) han reportado 47 especies de aves 

residentes y al menos 33 especies migratorias, Álvarez-López et al. (1991) consideran que la 

reducción en el área de los humedales es la responsable de la extinción de al menos el 44% de las 

especies de aves asociadas a ellos. Las principales amenazas residen en la desecación de ciénagas 

y humedales, colmatación, eutroficación, contaminación y, en algunos casos, urbanización.

3.1.4.5 En perspectiva de otros planes y ámbitos de desarrollo. En cuanto al tema cuenca 

hidrográfica se evaluaron tanto elementos temáticos y descriptivos de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, como estrategias, políticas y metas a corto, mediano y largo plazo, a desarrollar en 

los próximos años en función de los planes y programas estructurados a partir del plan de desarrollo 

del Valle 2004 – 2007, planes de desarrollo  de los municipios de Obando y Cartago, Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), Plan 

de Ordenamiento Territorial ( POT ), Esquema de Ordenamiento Territorial ( EOT ), en especial lo que 

interesa sobre el territorio de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

3.1.5  Futuro deseado.  El conjunto de actores, si bien es cierto tiende a identificarse en la mayoría 

de los casos con su sitio y sector de influencia inmediato, estuvo en capacidad con la mediación del 

equipo técnico de la Universidad, de integrar y plantear visiones y acciones de futuro en torno al 

quehacer, roll, y organización y administración en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. En 

esta perspectiva, el grupo técnico de la Universidad con base en los mapas-visiones construidas por 

los actores, cruzo espacialmente estos, generándose de esta forma, un mapa resumen de futuro 

deseado para toda la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando (ver Mapa futuro deseado). En este 

contexto, se presentan a continuación los criterios y reflexiones de futuro deseado que los actores 

construyeron colectivamente, con proyección al año 2018.

“ En relación al quehacer de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, los actores cuentan con   
la zonificación ambiental y la identificación de sus potencialidades, por ejemplo, la zona alta posee  un 
énfasis hacia la  protección de nacimientos y la biodiversidad. A partir de esta zonificación, se tienen 
las áreas en las cuales se desarrollarán actividades de protección-conservación de relictos de bosque 
(por ejemplo en Morro Azul), reforestación, sistemas agroforestales (que incluye cítricos en el sector 
el Chuzo), arreglos silvopastoriles, aislamiento y compra de predios.

Así mismo, se establecieron zonas con actividades productivas de tipo avícola, porcícola, 
curtiembres y áreas para el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos de los centros poblados 
de Obando, Zaragoza y San Isidro. Al contar con la zonificación ambiental la comunidad corroboró la 
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importancia que tiene la subcuenca Naranjo como fuente de abastecimiento para el acueducto de 
Obando y logro acciones en su protección y recuperación. 

De otra parte, se logro gestionar la realización de estudios de suelo que contribuyeron a mejorar las 
actividades agropecuarias de la cuenca hidrografica de la quebrada Obando, así como el desarrollo 
de proyectos de construcción o mejoramiento de acueductos, alcantarillados (en Modín, San Isidro), 
pozos sépticos y vías, entre otros.

En cuanto a la organización y administración de la cuenca hidrografica de la quebrada Obando, en 
primer lugar, se  fortalecieron  los diferentes grupos y asociaciones de actores que se encuentran en 
su territorio y se generó articulación entre ellos en torno a trabajos y resultados efectivos y 
permanentes. En segundo lugar, las diferentes instituciones (de carácter público y privado) trabajan 
de forma articulada y mancomunada, no solo entre ellas sino también con la comunidad y sus 
organizaciones de base (juntas administradoras locales, de acción comunal, veredal y ONG), de tal 
forma que las directrices y políticas que generan las primeras responden de forma eficiente a las 
necesidades de los actores ubicados en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Un aspecto importante que contribuyo a una adecuada administración de la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando en el mediano y largo plazo fue el trabajo articulado entre la CVC, la administración 
municipal y las organizaciones de base que tienen influencia en este territorio. 

Se avanzo en la administración de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando a travéz de 
espacios de participación para los actores, en los cuales cada uno de ellos realizó sus aportes de 
acuerdo a sus intereses, posibilidades y limitaciones. Además se incentivó la formación de éstos para 
que sus intervenciones y aportes les permitiera gestionar y exigir a las instituciones el cumplimiento 
de la normatividad ambiental y sus responsabilidades en general, logrando de esta forma  avanzar en 
un modelo de desarrollo sostenible del territorio”.

3.2  FASE DE DIAGNÓSTICO

3.2.1  Diagnóstico técnico.

3.2.1.1 Caracterización biofísica de la cuenca hidrográfica de  la quebrada Obando.

· Geología y geomorfología.  De acuerdo a la localización de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, que se ubica en el norte del Valle del Cauca, hacia el flanco occidental de la cordillera 

Central, se observa que las rocas y formaciones geológicas más representativas del departamento 

del Valle del Cauca se encuentran cubiertas por espesos y extensos depósitos cuaternarios de 

diferente origen; estos se distribuyen sobre gran parte de las provincias geológicas y fisiográficas que 

forman parte de las cordilleras central, occidental, la planicie costera del pacífico y la depresión del 

valle interandino del Valle del Cauca; en ellas afloran rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas del 

precámbrico, paleozoico, cretáceo y terciario superior.

Corresponden a la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando las formaciones La Paila (Tmp) y 

Cinta de Piedra (Tocp), las cuales se caracterizan por:

·  Formación La Paila.  Es un conjunto de rocas sedimentarias localizadas en dirección nordeste. Se 

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(43) 

compone de tobas dacíticas, conglomerados polimícticos y lodolitas arenosas de color amarillo ocre, 

que se encuentran falladas y plegadas en una serie de anticlinales y sinclinales. Estas rocas afloran 

hacia el piedemonte de la cordillera Occidental en el sector referido, zona rural de Obando, 

presentando una morfología de montañas con relieve moderadamente fuerte (> 20º).

· Formación Cinta de Piedra.  Está constituida por areniscas verdosas con intercalaciones de 

arcillas y conglomerados. Este tipo de rocas ha generado suelos residuales de poco espesor, 

arenosos y propensos a erosionarse. Estructuralmente dominan una serie de plegamientos con ejes 

paralelos a la tendencia regional nordeste N 15º - 20º E y buzamientos de 50º SE.

Las rocas de esta formación presentan una morfología de laderas escarpadas, con deslizamientos 

antiguos y acumulaciones hacia los valles de las quebradas. El relieve es montañoso en el cual se 

diferencian unas pendientes moderadas (aprox. 20º) y otras  pendientes fuertes (>35º), los escarpes 

corresponden a rasgos estructurales de fallamiento y ejes de plegamiento.

Entre las principales estructuras geológicas existentes en el Valle del Cauca se encuentran las fallas 

geológicas, las discordancias y pliegues anticlinales y sinclinales de diferente tamaño y dirección de 

los ejes principales. Sobre el flanco occidental de la cordillera central se encuentran algunas fallas 

regionales como los sistemas Palmira-Buga, Guabas-Pradera, Quebrada Nueva y de Potrerillos. Los 

rasgos estructurales relevantes son:

· Falla de Quebrada Nueva.  La cual define el límite occidental de la formación Cinta de Piedra y el 

contacto con la formación La Paila. La falla tiene una dirección N 20º -30º E.

· Sinclinal de Miravalles.  Es una estructura de plegamiento que afecta directamente los estratos 

sedimentarios de la formación Cinta de Piedra y presenta un eje de rumbo N – NE. El flanco occidental 

es más pronunciado con buzamientos de 45º a 60º E, en contraste con los buzamientos del flanco 

oriental de 20º a 30º al W.

· Pliegues.  Estas estructuras se localizan sobre el sector nororiental del departamento y están 

desarrolladas sobre rocas sedimentarias del terciario, pertenecientes a las formaciones La Paila, 

Cinta de Piedra y Zarzal. Son estructuras de tipo anticlinal y sinclinal y han sido producto de la 

actividad tectónica que ha afectado rocas del paleozoico, cretácico y terciario. Durante estos períodos 

se desarrollaron estructuras de diferentes geometrías, las cuales posteriormente fueron afectadas 

por erosión geológica.

Entre las principales estructuras de tipo anticlinal se destaca la de Obando, entre las localidades de 

Obando y Cartago. Entre las principales estructuras de tipo sinclinal se encuentran las de Buga, 

Bugalagrande y entre el río La Paila y Miravalle, esta última es una estructura amplia y de gran 

dimensión que ocupa una extensión comprendida entre Sevilla y Cartago.

Para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y con base en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT-2002) se reporta información general desde el punto de vista geomorfológico, que 
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evidencia, que la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se haya conformada por tres unidades 

estructurales denominadas zonas de vertientes (parte alta), zona de colinas parte media y zona 

aluvial (parte baja) (ver Mapa  geomorfología ). 

En la parte alta, la geología presenta grauvacas, o areniscas feldespáticas, y conglomerados con 

intercalaciones de arcillolitas de origen terciario y corresponden a la formación Cinta de Piedra. La 

zona de vertientes está conformada por una gran variedad de rocas de origen volcánico, con 

intrusiones de rocas metamórficas, escurrimiento laminar difuso, en algunas partes concentrada y 

con tendencia a evolucionar, especialmente en los periodos lluviosos. La degradación de los suelos 

varía en función de las características de las formaciones superficiales, pendiente y uso actual.

El área media - baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, constituye una unidad morfo-

estructural muy común en Colombia, formada por grupos de cerros, cuyos materiales dominantes 

están constituidos por areniscas conglomeraticas, conglomerados, rocas volcánicas y arcillas 

tobáceas formadas durante el terciario medio y superior y corresponden en este caso a las 

formaciones de La Paila y Zarzal.

En la parte baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, el material geológico está 

constituido por una serie de sedimentos compuesto por diatomitas, arcillas y arenas tobáceas. Las 

terrazas, valles y abanicos del cuaternario se observan en esta parte de la cuenca que a su vez es 

zona de transición hacia el plano aluvial del río Cauca.

· Fisiografía.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se distinguen en general aspectos y 

estructuras relacionados con dos grandes provincias fisiográficas, la primera relacionada con parte 

del flanco occidental de la cordillera central en su tramo medio, y la segunda con la depresión Cauca - 

Patía en su parte septentrional. 

Los paisajes fisiográficos constituyen las unidades fisiográficas más homogéneas en cuanto a su 

origen, composición, edad y características climáticas, morfológicas, biológicas y edáficas; los 

subpaisajes constituyen una subdivisión de los paisajes establecidos con criterios prácticos, 

relacionados con el uso y manejo potencial de los suelos. Los paisajes y subpaisajes presentes en la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando son:

a. Llanura aluvial de inundación del río Cauca y sus tributarios

- Basines

- Diques

b. Planicie aluvial de piedemonte

- Lechos de afluentes menores del río Cauca

- Abanicos recientes y subrecientes

- Abanicos subrecientes y antiguos

- Abanicos aluviales de piedemonte
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c. Valles aluviales

- Afluentes secundarios

- Cauces intermitentes

d. Relieves colinados

- Erosional en rocas sedimentarias

- Escalonado con recubrimiento de ceniza volcánica

En la cuenca hidrográfica de la  quebrada Obando, el paisaje de relieve montañoso fluviogravitacional 

se caracteriza por una zona de vertientes, donde los suelos presentan a menudo un horizonte 

superficial de texturas gruesas y de poco espesor, lo que muestra bien el efecto de erosión pluvial. El 

relieve presenta pendientes entre 25 y 50%, a veces superior a estos valores, y el uso del suelo tiene 

poca cobertura forestal; en consecuencia, la evolución se ha hecho por escurrimiento difuso, 

formando en algunos sectores cárcavas de taludes abruptos con algunos deslizamientos.

El relieve colinado se caracteriza por pendientes irregulares (entre 7 y 25% o más), con vertientes 

generalmente convexas hacia la parte superior y ligeramente cóncavas en su parte inferior, cimas 

redondeadas y con presencia de pliegues y fallas recientes formadas a partir de los movimientos 

morfogenéticos. Las terrazas, valles y abanicos del cuaternario se observan en esta parte de la 

cuenca, que a su vez es zona de transición hacia el plano aluvial del río Cauca.

La zona aluvial es representada por una serie de abanicos localizados en el sistema de colinas, estos 

se encuentran constituidos por depósitos de materiales gruesos envueltos en una matriz fina a gruesa 

de arcillas y arenas, originados por la gravedad, o por acción combinada de la gravedad y el agua.  

A partir del momento en que el cauce principal de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

penetra al plano aluvial, su perfil se suaviza hasta su desembocadura. Los cortes, vistos a través de 

recorridos por la cuenca, muestran una marcada alteración de las capas superiores, lo cual se 

manifiesta en una gran disección, representada en el detalle profundo que algunas veces se observa 

también en cauces de las corrientes principales aportantes a la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando. 

· Estudio y análisis  morfométrico y fisiográfico.  La morfometría de cuencas de drenaje ha 

reunido un conjunto numeroso de parámetros que representan propiedades inherentes al sistema 

fluvial. Es una herramienta que permite determinar características importantes de forma y 

comportamientos en el entorno y en el flujo hídrico, que más adelante se convierten en base para el 

análisis de particularidades de cada una de las cuencas y para la posterior formulación de líneas de 

manejo prioritarias, relativas a la red hídrica.

· Parámetros lineales del sistema de cauces.  Se detectaron 23 microcuencas, localizadas 20 en el 
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flanco derecho aguas abajo de la quebrada Obando y tres en el flanco izquierdo aguas abajo hacia el 

valle geográfico, además de una gran zona, en la cual no existen aportantes a la quebrada Obando y 

la cual se denominó valle geográfico del río Cauca. La longitud del cauce principal es de 40.66 Km, 

una la longitud axial de 26.33 km, ancho promedio de 10.6 km y la longitud total de cauces 

aproximadamente 546,5 km. Esto indica que la longitud de los tributarios de primer orden se calculó 

en 357,99 km, el segundo orden es de 112,94 km y el tercero con un valor de 75,54 km.

La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando presenta un valor de densidad de drenaje que, junto 

con la relación de bifurcación, se considera bajo. Este valor de la densidad de drenaje se explica 

porque afloran, en la parte media y alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, una 

secuencia de areniscas poco seleccionadas y arcillolitas intercaladas con horizontes de 

conglomerados de la formación Cinta de Piedra, y rocas acumuladas por procesos sedimentario-

volcánicos de la formación La Paila. 

Estas condiciones parecen indicar un bajo a mediano grado de ramificación y jerarquización de la red 

de drenaje, que podría interpretarse como una tendencia al desarrollo de ondas rápidas de crecidas. 

La dirección del cauce principal muestra un control estructural evidente que se expresa en cambios de 

su dirección al atravesar las fallas existentes en el sector y discurre en la parte alta y media sobre 

materiales, por una parte muy resistentes (conglomerados y areniscas) y, por otra, muy permeables 

(areniscas poco seleccionadas y arcillolitas intercaladas con horizontes de conglomerados de la 

formación Cinta de Piedra). En otras palabras, puede afirmarse que terrenos permeables se 

caracterizan por baja densidad de drenaje.

· Parámetros de área y de forma.  En el caso de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

presentó un área de 280,09 km² y un perímetro total de la cuenca de 93,5 km, el valor calculado para la 

elongación es de 0.72, siendo un valor relativamente alto.

El valor obtenido del factor de forma fue de 0.40, indicando que es una cuenca de forma alargada, lo 

que permite establecer que la dinámica esperada de la escorrentía superficial en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando tiende a presentar un flujo de agua más veloz, en comparación 

con las cuencas redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, y mayor desarrollo 

de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base. 

· Parámetros de relieve.  La diferencia de altitud dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando  se estimó en 900 m, medida entre el punto más alto en la divisoria de la cuenca a 1790 msnm 

y la desembocadura del cauce principal a los 890 msnm. Por otra parte, la relación de relieve, es decir, 

la relación entre el desnivel máximo de una cuenca con su longitud, es un indicador de la energía 

cinética que puede esperarse de las cuencas fluviales (Sánchez, 1991). Para la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando se estimó en 64.57 m/km, valor medio que puede indicar la existencia de una 

mediana capacidad de transporte de la corriente de agua que fluye por el cauce.

La hipsometría progresiva en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando muestra una altitud 

media de 1310 m; una altitud mediana de 915 m y una altitud modal de 1000 m (Tabla 6; Figura 7).
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TABLA 6. Hipsometría en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del 

Valle del Cauca.

El perfil longitudinal del cauce principal tiene una forma cóncava y una pendiente general del 6.2% 

(Figura 8) y la sinuosidad hidráulica se estimó en 1,10, estos valores son menores a 1,25. De  acuerdo 

a estas condiciones, la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando tiene un cauce claramente 

rectilíneo en la parte media y baja; sin embargo, la sinuosidad claramente se incrementa hacia la parte 

baja, actualmente limitada por el establecimiento de diques artificiales que controlan su 

desbordamiento en épocas de creciente, y el sobreuso de los suelos debido a la actividad agrícola en 

la zona.

En el perfil longitudinal es posible diferenciar, utilizando como criterio la pendiente, tres tramos. El 

  
Fuente. Universidad del Tolima 

 

  

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

0,0
3%

0,1
1%

0,
55%

1,4
2%

2,6
6%

3,1
0%

3,1
6%

3,
58%

7,9
5%

77,4
3%

SUPERFICIE %

A
L

T
IT

U
D

m
.s

.n
.m

FIGURA 7. Curva hipsométrica de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle 
del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima
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CLASE HIPSOMETRICA ÁREA ENTRE CURVAS (has)  %ACUMULADO
800 - 900

 
31,7

 
0,11%

900 - 1000
 

21686,5
 

77,43%
1000 - 1100

 
2228,1

 
7,95%

1100 -1200

 

1001,6

 

3,58%
1200 -1300

 

869,6

 

3,10%
1300 -1400

 

886,0

 

3,16%
1400 -1500

 

744,6

 

2,66%
1500 -1600

 

398,1

 

1,42%
1600 -1700 153,6 0,55%
1700 -1800 9,3 0,03%

TOTAL 28009,1 100%
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primero de ellos hasta una altitud de 1100 msnm, con una pendiente aproximada del 11.5% y una área 

4062.8 ha, el segundo tramo entre 1100 y 1000 msnm, con una pendiente estimada de 2.9%  y una 

área de 2228.1 ha,  finalmente un tercer tramo de menor pendiente, 3.1% entre los 1000 msnm y 800 

msnm, con la mayor área de la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando 21718.2 ha.

Es importante recordar que la pendiente media del cauce principal es de 6.2%, por ello, la quebrada 

Obando se considera poco torrencial durante todo su recorrido y junto con la intervención antrópica 

que ha provocado la actividad agropecuaria en toda la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

evidentemente ha ido en detrimento de la cobertura vegetal natural desfavoreciendo la intercepción 

de la lluvia y la disminución en la velocidad del agua de escorrentía, provocando poca tendencia a 

concentrar el escurrimiento superficial modificando significativamente el balance 

escorrentía/infiltración y potenciando algunos procesos erosivos.

· Pendiente y su longitud.  Se destaca que, aproximadamente, un 70% del área de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando tiene pendientes menores al 12%; el 56% es zona plana, aspecto 

que puede considerarse como una fortaleza de la cuenca en su conjunto para la producción 

agropecuaria.  Las longitudes de las pendientes están correlacionadas con el grado de la pendiente, a 

menor pendiente  mayor  longitud (Tabla 7 y Mapa  distribución de pendientes ).
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FIGURA 8. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 
departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima 
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TABLA 8. Distribución de los suelos según la zona, el orden y la unidad cartográfica para la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
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ZONA ORDEN UNIDAD CARTOGRÁFICA CÓDIGO # POLIG % ÁREA HAS %

Asociación Cartago-Laguneta  (CG-LG) 7  3,3% 898,0 3,2%
Asociación Coke-Palma Sola  (CK-PO) 1  0,5% 258,5 0,9%

Asociación Ladrillera-Penalisa
 

(LR-PÐ) 1
 

0,5% 77,6 0,3%
Asociación Piedras-Zaragoza

 
(PI-ZG) 1

 
0,5% 2.855,4 10,2%

Asociación Zarzal-La Fe
 

(ZA-FE) 19
 

8,9% 526,3 1,9%

Complejo Jordan-Obando

 
(JR-OB) 1

 
0,5% 179,0 0,6%

Complejo Jordan-Palmira

 

(JR-PL) 1

 

0,5% 34,6 0,1%

Complejo Juanchito-Marruecos (JN-MA) 7 3,3% 983,7 3,5%
Complejo Juanchito-Palmasola (JN-PO) 11 5,2% 1.707,5 6,1%

Complejo San Fernando-San Lorenzo (SF-SL) 1 0,5% 71,5 0,3%
Consociacion Cartago CG 5 2,3% 1.046,1 3,7%

Zona plana Suelos 
Asociados al 
Valle Aluvial

TABLA 7. Distribución de los suelos según el porcentaje de pendiente, cuenca hidrográfica de 

la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima -CVC

· Suelos. Los suelos más representativos de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, son 

clasificados como Typic Ustropepts, Vertic Ustropepts y Typic Dystrandepts, los cuales en general son 

bien drenados, moderadamente profundos a muy profundos, con texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, con un nivel de fertilidad natural medio a alto, y en algunos casos bajo, 

debido especialmente a su reacción fuertemente ácida, pobres contenidos de fósforo y carbono 

orgánico y baja saturación de bases. Algunos suelos son superficiales y se encuentran limitados por 

estratos rocosos o por el material parental, son los más erosionados y corresponden a los Paralithic 

Ustropepts y Typic Ustorthents.

En menor proporción se da el mismo tipo de colinas en la formación La Pobreza (C2), las cuales son 

moderadamente disectadas, de relieve fuertemente ondulado a fuertemente quebrado con 

pendientes de 12 a 25% y 50%, y erosión moderada. En las cimas y flancos de estas se localizan los 

Vertic Haplustolls, que son suelos muy profundos, de texturas finas a moderadamente finas, bien 

drenados y no pedregosos. Estos suelos presentan una fertilidad media a baja, afectada por 

contenidos pobres de carbono orgánico, potasio y fósforo aprovechable, y por una reacción mediana 

a fuertemente ácida. En pie y flancos de las mismas colinas se encuentran los Udic Vertic Haplustalfs, 

que son suelos moderadamente profundos, limitados por un horizonte argílico compacto y con 

mejores condiciones de fertilidad natural (Tabla 8).

Pendiente 
%  

Característica
Long prom 

pdte (m)  

# 
polig  

Acum # 
polig  

% polig
% acum 

polig  

Área 
(has)  

Acum área % área
% acum 

área

<3 Plano 198,80 29 29 8,6% 8,6% 15.754,5 15.754,5 56,2% 56,2%

3-7

 

Ligeramente 
inclinado

89,07

 
94

 
123

 
28,0%

 
36,6% 1.951,1

 
17.705,6 7,0% 63,2%

7-12

 

Inclinado

 

63,60

 

61

 

184

 

18,2%

 

54,8% 1.652,0

 

19.357,6 5,9% 69,1%

12-25
Fuertemente 

inclinado

 

55,15 52 236 15,5% 70,2% 2.401,1 21.758,8 8,6% 77,7%

25-50
Fuertemente 

quebrado
51,89 30 266 8,9% 79,2% 4.030,7 25.789,4 14,4% 92,1%

50-75 Escarpado 34,70 47 313 14,0% 93,2% 1.849,3 27.638,7 6,6% 98,7%

>75 Muy escarpado 25,96 23 336 6,8% 100,0% 370,4 28.009,1 1,3% 100,0%

TOTAL 336 100,0% 28.009,1 100,0%
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Consociacion Cartago

 

CG

 

5

 

2,3% 1.046,1 3,7%

Consociacion Coke

 

CK

 

8

 

3,8% 1.458,0 5,2%

Consociacion Cruces

 

CU

 

2

 

0,9% 128,2 0,5%

Consociacion Galpon

 

GL

 

1

 

0,5% 434,0 1,5%

Consociacion Guayabo

 

GY

 

7

 

3,3% 341,8 1,2%

Consociacion Ingenio

 

IG

 

1

 

0,5% 28,0 0,1%

Consociacion Juanchito

 

JN

 

7

 

3,3% 259,3 0,9%

Consociacion Manuelita

 

MN

 

8

 

3,8% 867,5 3,1%

Consociacion Marruecos

 

MA

 

4

 

1,9% 290,0 1,0%

Consociacion Obando

 

OB

 

1

 

0,5% 234,8 0,8%

Consociacion Palma Sola

 

PO

 

6

 

2,8% 932,3 3,3%

Consociacion Puerto Molina

 

PU

 

3

 

1,4% 182,5 0,7%

Consociacion Rio Cauca

 

RC

 

8

 

3,8% 1.768,9 6,3%

Consociacion Zaragoza

 

ZG

 

10

 

4,7% 1.514,6 5,4%

Zona urbana ZU

 

4

 

1,9% 476,4 1,7%

Zona plana

 

Suelos 
Asociados al 

 

Valle Aluvial

Total Zona plana 125 58,7% 17.554,2 62,7%

Asociación El Descanso-El Vesubio (DE-EV) 4 1,9% 188,8 0,7%

Asociación La Uribe-Pacifico (LU-PF) 6 2,8% 92,9 0,3%

Consociacion Zarzalito ZR 53 24,9% 1.560,2 5,6%
Alfisoles

Total Alfisoles 63 29,6% 1.841,8 6,6%

Asociación Holguin-Las Camelias (HO-CA) 18 8,5% 4.517,9 16,1%
Molisoles

Total Molisoles 18 8,5% 4.517,9 16,1%

Asociación Modin-Bretana (MB-BÐ) 6 2,8% 4.090,0 14,6%

Zona ladera

Inceptisoles

Zona urbana ZU 1 0,5% 5,2 0,0%

ZONA ORDEN UNIDAD CARTOGRÁFICA CÓDIGO # POLIG % ÁREA HAS %

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

En la cuenca  entra una pequeña área de colinas modeladas 

sobre rocas de la formación Amaime, recubiertas con ceniza volcánica (M), que se distinguen por su 

carácter escalonado y son disectadas, con vertientes irregulares y ligeramente inclinadas. La 

alteración de las rocas ha producido materiales arcillosos, sobre los cuales se han depositado las 

cenizas volcánicas para dar lugar a la formación de los suelos Typic Dystrandepts, Typic 

Humitropepts y Typic Dystrudepts, que presentan un relieve quebrado a escarpado con pendientes de 

12-25-50% y erosión laminar de ligera a moderada.

Son suelos moderadamente profundos a profundos, bien drenados y con texturas finas a 

moderadamente gruesas. Presentan un nivel de fertilidad natural pobre, evidenciado por la baja 

saturación de bases intercambiables que es una característica importante en estos suelos, y algunos 

afectados por altas saturaciones con aluminio (ver Mapa unidades de suelo ).

· Cobertura y uso actual al suelo.  La predominancia del pasto natural, con casi 13.000 hectáreas 

que corresponden aproximadamente al 47% del área, ubicada en todas las zonas de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando  (plana, media y alta) (Tabla 9).

TABLA 9. Distribución de los suelos según la cobertura y uso para la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, departamento del Valle del Cauca.

hidrográfica de la quebrada Obando

(52) 

COBERTURA Y USO DEL SUELO # POLIG % POLIG ÁREA HAS % ÁREA

Caña de azúcar 21 8,0% 3.381,0 12,1%

Cultivos transitorios 57 21,8% 7.277,7 26,0%

Total caña-cultivos transitorios 78 29,8% 10.658,7 38,1%

Pasto natural
 

70
 

26,7%
 

12.988,1
 

46,4%
 

Total pasto natural
 

70 26,7% 12.988,1 46,4%
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Total caña-cultivos transitorios 78 29,8% 10.658,7 38,1%

Pasto natural
 

70
 

26,7%
 

12.988,1
 

46,4%
 

Total pasto natural
 

70
 

26,7%
 

12.988,1
 

46,4%
 

Café
 

9 3,4%
 

2.573,5
 

9,2%
 Cultivos permanentes

 
5 1,9%

 
73,3

 
0,3%

 Caña panelera
 

2 0,8%
 

26,0
 

0,1%
 Total café-cultivos permanentes

 
16

 
6,1%

 
2.672,8

 
9,5%

 Bosque natural 25 9,5% 379,6 1,4%

Bosque de guadua 28 10,7% 409,2 1,5%

Rastrojo 9 3,4% 134,9 0,5%

Total bosques-rastrojo

 

62

 

23,7%

 

923,7

 

3,3%

 Humedales 27 10,3% 278,2 1,0%

Infraestructura

 

2 0,8%

 

13,2

 

0,0%

 
Zona urbana

 

7 2,7%

 

474,5

 

1,7%

 
Total cuerpos de agua-z. urbana 36 13,7% 765,9 2,7%

TOTAL 262 100,0% 28.009,1 100,0%

Fuente. Universidad del Tolima - CVC

La poca área en bosque natural y guadua (788,8 hectáreas) que no alcanzan al 3% del área total, 

ubicada en la zona media y alta, alrededor de quebradas y distribuida en pocas manchas de pequeño 

tamaño, completamente aisladas. Esta situación constituye una debilidad de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando  en su conjunto (ver Mapa  cobertura y uso del suelo).

COBERTURA Y USO DEL SUELO # POLIG % POLIG ÁREA HAS % ÁREA

Los cultivos de caña y transitorios, con aproximadamente 10.700 hectáreas, correspondiente al 38% 

del área, ubicadas en la zona plana. El área de café, cultivos permanentes y caña panelera, con 2.673 

hectáreas, correspondiente al 9,5%, ubicada en la zona alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando.  Se detecta una tendencia de disminución de esta área en los últimos años por cambios de 

uso del suelo a pastos naturales. La poca área en humedales (278 hectáreas, que corresponden al 

1% del área de la cuenca).

· Procesos erosivos. Se tienen cerca de 6.000 has con erosión moderada, que corresponden 

aproximadamente a un 21% del área total, ubicadas en la parte media de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando. Con erosión severa se tienen cerca de 3.700 has (13,2% del área total), 

localizadas en la parte alta de la cuenca y en el piedemonte, al norte y sur de la cuenca (ver Tabla 10  y  

Mapa  Grado de Erosión ).

TABLA 10. Distribución de los suelos según el grado de erosión para la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima -CVC 
       

        

Grado 
erosión

 

# polígonos

 

Acum 
políg

 

% políg

 

% 
acum 
políg

 

Área 
(has)

 

Acum 
área

 

% área

 

% acum 
área

Ligera

 

3

 

3

 

3,5%

 

3,5%

 

120,5

 

120,5

 

0,4%

 

0,4%

Moderada

 

39

 

42

 

45,9%

 

49,4%

 

5.963,9

 

6.084,3

 

21,3%

 

21,7%

Natural

 

13

 

55

 

15,3%

 

64,7%

 

474,7

 

6.559,0

 

1,7%

 

23,4%

Severa

 

21

 

76

 

24,7%

 

89,4%

 

3.688,6

 

10.247,6

 

13,2%

 

36,6%

Sin evaluar 
(Zona Plana)

3 79 3,5% 92,9% 17.283,3 27.530,8 61,7% 98,3%

Zona urbana 6 85 7,1% 100,0% 478,3 28.009,1 1,7% 100,0%

TOTAL 85 100,0% 28.009,1 100,0%
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De acuerdo con lo anterior, es fácil explicarse la presencia de numerosos deslizamientos que taponan 

las vías interveredales en distintos tramos, los más evidentes se hallaron en Villarrodas – Obando, 

Villarrodas – Frías, Sande, y Monterroso. Estos deslizamientos son de tipo planar y afectan las 

formaciones superficiales, dejando descubierto el material rocoso sedimentario, el cual en algunos 

cortes viales su buzamiento coincide con la pendiente topográfica, lo cual propicia los movimientos en 

masa (Figura 9). 

FIGURA 9. Deslizamientos en la parte alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

departamento del Valle del Cauca.

El tipo de suelos que se desarrolla a partir de las rocas sedimentarias del área y la cubierta de material 

volcánico es susceptible a los movimientos en masa, en especial a deslizamientos planares que se 

facilitan por el buzamiento o pendiente de los estratos de roca, siendo el contacto entre roca y suelo 

residual la superficie de deslizamiento, esta condición es importante reconocerla como restricción en 

algunos usos del suelo que potencialicen este tipo de movimientos en masa del terreno (Figura 10).

FIGURA 10. Efectos de la desprotección del suelo en la parte alta de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
Fuente. Universidad del Tolima - CVC

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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Existen factores en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando que aceleran los procesos de 

movimientos en masa como son el pastoreo y sobrepastoreo en zonas de pendientes fuertes, los 

cultivos limpios, en especial en áreas de pendiente fuerte, y con la condición referida de propensión a 

los deslizamientos planares o trasnacionales.

· Hidroclimatología

· Climatología.  El clima general de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando corresponde al 

régimen normal del valle geográfico de la cuenca del río Cauca, el cual tiene una variación temporal 

de los elementos climatológicos, caracterizados por una distribución bimodal, con dos períodos de 

valores máximos relativos y dos de mínimos relativos, influenciados por los desplazamientos de la 

zona de confluencia intertropical. Esta región está localizada dentro del denominado cinturón de 

convergencia intertropical en donde convergen los vientos alisios de cada hemisferio, donde el 

choque de masas de aire ascendentes con diferencias térmicas y gradientes de humedad, ocasionan 

la formación de una banda nubosa por procesos de convección (precipitación convectiva).

· Precipitación.  En el área de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando las precipitaciones 

varían entre 1400 mm, en el noroccidente, y 1600 mm, hacia el costado suroriente; es notoria la 

influencia de los vientos alisios que se presentan el primer semestre del año, que arrastran las masas 

húmedas hacia el continente, lejos de la zona costera, creando un tiempo seco, con brisa y sin 

nubosidades. La variación intra-anual se caracteriza por presentar dos periodos lluviosos y dos 

periodos secos marcados en el área de la cuenca (Tabla 11).

TABLA 11. Régimen intra – anual de la precipitación media (mm) en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

· Temperatura.  La temperatura media anual es de 22,7 ºC para toda la cuenca  hidrográfica de la 

quebrada Obando; la variación de este parámetro dentro de la cuenca se presenta así; desde 21 a 22 

ºC sobre las partes más altas, y desde 23 a 24 ºC hacia las partes más bajas de la cuenca, esto sucede 

por presenta un régimen de temperatura isotérmico, con temperaturas que son reguladas por la 

circulación de los vientos, manifestados por la influencia del litoral. Esta regulación se manifiesta en el 

comportamiento de la temperatura dentro del año (Tabla 12), el cual esta muy relacionado con otros 

parámetros como los sistemas de vientos alisios del noroeste que soplan fuerte en la temporada entre 

marzo y mayo, refrescando el clima. Luego viene una temporada de calmas donde aumenta la 

temperatura promedio, y después las lluvias del periodo húmedo del segundo semestre y la acción de 
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JUL

 
AGO SEP
 

OCT
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TOTAL 
MULTI
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PIEDRAS DE MOLER - CARTAGO 78 73 145 183 172 115 79 85 146 165 159 84 1484
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los vientos del oeste hacer bajar un poco, hasta empalmar con el tiempo de la temporada de los 

alisios.

TABLA 12. Temperatura media mensual (ºC) en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

departamento del Valle del Cauca.

· Humedad relativa.  La humedad relativa en general es alta a lo largo del año debido a la influencia 

de litoral; en promedio es del 77,3% al año (Tabla 13), con variaciones dentro del año que están 

estrechamente ligadas a la ocurrencia de aguaceros y a la influencia de la costa pacífica, pues en 

estas franjas la humedad relativa es más regular a lo largo del año y de mayor magnitud que en las 

regiones andinas.

TABLA 13. Humedad relativa mensual (%) en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

· Brillo solar.  Es el tiempo durante el cual no hay interferencia a los rayos solares por efecto de la 

nubosidad. Se observa que el  promedio para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando es de 

unas 1800 horas al año, para una media mensual de 150 horas y a una media diaria de 6,3 horas 

(Tabla 14). Dentro del año, la distribución al nivel mensual sigue una tendencia de carácter inverso a 

las lluvias, alcanzando los máximos valores en el segundo semestre del año, específicamente en 

agosto y los más bajos a mediados del primer semestre en plena época lluviosa esencialmente entre 

mayo y junio.

TABLA 14. Brillo solar medio mensual (horas) en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

MES
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JUL
 

AGO SEP OCT NOV DIC

MIRAVALLE -
LA VICTORIA

176,1 147,5 158,3 135,4 128,8 118,7 172,0 194,9 146,3 137,5 136,2 145,6 1797,4

MULTI
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ENE FEB
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JUL

 

AGO SEP
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NOV DIC

 

TOTAL 
MULTI
ANUAL

 MIRAVALLE -
LA VICTORIA

78,2 78,0

 

78,5

 

81,8 82,7

 

81,2

 

77,7

 

75,7 78,8

 

81,9

 

81,9 81,4

 

79,8

 ZARAGOZA -
CARTAGO

74,0 74,2 74,6 76,2 76,2 73,8 72,3 72,7 75,4 76,7 76,5 74,9 74,8

PROMEDIO 76,1 76,1 76,6 79,0 79,4 77,5 75,0 74,2 77,1 79,3 79,2 78,2 77,3

            Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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24
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23,7

 

23,7

 

23,4

 

24

 

24

 

23,7

 PROMEDIO 22,9 22,9 23,0 22,6 22,7 22,8 22,9 23,1 22,7 22,3 22,6 22,7 22,7
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· Evapotranspiración.  Para el cálculo de este parámetro se utilizó el Método de Thornthwaite, así 

como el número máximo de horas sol. El valor mínimo de ETP se presenta en el mes de febrero con 

79,2 mm; y en diciembre se presenta el máximo valor con 98,4 mm. El promedio anual multianual es 

de 1037,2 mm que está por debajo de la cantidad de agua precipitada. Por lo tanto, se presenta tenue 

exceso de agua que se escurre superficialmente por el suelo (Tabla 15).

TABLA 15. Evapotranspiración en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del 

Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

· Balance hídrico.  Para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se consideraron como 

entradas la precipitación media mensual y los resultados obtenidos para la determinación de la 

evapotranspiración. Esta metodología calcula el balance hídrico de forma directa.

Como no hay diferencia entre estas dos variables, no se presenta déficit de aguas en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando. Además, la diferencia entre la evapotranspiración real y la 

precipitación, indica que se utilizó parte de la reserva del agua existente en el suelo, es decir que, se 

utilizó la reserva del volumen total agua retenida por el suelo durante la época de lluvias. El área de la 

cuenca no esta afectada por un déficit hidrológico, pero igualmente por la gran cantidad de área con 

predominancia de cultivos se hace necesario el riego intensivo en las zonas de explotación agrícola 

en los meses de sequía, mientras llega la temporada de lluvias (Figura 11).

FIGURA 11. Balance hídrico de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle 

del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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· Zonas de vida.  Según la metodología de Holdridge, la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

por tener un régimen climático y altitudinal no tan variado presenta las zonas de vida bosque seco 

tropical (bs-T) y bosque húmedo premontano (bh-PM) (ver Mapa  Zonas de Vida ).

· Bosque seco–tropical (bs-T).  Presenta como características climáticas y orográficas alturas que 

oscilan de 0 a 1.000 m aproximadamente; precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm y una 

temperatura superior a 24° C. Presenta las mejores condiciones para ganadería, además, con el riego 

suplementario, se maneja la agricultura de esta zona. La vegetación arbórea ha desaparecido en su 

totalidad, quedando únicamente algunos relictos de vegetación natural en las riberas de algunas 

quebradas, predominando actualmente potreros y zonas de intensos cultivos. 

· Bosque humedo-premontano (bh-PM).  Su altura oscila entre 1.000 y 1.800 m, con una 

temperatura hasta de 24º C y el régimen pluvial anual hasta 2000 mm. Su vegetación natural ha sido 

totalmente destruida a excepción de los lugares más agrestes. La mayor parte de esta área fue 

cultivada por café con y sin sombrío, pero actualmente gran parte de este territorio esta dedicado a la 

ganadería.

· Hidrología.  Para establecer la oferta hídrica actual que presenta la quebrada Obando y sus 

diferentes afluentes fue necesario realizar aforos con molinete y micromolinete en las principales 

quebradas (según la sectorización hidrográfica) de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

puesto que no fue posible contar con información actualizada sobre dichas corrientes, debido a que 

ninguna de ellas tiene algún reporte de estación limnimétrica o limnigráfica. 

La oferta hídrica disponible presenta los menores caudales en las quebradas que se encuentran en la 

parte alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, como es el caso de Tamboral (parte alta 

de Cruces), Cominales (después de surtir el acueducto de San Isidro) y La Cristalina (después de 

recibir las aguas residuales de San Isidro), las cuales por sus características morfométricas y 

fisiográficas, en condiciones normales presentan valores inferiores a los 30 lt/seg, en estas zonas de 

altas pendientes. Igualmente, se observa la presencia de actividad antrópica, pues la predominancia 

de potreros descubiertos han contribuido paulatinamente a la disminución de cantidad y calidad de los 

caudales. 

Las quebradas que se encuentran en la parte media de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, como Cruces (antes del caserío de Cruces), Pedro Sánchez (sobre la vía Nacional), El Salto 

(antes de cruzar el caserío de Zaragoza), Sande y La Balsora (en la desembocadura a la quebrada 

Obando) en condiciones normales presentan valores promedio entre 50 y 70 lt/seg. La contribución 

minoritaria de otros afluentes a estas quebradas hace que estas se mantengan estables, por que 

igualmente las condiciones naturales de estas se han deteriorado, pues predominan las grandes 

extensiones de tierras destinadas a potreros, pero además se comienzan a acentuar caseríos que de 

alguna u otra manera utilizan el recurso para actividades comerciales o simplemente como deposito 

de residuos.

En la parte baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando,  en condiciones normales presenta 
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3caudales superiores a los 500 lt/seg, y en la desembocadura al río Cauca caudales sobre los 2 m /seg, 

situación que permite el desarrollo de las actividades socioeconómicas (cultivos semestrales) sin 

peligro de restricciones por disponibilidad del recurso, en esta sección de la cuenca.

De acuerdo con la única información de caudales registrada para la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, tomada de una antigua estación llamada Obando ubicada dentro del municipio, 

que contiene una serie (1982-1999), se observa que el caudal promedio de la quebrada Obando en 

esta sección oscila entre 430 lt/seg, pero que en algunos casos los niveles llegaron a ser tan bajos que 

solo escurrieron 70 lt/seg (caudal mínimo), en tanto que los caudales máximos de la quebrada 

Obando en esta sección, se presentan en los meses de abril y mayo (Tabla 16). 

3TABLA 16. Distribución mensual de caudal (m /s) de la quebrada Obando - estación Obando (serie 1982-

1999), departamento del Valle del Cauca.

Fuente:  CVC

Los promedios mensuales de caudales en esta sección, en la serie (1982-1999) para los meses de 

mayo hasta agosto oscilan entre 900 lt/seg y 400 lt/seg respectivamente.

El régimen hidrológico de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando es pluvial, presentando una 

variabilidad estacional bien definida, con un periodo de grandes caudales en la época lluviosa y otro 

de caudales mínimos en época seca. En la quebrada Obando (estación Obando) por ejemplo se tiene 

un caudal promedio de 430 lt/seg, pero se registraron valores máximos de 580, 840 y 660 lt/seg 

durante los meses lluviosos, abril, mayo y noviembre respectivamente. Igualmente se presentaron 

valores mínimos de 26, 23, 26 y 20 lt/seg durante los meses de sequia, Enero, Febrero, Julio y Agosto 

respectivamente.

· Demandas y usos.  La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se caracteriza por tener una 

densa red de drenajes en la parte alta, pero en la cual, sus cauces no poseen abundante agua 

superficial, lo que implica que en algunos sectores no pueda ser utilizada para consumo humano, 

mucho menos consumo industrial, comercial o en sistemas de riego de cultivos. En la parte baja de la 

cuenca, el recurso agua esta dirigido por zanjas o canales de irrigación de cultivos.

La demanda de agua para satisfacer las necesidades de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando esta concentrada en dos tipos de consumo: consumo humano y riego principalmente. El 

casco urbano de Obando posee un consumo promedio de 463.373 m3 por segundo, los cuales han 

sido aportados por la planta de ACUAVALLE en los últimos años (Tabla 17). Además existe un 

sinnúmero de pozos o aljibes para consumo residencial, que en números exactos aún no esta 

censado.

CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MÁXIMO 6.22
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12.74 5.33
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7.53 11.59 13.03 5.19

MEDIO 0.26
 

0.23
 

0.40
 

0.58 0.84
 

0.51 0.26
 

0.20
 

0.35 0.52 0.66 0.34

MÍNIMO 0.08 0.07 0.08 0.09 0.18 0.15 0.10 0.07 0.09 0.12 0.18 0.12

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(64) 

El consumo residencial alcanza un valor promedio facturado de 415.952 metros cúbicos por año, para 

un número aproximado de 2000 suscriptores favorecidos. Este tipo de consumo se convierte en el 

más utilizado en el municipio, explica el 90% del usufructo de este beneficioso recurso.

El consumo comercial es de 14.435 m3 promedio por año, lo que representa un valor cercano al 3,1 % 

del consumo total. Como tal, no existe una actividad industrial establecida en el municipio, entonces 

este consumo se asemeja al consumo establecido en la categoría de otros consumos, equivalente a 

un valor cercano a 203 m3 promedio año, lo que significa un  0,05% del consumo total. 

El consumo promedio es de 32.783 m3 por año, comprendido por el uso del recurso en el hospital, 

colegio y administración en general.

Fuente: ACUAVALLE

3TABLA 17. Distribución anual de la demanda de agua (m s) del municipio de Obando (serie 1996-2004), 

departamento del Valle del Cauca.

· Oferta vs. demanda.  La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando oferta para el casco urbano de 

su municipio en promedio entre 200 y 300 lt/seg, para cualquier tipo de uso, pero haciendo relación 

con el consumo o demanda promedio presentado en los últimos años de 463.373 m3/seg por año, 

establece que el río puede continuar abasteciendo el municipio sin ningún inconveniente, pues antes 

de que se instalara la Bocatoma de ACUAVALLE del proyecto SARA-BRUT, para el agua de consumo 

domestico de los habitantes de Obando, el río satisfacía sus necesidades. 

Es así, como de la información procesada para el periodo de reporte de datos de la estación que 

existió en Obando (17 años, 1982-1999) se resalta que el caudal medio mensual multianual estuvo 

alrededor de los 430 Lts/seg. De cuatro aforos realizados entre los meses de mayo y agosto durante 

esta fase de diagnóstico se reporta un caudal que osciló entre los 102 Lts/seg y los 320 Lts/seg 

descartando un aforo registrado que reportó 3200 Lts/s por influencia visible de un régimen alto de 

lluvias en los días del registro.

Por otra parte, al comparar algunos referentes de consumo similares para algunas cabeceras 

municipales o pequeños poblados de la región y del país se pudiera señalar que en general todavía la 

fuente o subcuenca Naranjo-Obando a la altura del sitio de la toma o bocatoma antigua pudiera estar 

garantizando el agua para el consumo humano para dicha cabecera no obstante la tendencia a la 

disminución al menos de los pocos aforos  implementados respecto a los valores de la serie de datos 

AÑO  
ESTRATO 

1
ESTRATO 

2
ESTRATO 

3
ESTRATO 

4
ESTRATO 

5
COMERCIAL  OFICIAL OTROS TOTAL

2004

 
157.428

 
247.781

 
682

 
260 758

 
9.170 26.146 0 442.225

2003 148.567 249.264 851 568 726 9.904 29.294 92 439.266

2002

 

129.728

 

262.513

 

1.343

 

567 43

 

10.954

 

36.892 111 442.151

2001

 

127.854

 

263.168

 

1.736

 

579 50

 

15.916

 

23.930 327 433.560

2000

 

116.399

 

282.285

 

1.607

 

612 174

 

14.854

 

28.750 512 445.193

1999 116.147 274.661 1.504 813 156 14.940 33.982 112 442.315

1998

 

101.635

 

358.676

 

51.991 2.162

 

317

 

14.977

 

39.848 670 570.276

1997 64.649 214.526 150.182 4.420 522 16.720 32.611 0 483.630

1996 62.009 199.259 141.088 2.853 455 22.482 43.596 0 471.742

PROMEDIO 113.824 261.348 38.998 1.426 356 14.435 32.783 203 463.373
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medios mensuales en el periodo registrado. Tal vez uno de los puntos críticos de relevar en esta 

problemática sobre el recurso es que no se tienen estaciones de aforos de caudales ni planes de 

monitoreo de los mismos en la totalidad de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, de ahí que 

se considera un aporte en perspectiva del fortalecimiento de línea base ambiental y del sistema de 

información lo iniciado con estos aforos.

· Calidad físico – química y bacteriológica del agua.  Los resultados bacteriológicos indican que en 

términos generales la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se encuentra fuertemente 

impactada por vertimientos domésticos y pecuarios; la única estación con un valor relativamente bajo 

de coliformes fecales es la correspondiente a la quebrada La Balsora (uno de los nacimientos de la 

quebrada Obando), el valor puede estar asociado a la presencia de una vivienda en el margen 

derecho. Los altos valores observados a lo largo del cauce principal evidencian el grave impacto 

negativo a que está sometida esta fuente de agua, máxime si es la fuente abastecedora del acueducto 

urbano. Los valores de coliformes totales y fecales observados en sus principales tributarios 

evidencian la ausencia de programas de saneamiento básico en áreas rurales, con efectos negativos 

aguas abajo (Tabla 18).

TABLA 18. Análisis físico-químicos y bacteriológicos de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y 

sus principales tributarios, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima 

Tabla 18. (Continuación) Análisis físico-químicos y bacteriológicos de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando y sus principales tributarios, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima 

Estaciones
S T.  
mg/l

 

SS.  
mg/l

 

NO
mg/l

SO  
mg/l

 

Cl  
mg/l

 

K  
mg/l

Ca
mg/l

Mg
mg/l

Na
mg/l

Fe
mg/l

Quebrada La Balsora 315 125 0,48 67,6 28,1 ND 0,14 0,05 0,39 ND

Quebrada Obando bocatoma 890 380 1 25,2 15,6 ND 0,16 0,07 0,48 ND
Quebrada Obando puente vía Pereira 262,5

 

112

 

0,56 21,9

 

15,6

 

ND 0,54 0,2 18,2 ND

Quebrada Obando Humedal 347 87,5 0,64 59,4 17,2 0,93 1,29 0,35 0,46 0,58
Quebrada Dos Aguas Humedal 422 133 0,3 69,2 23,4 1,71 1,72 0,51 0,46 0,59

Quebrada Obando desembocadura 730

 

397,5

 

0,9 194,9

 

23,4

 

1,59 1,6 0,69 0,46 0,71

Quebrada Pedro Sánchez

 

315

 

125

 

0,48 67,6

 

28,1

 

ND 0,93 0,33 0,48 ND
Quebrada Cruces 357,5 96 0,38 48 15,6 ND 1,42 0,3 0,46 0,38

Quebrada El Salto nacimiento 230 67 0,11 57,8 10,9 ND 0,85 0,2 0,48 ND

Quebrada  El Salto Zaragoza 372,5 92 0,72 119,8 54,6 1,29 1,51 0,52 ND 0,8

Estaciones
 

E. coli 
total

UFC/ml

E. coli 
fecal

 UFC/ml

pH
 UND

 

Temp
°C

Alc
 mg/l

 

Dur Total
mg/l

Turb
UNT

Color
UPC

Quebrada La Balsora 1100 <2 8,23 27,3 202,5 182,6 23 1,8

Quebrada Obando Bocatoma 9000 600 7,38 24,2 69,3 26,4 804 105

Quebrada Obando Puente Vía Pereira 500 100 8,17 25,7 138,5 114,4 88 14,7

Quebrada Obando Humedal 4300 1400 8,04 22,2 236,2 143 115 19,1

Quebrada Dos Aguas Humedal 8 24 230,9 209 72 10,9

Quebrada Obando desembocadura 6200 800 7,27 23,2 131,4 275 306 45,6

Quebrada Pedro Sánchez 75 12 8,23 23,7 202,5 182,6 23 1,8

Quebrada Cruces 120 36 8,16 22,7 179,4 160,6 17 2,1

Quebrada El Salto nacimiento 7,88 24 131,4 132 22 4,3

Quebrada El Salto Zaragoza 350 250 7,83 22,8 234,4 154 115 2,7
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·Biodiversidad.

· Flora.  De acuerdo a la información secundaria suministrada por la CVC sobre riqueza florística de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y en el plan para la administración de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada El Naranjo, municipio de Obando, se plantea que en la parte alta y media 

de la cuenca se localizan algunos pequeños relictos de guadua, bosques secundarios y algunas 

especies con un área aproximada de 923.66 ha. Esto solo representa un 3.3% del territorio, y es 

consecuencia de la destrucción de la vegetación natural primaria y su reemplazo por otro tipo de 

coberturas; la vegetación remanente está fuertemente presionada por el manejo ineficiente e 

inadecuado de las plantaciones, la agricultura intensiva, las actividades pecuarias, el uso de la leña 

para cocer alimentos y sacar carbón. 

Los bosques primarios han desaparecido totalmente y algunos secundarios han dado paso al cultivo 

de café y en menor extensión a cultivos transitorios como yuca, fríjol, maíz y cultivos permanentes 

como extensas áreas en caña de azúcar y pastos para la ganadería.

Mediante el análisis de los registros de especies arbóreas en las áreas estudiadas se observó 174 

individuos pertenecientes a 12 familias y 17 especies, en las cuales no se encontraron variaciones 

significativas en las proporciones de las diferentes taxas, siendo la zona de mayor número de familias 

la vereda Danubio (11), seguida por Tamboral (6); de igual forma la vereda Danubio registro el mayor 

número de individuos, en las veredas Tamboral y Danubio se presentó el total número de especies 

(17) encontradas en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Las familias Sapindaceae, 

Moraceae, Meliaceae y Fabaceae (Mimosoideae) fueron las más abundantes registradas en las tres 

áreas muestreadas, aunque en diferentes proporciones  los valores registraron una marcada 

presencia de estas familias en cada zona típicas del bosque seco tropical, cuya finalidad es 

básicamente como especies de sombrío de cultivos algunas maderables y otras como proveedoras 

de alimento para las aves. (Tabla 19).

TABLA 19. Distribución de especies arbóreas registradas en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente: Universidad del Tolima 

· Fauna.  Las características propias de las distintas familias de macroinvertebrados acuáticos 

permitieron determinar la calidad del agua de la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando y sus 

Nº FAMILIA Nº ESPECIES % ABUNDANCIA

1 Araliaceae 1 5,8824
 

2 Boraginaceae 1 5,8824
3 Cecropiaceae 1 5,8824
4 Fabaceae (Mimosoideae) 3 17,6471
5 Fabaceae (Papilionoidea e) 1 5,8824
6 Meliaceae 2 11,7647
7 Mirtaceae 1 5,8824
8 Moraceae 2 11,7647

 

9 Palmaceae 1 5,8824
10 Poaceae 1 5,8824
11 Rubiaceae 1 5,8824
12 Sapindaceae 2 11,7647

TOTAL 17 100
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principales tributarios, por medio del uso del BMWP/Col., confirmando a este último como una 

herramienta rápida para valorar los ecosistemas acuáticos.

En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se registro una especie en peligro (Prochilodus 

magdalenae), una especie casi amenazada (Trichomycterus caliense), y cinco especies introducidas 

(Poecilia reticulata, Poecilia sphenops, Trichogaster sp, Aequidens pulcher, y Oreochromis niloticus). 

Indica la necesidad de desarrollar planes y proyectos encaminados a la restauración ambiental de los 

ecosistemas acuáticos.

Las dos especies con mayor frecuencia de aparición fueron Astyanax cf. ruberrimus y Rhamdia 

quelen, que se encontraron en 5 de las 10 estaciones muestreadas, por lo que se pueden considerar 

especies frecuentes o residentes permanentes de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Las estaciones más diversas y con mayor número de especies ícticas probablemente estén 

relacionadas con el aporte de materiales alóctonos y la diversidad de hábitats disponibles.

Se refleja un alto grado de intervención y/o alteración para las localidades visitadas, ya que la 

composición de la comunidad de mariposas diurnas esta representada por especies propias de áreas 

perturbadas o intervenidas. En la región existen algunas especies de mariposas diurnas de 

importancia vulnerables a la zoocría, que en un futuro podrían representar un tipo de actividad 

económica.

La herpetofauna de las zonas de muestreo se vio afectada por la ausencia de cuerpos de agua, los 

cuales son necesarios para el mantenimiento de las especies y por la presencia de la rana toro en la 

zona baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. La zona alta es la mejor conservada y 

podría brindar gran diversidad de hábitat para estos organismos.

La variada presencia de familias de aves sugiere que los distintos ecosistemas ofrecen un amplio 

espectro de hábitats y una buena oferta de recursos alimenticios.

Las zonas con valores más bajos de diversidad, vereda El Danubio y Humedal-El  Danubio, deben 

considerarse de vital importancia para el desarrollo de planes de manejo debido a que se encuentran 

dentro de la franja de bosque seco tropical (bs-T), la cual a nivel nacional alberga un tipo específico de 

avifauna. 

La gran estrategia en cuanto a la explotación de los recursos disponibles presentada por la familia 

Phyllostomidae, hace que ésta presente una mayor abundancia y un mayor número de especies.

3.2.1.2  Caracterización sociocultural.

· Población.  La población establecida por el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando es de 20.434 habitantes (Tabla 20). En cuanto al número de personas que 

componen el núcleo familiar en el municipio de Obando, el mayor porcentaje lo tienen las familias 
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integradas por 3 habitantes con una participación del 46,85%, seguido po los hogares conformados 

por más de 4 habitantes que representan el 20,27%.

TABLA 20. Población total de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del 

cauca.

Fuente: SISBEN y Cálculos del grupo técnico plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada  Obando.

En cuanto al promedio de edad de los habitantes del municipio de Obando se observa que el rango de 

edad predominante es entre 40 a 54 años con un porcentaje de 23,5%, seguido por las personas que 

tienen entre 25 a 39 años cuya participación es del 22,8%. Los habitantes con edades entre 15 a 24 

años representan el 18,3% de la población, el rango de edad entre 0 a 14 años tiene un porcentaje de 

17,8%. En menor porcentaje estan las personas adultas mayores de 55 años con un porcentaje de 

17,3% (Figura 12).

POBLACIÓN URBANO RURAL 

OBANDO 12.934 10.410 2524 
ZARAGOZA

 
7.000

 
5.000

 
2.000

 
MODIN (CARTAGO)

 

500

 

0

 

500

 TOTAL 20.434 15.410 5024

FIGURA 12. Rango de edades de las personas pertenecientes a los núcleos familiares en la cuenca 
hidrográfica  de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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· Dinámica social institucional.  Es necesario recordar que en la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando coexisten diferentes tipos de actores del nivel público, privado, asociativo y mixto, a los 

cuales pertenecen las diferentes instituciones, formalmente constituidas y no formalmente 

constituidas e individuos con los que se ha interactuado.
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Las instituciones que hacen parte de los sectores públicos, privados, asociativos y mixtos, han tenido 

diferentes niveles de acercamiento, interlocución, motivación y participación según sus intereses 

particulares y generales que determinan su papel dentro del proceso de la formulación, concertación 

y aplicación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

· Sector público.  Las instituciones que pertenecen al sector público deben velar por el bien común, 

por el bienestar general de las comunidades, apoyar y acompañar en las perspectivas de resolución 

de los conflictos ambientales, en forma particular los distintos proyectos encaminados a la mejora de 

la calidad de vida. Tal es el caso, de las alcaldías municipales, secretarías, CVC e instituciones del 

sector educativo, salud y seguridad. 

Queda claro que las instituciones públicas de una u otra forma han estado presentes, sin embargo, 

aún hace falta el interés por parte de las cabezas visibles de estos aparatos del Estado, quienes 

entran a determinar las acciones pertinentes durante la fase de formulación en el plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

· Sector privado.  Se ha evidenciado el interés de varios de los actores de este sector en participar 

activamente en el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, claro que 

aún se presentan agentes del sector privado, que son de suma importancia para el proceso de 

ordenación, que no tiene interés de participar en el proceso, entre ellos se encuentran algunos 

ingenios cañeros, los grandes propietarios y la Fundación Nacional de  Avicultores.

· Sector asociativo.  Los actores que más han participado en la formulación del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando son las instituciones del sector asociativo, 

aunque, es necesario señalar que son pocas las organizaciones comunitarias presentes en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando  y que el nivel de organización comunitario es bajo; gran parte de 

ellos, dependen de instituciones públicas como las alcaldías y la CVC para la consecución de 

proyectos no concertados con la comunidad y rara vez socializados con ellas.

Resta decir que las asociaciones en su mayoría son de carácter ambiental, algunas conformadas por 

promotores ambientales que en un periodo la CVC capacitó y otros, o mejor aún, en su mayoría son 

habitantes del sector no calificados, aunque interesados en brindar algún tipo de apoyo a la 

comunidad. 

 

· Sector mixto.  Representado por  instituciones que poseen tanto capital privado como público,entre 

las cuales han participado EPSA, TELECOM, Gases del Norte, ACUAVALLE y el Comité 

Departamental de Cafeteros. 

· Imaginarios colectivos.  Los imaginarios colectivos, son construcciones sociales que  hacen los 

actores sobre el entorno circundante  en el cual están inmersos.  Es la  cosmovisión construida por un 

grupo de personas que conforman una colectividad social en un espacio y tiempo determinado. El 

imaginario colectivo permite identificar las formas de ser y de estar en el mundo en el momento actual 

desde lo micro hasta lo macro. Es decir, la forma como un determinado  grupo se imagina su contexto 
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más próximo y lejano: el barrio, la región, la provincia, la ciudad, el país, etc.

· Ausencia de fuentes de empleo.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando priman 

actividades de tipo agropecuario, tal como lo sustenta la encuesta socioeconómica aplicada por el 

plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, y que es corroborado 

por un trabajo realizado por la asociación FUNDENAVI en el 2002, donde seguido a ésta  actividad, se 

encuentran el sector de servicios, el comercial y por último el de producción. No obstante, estos 

sectores generan  fuentes de empleo al 22.9 % de la población económicamente activa, atendiendo a 

los datos arrojados por la encuesta del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, por lo que existe un alto porcentaje de población con dificultades para garantizar 

su sobrevivencia.

En general, la ausencia de fuentes de empleo genera en la población la constante incertidumbre 

sobre su estancia en la región. Sobre esto último, cabe resaltar la actitud de los habitantes por emigrar 

hacia las capitales más importantes del país, o incluso a países donde se presenten mayores y 

mejores oportunidades.

· Migraciones del campo a la ciudad o centro poblado.  Ahora bien,  existe otra situación que se 

relaciona con la forma como se concibe la región. El municipio de Obando cuenta con una población 

de 15.000 habitantes aproximadamente, de los cuales una tercera parte provienen del ámbito rural, 

mientras que los restantes viven en la zona urbana. Por su parte, en lo que corresponde a la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando,  del municipio de Cartago, 500 habitantes del corregimiento de 

Modín son del sector rural y 7.000 habitantes de tipo urbano en Zaragoza.

La fuerte migración del campo a la ciudad, se debe a la ausencia de alternativas para el campesino 

que ven en los cascos urbanos y las ciudades más grandes mayores posibilidades de sustento, 

dejando en el imaginario colectivo a lo rural como sinónimo de atraso y pobreza. En definitiva, es 

posible observar un alto porcentaje de habitantes de la zona urbana provenientes del campo, 

habitantes de la zona rural que todavía desea emigrar hacia las urbes, y un sentimiento de la 

población en general por salir de la región e incluso del país, lo que conduce a procesos de 

desterritorialización y destemporalización.

· Oportunidades de educación superior.  De la población encuestada por el plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando solo el 1 y 3 % tiene estudios de nivel 

técnico y superior, respectivamente; esto se debe en buena parte a la ausencia de instituciones 

educativas de estos niveles que ofrezcan sus servicios en el área de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, principalmente en el municipio de Obando. Lo anterior conlleva el desplazamiento 

de población joven que tiene la posibilidad de realizar otros estudios fuera de la región. A esto se 

añade que, dentro del área de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, solo una institución en 

Zaragoza cuenta con un bachillerato con énfasis en áreas en las que los alumnos puedan 

potencializar sus habilidades y posibilitar el empleo de su mano de obra, en este caso el énfasis es en 

el sector agropecuario.
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De tal forma que la comunidad en edad económicamente activa que egresa de un plantel educativo 

no ostenta mayores perspectivas de trabajo u estudio, se generaliza la incertidumbre y la necesidad 

de emigrar. De cierta forma, esta situación ha generado otro tipo de situaciones como  el consumo de 

psicoactivos en los jóvenes entre 10 y 24 años.

No obstante en el último año, en lo que se refiere al municipio de Obando, se han creado alianzas 

entre el SENA y la alcaldía municipal, igualmente con la Universidad del Valle, con la intención de 

responder a la preocupación manifiesta por parte de sectores de la población frente a la necesidad de 

crear empresas, industrias, atractivos turísticos, mejorar el comercio y otros sectores económicos, 

que exigen de personal capacitado. Por otra parte, en el municipio de Cartago desde hace un tiempo 

se localizaron universidades y centros educativos especializados acorde a las fuentes de empleo 

establecidas.

· Distribución predial.  Esta información corrobora la típica distribución predial en amplias regiones 

de Colombia, en la cual se destacan la concentración de la mayor parte de la tierra en pocos predios 

con relación a la poca área en muchos predios ( Figura 13 y ver mapa clasificación predial ). Casi el 

45% de los predios (358) cuenta con sólo el 0,86% del área total (243 hectáreas), con un área 

promedio de aproximadamente 1,7 hectáreas; mientras que 38 predios (que no alcanzan el 5% del 

total) tienen 13.383 hectáreas que corresponden aproximadamente al 48% del área total (casi la 

mitad de la extensión de la cuenca), con un área promedio de 352 hectáreas por predio.

Los predios más grandes están ubicados principalmente en el municipio de Obando, tanto en la zona 

plana como en la zona de ladera. Los predios más pequeños están ubicados principalmente en el 
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FIGURA 13. Distribución predial en la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del 
Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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municipio de Cartago, tanto en la zona plana como en la zona de ladera.

· Infraestructura básica y equipamiento, bienes y servicios públicos.

· Residuos sólidos.  En la zona urbana existe un sistema de manejo de residuos sólidos que incluye 

barrido, recolección, transporte y disposición final; el servicio lo realiza el municipio con cobertura del 

100% en el casco urbano y en la zona rural plana (corregimientos de Puerto Molina, Juan Díaz, 

Cruces y en la vereda El Pleito). 

En el sector rural, el municipio destina un vehículo para la recolección de residuos sólidos, sin 

embargo esta no es regular, de tal forma que los pobladores depositan los residuos a campo abierto, 

siendo algunos utilizados como abonos o nutrientes de los suelos, otros son depositados o botados en 

las quebradas y, en no pocas ocasiones, son quemados, siendo un factor generador de 

contaminación.

En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos en el casco urbano, éste se realiza en un 

botadero a cielo abierto ubicado en la Hacienda Villa Blanca, en este sitio se realiza el tratamiento de 

los residuos sólidos a través del cubrimiento con tierra sin compactación. Este basurero no cuenta con 

señalización que identifique la presencia de éste, tampoco cuenta con licencia ambiental ni con 

procedimientos técnicos que le permitan funcionar como relleno, pues carece de sistema de 

captación y evacuación de gases, manejo de aguas lluvias y lixiviados (Figura 14).

En los centros poblados de San Isidro, Villa Rodas y El Chuzo existen áreas de almacenamiento 

FIGURA 14. Vistas frontal y lateral del sitio de disposición final de residuos sólidos en Obando, 
departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima 
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temporal, que son reconocidos por los pobladores, pero que no cumplen con características de un 

sitio de disposición final.

·  Aguas residuales.  El servicio de alcantarillado en el área urbana del municipio es prestado por la 

empresa Acuavalle y cuenta con un colector principal. Las aguas residuales generadas en el área 

urbana de Obando son descargadas, mediante un punto único de vertimiento ubicado en la Hacienda 

Palmera Chica.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración de DBO  (312,63 mg/L) se encuentra en el 5

rango de concentración alta dentro de las características típicas del agua residual municipal. 

Igualmente, se observa que el contenido de materia orgánica oxidable químicamente (637,97 mg/L) 

de las aguas residuales generadas por la población se encuentra en concentración media a alta 

(Tabla 21).  Relación DBO /DQO es 0,49 lo que indica que los contaminantes orgánicos presentes en 5

el vertimiento poseen alta degradabilidad biológica, aunque nada se puede predecir sobre la 

velocidad de esta biodegradación. Esta relación es importante porque permite, en el caso de 

implementar planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), incluir procesos de tratamiento 

biológicos.

TABLA 21. Caracterización del vertimiento de aguas residuales del municipio de Obando en el río Cauca, 

departamento del Valle del Cauca.

Fuente: DBO Ingeniería Ltda., 2006

· 

(ACUAVALLE S.A E.S.P) es la empresa encargada de la distribución y el manejo del acueducto y el 

alcantarillado en el casco urbano del municipio de Obando, con una cobertura del 98%. El acueducto 

municipal está dotado para abastecerse de tres fuentes hídricas, la quebrada Obando o quebrada El 

Naranjo, agua proveniente de un pozo subterráneo ubicado en el corregimiento de Puerto Molina que 

está en capacidad de garantizar agua hasta el año 2017 pero se cuestiona sus altos contenido de 

hierro y agua proveniente del embalse SARA – BRUT que ha sido diseñado con una proyección hasta 

el 2025. En la actualidad ésta es la fuente utilizada para el tratamiento. 

Respecto a los consumos de agua, según información suministrada por ACUAVALLE para el año 
32004 es de 442.445 m /año.  Teniendo en cuenta el dato de población de la zona urbana suministrado 

Abastecimiento de agua.  La sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca 

Hacienda Palmera Chica 
Localización N 04°35´17.4´´ - W 75°59´10.3´´

Fuente receptora
 

Río Cauca

Parámetros

Primer peri odo

de integración
(06:00 – 12:00)

Segundo periodo

 de integración
(13:00 – 18:00)

 

Tercer periodo

 de integración
(19:00 – 24:00)

 
Demanda bioquímica de oxígeno   (mg/L) 308 324 296

Demanda química de oxígeno (mg/L) 635 666 580

Sólidos suspendidos totales (mg/L)

 

238

 

212 194

 

Caudal medio (L/seg)

 

53,25

 

60,35

 

26,45

 

pH máximo (Un) 7,6 7,7 7,4

pH mínimo (Un) 7,2 7,2 7,2

Conductividad máxima (µh/cm) 918 919 918

Conductividad mínima (µh/cm) 915 915 913
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por el DANE según el censo del 2005 (9.757), y afectando el consumo anual de agua en un 1% para 

llevarla al 2005, (según variaciones de consumo entre el 2003 y el 2004), es decir, considerando un 
3

consumo de agua de  446.647 m /año, se tiene que la dotación de agua a nivel urbano es de 125.4 

l/hab/día, valor que según el RAS 2000 se da en un nivel de complejidad bajo.

En la zona rural el agua para consumo humano es suministrada por acueductos veredales, aguas 

lluvias, aguas subterráneas, nacimientos y quebradas. San Isidro y El Chuzo son abastecidos por la 

quebrada Cominales; en la bocatoma existe una estructura de derivación con tuberías de salida a la 

misma altura para distribuir el caudal a cada centro poblado. Cada sistema cuenta con desarenador y 

tanque de almacenamiento de agua. Sólo el sistema de San Isidro cuenta con una planta de 

tratamiento por filtración en múltiples etapas, la cual esta fuera de servicio por problemas de 

mantenimiento y porque no tiene capacidad para tratar todo el caudal que esta consumiendo la 

población.  

A nivel general, las aguas para consumo humano, tanto en cantidad como calidad presentan una 

situación crítica por no contar con sistemas completos de tratamientos que incluyan una adecuada 

desinfección y conducción de la misma; en épocas de baja precipitación los caudales de las 

quebradas que abastecen los acueductos adquieren valores deficitarios.

· Matadero municipal.  Se encuentra ubicado al suroccidente del barrio La Esperanza, municipio de 

Obando. Tiene una estructura antigua de dos corrales, dos embudos, dos cocheras, un corral para 

veintitrés reses y degolladero con un tanque de agua, con piso de cemento rústico en mal estado, sin 

puerta ni cielo raso. Al lado derecho se encuentra una construcción nueva con pisos y mesones 

recubiertos en enchape paredes repelladas y cocheras instaladas; aún se encuentra sin adecuación 

para ser utilizado. 

El matadero no posee alcantarillado, como infraestructura las aguas de desecho y el estiércol animal 

salen por una zanja que va desde dicha construcción al lado derecho hasta un potrero y luego bordea 

la carretera hasta llegar al zanjón de Las Jaguas, que posteriormente drena a la quebrada Los Micos.

· Sistema vial.  El sistema vial municipal esta conformado por un sistema vial de carácter Nacional 

que comprende la Troncal de Occidente o Panamericana y la red férrea del Occidente Colombiano. 

Además, cuenta con un sistema de vías municipales que facilitan la movilidad y la comunicación entre 

el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las  veredas y los municipios vecinos como son 

Cartago, Miravalles (La Victoria) y Montenegro (Quindío). El Municipio también cuenta con un sistema 

de vías urbano – rural, constituido básicamente por tres vías principales que comunican el casco 

urbano con los centro poblados de los corregimientos de San Isidro, Villa Rodas y Juan Díaz 

principalmente, y estas vías a su vez permiten la comunicación con los municipios de Cartago, La 

Victoria y el departamento del Quindío.

De estos tres ejes viales principales se desprenden ramales carreteables y caminos de herradura que 

permiten la comunicación con las diferentes veredas y corregimientos del municipio. Esta red vial se 

encuentra sin pavimentar y, en general, en mal estado debido a geología de la zona y la deforestación, 
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que genera problemas de erosión y deslizamientos, al inadecuado manejo de las aguas de 

escorrentía y subterráneas, y a la falta de obras de arte, entre otros. Lo anterior ocasiona demoras en 

la movilidad y la comunicación de las personas y, en especial, problemas graves para transportar los 

productos agrícolas que se producen en la zona rural al casco urbano y a otros municipios. Este 

problema se agudiza, en general, en época de invierno.

Otro sistema de comunicación  presente en el municipio es el transporte fluvial en el río Cauca, este 

sistema es utilizado actualmente como transporte de pasajeros, por medio de una balsa ubicada a 

orillas del centro poblado del corregimiento de Puerto Molina, facilitando la comunicación con el 

municipio de Toro. En este momento el servicio es deficiente ya no cuentan con ayuda del 

departamento, ni del municipio, para la administración y funcionamiento, como el pago del balsero y el 

mantenimiento de la balsa. Este medio de transporte adquiere gran importancia por el uso frecuente y 

continuo de la población que habita en el sector plano de la zona rural, perteneciente a la vereda El 

Pleito y a los corregimientos de Puerto Molina y Juan Díaz, con motivo de intercambio comercial.

· Servicios públicos.  

·  Acueducto.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando el 94,52% de las casas cuentan con 

el servicio de acueducto y, el 87,67% de estas poseen medidor, lo que quiere decir que el resto de la 

población se abastece por sus propios medios, ya sea por algún nacimiento, manguera, etc. Del 

número de casas que poseen el servicio, el 89,86% usan el servicio de acueducto de manera 

independiente.

· Alcantarillado.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, el 87,67% de las casas cuentan 

con el servicio de alcantarillado.

· Energía eléctrica.  El 100% de las casas cuenta con el servicio de energía eléctrica, el 97,26% de 

estas viviendas poseen medidor y tan solo el 2,74% se abastece de manera ilegal.

· Servicio de teléfono.  El 30,1% de las casas posee el servicio de teléfono, el restante 69,8% carece 

del servicio, lo que quiere decir que existe un bajo acceso al servicio y por ende una baja cobertura del 

mismo.

· Gas domiciliario.  El 28,77% de las casas cuenta con el servicio de gas domiciliario, el 71,23% no 

posee el servicio y esto se debe en su gran mayoría a que no existe cobertura en la zona rural; todas 

las viviendas que tienen el servicio poseen medidor y lo usan de manera independiente.

· Recolección de basuras.  Según la encuesta socioeconómica, el 76,7% de las casas cuenta con el 

servicio de recolección de basuras, el 23,2% no tiene acceso al servicio, situación que se explica 

porque no existe cobertura del mismo en la zona rural.

· Seguridad social.  En cuanto a la seguridad social de la población de la cuenca hidrográfica  de la 

quebrada Obando el 83% esta afiliada a algún régimen de seguridad social, lo contrario sucede con el 
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17% restante que no posee ninguna seguridad social en salud. Del total de población que esta afiliada 

a seguridad social, El SISBEN es el que tiene mayor número de afiliados, representando el 31,12%, 

Coosalud es la EPS que lo sigue, con una participación del 23,5%. Barrios Unidos y S.O.S 

representan cada una el 9,5%, coomeva tiene una participación del 8,26%. El seguro social cuenta 

con el 7,71% del total de la población de Obando, el 10,5% restante de los habitantes de Obando 

están afiliados a Saludcoop, ecosalud, cosmitet, entre otras.

· Educación.  Más del 90% de la población afirma que sabe leer y escribir. Sólo el 17,22% de la 

población estudia en la actualidad y corresponde a estudiantes de colegio; es decir, que cursan la 

secundaria (60,7%) y la mayoría lo hacen en colegios con modalidad de estudio presencial. La 

escuela la cursan el 28,4% de la población que estudia; en cuanto a la educación superior y técnica, la 

encuesta nos muestra que solo el 2,9% de la población tiene acceso a dicho beneficio.

3.2.1.3  Caracterización económica.

· Dinámica poblacional ocupacional.  Se puede afirmar que durante los últimos años, en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando se han presentado cambios sustanciales en el uso del suelo, 

generados esencialmente por la crisis cafetera, por lo cual, progresivamente se han establecido 

cultivos de plátano, banano, y otros de pancoger. Además, se ha cambiado el estilo tradicional de vida 

generado por el café, como resultado de la implantación acelerada de la ganadería lo que significa un 

aumento en la producción de carne y leche. El incremento de la ganadería ha generado impactos 

negativos sobre el ambiente, que se reflejan en la deforestación, contaminación de las aguas, 

disminución de la biodiversidad, la compactación y erosión de los suelos.

La observación directa, la información recolectada en los talleres y las entrevistas con los pobladores 

permiten estimar que el uso de la tierra está repartido en un 60% dedicado a la actividad ganadera, un 

20% dedicado al café y un 20% dedicada a la actividad forestal.

Por otra parte las condiciones económicas y la estacionalidad de la población, entre otras situaciones, 

llevan a la mayor parte de la población rural y alguna del área urbana, a colonizar espacios con 

restricciones de tipo ambiental (rondas de los ríos y nacimientos) o de alto riesgo, por ser las menos 

apetecidas, el usufructúo de estas zonas de reserva no solo se debe a esta situación, sino también a 

la concentración en unas pocas manos de las áreas con mejor aptitud de uso agropecuario y 

comercial.  

La dinámica de la población en el territorio de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando ha 

dependido en gran parte, de las condiciones socioeconómicas, del crecimiento demográfico, de los 

ciclos de la economía del sector primario y de los conflictos de orden público, que han desplazado a la 

población rural, bien sea hacia las zonas urbanas, a engrosar los cinturones de miseria, o detrás de 

las esperanzas de subsistencia en zonas más distantes e inclusive el extranjero, afectando de 

manera directa la calidad de vida de los residentes.
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· Economía local regional.

· Pobreza. En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se vive con cierto grado de comodidad, 

con viviendas en materiales duraderos en áreas relativamente espaciosas, lo cual en cierta forma 

podría explicar las razones por la cual los habitantes presentan una baja tasa migratoria.

La mayoría de los hogares encuestados viven en casa propia sin deuda (65%), lo que constituye la 

base de su patrimonio, el 23% de los hogares encuestados viven en arriendo (Figura 15).

La adquisición de la vivienda, según la encuesta socioeconómica, muestra que un 48% de dichas 

viviendas fueron adquiridas de contado. En la zona rural la población afirma ser propietario de 

vivienda en que habita, no tiene deuda pendiente y constituye su único patrimonio.

En relación a la alimentación, la dieta alimenticia predominante está basada en cereales (arroz, 

granos), proteínas de origen animal (carne, huevos) y carbohidratos (papa, plátano, yuca), Se 

destaca la variedad en las fuentes de alimentación.

· Ingresos.  Los ingresos familiares provienen básicamente de salarios, el 79,18% de las familias de 

la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando cuentan con menos de un salario mínimo para suplir 

todas sus necesidades. Se encontró que el 16,99% tiene un ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos y el 

3,29% obtiene ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos; lo que demuestra que la gran mayoría de la 

población es de bajos recursos y sobrevive con menos de un salario mínimo. Sólo el 22% de la 

población de la cuenca tiene opción de ahorrar, el 78% restante no puede ahorrar debido a que los 

ingresos son muy bajos y apenas le alcanza para subsistir. El 52% de las familias que ahorran, 

escasamente ahorran entre 10 y 50 mil pesos mensuales.

 
Identifique el tipo de vivienda

5

1%
35

10%

23

6%

302

83%

Casa                                    

Casa lote

Finca                      

Cuarto o pieza       

FIGURA 15. Tipos de vivienda en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento

 del Valle del Cauca.
Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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· Empleo.  El 21% de la población económicamente activa se encuentra trabajando y recibe una 

remuneración, al igual que las personas independientes que representan el 11.8% de la población 

encuestada, existe también un gran porcentaje (20.7%) de la población que se dedica a oficios del 

hogar, un 6.3% esta buscando trabajo y el resto de la población no es económicamente activa, no está 

en edad de trabajar o simplemente no busca trabajo (Figura 16).

Como actividades generadoras de empleo en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se 

encuentra la agricultura, con los cultivos de caña y maíz como los más importantes, de igual forma hay 

otros cultivos que generan fuerza laboral pero en menor grado como el café.  En la parte ganadera se 

genera poca productividad y por ende poca la fuerza laboral.

· Producción.  El área de la finca que esta destinada a la producción por parte de los habitantes de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, esta representada en un 43% por áreas comprendidas 

entre 1 y 5 hectáreas, seguido de un 19% entre 5 y 10 hectáreas y con igual porcentajes áreas entre 0 

y 1 hectárea. Las tierras que miden entre 10 y 20 hectáreas tienen una participación del 12% y las que 

tienen áreas de más de 20 hectáreas representan el 7% restante.

El 35.2% de los productos se comercializan en el municipio de Obando, el 10.2% en otro  municipio, 

en la misma vereda también comercializan los productores con una participación del 10%.

Por otra parte, el 31% de la producción de las fincas está orientada a la producción avícola (pollos, 

gallos y gallinas), el 20% a la piscicultura, el 16% a la porcicultura y el 15% a la producción vacuna 

(vacas, toros, novillos, terneros) y el 13% a la crianza y tenencia de caballos, yeguas y mulas para el 

trabajo.
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FIGURA 16.  Porcentaje de ocupación laboral de las personas que conforman los núcleos familiares en 
la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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3.2.2  Situaciones ambientales.  La CVC en su Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 considera que las 

situaciones ambientales son el estado que se genera por una o más variables de origen natural o 

antrópico, cuyo efecto se evidencia a través de condiciones de desequilibrio en el ambiente y sus 

ciclos naturales; es decir, son aquellos fenómenos o acciones que impactan, afectan o inciden en un 

recurso natural o en el ambiente y que tiene lugar u ocurrencia en un sitio y en un tiempo específico.

De acuerdo entonces con los diagnósticos técnico y participativo se logró identificar las siguientes 

situaciones  ambientales en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando:

-SA1: Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos.  En las cabeceras 

urbanas de Obando y Zaragoza se presta con una cobertura del 100 % un sistema de manejo de 

residuos sólidos que incluye barrido, recolección, transporte y disposición final (a cielo abierto) de los 

residuos; en el caso de Obando, estos se ubican  en el predio la hacienda Villa Blanca, ubicado este 

muy próximo al nacimiento de una pequeña microcuenca colindante en la parte baja entre las 

cuencas hidrográficas  de Obando y Los Micos.

En un 80 % del contexto rural prácticamente no se cuenta con el servicio, el cual se presta 

esporádicamente y de manera irregular con el paso de un vehículo recolector en las rutas Obando-

Chuzo-San Isidro y Obando-Villa Rodas-Modín-Obando; que en época de invierno prácticamente se 

suspende por el estado critico en que se tornan las vías por la falta total de obras de arte, lo que 

encarece el servicio pues se amplia la ruta Obando-Puerto Samaria-Montenegro-Obando.

En el sector rural se cuenta con unos sitios depósitos en los núcleos poblados de El Chuzo, San Isidro 

y Villa Rodas (este centro poblado pertenece a la cuenca del río La Vieja) los cuales sirven de 

almacenamiento temporal pero por ser de libre acceso a personas o animales que ingresan y rompen 

las bolsas exponen a la misma comunidad a veces a olores desagradables y amenaza de 

proliferación de vectores (Figura 17).

 

El sitio de disposición final de residuos de Obando es a cielo abierto, en el se depositan cerca del 60 % 

de los residuos (45 toneladas por mes) que se generan en el municipio de las 75 % toneladas por mes 

que se generan en la cabecera municipal correspondiente a un promedio de 2.5 ton/día. En el 

botadero no se cuenta con procesos técnicos adecuados para el manejo de gases, ni para el manejo 

de aguas lluvias y lixiviados. Los residuos hospitalarios se disponen adecuadamente en el hospital de 

Obando y luego  son evacuados por una empresa especializada en el tema (R:H.  E.S.P.  S.A.).

La caracterización de las aguas de la quebrada Las Jaguas según reportes del año 2005 muestran 

cantidades de sólidos suspendidos y totales del orden de 697 y 2704 mg/L y coliformes fecales y 

totales respectivamente de 503 y 4623 UFC, que connotan una corriente de agua residual, baja 

concentración de materia orgánica, DBO5 (<5 mg/L) y DQO de 85.3 mg/L.

La CVC ha impuesto al municipio un plan de manejo y cierre del lugar de disposición final de residuos 

sólidos para el municipio de Obando.
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FIGURA 17. Árbol de causalidades para SA1 manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y 
peligrosos. Cuenca hidrográficas de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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-SA2: Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas.  El proceso de 

poblamiento rural en forma desordenada ha generado asentamientos humanos y concentraciones 

poblacionales en sectores que no cuentan con la infraestructura de servicios públicos (alcantarillado y 

sistemas de tratamiento) mínima necesaria para garantizar una adecuada disposición de aguas 

residuales domésticas. De tal forma que el estar localizados en zonas de ladera, además de disponer 

de una gran variedad de fuentes hídricas, permite a los habitantes rurales que sus residuos 

domésticos se dispongan directamente en las distintas quebradas (Sande, El Salto, Cruces, Pedro 
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Sánchez), sin tener en cuenta el efecto negativo sobre los habitantes rurales localizados en zonas 

más bajas y, por supuesto, en los habitantes de la zona urbana.

Además el desconocimiento y falta de interés o cultura por conocer el manejo y disposición adecuado 

de las aguas residuales y de los residuos en general hace que la misma comunidad y la 

administración no gestionen de manera eficaz los recursos económicos y físicos para fortalecer el 

saneamiento básico de los diferentes sectores de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. 

Esto se ve reflejado cuando el 43% de la población rural de la cuenca no saben a donde van las aguas 

negras que salen de su casa, es decir que no existe interés por saber si dichas aguas contaminan o no 

otros terrenos o habitantes aledaños, el 24% de las aguas negras van directamente al río o quebrada 

mas cercana a la vivienda, el 4% de las aguas negras van a un terreno baldío y tan solo el 29% de las 

aguas van a un sitio de tratamiento de agua.

En este sentido la contaminación hídrica se presenta desde la zona de ladera donde los pequeños y 

medianos productores del área rural generan en mayor proporción vertimientos o residuos 

domésticos sin tratamiento, especialmente por la producción pecuaria (ganadería y avicultura) 

(Figura 18). 

Es claro que existen efectos significativos en términos ambientales que se derivan o son 

consecuencia de lo mencionado anteriormente, tal es el caso de la generación de malos olores, la 

pérdida de diversidad hidrobiológica y la afectación en la salud humana. Adicionalmente, la necesidad 

de obtener agua para consumo humano implica al menos el tratamiento básico para su potabilidad, 

esto conlleva un aumento en los costos que se trasladan al usuario. 

En general la infraestructura de saneamiento básico existente para la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, de manera general es ineficaz, pues en el sector rural el equipamiento es 

insuficiente, aunque en algunos centros poblados como San Isidro, El Chuzo, Zaragoza, entre otros 

cuentan con red de alcantarillado y plantas de tratamiento, en la actualidad no son eficientes pues en 

sumatoria están averiados, deteriorados o ya perdieron su vida útil, por falta de mantenimiento. Por 

otro lado el casco urbano del municipio de Obando cuenta con un servicio de alcantarillado del 100%, 

pero requiere de mantenimientos permanentes en su de planta tratamiento, pues la carga 

contaminante es de mayor concentración de DBO  (312,63 mg/L), considerada alta dentro de las 5

características típicas del agua residual municipal.

-SA3: Contaminación atmosférica.  La fuente de contaminación atmosférica en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando es producto de fuentes móviles principalmente, estas se 

encuentran asociadas a la vía Cali – Cartago – Pereira y, se estima que aumentará en la medida que 

esta vía sea mejorada y ampliada. Otras fuentes de contaminación atmosférica son las quemas 

asociadas al cultivo de caña de azúcar (12.1%), aunque esto ha disminuido por el cambio a otros 

cultivos (26.0%), su porcentaje varía de acuerdo al cambio en el uso del suelo en el área agrícola 

mecanizada de la zona plana. El empleo de agroquímicos es cíclico, respondiendo a la rotación de 

cultivos en la zona plana y a la estacionalidad en la zona de ladera; esto es consecuencia de destinar 

el 35.4% del área para café, 13.6% al maíz y 7.6% al plátano. La producción de panela también 
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FIGURA 18. Árbol de causalidades para SA2 manejo y disposición inadecuada de aguas residuales 
domésticas. Cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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genera contaminación atmosférica por el uso del bagazo como combustible; sin embargo, debido a 

que el área destinada para esta actividad es muy pequeña (0.1%) su efecto es puntual y periódico. La 

producción de carbón vegetal es una actividad ilegal y, por lo tanto, no es posible cuantificarla aunque 

su efecto es igualmente puntual en la medida que no existen bosques ampliamente establecidos y su 

comercialización es muy restringida. 

Adicionalmente, la disposición inadecuada de residuos sólidos genera malos olores ya que ésta 

representa un 15.4% de los residuos sólidos producidos en la cuenca hidrográfica de la quebrada 
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Obando. El diagnóstico estima que un 10.6% de los habitantes queman sus desechos sólidos, 3.5% 

disponen de ellos abiertamente en sus patios y un 1.3% los dispone en las distintas fuentes hídricas, 

esto último no solo produce malos olores sino deterioro en la calidad hídrica. Los vertimientos 

domésticos, la mayoría de los cuales se ubican en el área rural, y pecuarios sin tratar también son 

causa de contaminación atmosférica; estos últimos representan el 47.1% de la producción pecuaria, 

representada en cría de porcinos (15.7%) y avicultura (31.4%), que en su gran mayoría se lleva a 

cabo a pequeña escala en minifundios de la zona de ladera. 

Los efectos ambientales ocasionados por fuentes móviles están relacionados con la disminución de 

la calidad del aire por gases y material particulado, producto de la combustión de combustibles 

fósiles, y el incremento del ruido. La dispersión de agroquímicos es más localizada y puntual, en la 

zona plana es mayor que en la zona de ladera, aunque en la última el efecto sobre la salud puede ser 

más rápido ya que su aplicación es principalmente manual y sin mayor protección. La disposición 

inadecuada de desechos sólidos y vertimientos domésticos y pecuarios sin tratar tiene efecto directo 

sobre la salud de los habitantes, así como disminución de la calidad del aire por malos olores  (Figura 

19).
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FIGURA 19. Árbol de causalidades para SA3 contaminación atmosférica. Cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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-SA4: Alteración y pérdida de la biodiversidad.  La diversidad vegetal hallada indica que no hay 

una dominancia ni abundancia absoluta de una sola especie, distribuyéndose todas de una manera 

equitativa y la frecuencia de estas especies nos indica que la base vegetal en toda la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando es la misma; por consiguiente la cuenca presenta una baja 

diversidad de flora.

Respecto a la relación flora - fauna fue notoria la estrecha relación entre el grado de intervención del 

sitio y la diversidad de especies faunísticas halladas, mientras más cerca se encuentre el sitio de las 

actividades antrópicas la diversidad biológica disminuye y las especies halladas son aquellas que se 

han podido adaptar a estas circunstancias, sólo se conserva un 3.3% del área en bosques (Figura 20). 

La diversidad está representada por pocas especies, las cuales se presentan en altas densidades, de 

tal forma que la abundancia de especies pertenecientes a las familias Melastomataceae, Piperaceae, 

Sapindaceae y Fabaceae (Mimosoideae) puede atribuirse a la dispersión de sus semillas por aves y 

murciélagos. Esto se puede corroborar al comparar los índices de riqueza y diversidad de los tres 

sitios muestreados, “San Isidro” presentó un índice de riqueza de mayor valor (6.37), indicando que 

fue el lugar con mayor diversidad, esto se puede explicar que aun se tiene la concepción que en los 

FIGURA 20. Árbol de causalidades para SA4 alteración y pérdida de la biodiversidad. Cuenca 
hidrográfica  de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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nacimientos o márgenes de cauces se debe conservar la flora. El Danubio y Tamboral tienen valores 

de riqueza muy similares, (4.64) y (4.91), respectivamente, mostrando que la zona plana se encuentra 

fuertemente alterada.

En los ecosistemas terrestres se refleja un alto grado de intervención y alteración, esto se evidencia 

por la composición de los lepidópteros diurnos representados por especies propias de áreas 

intervenidas. Igualmente, la herpetofauna muestra una reducción en las poblaciones de especies 

nativas generado principalmente por la ausencia de cuerpos de agua (humedales) y la introducción de 

una especie exótica como Lithobates vaillanti (rana toro), la cual es predadora de estados larvales y 

adultos de anfibios nativos, e incluso de peces y polluelos de aves acuáticas.

El ecosistema acuático más afectado son los humedales, los cuales prácticamente han 

desaparecido. Esta desaparición obedece una acción combinada entre la canalización del cauce 

principal del quebrada Obando y la desecación de los mismos para su uso agrícola y ganadero. El 

ecosistema lótico (río y sus tributarios) presenta diferentes grados de afectación; en la zona plana, 

específicamente en el cauce principal, se encuentran especies exóticas que han sido introducidas 

(Poecilia reticulata, Poecilia sphenops, Trichogaster sp., Aequidens pulcher, y Oreochromis niloticus) 

y que compiten eficazmente con las especies nativas, desplazándolas en el mejor de los casos. La 

situación parece mejorar en los pequeños tributarios de zonas de ladera, en especial la quebrada La 

Balsora, y en algunos tramos del cauce principal, lo cual se evidencia en que la cuenca hidrográfica de 

la quebrada Obando presenta un 2.74% de la fauna ictiológica dulceacuícola reportada para 

Colombia, un 12.1% de la reportada en la cuenca mayor del río Magdalena y un 27% de la reportada 

en la cuenca del alto Cauca.

Los macroinvertebrados acuáticos evidencian el impacto a que están siendo sometidos los 

ecosistemas acuáticos, los valores del índice BMWP/Col indican que la calidad del agua de la parte 

baja de la cuenca hidrografica de la quebrada Obando y sus tributarios se encuentran en estado 

crítico a muy crítico, como es el caso de la quebrada Obando en la bocatoma. En la quebrada Cruces y 

el nacimiento de la quebrada El Salto las aguas están moderadamente contaminadas, por lo que su 

calidad es dudosa. La calidad es aceptable únicamente en las quebradas Pedro Sánchez y La 

Balsora, esta última forma parte de los nacimientos de la quebrada Obando. Los resultados obtenidos 

en el ASPT, donde es posible observar que aquellas estaciones con un bajo valor del BMWP/Col 

asociado a su bajo valor están en condiciones graves de contaminación, como es el caso de la 

quebrada Obando – bocatoma y la quebrada El Salto – Zaragoza.

La variada presencia de familias de aves sugiere que los distintos ecosistemas ofrecen un amplio 

espectro de hábitats y una buena oferta de recursos alimenticios, con excepción de la zona plana. 

Estas últimas deben considerarse de vital importancia para el desarrollo de planes de manejo debido 

a que se encuentran dentro de la franja de bosque seco tropical  (bs-T), la cual a nivel nacional alberga 

un tipo específico de avifauna. La comparación de especies en las cuatro zonas de estudio, arroja el 

mayor valor en las veredas Danubio y Tamboral con 29.13 % de las especies totales, seguido por el 

humedal Danubio (21.36) y San Isidro (21.36); esto significa que en ninguna de las zonas se encontró 
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la presencia de todas las especies registradas a lo largo del trabajo de campo, lo cual sugiere que 

existen especies distribuidas en solo algunas áreas.

-SA5: Disminución y pérdida del recurso bosque.  Los ecosistemas del Valle del Cauca han tenido 

siempre una alta demanda de bienes y servicios, por lo que han sido intensamente intervenidos y 

aprovechados debido, entre otras razones, a las características de sus suelos, clima, relieve 

privilegiado y, en general, a su gran oferta ambiental. La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

no escapa a esta intervención por ser el bosque un recurso natural que genera ingresos rápidos, los 

habitantes recurren a la tala como primera alternativa para la generación de ingresos, hasta el punto 

en que el bosque como tal ha desaparecido, sólo se conserva 1.4% del área en bosque natural, 1.5% 

en bosque de guadua y 0.5% de rastrojo para un total de 3.3% de bosques y rastrojos. 

La sustitución del bosque también se ha producido en la medida en que se dedican más áreas a 

bosques secundarios (1.5%), cultivos de café (9.2%) y, en menor extensión, por cultivos transitorios 

(0.3%) y permanentes (0.1%), uso y manejo inadecuado de técnicas de cultivo en la agricultura 

intensiva, de actividades pecuarias y, el uso de la leña para cocer alimentos y obtener carbón, que 

apenas alcanzan para generar ingresos de subsistencia en condiciones de escasa productividad y 

prácticamente nulo nivel de tecnificación. 

En general, se pudo observar que existen pocos relictos boscosos en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, donde hoy sólo se encuentran unos pocos fragmentos vegetales, esta 

disminución se generó por extracciones selectivas y sistemáticas de sus especies forestales de valor 

económico, las cuales han sido reemplazadas por especies pioneras sin valor comercial en el 

mercado, pero sin que pierdan por ello su valor paisajístico como refugio para las aves nativas y 

migratorias y para otros animales. Los relictos se encuentran en los nacimientos y franjas protectoras 

de las fuentes hídricas, especialmente en la llanura aluvial del valle geográfico, donde se encuentra la 

mayor expansión de la frontera agrícola y pecuaria, y en la parte media - alta de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando con extensas zonas de pastos y, en menor proporción, cultivos de café en 

asocio con el plátano.

La disminución y pérdida del bosque trae como consecuencia una pérdida en la biodiversidad, no solo 

en la flora nativa que es reemplazada por especies introducidas sino también en la fauna. La 

diversidad faunística está directamente relacionada con la masa boscosa y su oferta de recursos 

alimenticios y hábitats; igualmente, los ecosistemas acuáticos se ven alterados por la pérdida de 

bosque ya que su remoción altera la capacidad reguladora en momentos de lluvia y genera un mayor 

transporte de partículas que cambian los procesos de sedimentación y colmatación de estos 

ecosistemas. 

En áreas con alta reducción de la masa boscosa e inestabilidad geológica se pueden potenciar o 

desencadenar procesos erosivos que ponen en riesgo la vida y bienes de los habitantes, así como de 

las obras de infraestructura básica (vías, acueductos, saneamiento básico, etc.) en cerca del 30% del 

área de la cuenca con pendientes que van de fuertemente inclinadas a muy escarpadas. Esto 

obedece a que un detrimento en la cobertura vegetal natural desfavorece la intercepción de la lluvia y 
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la disminución en la velocidad del agua de escorrentía, lo que provoca poca tendencia a concentrar el 

escurrimiento superficial y modifica significativamente el balance escorrentía/infiltración, 

potenciando los procesos erosivos (Figura 21).
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FIGURA 21. Árbol de causalidades para SA5 disminución y pérdida del recurso bosque. Cuenca 
hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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-SA6: Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo.  Durante los últimos años, en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando se han presentado cambios sustanciales en el uso del suelo, 

generados esencialmente por la crisis cafetera, por lo cual, progresivamente se han establecido 

cultivos de plátano, banano, y otros de pancoger complementada con el incremento de la ganadería 

extensiva (50.6 % de la cuenca), acelerando los procesos erosivos causados, principalmente, por la 

indiscriminada tala de bosques para la ampliación de la frontera agropecuaria, sobre todo en zonas 

con pendientes mayores al 25 % (representa el 22.3% del área total de la cuenca) que son las más 

fuertes y que limitan el uso del suelo dando origen a un alto grado de degradación del suelo a erosión 

severa en una área aproximada de 3700 Ha (13,2% del área total). 

Lo anterior genera inestabilidad en zonas de ladera que, sumado a la poca tendencia a concentrar el 

escurrimiento superficial, potencia el desplazamiento de la población menos favorecida hacia la parte 

alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando donde el tipo de suelos limita los sistemas de 
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producción (café, plátano, frutales y ganadería). La concentración de las áreas productivas en unas 

pocas manos en la zona plana y piedemonte (solo el 5% de los predios corresponden a 13.383 

hectáreas, aproximadamente el 48% del área total) y la susceptibilidad del terreno a procesos 

erosivos, debido a su estructura geológica y a la composición de suelos residuales superficiales y de 

poco espesor (aproximadamente 11.000 Ha en toda la cuenca), provocan movimientos de masa y 

deslizamientos en sectores de San Isidro, El Chuzo, Sande y Villa rodas y, en menor intensidad, en 

San José. 

Además, en los periodos de lluvia se producen desprendimientos de partículas sueltas de suelo y 

rocas, los materiales de arrastres y flujos generados en estos procesos, se dirigen por el curso del 

cauce el cual aunque rectilíneo en algunos sectores a medida que avanza, la sinuosidad induce o 

forma zonas de depósito de la parte baja. Finalmente, el comportamiento, dinámica y evacuación de 

las crecientes e inundaciones en algunos sectores de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

interactúan con diques establecidos para controlar el desbordamiento de la quebrada Obando, 

llevando a cabo el arrastre de sedimentos que taponan el alcantarillado, colapsándolo.  Además, 

estos deslizamientos y erosiones generan daños en suelos que interrumpen las vías interveredales 

en distintos tramos, esto es más evidente en las vías Obando – San Isidro, Villa rodas – Obando, Villa 

rodas – Frías, Sande, y Monterroso (Figura 22).

FIGURA 22.  Árbol de causalidades para SA6 conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. Cuenca 
hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC

 

PÉRDIDA CAPA 
VEGETAL  

ALTERACIÓN 
PÉRDIDA 

BIODIVERSIDAD 

Conflicto por uso y manejo 
inadecuado del suelo 

AMPLIACIÓN 
FRONTERA 
AGRÍCOLA 

CAMBIO USO DEL 
SUELO 

EROSIÓN 

BAJA 
PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA  

TECNOLOGÍAS 
DE 

PRODUCCIÓN 
INAPROPIADAS 

DESREGULACIÓN 
HÍDRICA 

DESPLAZAMIENTO 
POBLACIONAL 

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

S
I
T
U
A
C
I
Ó
N

A
C
T
O
R
E
S

C
A
U
S
A
S

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(90) 

La cuenca hidrográfica de la quebrada Obando en su parte alta presenta la zona de vida bosque 

húmedo premontano (bh-PM) donde las condiciones climáticas propician lluvias torrenciales (abril, 

mayo, octubre y noviembre) originando crecientes en el cauce principal y sus afluentes, 

especialmente los de orden 1 y 2 aunque intermitentes debido a la geología de la formación de Cinta 

de Piedra, que de alguna manera favorecen y explican en parte la torrencialidad. En la parte media el 

tipo de suelo y su uso inadecuado, así como la desforestación y actividad agropecuaria desordenada, 

induce la torrencialidad. Los materiales de arrastre y flujos generados en estos procesos se dirigen 

por el curso del cauce donde la sinuosidad induce o forma zonas de depósito en la parte baja.

Es necesario resaltar que en función de las condiciones topográficas (donde las pendientes fluctúan 

entre 0 – 12%, ocupan el 69,1% del área total) y de tenencia de tierra presentadas (donde los predios 

mayores a 50 has, ocupan el 68,6% del área total, aproximadamente 80 predios de 607) en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, efectivamente los grandes productores o hacendados se 

benefician mas del recurso hídrico pues la planicie del valle les proporciona tanto profundidad de 

suelo, como mejor distribución del agua a través sus canales y distritos.

Finalmente, el comportamiento, dinámica y evacuación de las crecientes e inundaciones en estos 

sectores interactúan con los diques que tratan de controlar los desbordamientos, que en algunos 

casos alcanzan a inundar terrenos y cultivos causando pérdidas económicas. Estas crecientes 

máximas producen zonas de riesgo en los centros poblados, como es el caso de la quebrada Obando 

la cual se desborda ocasionando inundaciones en el costado nor-oriental del casco urbano del 

municipio, que colapsan el sistema de aguas servidas y, en general afectan la infraestructura que 

encuentran a su paso. Los asentamientos ubicados en zonas de ladera también inciden en la 

-SA7: Conflicto en el uso del agua.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando el conflicto 

por el uso del agua esta influenciado principalmente por el cambio de uso del suelo, lo cual se explica 

porque en la parte alta (1300 a 1700 m) la ganadería ha desplazado algunos cultivos 

semipermanentes (plátano) o permanentes (guadua y café). Esta situación ha causado una 

irregularidad hidrológica, descompensando la cantidad de agua de infiltración, aumentando el 

escurrimiento y los factores que desencadenan avalanchas y remociones en masa, de tal forma que 

el volumen de agua aprovechable es mínimo y la pérdida es alta.

Teniendo en cuenta que la pendiente es la variable que más restringe el uso potencial del suelo, que 

en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando el 56.2% son suelos con pendientes menores al 3%, 

lo que favorece y define en gran parte el desarrollo económico de la cuenca (monocultivos y 

ganadería extensiva) y que el 22.3% del área de la cuenca presenta zonas con pendientes mayores al 

25%, que son las más fuertes y que limitan el uso del suelo dando origen a un alto grado de 

degradación del suelo; explica porque el análisis de los factores fisiográficos, morfométricos e 

hidrológicos para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando indican una media a alta 

torrencialidad hidrológica. Su forma alargada – oblonga e irregular permite establecer que la dinámica 

de la escorrentía superficial tiende a presentar flujos rápidos, crecientes máximas y ondas de crecidas 

rápidas (ocasionando deslizamientos, erosión fluvial, desprendimientos etc.), notando en periodos 

lluviosos en la subcuenca Naranjo - Obando comportamientos de caudales rápidos y riesgosos.
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disminución del volumen de agua de los distintos tributarios, en la contaminación por vertimientos 

domésticos y sólidos, y en aumento de la deforestación de las zonas de protección de los cursos de 

agua. Lo anterior se evidencia en la valoración dada por el índice BMWP/COL para el cauce principal 

de la quebrada Obando y sus tributarios, es posible observar que sólo las quebradas La Balsora y 

Pedro Sánchez tienen calidad aceptable, mientras en la parte baja de la quebrada Obando la calidad 

es muy crítica  (Figura 23).

-SA8: Asentamientos humanos en áreas de riesgo.  La cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando en su parte alta y media, en función de su material litológico de origen, constituido 

fundamentalmente por areniscas y arcillolitas asociadas a las formaciones Cinta de Piedra y La Paila, 

y a la presencia de fallas geológicas, hacen que la cuenca sea demasiado inestable y predispuesta a 

procesos erosivos complejos.

En este contexto la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando presenta 6000 has con erosión 

moderada que corresponden a un 21% del área total y 3700 has con erosión severa, un 13.2% del 

área total, con manifestación de remociones en masa tipo cárcavas, derrumbes y deslizamientos en la 

mayor parte del territorio de los sectores de Sande-Frías, el Chuzo, Modín y San José, y en áreas de 
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FIGURA 23. Árbol de causalidades para SA7 conflicto en el uso del agua. Cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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las veredas Monteroso y Montegrande. De estos sectores los más críticos se han encontrado en las 

vertientes que conforman la microcuenca Sande y en la zona media de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando particularmente en la mayor parte del sector del Chuzo.

Lo anterior hace que el predio mas grande de aproximadamente 100 hectáreas ubicado en la parte 

alta de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando en la margen izquierda aguas abajo de la 

microcuenca el sande presente en la mayor parte de su área procesos y manifestaciones evidentes 

de remociones en masa, una muy alta inestabilidad convirtiéndose en repetidas oportunidades como 

uno de los focos o sitios de concentración y de aporte de materiales cuando se presentan lluvias de 

alta torrencialidad connotando de esta forma una zona de alta amenaza y condicionante de áreas de 

riesgo en la cuenca.

En la subcuenca Naranjo-Obando aunado a lo anterior y que en esta se manifiesta mas directa el 

predomino de las áreas de mayor pendiente superficial en la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, cerca del 22% de la cuenca tienen pendientes que oscilan entre 25 y 75%  y sobre su cauce 

principal el predomino de una pendiente media del orden de 11.5% desde la cota mas alta en su 

nacimiento hasta aproximadamente los 1100 m sobre el cauce principal hacen que la cuenca 

presente una condición de mediana a alta Torrencialidad (observada) que particularmente en épocas 

invernales y en aguaceros torrenciales como algunos reportados y observados en mayo del 2005 y 

noviembre de 2006 generan desbordamientos e inundaciones en sectores Nor-orientales del casco 

poblado de Obando convirtiéndose en áreas muy vulnerables y la población e infraestructura 

existente allí en áreas y asentamientos de alto riesgo en la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando. Por carencia de información hidroclimática en la zona de ladera en esta subcuenca y 

registros y monitoreos oportunos particularmente procedentes de estaciones pluviográficas y de los 

sitios de origen y afectación, se desconoce y limita el procesamiento y análisis de eventos torrenciales 

que detonan estas avenidas o flujos torrenciales y por niveles de detalle que se escapan al alcance de 

este estudio, la precisión de cotas o sitios de desborde de inundación y la precisión de áreas 

susceptibles de afectación asociadas a estos tipos de fenómenos y procesos. 

Señalar finalmente que los fenómenos torrenciales, el pre-disponente de las altas pendientes y los 

tramos viales mal diseñados sin ninguna red de obras de arte (además del escaso mantenimiento), 

del no planificado uso del los suelos que presenta un mosaico de coberturas y uso de la tierra 

desordenando y con poco desarrollo tecnológico redunda de igual manera que en las épocas 

invernales la mayoría de tramos viales que van desde Obando a San Isidro cruzando por el Chuzo y 

desde Obando a Sande - Frías, Villa Rodas, Modín y regresando a Obando presenten muchos tramos 

y  puntos críticos que a veces son imposibles de transitar resaltando nuevamente que uno de los más 

críticos es el de Sande - Frías agravado según referencias  de pobladores del sector por el manejo 

inapropiado de voladuras con dinamita que inducen agrietamientos y desestabilizaciones en dichos 

sectores de la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando, configurando  sectores de riesgo en la 

misma (Figura 24).

 

-SA9: Expansión urbana no planificada.  De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) del municipio de Obando se han identificado las áreas aledañas al perímetro urbano expuestas 
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a amenaza hídrica; ya que se inundan por la quebrada El Naranjo – Obando en el sector nororiente, 

principalmente el barrio Bello Horizonte y la Troncal de Occidente o Panamericana. Igualmente la 

quebrada Las Jaguas limita el crecimiento del casco urbano hacia el norte presentando amenaza 

hídrica y sanitaria. De otra parte, las áreas están al otro lado de la Troncal de Occidente implican un 

riesgo para la población que debe hacer uso del comercio y los servicios del casco urbano y que 

residen al oeste de la cabecera deben cruzar esta vía. También implica una interferencia del área 

urbana con el tráfico regional.

Con base en el estudio realizado por el INGEOMINAS (1999) se identifican las zonas de aptitud baja 

para la construcción o de amenaza alta por fenómenos de remoción en masa, descartando el 

crecimiento urbano en el pie de monte. La crisis económica generalizada, la concentración en unas 

pocas manos de las tierras aptas para la producción, los constantes movimientos poblacionales (intra 

y extra cuenca hidrográfica de la quebrada Obando) y la ampliación de la frontera de agropecuaria 

inducen a la población de menores ingresos a establecerse en zonas de riesgo, configuradas por las 

remociones en masa y las crecientes repentinas, principalmente en las zonas de ladera (Figura 25).

 
 

FIGURA 24. Árbol de causalidades para SA8 asentamientos humanos en áreas de riesgo. Cuenca 
hidrográfica  de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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FIGURA 25. Árbol de causalidades para SA9 expansión urbana no planificada. cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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-SA10: Deficiente gestión ambiental.  Concretamente dentro de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando se presentan diferentes actores de los sectores público, privado, asociativo y 

mixto, que de una u otra manera han realizado o realizan gestión ambiental. El sector público, 

administraciones municipales, gobernación y CVC, determina en gran medida las pautas a seguir por 

los demás sectores, a pesar de que esta labor debería ser de manera mancomunada, de tal forma que 

lo público aún es reconocido como la directriz que mueve y ordena. 

Por otro lado, el sector privado aún se encuentra separado del público; ahora bien, en la misma línea 

se encuentra lo asociativo y lo mixto, dos sectores que en la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando se reconocen muchas veces de manera intermitente pero siempre presente. Las 

asociaciones existentes comúnmente son de carácter ambiental o con miras en la producción limpia, 

ligadas frecuentemente a las posibilidades que el sector público puede brindar y algunas veces 

constituidas por intereses personales (laborales) más que por una convicción y conciencia del papel 

que la comunidad debe asumir. Mientras tanto el sector mixto se intercala entre todas las acciones 

sirviendo de acompañante o constituyendo alianzas que van entre lo legal y lo conveniente, tal es el 

caso del Comité de Cafeteros. 
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En definitiva, los sectores no se relacionan de forma interconectada ni mediante un diálogo 

combinado sino más bien hacia lo posible, lo inmediato y cada uno desde su razón de ser y estar 

(Figura 26). 

3.2.3  Diagnóstico participativo.  Las distintas situaciones ambientales presentes en la cuenca 

hidrográfica  de la quebrada Obando se detectaron después de la discusión y aceptación por parte del 

grupo técnico de la Universidad del Tolima y la comunidad, inicialmente por separado y luego en 

conjunto, de las situaciones ambientales propuestas por CVC en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional “PGAR” 2002-2012, las cuales constituyen el marco de referencia para la gestión de la 

Corporación.

3.2.3.1  Resultados sectoriales.  Los actores presentes en los diferentes sectores de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando perciben como el problema central de mayor frecuencia (FR 

100%) al conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo (SA6), el cual es generado principalmente 

(FR 100%) por el manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas e industriales 

(SA2), seguida por el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos (SA1), la 

disminución y pérdida del recurso bosque (SA5) y una deficiente gestión ambiental (SA13), cada una 
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FIGURA 26. Árbol de causalidades para SA10 deficiente gestión ambiental. Cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC
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con una frecuencia relativa de 83.3 % (es decir que sólo en un sector no se consideró como problema 

activo). Es interesante observar que a pesar de reconocer como importante la pérdida del recurso 

bosque, la comunidad considera que la alteración y pérdida de la biodiversidad (SA 4) es un problema 

pasivo en todos los sectores, y no se detectaron SA 11 y SA 12 para ningún sector (Tabla 22).

C: Problema central, A: Problema activo; P: Problema pasivo; N: Problema neutro y ND: Problema no 

detectado.

Fuente. Universidad del Tolima - CVC

TABLA 22. Percepción de las situaciones ambientales por los actores en cada uno de los sectores que 

conforman la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.

3.2.3.2  Resultado general.  Los resultados obtenidos en el taller general, donde los actores de los 

distintos sectores conformaron grupos de trabajo para evaluar las distintas situaciones ambientales 

percibidas en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, determinó como problemas centrales la 

disminución y pérdida del recurso bosque (SA5), el conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo 

(SA6) y el conflicto en el uso del agua (SA7). Estos problemas serían generados por un manejo y 

disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos (SA1), manejo y disposición inadecuada de 

aguas residuales domésticas e industriales (SA2), los asentamientos humanos en áreas de riesgo 

(SA 8), la expansión urbana no planificada (Sa10) y la deficiente gestión ambiental (SA13). Como 

problemas pasivos se detectaron la alteración y pérdida de la biodiversidad (SA4) y la contaminación 

atmosférica (SA3); el único problema considerado como neutro fue el déficit de espacio público y 

calidad del mismo (SA9) (Tabla 23).

Es importante resaltar que los distintos actores por separado y en conjunto perciben como problema 

principal el conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo (SA6) y, coinciden en tres de sus 

generadores (problemas activos): el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y 

peligrosos (SA1), el manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas e industriales 

(SA2) y una deficiente gestión ambiental (SA13). Igualmente concuerdan en que la alteración y 

pérdida de la biodiversidad (SA4) como problema pasivo y que las (SA11 y 12) no se presentan en la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Sande 
Frías

Sectores
Situación Ambiental -

El Chuzo Obando
San 

Isidro
Zaragoza Modín

1. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos ND A A A A A
2. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 
domésticas

 

A A A A A A

3. Contaminación atmosférica

 

ND

 

P

 

C N P P
4. Alteración y pérdida de la biodiversidad

 

P

 

P

 

P P P P
5. Disminución y pérdida del recurso bosque

 

A

 

A

 

A A A C
6. Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo C C C C C C
7. Conflicto en el uso del agua A P N ND C C
8. Asentamientos humanos en áreas de riesgo

 

A

 

A

 

A C A C
9. Déficit de espacio público y calidad del mismo

 

C

 

A

 

ND N C N
10. Expansión urbana no planificada ND ND A A A N
11. Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros

 

ND

 

ND ND ND ND ND
12. Sobreexplotación de materiales de arrastre ND ND ND ND ND ND
13. Deficiente gestión ambiental A A A C A A
Total Situaciones Ambientales 8 10 10 10 11 11

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(97) 

3.2.4  Síntesis ambiental.  La síntesis ambiental presenta en forma coherente y práctica aspectos 

relacionados con el diagnóstico técnico, por lo que en esencia pretende relevar los aspectos y 

procesos que mueven y explican de manera nucleada el mismo. Con base en los contenidos y 

alcances obtenidos con los diagnósticos técnico y participativo se construye la síntesis ambiental, en 

perspectiva del análisis situacional que se trabajó de la mano en el proceso diagnóstico, así se 

interpretan y relevan los problemas o situaciones ambientales, sus causas, consecuencias y 

potencialidades.

De igual manera, se construyó la síntesis ambiental incorporando los contenidos trabajados en el 

diagnóstico participativo en torno a las situaciones ambientales. Aclarando que, como se señalara en 

el diagnóstico participativo, éste giró en torno al análisis y aplicación de las situaciones ambientales. 

En este contexto, se presenta la Tabla 24 como resumen de la síntesis ambiental en la cual no 

aparecen las situaciones ambientales SA11 y SA12  por no aplicar en este caso.

3.3  FASE DE PROSPECTIVA

3.3.1  Variables claves.  Para la identificación de variables, los miembros del equipo técnico 

partieron del análisis de las situaciones ambientales encontradas en la síntesis diagnóstica, 

apoyándose fundamentalmente en lo planteado desde el árbol de problemas o de causalidad de cada 

situación. Una vez identificadas, éstas se sometieron al análisis estructural para determinar cuales de 

ellas tenían una alta motricidad y una baja dependencia, condiciones necesarias para que una 

variable se convierta en una “variable clave”.

Así, las variables claves poseen transversalidad, como una condición implica su presencia en la 

mayoría de las problemáticas relacionadas con las distintas situaciones ambientales, facilitando su 

análisis y consecuente tratamiento y, además de una amplitud adecuada para que puedan ser 

fácilmente identificadas, relacionadas y diferenciadas. En el caso particular del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se identificaron las siguientes variables 

Problemas  pasivos Problemas centrales

(SA4) Alteración y pérdida de la biodiversidad  

(SA3) Contaminación atmosférica  

(SA7) Conflicto en el uso del agua  
(SA5) Disminución y pérdida del recurso bosque
(SA6) Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo

Problemas neutros  Problemas activos

(SA9)   Déficit de espacio público y calidad del mismo

 
 
 
 
 

(SA1) Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos (basuras 
domésticas).

 
(SA2)  Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 

domésticas.
 (SA8)   Asentamientos humanos en áreas de riesgo

(SA10) Expansión urbana no planificada
 (SA13) Deficiente gestión ambiental

 Problemas no detectados

(SA11) Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros
(SA12) Sobreexplotación de materiales de arrastre 

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

TABLA 23. Determinación de los problemas ambientales y su tipificación de acuerdo con la matriz de 

Vester para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, departamento del Valle del Cauca.
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G

 
in

te
re

s
a
d
a
s
 e

n
 r

e
c
u
p
e
ra

r 
lo

s
 

e
c
o
s
is

te
m

a
s
 t
e
rr

e
s
tr

e
s
.

P
re

s
e
n
c
ia

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s
 d

e
 

le
p
id

ó
p
te

ro
s
 d

iu
rn

o
s
 p

o
te

n
c
ia

le
s
 

p
a
ra

 z
o
o
c
rí

a
.

In
te

ré
s
 c

o
m

u
n
it
a
ri
o
 e

n
 e

l 
d
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 p

ro
y
e
c
to

s
 

e
c
o
tu

rí
s
ti
c
o
s
 e

n
 l
a
s
 z

o
n
a
s
 d

e
 

la
d
e
ra

.
D

e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 p

ro
y
e
c
to

s
 a

g
rí

c
o
la

s
 

s
o
s
te

n
ib

le
s
 e

n
 l
a
s
 

c
o
n
c
e
n
tr

a
c
io

n
e
s
 e

s
c
o
la

re
s
 r

u
ra

le
s
.
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d
is

m
in

u
c
ió

n
 y

 
p

é
rd

id
a
 d

e
l 

re
c
u

rs
o

 
b

o
s
q

u
e

 

U
s
o
 i
n
a
d
e
c
u
a
d
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

.

 

A
m

p
lia

c
ió

n
 d

e
 l
a
 f
ro

n
te

ra
 a

g
rí

c
o
la

.

 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 s

e
le

c
ti
v
a
 d

e
 e

s
p
e
c
ie

s
 m

a
d
e
ra

b
le

s
 d

e
 v

a
lo

r 
c
o
m

e
rc

ia
l.

 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 d

e
 c

a
rb

ó
n
 v

e
g
e
ta

l.

 

A
lte

ra
c
ió

n
 y

 p
é
rd

id
a
 d

e
 l
a
 b

io
d
iv

e
rs

id
a
d
.

 

B
a
ja

 p
ro

d
u
c
c
ió

n
 a

g
ro

p
e
c
u
a
ri
a
.

 

D
e
s
re

g
u
la

c
ió

n
 h

íd
ri
c
a
.

 

A
u
m

e
n
to

 e
n
 l
a
s
 p

ro
b
a
b
ili

d
a
d
e
s
 d

e
 

d
e
s
b
o
rd

a
m

ie
n
to

 d
e
 l
a
s
 d

is
ti
n
ta

s
 f
u
e
n
te

s
 

h
íd

ri
c
a
s
.

 

A
u
m

e
n
to

 e
n
 f
re

c
u
e
n
c
ia

 d
e
 p

ro
c
e
s
o
s
 

e
ro

s
iv

o
s
, 
a
s
í 
c
o
m

o
 e

n
 s

u
 a

lc
a
n
c
e
 

(t
a
m

a
ñ
o
).

 

  
C

o
n
fo

rm
a
c
ió

n
 d

e
 O

N
G

 
in

te
re

s
a
d
a
s
 e

n
 r

e
c
u
p
e
ra

r 
lo

s
 

e
c
o
s
is

te
m

a
s
 t
e
rr

e
s
tr

e
s
 

(r
e
fo

re
s
ta

c
io

n
e
s
).

In
te

ré
s
 c

o
m

u
n
it
a
ri
o
 e

n
 e

l 
d
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 p

ro
y
e
c
to

s
 

e
c
o
tu

rí
s
ti
c
o
s
 e

n
 l
a
s
 z

o
n
a
s
 d

e
 

la
d
e
ra

.
D

e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 p

ro
y
e
c
to

s
 a

g
rí

c
o
la

s
 

s
o
s
te

n
ib

le
s
 e

n
 l
a
s
 

c
o
n
c
e
n
tr

a
c
io

n
e
s
 e

s
c
o
la

re
s
 r

u
ra

le
s
.
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 C

o
n

fl
ic

to
 

p
o

r 
e
l 
u

s
o

 y
 

m
a
n

e
jo

 
in

a
d

e
c
u

a
d

o
 d

e
l 

s
u

e
lo

 

C
a
m

b
io

 e
n
 e

l 
u
s
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

.

 

A
m

p
lia

c
ió

n
 d

e
 l
a
 f
ro

n
te

ra
 a

g
rí

c
o
la

.

 

T
e
c
n
o
lo

g
ía

s
 d

e
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 i
n
a
p
ro

p
ia

d
a
s
.

 

D
e
s
p
la

z
a
m

ie
n
to

 p
o
b
la

c
io

n
a
l.

 

S
u
e
lo

s
 d

e
 l
a
d
e
ra

 f
rá

g
ile

s
, 
a
lt
a
m

e
n
te

 d
e
g
ra

d
a
b
le

s
 y

 p
o
c
o
 

p
ro

d
u
c
ti
v
o
s
.

 

P
ro

c
e
s
o
s
 e

ro
s
iv

o
s
 c

rí
ti
c
o
s
.

 

G
ra

n
 p

a
rt

e
 d

e
 l
o
s
 h

a
b
it
a
n
te

s
 s

e
 e

m
p
le

a
n
 e

n
 l
a
 a

g
ri
c
u
lt
u
ra

, 
c
o
m

o
 u

n
a
 d

e
 l
a
s
 p

o
c
a
s
 a

c
ti
v
id

a
d
e
s
 q

u
e
 o

fr
e
c
e
 l
a
 r

e
g
ió

n
, 
a
 

p
e
s
a
r 

d
e
 l
a
 t
e
n
d
e
n
c
ia

 a
 l
a
 a

c
ti
v
id

a
d
 g

a
n
a
d
e
ra

. 
E

n
 e

s
ta

 ú
lt
im

a
 

s
e
 g

e
n
e
ra

 p
o
c
a
 p

ro
d
u
c
ti
v
id

a
d
 y

 p
o
c
a
 u

ti
liz

a
c
ió

n
 d

e
 m

a
n
o
 d

e
 

o
b
ra

.

 

E
x
is

te
 p

o
c
a
 d

iv
e
rs

id
a
d
 d

e
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 y

 a
lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 q

u
e
 

p
ro

p
o
n
g
a
n
 y

 a
p
o
y
e
n
 l
a
s
 i
n
s
ti
tu

c
io

n
e
s
 a

 l
o
s
 c

a
m

p
e
s
in

o
s
.

 

E
x
is

te
 c

o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 m

a
y
o
r 

p
a
rt

e
 d

e
l 
á
re

a
 d

e
 l
a
 t
ie

rr
a
 e

n
 

p
o
c
o
s
 p

re
d
io

s
.

 

C
e
rc

a
 d

e
l 
6
0
%

 d
e
 l
a
s
 f
a
m

ili
a
s
 s

o
n
 p

ro
p
ie

ta
ri
a
s
 d

e
 m

in
if
u
n
d
io

s
 

d
o
n
d
e
 v

iv
e
n
 y

 p
ro

d
u
c
e
n
.

 

A
lt
e
ra

c
ió

n
 y

 p
é
rd

id
a
 d

e
 l
a
 b

io
d
iv

e
rs

id
a
d
.

 

P
é
rd

id
a
 d

e
 l
a
 c

a
p
a
 v

e
g
e
ta

l 
a
fe

c
ta

n
d
o
 l
a
 

fe
rt

ili
d
a
d
 d

e
l 
s
u
e
lo

.

 

B
a
ja

 p
ro

d
u
c
c
ió

n
 a

g
ro

p
e
c
u
a
ri
a
.

 

A
u
m

e
n
to

 e
n
 l
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 e

ro
s
iv

o
s
.

 

D
e
s
re

g
u
la

c
ió

n
 h

íd
ri
c
a
.

 

E
m

ig
ra

c
ió

n
 d

e
l 
c
a
m

p
o
 a

 l
a
s
 á

re
a
s
 

u
rb

a
n
a
s
.

 

A
u
s
e
n
c
ia

 d
e
 c

ré
d
it
o
s
 y

 s
u
b
s
id

io
s
 p

a
ra

 e
l 

p
e
q
u
e
ñ
o
 y

 m
e
d
ia

n
o
 p

ro
d
u
c
to

r.

 

P
o
c
a
 d

iv
e
rs

id
a
d
 d

e
 c

u
lt
iv

o
s
.

 

A
u
s
e
n
c
ia

  
d
e
 f
u
e
n
te

s
 d

e
 e

m
p
le

o
.

 
 

L
a
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a
 d

o
b
le

 
c
a
lz

a
d
a
 s

e
 p

re
s
e
n
ta

 c
o
m

o
 u

n
a
 

o
p
o
rt

u
n
id

a
d
 d

e
 a

m
p
lia

r 
lo

s
 

h
o
ri
z
o
n
te

s
 c

o
m

e
r

c
ia

le
s
 d

e
 l
a
 

c
u
e
n
c
a
.

E
x
is

te
n
 p

ro
g
ra

m
a
s
 d

e
l 
S

E
N

A
 p

a
ra

 
lo

s
 m

a
y
o
rd

o
m

o
s
 d

e
 l
a
 f
in

c
a
s
 e

n
 l
o
 

q
u
e
 r

e
s
p
e
c
ta

 a
l 
c
u
id

a
d
o
 y

 m
a
n
e
jo

 
d
e
 l
a
s
 f
in

c
a
s
.

P
ro

g
ra

m
a
s
 p

a
ra

 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 

c
a
fé

 y
 a

p
o
y
o
 c

o
n
 m

a
te

ri
a
le

s
 y

 
s
e
m

ill
a
s
.

H
a
y
 u

n
 a

lt
o
 p

o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 

p
o
b
la

d
o
re

s
 q

u
e
 v

iv
e
n
, 
d
e
p
e
n
d
e
n

y
 a

ú
n
 s

u
 m

a
y
o
r 

e
s
p
e
ra

n
z
a
 d

e
 v

id
a
 

y
 p

ro
g
re

s
o
 e

s
ta

 e
n
 e

l 
c
a
m

p
o
.

Z
o
n
a
 p

la
n
a
 e

x
te

n
s
a
 q

u
e
 c

o
n
 u

n
 

m
a
n
e
jo

 a
p
ro

p
ia

d
o
 d

e
 s

u
e
lo

 p
u
e
d
e
 

s
e
r 

m
u
c
h
o
 m

á
s
 p

ro
d
u
c
ti
v
a
.

Z
o
n
a
 d

e
 l
a
d
e
ra

 c
o
n
 m

a
n
e
jo

 
a
p
ro

p
ia

d
o
 d

e
 c

o
b
e
rt

u
ra

s
, 
s
u
e
lo

 y
 

a
g
u
a
s
, 
a
ú
n
 r

e
c
u
p
e
ra

b
le

 y
 

p
ro

d
u
c
ti
v
a
. 
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 C

o
n

fl
ic

to
 

e
n

 e
l 
u

s
o

 d
e
l 

a
g

u
a

 

U
s
o
 y

 m
a
n
e
jo

 i
n
a
d
e
c
u
a
d
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

.

 
M

a
n
e
jo

 y
 d

is
p
o
s
ic

ió
n
 i
n
a
d
e
c
u
a
d
a
 d

e
 r

e
s
id

u
o
s
 s

ó
lid

o
s
.

 
Ir

re
g
u
la

ri
d
a
d
 e

n
 e

l 
ré

g
im

e
n
 h

id
ro

ló
g
ic

o
 y

 t
o
rr

e
n
c
ia

l.

 

P
re

s
ió

n
 y

 c
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 p

o
r 

e
l 
re

c
u
rs

o
 p

o
r 

p
a
rt

e
 d

e
 a

lg
u
n
o
s
 

a
c
to

re
s
.

 

E
l 
a
lt
o
 

g
ra

d
o
 d

e
 i
n
te

rv
e
n
c
ió

n
 y

 t
ra

n
s
fo

rm
a
c
ió

n
 d

e
 d

in
á
m

ic
a
s
 

e
c
o
s
is

té
m

ic
a
s
 n

a
tu

ra
le

s
 y

 v
e
g
e
ta

le
s
 p

ri
n
c
ip

a
lm

e
n
te

, 
p
u
e
d
e
n
 

e
x
p
lic

a
r 

e
l 
n
iv

e
l 
d
e
 d

e
s
re

g
u
la

c
ió

n
 h

íd
ri
c
a
 e

n
 l
a
 c

u
e
n
c
a
 y

 
te

n
d
e
n
c
ia

  
a
 d

is
m

in
u
c
ió

n
 d

e
 c

a
u
d
a
le

s
 e

n
 l
a
 m

is
m

a
.

V
a
ri
a
s
 m

ic
ro

c
u
e
n
c
a
s
 y

 e
n
 g

e
n
e
ra

l 
la

 r
e
d
 h

id
ro

g
rá

fi
c
a
 c

o
n
 a

lt
o
s
 

n
iv

e
le

s
 d

e
 c

o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 p

o
r 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

o
m

é
s
ti
c
a
s
 y

 
a
g
ro

p
e
c
u
a
ri
a
s
.

 

C
u
e
n
c
a
 d

e
  
fo

rm
a
 a

la
rg

a
d
a

-o
b
lo

n
g
a
, 
ti
e
n
d
e
 a

 p
re

s
e
n
ta

r 
fl
u
jo

s
 

d
e
 a

g
u
a
 r

á
p
id

o
s
, 
y
 c

re
c
ie

n
te

s
 m

á
x
im

a
s
 r

á
p
id

a
s
 d

e
 m

e
d
ia

n
a
 a

 
a
lt
a
 t
o
rr

e
n
c
ia

lid
a
d
.

 

E
n
 l
a
 z

o
n
a
 d

e
 p

ie
d
e
m

o
n
te

 y
 l
a
 z

o
n
a
 p

la
n
a
 m

u
c
h
o
s
 d

re
n
a
je

s
 s

e
 

s
u
s
p
e
n
d
e
n
, 
n
o
 l
le

g
a
n
 a

l 
c
a
u
c
e
, 
p
a
re

c
e
n
 d

e
s
a
p
a
re

c
e
r 

y
 e

l 
c
a
u
c
e
 p

ri
n
c
ip

a
l 
s
e
 e

n
c
u
e
n
tr

a
 r

e
c
ti
fi
c
a
d
o
, 
p
ro

fu
n
d
iz

a
d
o
 y

 
c
a
n
a
liz

a
d
o
 p

a
rt

ic
u
la

rm
e
n
te

 e
n
 l
a
 p

a
rt

e
 b

a
ja

.

 
 

C
o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
o
s
 d

re
n
a
je

s
 n

a
tu

ra
le

s
.

 
A

u
m

e
n
to

 e
n
 l
a
 f
re

c
u
e
n
c
ia

 d
e
 i
n
u
n
d
a
c
io

n
e
s
 

y
 r

e
m

o
c
io

n
e
s
 e

n
 m

a
s
a
.

 

A
u
m

e
n
to

 d
e
 l
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 e

ro
s
iv

o
s
 

e
x
is

te
n
te

s
 y

 p
o
te

n
c
ia

le
s
.

 

D
e
s
e
q
u
ili

b
ri
o
 e

n
 l
o
s
 s

is
te

m
a
s
 d

e
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 e

 i
n
g
re

s
o
s
 e

c
o
n
ó
m

ic
o
s
.

 

L
a
 s

u
b
c
u
e
n
c
a
 N

a
ra

n
jo

 -
 O

b
a
n
d
o
 

a
ú
n
 t
ie

n
e
 u

n
a
 o

fe
rt

a
 h

íd
ri
c
a
 

a
p
re

c
ia

b
le

 e
n
 s

u
 p

a
rt

e
 a

lt
a
, 
e
n
 

c
u
a
n
to

 a
 c

a
n
ti
d
a
d
 y

 c
a
lid

a
d
, 

p
a
rt

ic
u
la

rm
e
n
te

 e
n
 a

fl
u
e
n
te

s
 c

o
m

o
 

L
a
 B

a
ls

o
ra

, 
L
a
 C

ri
s
ta

lin
a
 y

 S
a
n
d
e
.
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A
s
e
n

ta
m

ie
n

to
s
 

h
u

m
a
n

o
s
 e

n
 

á
re

a
s
 d

e
 

ri
e
s
g

o

 

N
o
 a

p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 p

la
n
if
ic

a
c
ió

n
 t
e
rr

it
o
ri
a
l.

 

fl
u
jo

s
 m

ig
ra

to
ri
o
s
.

 

In
e
s
ta

b
ili

d
a
d
 g

e
o
ló

g
ic

a
. 
T
e
rr

e
n
o
s
 i
n

e
s
ta

b
le

s
.

 

U
s
o
 i
n
a
d
e
c
u
a
d
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

.

 

P
ro

c
e
s
o
s
 e

ro
s
iv

o
s
 p

o
te

n
c
ia

le
s
 o

 a
c
tu

a
n
te

s
.

 

P
o
te

n
c
ia

le
s
 i
n
u
n
d
a
c
io

n
e
s
 y

 d
e
s
p
ro

te
c
c
ió

n
 a

n
te

 
to

rr
e
n
c
ia

lid
a
d
e
s
 i
n
e
s
p
e
ra

d
a
s
.

 

L
a
s
 á

re
a
s
 r

ib
e
re

ñ
a
s
 y

 d
e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 q

u
e
 a

ú
n
 e

x
is

te
n
, 
n
o
 s

e
 l
e
s
 

b
ri
n
d
a
 u

n
 m

a
n
e
jo

 a
d
e
c
u
a
d
o
. 
E

x
is

te
 u

n
a
 

d
if
ic

u
lt
a
d
 p

a
ra

 a
is

la
r 

re
la

c
io

n
a
d
a
 c

o
n
 l
a
 p

o
rc

ió
n
 e

x
is

te
n
te

 e
n
tr

e
 e

l 
n
ú
m

e
ro

 d
e
 

h
e
c
tá

re
a
s
 c

o
m

a
n
d
a
d
a
s
 p

o
r 

la
 l
e
y
 y

 e
l 
n
ú
m

e
ro

 d
e
 h

e
c
tá

re
a
s
 

q
u
e
 t
ie

n
e
n
 l
o
s
 p

e
q
u
e
ñ
o
s
 p

ro
d
u
c
to

re
s
. 

 
 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 b

á
s
ic

a
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 e

n
 

ri
e
s
g
o
 d

e
 d

a
ñ
o
s
 o

 p
é
rd

id
a
s
 p

a
rc

ia
le

s
 o

 
to

ta
le

s
.

 

D
is

p
o
s
ic

ió
n
 i
n
a
d
e
c
u
a
d
a
 d

e
 r

e
s
id

u
o
s
 

s
ó
lid

o
s
 y

 v
e
rt
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claves:

3.3.1.1  Uso del suelo.  Hace referencia a las diferentes formas de aprovechamiento y utilización de 

los recursos naturales, en función del interés económico productivo de los que habitan el territorio y 

tienen propiedad sobre el mismo. Además el uso del suelo, refleja las diferentes formas y 

manifestaciones de ocupamiento y poblamiento del territorio.

3.3.1.2  Tecnologías de producción asociadas al tipo de tenencia de la tierra.  Los ingresos 

provenientes de las actividades económicas relacionadas con la explotación agrícola y pecuaria 

condicionan y determinan el tipo y las tecnologías de producción. Esta variable explica el proceso 

erosivo, la degradación del suelo y los niveles de contaminación como resultado de las diversas 

formas de propiedad, posesión o tenencia sobre el recurso tierra, presentes en la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando .

3.3.1.3  Modificación de la cobertura boscosa.  En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

tiene que ver con las formas de valoración, uso y manejo del recurso bosque. El manejo inapropiado 

de este recurso y su aprovechamiento sistemático de manera irracional o bajo la concepción de 

“inagotabilidad”, se refleja en su rápida y notoria desaparición en la cuenca.

3.3.1.4  Articulación de políticas.  La política refleja un conjunto de recursos, estrategias y 

accionesque interactúan de forma coherente para el logro de un propósito. Las políticas orientan y 

estimulan la eficiencia en el uso de los recursos en pro de objetivos y metas específicos.

 

3.3.1.5  Valoración cultural y manejo de los residuos y vertimientos.  Esta variable hace 

referencia al manejo de los residuos sólidos y de los vertimientos desde una perspectiva holística; 

esto es, desde la misma valoración que de su adecuada disposición hacen los diferentes actores que 

interactúan al interior de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando hasta el diseño y ejecución de 

la política relacionada con el saneamiento ambiental.

3.3.2  Escenarios.

3.3.2.1  Escenario tendencial.  Concebido como el escenario en el cual el comportamiento o 

dinámica de las situaciones ambientales presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando 

tiende a mejorar, empeorar o a permanecer, usualmente se considera que no habrá actuación alguna 

sobre las variables claves que determinan o explican la dinámica de estas situaciones. En este 

contexto, el escenario tendencial permite ver el estado de la cuenca en el 2018, condicionada por 

supuestos y/o restricciones que explican su configuración.

“En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se ha incrementado el proceso de degradación de 

suelos en la zona de ladera debido a técnicas de producción agrícola inapropiadas, lo cual ha llevado 

a que los pequeños productores vendan sus predios y estos terminen siendo utilizados en ganadería 

extensiva. En la zona plana no se hicieron efectivos los programas de recuperación de humedales y 

protección ribereña conllevando la pérdida de los pocos relictos boscosos y de la biodiversidad. 
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El cambio en la tenencia de la tierra de pequeños a grandes propietarios ha propiciado el aumento de 

la ganadería extensiva en zonas de ladera, lo cual ha agudizado distintos procesos erosivos que 

afectan la infraestructura básica (vías, acueductos, saneamiento básico, etc.) y, en ocasiones, la vida 

misma. 

La ampliación de la frontera agrícola, tanto en la zona plana como de ladera, ha llevado a la pérdida de 

los relictos boscosos y las zonas de protección de las distintas fuentes hídricas. Lo anterior generó un 

aumento en la escorrentía de los drenajes presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando, esto aumentó la frecuencia de las inundaciones en las zonas media y plana, así como los 

procesos de remoción en masa y deslizamientos en la zona de ladera. 

Continúa la desarticulación de políticas sectoriales lo que ha llevado a la pérdida de credibilidad de 

algunas instituciones y a una disminución de la participación de la comunidad en la búsqueda de 

soluciones para mejorar las distintas situaciones ambientales. Esto ha generado ineficiencia en el uso 

de los distintos recursos destinados a la implementación de políticas y proyectos a la corrección y 

mitigación de efectos ambientales negativos.

A pesar de contar con los planes Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Plan de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos, el proceso de gestión no ha avanzado lo suficiente en lograr la apropiación 

adecuada de recursos económicos, el mejoramiento de la calidad ambiental y la articulación 

interinstitucional pública, privada y comunitaria. Las fuentes hídricas continúan actuando como 

receptores de desperdicios y residuos domésticos. La gestión ambiental relacionada con los Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos no ha logrado 

obtener un cambio en la actitud de la población hacia la eficiencia en la disposición final de residuos 

sólidos y vertimientos líquidos, impidiendo el posicionamiento de estos programas y su articulación en 

la agenda pública”.

Este escenario está condicionado por:

La progresiva explotación del bosque natural. En la práctica ha llevado a su desaparición dentro de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, con un área de bosque natural equivalente al 3% del 

territorio. El campesino se “acomoda” a este tipo de vida y no toma acciones correctivas para su 

mejoramiento, situación que se agrava por la ausencia de macroproyectos de inversión intensivos en 

mano de obra que beneficien el empleo de la región. De esta manera se generan las condiciones para 

el desplazamiento humano a municipios pequeños y hacia sus áreas rurales de influencia, 

presionando indebidamente y sin ningún tipo de control, el delicado equilibrio natural.

La tenencia de la tierra. Está estrechamente relacionada con los sistemas de producción, 

observándose dos tipos de tenencia característicos y diferenciados, según su localización 

geográfica: el primero, caracterizado por pequeños propietarios, con sistemas de producción de baja 

tecnología y de escalas muy reducidas, corresponden a economías de subsistencia, básicamente 

pequeños cafetales, platanales, ganadería vacuna y porcina, algo de avicultura y explotación de 

bosque natural con fines comerciales, está situada en la zona de ladera. El segundo, pequeños y 
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grandes propietarios que arriendan o colocan sus tierras a disposición de los ingenios para la 

producción intensiva y extensiva de caña de azúcar, maíz y ganadería, utilizan técnicas de producción 

que involucran alta tecnología y están situados en la zona plana.

En ambos casos, las técnicas de producción atentan directamente contra el medio ambiente y los 

recursos naturales; en el primero la tala indiscriminada de bosque natural, la quema y la disposición 

inadecuada de residuos sólidos y vertimientos genera procesos erosivos y contaminantes. En el 

segundo, la adecuación de tierras, los sistemas de riego, el uso de agroquímicos (abonos e 

insecticidas), la tala y quema de bosques y la desaparición de humedales, tienen un efecto negativo 

importante sobre la biodiversidad y la capacidad de regeneración del suelo.

El crecimiento demográfico desordenado, acelerado y sin control. A pesar de algunas inversiones, los 

asentamientos humanos en zonas de ladera no cuentan con la infraestructura mínima de servicios y 

sanitaria, de tal forma que garanticen la adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos. En la 

práctica, ningún corregimiento o inspección de policía dentro de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando ha implementado parcial o completamente sus  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

o su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. El resultado se resume en bajos niveles de 

potabilidad del agua, pérdida de la biodiversidad, malos olores y proliferación de roedores. Ni los 

Esquemas de Ordenamiento Territorial ni la actividad de planeación municipal permitirán revertir esta 

tendencia de mediano y largo plazo; por el contrario, ceteris paribus esta problemática tiende a crecer 

exponencialmente en relación con el crecimiento poblacional. 

El bajo nivel de ingresos de la población campesina. El campesino de la región correspondiente a la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, generalmente deriva sus ingresos como jornalero; en 

otros casos es propietario de pequeñas parcelas cuya explotación individual y aislada imposibilita el 

logro de economías de escala en la actividad productiva, relegando sus ingresos a niveles de 

subsistencia, obligándolo a ejecutar prácticas productivas que en la mayoría de los casos atentan de 

manera directa y significativa contra los recursos ambientales, degradando el suelo, potenciando la 

erosión y contaminando las fuentes hídricas. El crecimiento reciente del PIB no se reflejará en un 

incremento importante en el nivel de ingresos de esta población, razón que lleva a pensar que esta 

situación se mantendrá con la posibilidad de empeoramiento en el largo plazo. 

Falta de oportunidades laborales. En la medida en que el crecimiento demográfico no esté 

acompañado de un crecimiento económico similar o mayor, se genera un stock de mano de obra de 

baja o nula calificación para quienes es difícil conseguir un trabajo que les garantice condiciones 

mínimas de subsistencia. En estas condiciones, la tendencia natural es a buscar oportunidades de 

ingreso en actividades que no requieran conocimientos específicos, y el campo y la disponibilidad 

aparentemente ilimitada de sus recursos naturales, ofrecen una alternativa fácil. 

Baja o nula presencia institucional. La producción, independientemente de su tamaño o del tipo de 

actividad, genera residuos y desechos que afectan la calidad del suelo, del aire y de los recursos 

hídricos. La disposición adecuada de estos desechos es costosa e incide sustancialmente en la 

rentabilidad de la inversión, razón por la cual es más fácil y menos oneroso su vertimiento o 
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disposición de forma inadecuada en sitios no aptos para ello. Los productores son conscientes del 

daño que causan pero cuentan con la tranquilidad que da la baja o nula presencia institucional que 

obligue al cumplimiento de las normas que regulan dicha actividad, o en el mejor de los casos, 

esperan una sanción que posiblemente no ha de llegar.

Los factores mencionados anteriormente, pero en especial la deficiente presencia institucional, crean 

la sensación de abandono por parte del Estado y, por tanto, la ausencia de compromiso con las 

políticas nacionales, regionales o locales, situación que conlleva a un desacato e incumplimiento de 

carácter sistemático y generalizado.

Bajo estas condiciones, a mediano plazo el panorama social, económico y ambiental de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando es altamente preocupante. Los habitantes no han tenido 

oportunidades de mejoramiento económico, continúan desprotegidos y no perciben la presencia del 

Estado a través de sus autoridades. Como resultado su grado de compromiso y actitud hacia los 

recursos naturales es indiferente y su acción de protección se limita a aquello que les represente un 

ingreso inmediato, sin pensar en el futuro. El único vínculo importante que existe entre la zona de 

ladera y la zona plana de la cuenca, se limita a la oferta de mano de obra no calificada que trabaja en 

las grandes plantaciones y habita en los municipios (Obando y Cartago) o en los corregimientos en la 

zona de montaña y Zaragoza.

Por las características de la población en cuanto a localización y nivel de ingreso, es fácil prever que 

no se presentará un cambio desde el interior; cambios en la tenencia de la tierra no garantizan 

cambios en las técnicas de producción ni cambios en los niveles de ingreso tampoco aseguran 

mejoramiento en términos ambientales. Así, a mediano y a largo plazo el panorama es aún más 

desolador que el que se presenta actualmente: Pérdida de bosque natural, pérdida de biodiversidad, 

terrenos erosionados y tierras cada vez menos productivas, sumado a la presión que ejerce una 

población en crecimiento y sin oportunidades.

Resulta claro que cualquier intento que se haga para mejorar esta situación requiere de una labor 

conjunta, ordenada, sistemática e integrada entre los diferentes actores sociales que desarrollan su 

actividad al interior del territorio en cuestión; a saber: la comunidad, compuesta por grandes y 

pequeños propietarios, los campesinos que trabajan por jornales para derivar su sustento, la 

población urbana y la población rural, las autoridades civiles y las instituciones del Estado encargadas 

y responsables de la situación ambiental y de recursos (Corporaciones autónomas regionales) y el 

legislativo, Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales y esto sólo se puede 

lograr mediante una adecuada articulación de políticas económicas, sociales y ambientales en torno 

al territorio.

3.3.2.2  Escenario apuesta.  En él se refleja la transformación y mejoramiento de una situación o 

conjunto de situaciones ambientales de una condición indeseable o anómala a una condición 

deseable y satisfactoria para los actores de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. En este 

escenario se materializan las estrategias de cooperación, inversión y alianzas estratégicas 

orientadas al desarrollo sustentable a partir de los intereses integrados de la comunidad.
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“En el año 2018, en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se han corregido aquellas 

acciones que llevaron a un manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos. De hecho, las 

condiciones ambientales y de vida en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando han mejorado 

como resultado de la inversión en infraestructura y las actividades programadas en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, lo cual se refleja en un mejoramiento en el manejo de los residuos 

sólidos. Esto es consecuencia del establecimiento y mantenimiento de un programa de educación 

que permite la selección de estos residuos desde su fuente, recolección y disposición final adecuada 

en el área designada para tal fin.

Igualmente, parte de la problemática asociada al manejo y disposición inadecuada de aguas 

residuales se ha subsanado gracias al incremento gradual en la apropiación de recursos financieros 

para la construcción, mantenimiento o reemplazo de los sistemas de alcantarillado rurales y urbanos; 

y se cuenta con una mayor cobertura y mejora  de los sistemas de tratamiento. Lo cual ha permitido 

reducir las cargas contaminantes en las distintas fuentes hídricas de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando y ha traído una disminución en la morbilidad y un mejoramiento en la salud de la 

población.

Las acciones efectuadas para mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos y de los 

vertimientos de aguas residuales, junto al desarrollo de proyectos que han aumentado la cobertura 

vegetal, han redundado en una disminución de la contaminación atmosférica, tanto aquella generada 

en fuentes móviles como la generada por sistemas de producción agropecuarios. Esto como 

resultado de la concertación entre los distintos productores y las entidades del Estado encargadas de 

la gestión ambiental.

La implementación de sistemas de tratamiento a los vertimientos de aguas residuales a nivel 

pecuario, así como la reducción en la pérdida de cobertura boscosa ha contribuido a disminuir la 

pérdida de biodiversidad. Igualmente, los programas de manejo agrosilvopastoril y las acciones de 

control para evitar la introducción y proliferación de especies exóticas disminuyeron el impacto 

negativo sobre la biodiversidad.

En relación con la cobertura vegetal, no sólo se logró la conservación de los escasos relictos 

boscosos sino que se aumentó la cobertura en un 15% del área total de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, gracias a la protección de áreas de nacimiento y ribereñas, así como al 

establecimiento de plantaciones protectoras – productoras y del eje vial ambiental entre Obando y 

Zaragoza. Los planes de manejo de los predios adquiridos por las administraciones municipales de 

Obando y Cartago han permitido, de igual manera, el restablecimiento de coberturas boscosas, el 

manejo de la regeneración natural y el establecimiento de corredores biológicos. 

La aplicación de los resultados obtenidos en los estudios detallados de suelos y la implementación de 

programas silvopastoriles, agroforestales y de biocomercio, con tecnologías de producción 

adecuadas a la aptitud de los suelos, han permitido la reducción substancial en el conflicto por el uso y 

manejo inadecuado del suelo, así como la recuperación del 10% del área total de los suelos 

degradados en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Esto complementado con programas 
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de educación, planes de financiamiento y beneficios fiscales que soportan una rentabilidad adecuada 

sin detrimento del desarrollo ambiental sostenible.

Se ha logrado una disminución aceptable en el conflicto por el uso del agua al establecer áreas de 

protección a los nacimientos, zonas ribereñas y humedales; igualmente, la construcción y operación 

de los distintos sistemas de tratamiento de aguas residuales han llevado a una reducción en los 

niveles de contaminación hídrica hasta el punto de hacer disponible el agua para uso doméstico y 

pecuario con tratamientos primarios. A lo anterior se le suma, el fortalecimiento de la red de medición 

hidrometeorológica, el establecimiento de programas de monitoreo y la reglamentación de corrientes 

por parte del Estado.

La implementación de la planificación territorial, la construcción de obras tendientes a estabilizar los 

distintos procesos erosivos y la ejecución de planes locales de prevención de desastres y gestión 

integral del riesgo, han conducido a la reubicación de aquellos asentamientos humanos establecidos 

en áreas de riesgo.  

Tanto la articulación como la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de 

la quebrada Obando y el Plan de Ordenación Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial,  han 

evitado la expansión urbana no planificada en áreas con desarrollo de infraestructura vial y procesos 

erosivos. Igualmente, el desarrollo de proyectos productivos ambientalmente sustentables, el uso de 

tecnologías de producción asociadas al tipo de tenencia de la tierra y la disminución en el conflicto por 

el uso y manejo del suelo y del agua han reducido la migración y aliviado la crisis económica en el 

sector rural.

Los municipios de Obando y Cartago han implementado efectivamente los distintos programas y 

proyectos que generan el mejoramiento ambiental de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, 

y han destinado los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para la continuidad de 

estos. La aprobación y aceptación por parte de los diferentes actores han permitido que el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando  actúe como eje articulador en 

las distintas alianzas interinstitucionales y en la gestión ambiental compartida.” 

Este escenario apuesta del 

Obando  se caracteriza por:

El uso del suelo. Se obtienen los recursos económicos necesarios para la financiación, reforestación 

y el establecimiento de prácticas agroecológicas y rotación de cultivos, apoyados en la educación 

ambiental y la concertación con los usuarios sobre el uso adecuado del suelo. Esto con la 

participación de CVC, INCODER, Comité de Cafeteros, UMATA y asociaciones de productores. 

Condicionado a que el control en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales continúa con un 

mayor rigor en toda la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando ha sido adoptado 

por los municipios de Obando y Cartago con sus Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, 

plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 
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actualizando la reglamentación de usos del suelo para la cuenca – territorio.

Tecnologías de producción asociadas al tipo de tenencia de la tierra. Se abre un canal de 

comunicación directa con los propietarios para socializar sus problemas y sensibilizarlos en el 

establecimiento de programas de participación y acción comunitaria, para lo cual se establecen 

alianzas interinstitucionales. Condicionado a que la administración municipal continúe con los 

programas de adquisición de predios para proteger las fuentes hídricas, incorporando los diferentes 

planes de manejo ambiental para cada predio. Los precios internacionales de los alimentos continúan 

con su tendencia al alza como resultado de la mayor demanda mundial, lo que se traduce en una 

escasez relativa, el azúcar no ha sido ajeno a este comportamiento y su mayor precio internacional ha 

estimulado la actividad de los cañicultores.

Modificación de la cobertura boscosa. Se reglamenta el uso del suelo rural y se articula con 

programas de educación ambiental encaminados al reconocimiento de la importancia de la cobertura 

vegetal, estudios de dinámica natural del ecosistema, manejo de regeneración natural, 

establecimiento de corredores biológicos, incentivos tributarios y biocomercio. Condicionado a la 

concertación con los productores de la zona plana para el establecimiento de las franjas protectoras 

de las fuentes hídricas y recuperación de humedales, de igual manera se concerta con los 

productores de la zona de zonas de laderas el cambio en el uso del suelo hacia cultivos 

silvopastoriles.

La articulación de políticas. Se acepta la gestión ambiental compartida estableciendo alianzas 

estratégicas que involucran la participación real de todos los actores y facilitan su organización, 

apoyada en convenios entre las distintas entidades del Estado y el sector privado. Para esto se 

requiere la articulación de  los planes de gestión ambiental local y regional, con el fin de optimizar la 

utilización del presupuesto a partir de los planes operativos anuales, lo cual genera una mayor 

cooperación y concertación entre las instituciones del Estado y privadas con los actores sociales, 

incrementando la gestión ambiental. A esto se le suma el que la tasa de crecimiento demográfica del 

municipio es consistente con la de la nación, estas reflejan un bajo nivel de aumento poblacional 

debido a una mejor educación y a la mayor difusión de métodos de planificación, especialmente en las 

áreas rurales de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Valoración cultural y manejo de los residuos y vertimientos. Se asignan los recursos financieros 

necesarios propiciando su articulación con el Comité de Desarrollo Municipal Rural (CDMR) e 

involucrando a la comunidad, fortaleciendo a las entidades del Estado que tienen alguna 

responsabilidad sobre ellos, tal es el caso de las empresas públicas municipales, entidades 

territoriales y CVC. Para esto se requiere que se implementen y evalúen los planes  de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y de igual manera se 

activa e implementa de la red de monitoreo del recurso hídrico.

De acuerdo con lo anterior, se observa una mejora substancial a mediano plazo en los ámbitos social, 

económico y ambiental. Los habitantes de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando perciben 

que el Estado implementa políticas articuladas, lo cual genera un mayor grado de compromiso y 

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(108) 

actitud hacia la recuperación de los recursos naturales y, por ende al mejoramiento económico. Los 

cambios en las técnicas de producción han generado un mejoramiento en términos ambientales, 

facilitando la recuperación de terrenos poco productivos y la restauración de los distintos ecosistemas 

existentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

3.3.3  Modelo de ordenación.

3.3.3.1  Objetivos del modelo de ordenación.  El modelo de ordenación propuesto se desarrolla 

bajo los siguientes objetivos:

· Restauración y recuperación de humedales como amortiguamiento de las actividades 

agropecuarias mecanizadas en la zona plana.

· Restauración de áreas de regulación hídrica para mantenimiento de caudales en épocas de sequía.

· Restauración y reserva del área de captación de las quebradas La Balsora y Naranjo.

· Cambio gradual del uso del suelo en las zonas de ladera de una actividad ganadera y agrícola 

insostenible a la conformación de actividades agrosilvopastoriles, paralelas a un desarrollo 

ecoturístico.

· Minimizar el riesgo potencial por fenómenos naturales en la población de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando.

· Disminuir la contaminación en los ecosistemas hídricos, proveniente de la disposición inadecuada 

de residuos sólidos y vertimientos domésticos e industriales.

· Consolidar el desarrollo urbano en áreas de expansión que cumplan con los requisitos básicos de 

servicios públicos y sin conflicto con otro tipo de áreas.

3.3.3.2  Categorías de las áreas de uso y ocupación del territorio.  Se hace referencia a las zonas 

ambientales identificadas y propuestas para la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando (ver mapa  

de ordenamiento o zonificación ambiental ).
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ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Humedales (1020 has)

Áreas de protección faunística y florística, zonas de regulación de inundaciones
y recarga de aguas subterraneas

Suelos ácidos, nivel freático superficila

Refugio de fauna y flora
Protección  y conservación de la biodiversidad
regulación hidrológica

Restauración de humedales empleados como áreas agrícolas y ganaderas
recuperación del humedal Potrero Chico

Principal: refugio de fauna y flora, actividades recreativas, contemplación paisajística,
ecoturismo.
Compatible: actividades  educativas y científicas.
Condicionado: infraestructuras para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios.
Prohibido: parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, disposición
de residuos, expansión de fronteras agropecuarias, introducción de especies exóticas,
remoción del material florístico nativo, caza y pesca.

Área de alta fragilidad ecológica

 
 

 

ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Relictos boscosos ( 282has)

Suelos de protección ambiental, áreas de regulación hídrica y áreas de protección
faunística y florística

Suelos de alta pendiente y afectados por ganadería extensiva

Refugio de fauna y flora
Protección  y conservación de la biodiversidad
regulación hidrológica
Protección de suelos inestables

Declarar como área protegida
Elaborar el plan de manejo
Estimular su ampliación con actividades de recuperación y restauración

Principal: refugio de fauna y flora, actividades recreativas, contemplación paisajística,
ecoturismo.
Compatible: actividades  educativas y científicas, áreas forestales protectoras y productoras
Condicionado: infraestructuras para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional.
Prohibido: parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, disposición
de residuos, ganadería extensiva, actividades agrícolas, aprovechamiento forestal
comercial, introducción de especies exóticas, remoción del material florístico nativo, cacería.

Área de alta fragilidad ecológica
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ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona
Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Resguardo indígena( 50 has)

Preservación cultural
Actividades agropecuarias sustentables

Suelos susceptibles a la erosión

Protección y conservación de la diversidad étnica

Declarar el resguardo indígena
Educación en actividades productivas y recreativas ambientalmente sustentables

Principal: actividades propias de una comunidad indígena, actividades productivas
sustentables, ecoturismo.
Compatible: actividades culturales, educativas y científicas, áreas forestales protectoras
y productoras.
Condicionado: infraestructuras para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional, actividades
silvopastoriles.
Prohibido: parcelaciones con destino comercial e industrial, ganadería y actividades
agrícolas no sustentables, aprovechamiento forestal comercial, introducción de especies
exóticas, remoción del material florístico nativo, cacería y disposición de residuos.

Áreas estrategicas

 
 

 

ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Bosque municipal( 31 has)
Suelos de protección ambiental, áreas de regulación hídrica y áreas de
protección faunistica y florística

Suelos de alta pendiente y afectados por ganadería extensiva
Suelos susceptibles a la erosión

Refugio de fauna y flora
Protección de la biodiversidad
regulación hidrológica
Protección de suelos inestables

Declarar como área de reserva forestal
Elaborar el plan de manejo
Estimular su ampliación con actividades de recuperación y restauración

Principal: refugio de fauna y flora, actividades recreativas, contemplación paisajística,
ecoturismo.
Compatible: actividades  educativas y científicas, áreas forestales protectoras
y productoras.
Condicionado: infraestructuras para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional.
Prohibido: parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, ganadería 
extensiva, actividades agrícolas, aprovechamiento forestal comercial, introducción
de especies exóticas, remoción del material florístico nativo, cacería y disposición
de residuos.

Áreas estrategicas
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ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas de regulación hidríca ( 1382 has)
Suelos de protección ambiental, áreas de nacimientos de quebradas y otros
afluentes de la quebrada Obando, áreas de protección faunistica y floristica,
áreas de desarrollo ecoturístico
Suelos de alta pendiente
Suelos susceptibles a la erosión
Actividades agrícolas incompatibles con la pendiente y tipo de suelos
ganadería extensiva

Áreas de recarga y regulación hídrica
refugio de fauna y flora
Protección y conservación de la biodiversidad
Protección de suelos inestables
Potencial en ecoturismo

Restauración de la franja forestal protectora en los nacimientos y cuerpos de agua
Proceso de reconversión obligatorio estableciendo sistemas de producción
agrosilvopastoriles
Establecimiento de la cobertura vegetal con especies nativas
Declarar como área de reserva
Elaborar el plan de manejo

Principal: regulación hidrológica, refugio de fauna y flora, contemplación
paisajística, ecoturismo.
Compatible: actividades educativas y científicas, áreas forestales protectoras.
Condicionado: actividades agrosilvopastoriles, infraestructuras para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas
con la malla vial regional.
Prohibido: parcelaciones con destino comercial e industrial, ganadería extensiva,
actividades agrícolas, aprovechamiento forestal comercial, introdución de
especies exóticas, remoción del material florístico nativo,
cacería y disposición de residuos.

Áreas estrategicas

 
 

 

 

 

 
 

ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas de regulación hidríca ( 164 has)

Suelos de protección ambiental, áreas de regulación hídrica y Áreas de 
protección faunística y florística

Suelos de alta pendiente y afectados por ganadería extensiva
Suelos susceptibles a la erosión

Refugio de fauna y flora
Protección y conservación de la biodiversidad
Regulación hidrológica
protección de suelos inestables

Declarar como área de reserva
Elaborar el plan de manejo
Estimular su ampliación con actividades de recuperación y restauración

Principal: refugio de fauna y flora, actividades recreativas, contemplación
paisajística, ecoturismo.
Compatible: actividades educativas y científicas, áreas forestales protectoras y productoras.
Condicionado: infraestructura para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios
públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con malla vial regional.
Prohibido: parcelaciones con destino a vivienda, comercial e industrial, ganadería extensiva, 
actividades agrícolas, aprovechamiento forestal  comercial de especies exóticas, remoción
del material florístico nativo, cacería y disposición de residuos.

Áreas estrategicas



 
 

 

 

 

 
 

ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas de regulación hidríca ( 449 has)

Recuperación de suelos inestables
restauración ecológicas y morfológica
parte XIII, capítulo IV, artículos 324, 325 y 326 del Decreto Ley 2811 de 1974

Suelos de altas pendientes e inestables
Suelos con erosión severa
Ganadería extensiva
Fenómenos de pluviosidad extrema

Regulación hidrológica
Protección de suelos inestables
Refugio de fauna y flora
Protección y conservación de la biodiversidad
Bosque  municipal

Obras biomecánicas de conservación
Sustitución obligatoria de sistemas de producción por sistemas
agrosilvopastoriles
Restauración ecológica
Restauración de la cobertura de protección del suelo

Principal: áreas de regulación hídrica, áreas de reserva forestales protectoras, áreas de
protección-conservación de suelos, refugios de fauna y flora, contemplación paisajísticas,
ecoturismo.
Compatible: actividades educativas y científicas, áreas forestales protectoras.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional
Prohibido: establecimiento de parcelaciones con destino a vivienda, comercio o industria,
ganadería extensiva, agricultura, introducción de especies exóticas, remoción de masa
vegetal, cacería y disposición de residuos.

Áreas estrategicas

 
 

 

 

 

 
 

ZONA ÁREA DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas de regulación hidríca ( 92 has)

Restauración paisajística
Captación de C02

Aislamiento de ruido
Área de mitigación para la fauna

Suelos de vocación agrícola
tenencia de la tierra

Conectividad entre núcleos poblacionales regionales y nacionales
Generaciones de empleos directos e indirectos
Mejoramiento ambiental al minimizar los impactos ambientales de la doble calzada

Concertación con los actores involucrados
Elaboración e implementación del plan de manejo ambiental
Reforestación con especies nativas
educación ambiental

Principal: establecimiento de cobertura forestal protectora, mitigación de impactos
ambientales negativos de la doble calzada, refugio de fauna.
Compatible: actividades educativas y científicas.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional y nacional.
Prohibido: establecimiento de infraestructura de viviendas, comercio o industria,
agricultura extensiva, intensiva o mecanizada, actividades pecuarias extensivas o intensivas.

Áreas estrategicas

(113) 



 
 

 
 

 

 

 

ZONA ÁREA DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas  ribereñas en recuperación ( 1876 has)

Recuperación de cobertura forestal
Restauración ecológica
Refugio de fauna y flora

Pérdida de la cobertura vegetal
Canalización de drenajes naturales
Desecación de humedales
Ganadería extensiva
Infraestructura vial
Áreas susceptibles de erosión
Incumplimiento del Decreto Ley 2811 de 1974

Regulación hidrológica
Conservación de ecositemas acuáticos
Refugio de fauna y flora
Recuperación de la biodiversidad

Restablecimiento de la franja forestal protectora
Restauración ecológica
Establecimiento de corredores biológicos
Declaración como áreas protegidas
Formulación e implementación de planes de manejo

Principal: Bosques protectores, restauración ecológica, conservación del agua, refugios de
 fauna y flora, corredores biológicos, actividades científicas.
Compatible: actividades educativas y científicas, contemplación paisajística, ecoturismo,
reforestación con especies nativas.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional, obras civiles para la estabilización del suelo.
Prohibido: establecimiento de parcelaciones con destino a vivienda, comercio o industria,
ganadería extensiva, agricultura no diversificada, introducción de especies exóticas,
remoción de masa vegetal, cacería y disposición de residuos.

Áreas erosionadas y/o desprotegidas
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ZONA ÁREA DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORA AMBIENTAL

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas en recuperación ( 1389 has)

Recuperación de suelos

Suelos de pendientes medias
Suelos con erosión moderada
ganadería extensiva
pérdida de la cobertura vegetal

Regulación hidrológica
Protección de suelos inestables
Recuperación de la productividad

Sustitución de ganadería extensiva por sistemas de producción silvopastoriles
Restauración de la cobertura de protección del suelo
Implementación de obras biomecánicas para control de erosión.

Principal: recuperación y rehabilitación de predios, regeneración natural con plantaciónes
de especies nativas, sistemas agrosilvopastoriles, restauración ecológica.
Compatible: actividades educativas y científicas, ecoturismo, procesos de restauración de
 suelos degradados.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional, obras civiles para la estabilización del suelo.
Prohibido: establecimiento de parcelaciones con destino a vivienda, comercio o industria,
ganadería extensiva, agricultura, introducción de especies exóticas, remoción de masa
vegetal, cacería y disposición de residuos.

Áreas erosionadas y/o desprotegidas
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ZONA ÁREA DE SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS NATURALES

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas susceptibles de inundación ( 44 has)

Áreas ribereñas
Bosques protectores

Áreas susceptibles de inundación
Establecimiento de barrios subnormales
Infraestructura de producción pecuaria instalada

Conservación de ecosistemas acuáticos
Refugio de fauna y flora
Educación para el reconocimiento de áreas de riesgo

Establecimiento de obras civiles de control
Relocalización de la población urbana y sistemas productivos
Restauración ecológica
Establecimiento de corredores biológicos
Formulación e implementación de planes de Manejo

Principal: bosques protectores, restauración ecológica, conservación del agua-área
amortiguadoras de crecidas, refugios de fauna y flora, corredores biológicos.
Compatible: actividades educativas y científicas, manejo de coberturas reforestaciones
con especies nativas.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional y nacional, obras civiles para estabilización del suelo.
Prohibido: establecimiento de parcelaciones con destino a vivienda, comercio o industria,
ganadería extensiva, agricultura, introducción de especies exóticas, remoción de masa
vegetal, cacería.

Áreas de susceptibilidad hidrológica

 
 

 
 

 

 
 

ZONA ÁREA DE SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS NATURALES

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas susceptibles de movimiento en masa  ( 368 has)

Suelos para cobertura vegetal protectora

Suelos con erosión severa
Formación geológica con suelos desleznables-inestables
Ganadería extensiva
Infraestructura vial
Área susceptibles de erosión

Restauración de suelos
Recuperación de la biodiversidad por potencialidad de formación de bosques protectores.
Educación para el reconocimiento, prevención y mitigación de áreas susceptibles.

Suspender - sustituir la ganadería extensiva
Controlar el uso del suelo
Obras biomecánicas para la restauración de áreas degradadas
reconversión de actividades productivas hacia prácticas sustentables.

Principal: bosques protectores, restauración ecológica, refugios de fauna y flora, corrdores
 biológicos, actividades científicas.
Compatible: obras biomecánicas de control y miti, actividades educativas y científicas,
 reforestación con especies nativas.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional y nacional, obras civiles para estabilización del suelo.
Prohibido: establecimiento de parcelaciones con destino a vivienda, comercio o industria,
ganadería extensiva, agricultura, introducción de especies exóticas, remoción de masa
vegetal, cacería y disposición de residuos.

Áreas de susceptibilidad por movimiento de masas



 
 

 
 

 

 

 

ZONA ÁREA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Área agrosilvopastoril ( 5123 has)

Sistemas-arreglos agrosilvopastoriles
Actividades forestales productoras y protectoras
Actividades pecuarias de baja intensidad
Cultivos semipermanentes y permanentes
Ecoturismo
Suelos con erosión moderada a severa
Suelos con pendientes mayores al 25
Restriciones de agua en diversos períodos incluido épocas de estiaje
Afloramientos rocosos localizados
Pérdida de la biodiversidad

Recuperación de suelos
Establecimiento de sistemas productivos ambientalmente sustentables
Regulación hídrica
Recreación restablecimiento de la biodiversidad

Producción económica con reconversión de uso del suelo
Establecimiento de cercas vivas, arreglos o sistemas agroforestales
Controlar el uso del suelo
Establecimiento de franjas forestales protectoras

Principal: sistemas agrosilvopastoriles, plantaciones forestales con establecimiento de
 cultivos temporales, bancos de proteinas, policultivos, restauración ecológica, refugios
de fauna y flora, corredores biológicos.
Compatible: reforestación protectora, actividades educativas y científicas, actividades
recreativas, ecoturismo.
Condicionado:ganadería semi-intensiva, agroindustria pecuaria, infraestrucura de captación
de agua, infraestructura para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios públicos
domiciliarios, obras civiles relacionadas con malla vial regional y nacional.
Prohibido: usos urbanos, establecimiento de industria semipesada o pesada,agricultura 
intensiva o mecanizada, ganadería intensiva, introducción de especies florísticas
y faunísticas exóticas, cacería.

Áreas  de producción agrosilvopastoril zona de ladera  ( )
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ZONA ÁREA  DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Áreas agropecuaria (15267 has)

Agricultura tecnificada sustentable
Actividades pecuarias intensivas tecnificadas
Actividades de turismo recreatvo

Agua disponible
Pérdida de la biodiversidad
Desecación de humedales

Cadena productiva establecidad
Fuente de empleos directos e indirectos

Controlar el uso del suelo
Producción económica con recuperación ecológica
Restauración y recuperación de humedales
Establecimiento de franjas forestales protectoras
Monitoreo de oferta y demanda hídrica (de aforos), revisión y ajuste de la reglamentación
del uso del agua de la quebrada Obando.

Principal: producción agrícola y pecuaria tecnificadas, ganaderías con rotación de potreros,
producción limpia, restauración ecológica, refugios de fauna y flora, corredores biológicos,
desarrollo e implementación de alternativas para el uso eficiente del agua en sistemas de
riego, uso eficiente de las aguas subterraneas.
Compatible: reforestación productora, actividades educativas y científicas, actividades
recreativas, ecoturismo.
Condicionado: infraestructura de captación de agua, infraestructura para el mantenimiento
y aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, obras civiles relacionadas con la
malla vial regional y nacional.
Prohibido: proliferación de pozos para explotación de aguas subterráneas, vertimientos de 
desechos industriales y domésticos sin tratamiento, vertimiento o disposición de residuos
 peligrosos, introducción de especies florísticas y faunisticas exóticas, cacería.

Áreas de producción agropecuaria ( zona plana)
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ZONA ÁREA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Área de actividad recreativa

Generación de empleos directos e indirectos
Fortalecimiento de sistemas productivos ambientalmente sustentables
Sistema vial nacional y regional

Pérdida de biodiversidad
Pérdida de bosques
Desecación de humedales
Degradación de suelos y transformación del paisaje

Generación de empleos directos e indirectos
Establecimiento de sistemas productivos ambientalmente sustentables

Restauración ecológica
Educación ambiental
Establecimiento de sistemas productivos ambientalmente sustentables
Producción industria limpia
mejoramiento paisajístico

Áreas de actividad recreativa

Principal: áreas de contemplación paisajística, recreación, refugios de fauna y flora, reservas
forestales, bosques municipales, corredores biológicos, humedales.
Compatible: actividades agrícolas, pecuarias y forestales ambientalmente sustentables.
Condicionado: agroindustrial pecuaria, infraestructura de captación de agua,
 infraestructura para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios públicos
 domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional y nacional.
Prohibido: establecimiento de infraestructura de vivienda, comercial e industrial, agricultura
intensiva o mecanizada, ganadería intensiva.

 
 

 

 

 

 
 

ZONA ÁREAS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Área industrial  ( eje Cartago - Zaragoza)
Generación de empleos directos e indirectos

Conflicto por expansión de vivienda urbana
Servicios públicos
Disposición de residuos sólidos y vertimientos industriales no tratados

Generación de empleos directos e indirectos
Desarrollo industrial

Producción económica limpia
Delimitación de áreas industriales compatibles con el crecimiento urbano
Servicios públicos
Sistemas de tratamiento y monitoreo ambiental

Principal: industria ligera y semipesada.
Compatible: establecimiento de áreas comerciales
Condicionado: agroindustria pecuaria, infraestructura de captación de agua,
infraestructura para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios públicos
domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional y nacional.
Prohibido: establecimiento de infraestructura de vivienda, establecimiento de industria 
pesada, agricultura intensiva o mecanizada, ganadería intensiva.

Áreas de producción industrial
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3.4  FASE DE FORMULACIÓN

3.4.1  Principios y marco de política.  Para el planteamiento de los lineamientos de las políticas que 

direccionan el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se 

toma como referente de la política, el “Conjunto de principios y directrices orientadores del 

comportamiento y accionar institucional en la implementación de sus objetivos y metas misionales”. 

También se concibe la política como el “conjunto de principios, reglas y procedimientos que soportan 

y orientan el nivel de organización, relaciones y quehacer de una institución”; puede de igual manera 

entenderse y concebirse la política como la “postura y defensa de intereses, objetivos y metas 

comunes por parte de actores sociales en la búsqueda del desarrollo”.

En términos generales, las directrices o lineamientos de política que orientan la formulación del plan 

de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se definen teniendo en 

cuenta en primera instancia lineamientos de las políticas corporativas del actual Plan de Acción 

Trienal de la corporación, particularmente los relacionadas con la conservación y recuperación de 

ecosistemas y áreas de interés ambiental, la producción sostenible, la gestión integrada del recurso 

hídrico. En estrecha articulación y armonía con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y con los componentes y estrategias de una gestión 

ambiental que promueve el desarrollo sostenible planteados en la política ambiental nacional, en su 

capítulo “Dimensiones transversales del desarrollo” y que la Corporación y este plan asumen como 

propias, destacando entre ellas las siguientes:

Planificación ambiental en la gestión territorial

Gestión integrada del recurso hídrico 

Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

Prevención y control de la degradación ambiental

 
 

 

 

 

 
 

ZONA ÁREAS URBANAS

Subzona

Categoría

Potencial

Limitaciones

Importancia

Tratamiento

Usos y
Aprovechamientos

Área urbana (444 has)
Suelos urbanos

Degradación de suelos y transformación del paisaje

Concentración de población
Concentración de actividades industriales y comerciales
Generación de empleos directos e indirectos

Desarrollo urbanístico
Adecuada disposición de residuos sólidos y vertimientos domésticos e industriales
Monitoreo ambiental
Educación ambiental

Principal: actividades urbanas de tipo residencial, comercial e institucional, espacio público
Compatible: áreas forestales urbanas, áreas industriales de bajo impacto.
Condicionado: industria pesada y semi pesada, infraestructura de captación de agua,
infraestructura para el mantenimiento y aprovisionamiento de servicios públicos
domiciliarios, obras civiles relacionadas con la malla vial regional y nacional.
Prohibido:  agricultura intensiva o mecanizada, actividades pecuarias extensivas o intensivas

Áreas urbanas

Fuente . Universidad del Tolima
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Fortalecimiento del  Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la gobernabilidad ambiental. 

3.4.2  Objetivo general.  Contribuir al ordenamiento ambiental de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando a partir del uso y manejo sostenible del suelo y la recuperación y protección de las 

áreas de especial significancia ambiental, en concertación con los actores sociales. 

3.4.3  Objetivos específicos.  Los objetivos específicos que se presentan a continuación 

corresponden directamente a los programas propuestos para el plan de ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada de Obando.

1. Mejorar  la oferta  de servicios  ambientales  mediante  protección, conservación y recuperación 

del bosque y la biodiversidad asociada a los ecosistemas  (programa I).

2. Mejorar la oferta, uso y manejo del recurso hídrico de la quebrada Obando (programa II).

3. Mejorar  el uso  y manejo del suelo, a través de la implementación de acciones y prácticas de 

producción  sostenibles.  (programa III).

4. Mejorar el conocimiento del territorio como instrumento básico para la gestión ambiental de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.  (programa IV).

3.4.4 Metas. Se estableció una meta para cada uno de los proyectos planteados en el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, su cumplimiento permitirá el 

alcance y desarrollo de los programas y estrategias planteadas dentro del plan. A continuación se 

presentan las metas generales para cada uno de los programas. 

· PROGRAMA I MANEJO DE ÁREAS DE SIGNIFICANCIA  AMBIENTAL

Dentro de este programa se establecieron cinco proyectos, los cuales contemplan, de forma general, 

las siguientes metas: 

· Elaboración y aprobación de planes de manejo de humedales y de las áreas de reserva 

forestal.

· Recuperación y conservación de los humedales y de las partes altas de las microcuencas.

· Interconectar (por medio de corredores biológicos) la fauna de las zonas de ladera y plana de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

· PROGRAMA II GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO

Dentro de este programa se establecieron ocho proyectos, los cuales contemplan, de forma general, 

las siguientes metas: 
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· Instalación y puesta en marcha de estaciones pluviométricas e hidrométricas.

· Instalación y puesta en operación de una mesa de trabajo (en le tema de manejo multisectorial del  

agua), así como la constitución de una fiducia.

· Viabilidad y factibilidad del acueducto de Obando.

· Mejorar la cantidad y la calidad del recurso hídrico y/o manejo adecuado y equilibrado. 

· Recuperación y conservación de las áreas ribereñas.

· Distribución adecuada y racional del recurso hídrico.

· Promover el mejoramiento de la calidad paisajística, a través del manejo integrado de residuos 

sólidos en todas las fuentes hídricas de la cuenca hidrográficas de la quebrada obando.

·Generar conciencia y cultura ambiental ciudadana en el saneamiento y manejo de 

vertimientos para todas las fuentes hídricas.

· PROGRAMA III CONSERVACIÓN RECUPERACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS

Dentro de este programa se establecieron ocho proyectos, los cuales contemplan, de forma     

general, las siguientes metas:

· Elaboración y aprobación del diseño del distrito de manejo integrado de suelos.

· Recuperación y restauración de suelos sometidos a erosión severa.

· Suelos recuperados con regeneración natural.

· Recuperación de suelos en sectores de la parte media y baja de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando (por medio de proyectos agroforestales).

·Senderos Agro-ecológicos en las microcuencas El Salto, las Cruces, quebradas Negra y   P e d r o  

Sánchez.

· Zoocría de mariposas en la microcuenca las Cruces.

· Hectáreas permanentes en guadua.

· Recuperación de prácticas productivas ancestrales Embera – Chami.

· Talleres en prácticas sostenibles.

· Capacitar en el manejo de técnicas agroecológica

· PROGRAMA IV CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE 

LA QUEBRADA OBANDO

Dentro de este programa se establecieron cinco proyectos, los cuales contemplan, de forma general, 

las siguientes metas: 

· Red de monitoreo hídrico aprobada.

· Recolección, sistematización y seguimiento de información ambiental primaria  y secundaria.

· Capacitar a líderes de las junta de acción comunal ( JAC ) y ONG  de Obando y Zaragoza.

· Estudios detallados de  amenaza por inundación y fenómenos de remoción en masa.

· Estudio detallado de vulnerabilidad.

· Elaboración y aprobación de los planes de manejo de las microcuencas Sande, el Salto, las Cruces, 
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Balsora y Pedro Sánchez.

3.4.5  Estrategias.

3.4.5.1  Fortalecimiento institucional del sistema ambiental regional y local.  Para orientar la 

mejor propuesta de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrografica de la 

quebrada Obando es importante continuar y afianzar el acercamiento entre los actores e instituciones 

participantes del proceso, en sus objetivos, metas y acciones misionales que, desde su competencia, 

intereses y razón de ser, les obliga. De manera recíproca, esto garantiza el compromiso y 

contribución al cumplimiento de los programas y proyectos que deben implementarse.

El sistema ambiental regional en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando lo conformará y se 

verá fortalecido con la participación efectiva de la autoridad ambiental CVC, gremios como el comité 

de cafeteros y Asonorte, las administraciones de Obando y Cartago, el sector educativo y las ONG 

ambientales con mayor presencia y trabajo en la zona; de manera similar el sistema ambiental local, 

liderado por la misma autoridad ambiental, las administraciones municipales y las personerías 

respectivas, asociaciones de pequeños y medianos productores como Asopao, Asofrias, el Comité 

de Cafeteros, el sector educativo y el consejo o comité municipal de desarrollo rural (CMDR), que 

integran los líderes y representantes de las veredas de Obando y de Cartago.

El fortalecimiento exige que los actores y sectores de estos sistemas, gestionen y canalicen recursos 

que permitan apoyar y viabilizar muchas de las acciones y proyectos previstos en el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Al consolidar las alianzas estratégicas y sus distintas formas de cooperación y apoyo institucional, 

convenios, mesas de trabajo y acuerdos, bajo la modalidad de una gestión ambiental compartida, se 

dimensiona y apropia el significado y razón de ser de una alianza interinstitucional motivada por la 

confluencia de voluntades políticas, un intercambio oportuno de experiencias, información y apoyo. 

En este accionar, la alianza con el sector educativo convierte a este en un aliado estratégico y clave 

para el proceso. Como resultado de ello, se tendrá un incremento y cualificación del intercambio 

institucional y se mejorarán los niveles de credibilidad, imagen, gestión y actuación institucional.

Un actor y agremiación que resulta ser fundamental para el fortalecimiento del sistema local es el 

comité municipal de desarrollo rural como quiera que aglutina a los líderes del sector rural y en él 

tienen asiento y representatividad todas las veredas de los municipios de Obando y Cartago en la 

jurisdicción correspondiente con la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

En el marco del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, esta 

estrategia se apoya en la oferta de información ambiental oportuna y veraz a todos sus actores, en la 

creación de ambientes de discusión y concertación en torno a las distintas variables claves y 

situaciones ambientales y en la implementación de convenios y proyectos de cooperación entre los 

diversos actores.  
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3.4.5.2  Educación ambiental y participación comunitaria.  La educación ambiental, por su 

impacto, es una estrategia integradora. El acercamiento y afianzamiento de las relaciones entre los 

diferentes actores presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando debe realizarse 

alrededor del mejoramiento ambiental de la cuenca, lo cual facilita la conciliación de intereses y el 

logro de objetivos comunes.

La ejecución de proyectos requiere del compromiso de todos los actores, lo cual se reflejará en un 

mayor fortalecimiento de la institucionalidad ambiental a diferentes niveles. Ello requiere de la 

creación de espacios a nivel de la alcaldía, del comité municipal de desarrollo rural, de la Umata 

misma; al igual es un espacio clave el brindado por los proyectos ambientales escolares, para el 

involucramiento y apropiación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando.

Todos estos espacios se convierten en mecanismos expeditos de socialización y apropiación, para el 

afianzamiento y empoderamiento de procesos efectivos de participación comunitaria y de 

organización de la sociedad civil alrededor de la conservación, preservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente; esto es en esencia la educación en su 

dimensión ambiental.

Esta educación tiene como finalidad la interiorización del concepto de apropiación de su entorno 

natural, el uso adecuado de los recursos y su defensa y protección serán percibidos como una 

responsabilidad social y no como una imposición, generando un compromiso que con el tiempo 

formará parte de la cultura regional.

El trabajo comunitario con líderes, voceros y representantes de los sectores productivos es 

importante y estratégico. El intercambio de experiencias y de conocimientos se realizará a través de 

actividades de formación que faciliten la participación de la comunidad, esencial la conformación de 

redes sociales, mesas temáticas ambientales, grupos de trabajo-ecológicos; la promoción y creación 

del observatorio ambiental es fundamental para el proceso. De esta forma, se logrará un cambio 

radical en la visión y actuación que se tiene con la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y sus 

bienes y servicios ambientales. 

3.4.6  Programas.

3.4.6.1 Programa  I  manejo de áreas de significancia ambiental.  Este programa busca proteger y 

conservar las coberturas vegetales, además restablecer las condiciones ecosistémicas iníciales 

existentes en las zonas de vida bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo premontano (bh-PM), a 

partir del manejo de áreas de especial significancia ambiental que merecen ser recuperadas, 

conservadas o declaradas como tal, por su biodiversidad actual o potencial.

Involucra zonas que pueden corresponder o pertenecer a distintas categorías de áreas de 

conservación y protección, áreas protegidas, áreas de conservación, áreas de alta fragilidad 

ecológica y áreas o ecosistemas estratégicos. En la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando se 

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(123) 

identificaron áreas de alta fragilidad ecológica, referidas a humedales y relictos boscosos, y áreas 

estratégicas, dos de ellas existentes (áreas de reserva forestal - bosque municipal y resguardo 

indígena) y tres propuestas (área de regulación hídrica, área de reserva forestal y distrito de 

conservación de suelos).

Con el uso y manejo adecuado de estas áreas de especial significancia ambiental,  simultáneamente 

el programa tiene por objeto generar bienes o servicios ambientales de gran importancia para el 

entorno o ámbito de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y valor agregado para los 

habitantes en ella.

3.4.6.2  Programa II gestión integrada del recurso hídrico. Este programa busca la 

implementación de acciones de conocimiento aplicado del recurso hídrico que permitan la 

conservación y uso eficiente del mismo, como la red de monitoreo y la protección y manejo de las 

zonas de ronda, orientando la planificación y administración del agua desde una perspectiva 

sistémica junto con la participación de los diferentes actores presentes en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando. 

En este sentido, las acciones llevadas a cabo redundarán en mejorar la cantidad y calidad del agua de 

la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, a través de acciones específicas como la reducción de 

las pérdidas de los sistemas de agua, regulación de la descarga de aguas residuales, control y 

aplicación coercitiva de normas sobre uso y calidad del agua, programas de conservación de suelos y 

aguas y control de la contaminación.

3.4.6.3  Programa III conservación, recuperación y manejo sostenible del suelo.  Este programa 

busca que las acciones de preservación y aprovechamiento sostenible del suelo consideren las 

medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, el deterioro de sus propiedades físicas, 

químicas o biológicas y la pérdida de la vegetación natural en las zonas afectadas por fenómenos de 

degradación crítica. El objeto es incorporar suelos degradados en la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando, como la microcuenca de la quebrada Sande y la parte media de las quebradas El 

Salto, Cruces y Pedro Sánchez.

Además, desarrollar acciones que fortalezcan la sostenibilidad ambiental de los sistemas de 

producción, efectuando actividades de reconversión productivas y manejando los niveles de 

ecoeficiencia para los cultivos de predominancia agroindustrial de la zona plana. Así mismo, debe 

fomentarse el manejo de coberturas acordes con la aptitud de los suelos, implementación de 

sistemas de irrigación y drenaje más eficientes en áreas de ladera y contribuir al establecimiento de 

sistemas productivos sostenibles en perspectiva de cadenas productivas sostenibles. 

3.4.6.4  Programa IV conocimiento y planificación de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando.  Con este programa se fortalecerá el nivel de conocimiento sobre el comportamiento de 

variables claves que explican situaciones ambientales predominantes, la dinámica espacio-temporal 

del recurso hídrico, el origen y comportamiento de amenazas de tipo hidrológico y los niveles o grados 

de vulnerabilidad asociados a estas amenazas de tipo natural o socio-natural en la cuenca 
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hidrográfica de la quebrada Obando. Además, complementará la continuidad del proceso planificador 

en el mediano plazo a nivel de las microcuencas más importantes.

Finalmente, se busca fortalecer los niveles de organización y autogestión de organizaciones de base 

o comunales en los diversos temas ambientales, de tal forma se cualifique el proceso de planificación 

participativo que ha direccionado el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando.  

3.4.7  Proyectos.  A continuación se presenta la matriz que integra los componentes fundamentales 

del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando (Tabla 25).

A partir de esta matriz y de los indicadores de proyectos se visualizan los siguientes indicadores a 

nivel de plan, teniendo en cuenta la construcción y relación lógica entre indicadores de proyectos, 

programas y plan:

a. Número de hectáreas recuperadas y conservadas de humedales, reservas forestales y corredores 

biológicos/10 años.

b. Número de acciones de preservación de cobertura vegetal implementadas.

c. Número de hectáreas de suelos restaurados-recuperados.

Adicionalmente a la información que se presenta a continuación, en el anexo B se muestra el marco 

lógico de cada uno de los proyectos del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada  Obando.

3.5  FASE DE EJECUCIÓN

3.5.1  Plan operativo. El plan operativo identifica, cuantifica, clasifica y ordena los programas y sus 

correspondientes proyectos y actividades, con el propósito de asignar, en cantidad y tiempo, los 

recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para alcanzar las metas del plan de ordenación 

y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando (en el Anexo C se encuentra el 

cronograma de ejecución y los costos estimados por proyectos y programas del plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando).

3.5.1.1  Jerarquización de proyectos.  Los criterios de priorización han sido definidos y ponderados 

de acuerdo a su importancia dentro de los propósitos del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando; a continuación se presentan dichos criterios y sus 

correspondientes valoraciones.

1) TEMPORALIDAD: Hace referencia a la organización de los proyectos en el tiempo. Por diversidad 

de razones, no todos los proyectos pueden o deben iniciar simultáneamente, razón por la cual es 

indispensable ordenarlos en el tiempo. En primer lugar, todos aquellos proyectos relacionados con 
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TABLA 25. Estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando

ESTRATEGIA
 

PROGRAMA
 

PROYECTO
 

META
 

INDICADOR DE PROYECTO
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 
REGIONAL Y 

LOCAL  
 

Y  
 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA  

 

PROGRAMA I  
 

MANEJO DE 
ÁREAS DE 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL  

 
 

Formulación de 
p lanes de
manejo de
humedales, 
PMH.

 

Elaboración y
aprobación del plan 
de manejo del 
humedal en Potrero 
Chico y Moja 
Huevos

 

# humedales 
caracterizados/año

 
# humedales evaluados 

ambientalmente/año
 

# PMH elaborados/año
 

# PMH aprobados/año
 

Implementación 
de planes de 
manejo 
humedales

 

Recuperación y 
conservación de los 
humedales Potrero 
Chico y Moja 
Huevos (1023,39 
Ha)

 

# Ha humedales 
recuperadas/año

 
# Ha humedales 
conservadas/año

 
# PMH implementados/año

 
 

Formulación de 
p lanes de
manejo de áreas 
de Reserva
forestal, PMARF 

municipal

 

Elaboración y
aprobación de
planes de manejo 
de las áreas de 
reserva forestal en 
Sande y el Salto. 
Declaración de
áreas en reserva 
forestal municipal 
Sande y el Salto. 

# Áreas de Reserva Forestal 
Municipal declaradas/ año 
# áreas de reserva forestal 

municipal caracterizadas/año 
# áreas de reserva forestal 

municipal evaluadas 
ambientalmente/año 
# PMRF Municipales 

elaborados/año 
# PMRF Municipales 

aprobados/año 

Implementación 
de planes de 
áreas de
reserva forestal 
municipal  

Recuperación y 
conservación de la 
parte alta de las 
microcuencas Sande 
y el Salto (428,08 
ha)  

# Ha de bosque 
recuperadas/año 

# Ha de bosque 
conservadas/año 

Establecimiento 
y manejo de 
corredores 
biológicos  
 

Interconectar la
fauna de las zonas 
de ladera y plana de 
la quebrada Obando 
(7 microcuencas) 

# estudios de conectividad 
ecológica/microcuenca/año 

# corredores 
diseñados/microcuenca/año 

# corredores 
establecidos/microcuenca/año 
# documentos de manejo para 

los corredores 
/microcuenca/año 

 
PROGRAMA II  

 
GESTIÓN 

INTEGRADA DEL 
RECURSO 
HÍDRICO  

 
 

Implementación 
y fortalecimiento 
de la red de 
monitoreo 
hídrico  

Instalación y puesta 
en marcha de 
estaciones 
pluviométricas e 
hidrométricas  

# Estaciones instaladas/año 

# Estaciones operando/año 

# Series hidrométricas 
compiladas y analizadas/año 

# Publicaciones sobre la 
hidrología de la cuenca/año 

Gestión y
manejo 
multisectorial del 
agua  

Instalación y
operación de una 
mesa de trabajo 

# reuniones/año 
# acciones concertadas/año 
# acciones realizadas/año 

Constitución de una 
fiducia  

# millones aportados/ año 
# trabajos de preservación de 

cobertura vegetal/año 

Manejo 
hidrológico 
forestal sub
cuenca Naranjo -
Obando.  

Viabilidad y
factibilidad del

de
Obando  

# estudios de disponibilidad 
hídrica/año 

# estudios de calidad 
hídrica/año 

estudio de manejo hidrológico 
forestal de fuentes de 
abastecimiento/año 

acueducto



(126) 

 

 

PROGRAMA II

 

GESTIÓN 
INTEGRADA DEL 

RECURSO 
HÍDRICO

 

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA 

AMBIENTAL 

REGIONAL Y 

LOCAL

 
 

Y

 
 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

 

 

Seguimiento y 
evaluación a los 
programas de uso 
eficiente y ahorro 
de agua en la 
cuenca.

 

Mejorar en un 70% la 
calidad del recurso 
hídrico en las 
principales 
microcuencas de la 
cuenca.

 

# de programas de uso eficiente 
y ahorro de agua evaluados o 
con proceso de seguimiento y 

evaluación 

 

Documentos-informes sobre 
proceso de seguimiento y 
evaluación a la vigencia y 

cumplimiento de los programas 
de uso eficiente y ahorro de 

agua.

 

Manejo de áreas 
ribereñas -

 

zonas 
de ronda.

 
Recuperación y
conservación de
1875,98 ha de área 
ribereña

 

# Modelos de restauración 
ecológica generados/año

 

# Especies forestales 
seleccionadas para la 

restauración ecológica/año

 

# de mantenimientos realizados 
a las zonas de ronda/año

 

# áreas ribereñas o de ronda 
recuperadas/año

 

Reglamentación 
de las corrientes.

 

Reglamentación de 
las corrientes de las 
microcuencas Sande, 
Balsora,Cruces,
Pedro Sánchez y el 
Salto.

 

Consumos/tipos de usos 
predominantes 

 

# de usuarios/uso predominante

 

Curvas de duración de caudales 
evaluadas

 

Sensibilización

 

ambiental para
mejoramiento
paisajístico de las
fuentes hídricas a
partir de los
(PGIRS) de los
municipios de      

 

Obando  y Cartago

 

Avanzar en un manejo 
integrado de residuos 
sólidos en todas las 
fuentes hídricas de la 
cuenca (Sande,
Balsora,Pedro
Sánchez, las Cruces, 
el Salto).

 

# Talleres sobre manejo 
integrado de residuos 

sólidos/año

 

# de programas de PGIRS 
implementados y 
monitoreados/año

 

# Documentos o cartillas de 
soporte/año

 

Fortalecimiento de

 

la cultura
ambiental
ciudadana para el
saneamiento de
las fuentes
hídricas a partir de   
los
 

(PSMV) de los 
municipios de 
Obando y Cartago

 

Avanzar en un manejo
 

integrado con el 
programa de
saneamiento y manejo 
de vertimientos para 
todas las fuentes 
hídricas.

 

# Talleres sobre saneamiento y 
manejo de vertimientos

 
/año

 

# de programas de PSMV 
implementados y 
monitoreados/año

 

# Documentos o cartillas de 
soporte/año

 

PROGRAMA III
 

 
 

CONSERVACIÓN 
RECUPERACIÓN 

Y MANEJO 
SOSTENIBLE DE 

SUELOS
 

 

Formulación de un 
distrito de manejo 
integrado de
suelos.

 

Elaboración
aprobación del diseño 
del distrito de manejo 
integrado de suelos

 

# Estudios sobre suelo/año
 

Documento de zonificación de 
uso del suelo aprobado

 

# Acciones de conservación del 
suelo implementadas/año

 

# Prácticas piloto de uso 
integrado del suelo 
implementadas/año

 

Puesta en marcha 
del distrito de 
manejo integrado 
de suelos. 

 Recuperación  y
restauración de suelos 
sometidos a erosión 
severa (449,42ha) 

# acciones de conservación del 
suelo implementadas/año

 

# talleres sobre uso integrado 
del suelo/año 

# Hectáreas restauradas-
recuperadas/año 

# áreas seleccionadas para 
recuperación/año 

Manejo de la 
regeneración 
natural 
ecosistémica y 
recuperación de 
suelos. 

Suelos recuperados 
con regeneración 
natural (1389,43 ha). 

# viveros instalados para la 
recuperación de los suelos/año 

# plantaciones para 
recuperación/año 

# Hectáreas recuperadas/año 
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PROGRMA III
 

 
 CONSERVACIÓN 

RECUPERACIÓN 
Y MANEJO 

SOSTENIBLE DE 
SUELOS

 

 

Formulación
 
y 

ejecución de 
proyectos 
agroforestales.

 

Las hectáreas de la 
parte media y baja de 
la cuenca en proceso 
de recuperación de 
suelos.

 

# de ensayos agroforestales/año
 

# de estudios de valoración 
agronómica de pastos 

promisorios/año
 

# de Hectáreas recuperadas/año
 

 
# de

 
estudios para el 

establecimiento de senderos 
ecológicos/año

 

Alternativa de 
proyectos 
agroturísticos.

 
 
 
 

Senderos Aa -
ecológicos 
microcuencas El 
Salto, las Cruces, 
quebradas Negra y 
Pedro Sánchez (80 
ha).

 

# de
 
parches de bosque 

identificados como potenciales 
para el establecimiento de 
senderos ecológicos/año

 
# guías ambientales/año

 
# Hectáreas destinadas al 

Agroecoturismo/año
 

Zoocría de mariposas 
en la microcuenca las  
Cruces

 

# de estudios de factibilidad para 
la creación de mariposarios/año

 
# mariposarios 

creados/microcuenca/año
 

Implementación 
de cultivos de 
guadua.

 

Hectáreas 
permanentes en 
guadua (300 ha)

 

# Estudios de identificación de 
zonas aptas para el cultivo de 

Guadua/año
 

# Viveros establecidos para la 
producción de Guadua/año

 
# Hectáreas establecidas en 

Guadua/año
 

Recuperación de 
prácticas 
productivas de la 
comunidad 
Embera –

 
Chami.

 

Recuperación 
prácticas productivas 
ancestrales Embera -  
Chami (40 ha)  

# Hectáreas recuperadas por la 
implementación de prácticas 

ancestrales/año  

Proyecto 
educativo para la 
incorporación de 
prácticas 
culturales 
sostenibles.  

Talleres en prácticas 
sostenibles (20)  

# Talleres de prácticas 
sostenibles/año  

# Personas capacitadas/año  

Incorporar 50 ha. En 
la parte alta de la 
cuenca con manejo de 
técnicas 
agroecológicas.  

# Personas capacitadas en 
mejoramiento de actividades 

agropecuarias/año  

# Documentos o cartillas de 
soporte/año  

PROGRAMA IV  
 

CONOCIMIENTO 
Y 

PLANIFICACIÓN 
DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA
DE LA QUEBRADA
OBANDO

  

 

Diseño de la red 
pluviométrica e 
hidrométrica  

Red de monitoreo 
hídrico aprobada  

Evaluación de la red 
hidrométrica existente  
# series hidrológicas 

compiladas/año  
Diseño de la red hidrométrica 

complementaria  
#  Informes sobre información 

ambiental recopilada/año  

Propuesta para la 
creación de un 
observatorio 
ambiental

 

Recolección, 
sistematización y 
seguimiento de 
información ambiental 
primaria  y secundaria  

# Bases de datos sobre temas 
ambientales/año  

# Documentos elaborados por el 
observatorio ambiental/año  

# Personas capacitadas/año  

Organización y 
autogestión 
comunitaria en 
torno a los temas 
ambientales del 
POMCH  

Capacitar 30 líderes 
de las JAC y ONG 
de Obando y 
Zaragoza  

# Líderes comunitarios  
capacitados en gestión de 

proyectos/año  

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA 

AMBIENTAL 

REGIONAL Y 

LOCAL

 
 

Y

 
 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
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formulación, serán los primeros en ser ejecutados y no serán objeto de aplicación del criterio de 

temporalidad. En segundo lugar, aquellos proyectos que requieran para su culminación un mayor 

lapso de tiempo, serán objeto de una mayor priorización de forma tal que se logre su finalización 

dentro del horizonte de tiempo establecido para el plan (10 años).

2) IMPACTO FÍSICO: Algunos proyectos tienen un mayor o menor grado de impacto físico, 

entendiendo como tal, el nivel o grado de modificación o alteración de las condiciones físicas del 

elemento natural, como resultado de la aplicación del proyecto. En este sentido, aquellos proyectos 

que tengan mayor impacto físico, serán objeto de mayor prioridad.

3) IMPACTO BIÓTICO: Al igual que en el caso anterior, algunos proyectos tienen un mayor o menor 

grado de impacto biótico; este hace referencia al nivel o grado de modificación o alteración de las 

condiciones biológicas del elemento natural, como resultado de la aplicación del proyecto. Los 

proyectos que tengan un mayor impacto biótico tendrán una prioridad más alta.

4) IMPACTO SOCIAL: Un factor relevante dentro de cualquier plan de ordenación y manejo de 

cuenca hidrográfica es la estrecha relación entre ambiente y bienestar o calidad de vida de la 

comunidad. Si bien, la orientación fundamental del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando es hacia el medio ambiente, hay que valorar su efecto sobre la 

calidad de vida de los habitantes de la región. Así, se dará prioridad a aquellos proyectos cuyo 

impacto social sea mayor. 

5) IMPACTO ECONÓMICO: Finalmente y en consonancia con lo anteriormente expuesto, algunos 

proyectos tienen efectos económicos. Se dará mayor importancia al desarrollo de actividades 

productivas que conduzcan en mayor grado a un manejo sostenible de los recursos. 

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

 
 
 

 

 

PROGRAMA IV

 
 

CONOCIMIENTO 
Y 

PLANIFICACIÓN 
DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA 
DE LA QUEBRADA
OBANDO   

 

Organización y 
autogestión 
comunitaria en 
torno a los temas 
ambientales del 
POMCH

 

Capacitar 30 líderes 
de las JAC y ONG 

de Obando y 
Zaragoza

 

# Proyectos sobre temas 
ambientales radicados por las 

comunidades /año

 

# Estudios de amenaza por 
inundación/año

 Estudios 
detallados sobre 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgo

 

Estudios detallados de  
amenaza por
inundación y
fenómenos de
remoción en masa

 

# Estudios de amenaza por 
remoción en masa/año

 
Estudio detallado de 
vulnerabilidad

 

# Estudios en vulnerabilidad/año

Formulación de 
planes de manejo 
de las
microcuencas 
Sande, el Salto, 
las Cruces, la 
Balsora y Pedro 
Sánchez.

 

Elaboración y
aprobación de los 
planes de manejo de 
las microcuencas 
Sande, el Salto, las 
Cruces, Balsora y 
Pedro Sánchez

 

#

 

de planes de manejo 
elaborados/año

 
#

 

de planes de manejo 
aprobados/año 

 

 

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA 

AMBIENTAL 

REGIONAL Y 

LOCAL
 

 
Y  

 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA  

 

* POMCH - plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica  de la quebrada Obando
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Dentro de este orden de ideas, la ponderación de cada criterio es la siguiente:

- TEMPORALIDAD       20%

- IMPACTO FÍSICO 25%

- IMPACTO BIÓTICO 25%

- IMPACTO SOCIAL 20%

- IMPACTO ECONÓMICO 10%

Con fines metodológicos, los proyectos se califican en una escala de 1 a 3 así:

1 Prioridad baja

2 Prioridad media

3 Prioridad alta

De acuerdo a la matriz de los proyectos prioritarios o que deberán ejecutarse lo más pronto posible 

son los que obtuvieron los valores mayores, por ejemplo, los planes de saneamiento de residuos 

sólidos y líquidos. Por otra parte, las formulaciones de los distintos planes y diseños no fueron 

cuantificadas ya que se considera que antes de la implementación de estos planes y diseños deberá 

realizarse su formulación (Tabla 26).

3.5.1.2  Estructura administrativa.  Los insumos necesarios para el diseño de una estructura 

administrativa se encuentran en la fase de formulación; estos son: los programas, proyectos y 

actividades. En función de ellos, es indispensable contar con un esquema técnico-administrativo que 

en forma eficiente promueva el ordenamiento de las tareas, la asignación de los recursos, la 

implementación y puesta en marcha de los indicadores y el cumplimiento de las metas, teniendo 

como restricción la necesidad de operar al menor costo. En este sentido, dicho esquema debe incluir 

a funcionarios de la CVC, como autoridad ambiental, y a representantes de los distintos actores cuya 

presencia es relevante al interior de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, de tal forma que 

se estimule la cooperación, la comunicación y se facilite la toma de decisiones.

· Esquema para la administración del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada Obando.  Para este propósito es importante retomar un elemento planteado y 

explicado ampliamente en la fase prospectiva. Como allí se mencionó, la Ley 99 del 22 de diciembre 

de 1993 y el Decreto 1729 del 2002, señalan explícitamente que las acciones orientadas a la 

protección y recuperación ambiental del país deben realizarse de forma conjunta y coordinada entre 

el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

La conjunción de intereses en los procesos de diseño y ejecución de políticas ambientales genera 

mayores probabilidades de éxito debido a que cuentan con más apoyo y menos oposición; en este 

mismo sentido se genera un clima de cooperación y compromiso y finalmente, se otorga completa 

legitimidad a las decisiones, lo cual se traduce en un mejor entendimiento de las políticas y los 

proyectos y permite identificar y potenciar los efectos favorables y al mismo tiempo minimizar y 

corregir los impactos negativos.
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No obstante, el elemento clave no se halla en la norma como tal. La verdadera importancia de esta 

asociatividad o manejo cooperado del tema, radica en la necesidad imperiosa de articular tres 

elementos claves: La legislación, que tiende a ser cada vez más amplia; la pluralidad de políticas; las 

cuales aumentan en la medida en que el número de entes gubernamentales directa e indirectamente 

relacionados con estos procesos es cada vez mayor; y, la multiplicidad de actores, cada uno de ellos 

con diferentes maneras de ver las formas en que se puede lograr un mismo fin.

De no optar por la alternativa del manejo participativo del problema, se prolongará la vigencia de una 

serie de inconvenientes que dificultan exponencialmente la recuperación ambiental de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando: pérdida de credibilidad de la institucionalidad; desapego e 

indiferencia de la comunidad en lo pertinente a la búsqueda de soluciones para mejorar las distintas 

situaciones ambientales e ineficiencia en el uso de los recursos destinados a la implementación de 

políticas y proyectos dirigidos a la corrección y mitigación de efectos ambientales negativos.

De otra parte, la participación trae consigo una serie importante de beneficios que no son fácilmente 

cuantificables: renovación cultural, cambios éticos y actitudinales. Igualmente, estimula y 

potencializa la capacidad fiscalizadora de la comunidad y amplía los espacios para la crítica y los 

aportes.

 

Bajo esta perspectiva surge la propuesta para implementar una estructura encargada del manejo 

administrativo del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. La 

CVC es la entidad llamada a liderar el proceso en su calidad de autoridad ambiental; y como tal, es la 

institución responsable de promover la creación de una estructura que fomente la participación y 

realice el seguimiento y la verificación al cumplimiento de los programas y proyectos. A través de la 

interacción de los integrantes de esta estructura, se propondrán acciones de mejoramiento y las 

actividades encaminadas a la socialización de los avances del plan.

Para ser consistente con la propuesta presentada en la fase de formulación y teniendo como 

referente fundamental la naturaleza participativa del proceso, en el diseño de esta estructura se 

tendrá especial cuidado para contar con la presencia de los diferentes actores de forma tal que se 

puedan atender efectivamente las necesidades particulares del territorio. 

Así, la estructura administrativa tendrá una participación de la CVC, entidad que, por su naturaleza y 

propósitos misionales, le corresponde el liderazgo y la dirección técnica del proceso; de otra parte, en 

representación de las instituciones, estará la primera autoridad del municipio de Obando; 

adicionalmente, se debe vincular activamente al sector productivo, el cual, por las grandes 

diferencias entre unos y otros, debe tener participación tanto de las asociaciones de pequeños como 

de grandes productores; finalmente, harán parte de ella un representante de cada una de las 

siguientes colectividades: las ONG ambientales que hacen presencia en la región, el Comité de 

Cafeteros de Obando, las juntas de acción comunal, un líder comunitario y un representante del 

sector educativo. La secretaría técnica estará en cabeza de la DAR BRUT o la DAR NORTE.

Los miembros de esta estructura se reunirán de manera ordinaria cada dos meses y de manera 
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extraordinaria cuando por lo menos dos de sus miembros hagan la convocatoria correspondiente. 

La estructura estará constituida por tres componentes o niveles: directivo, técnico y de apoyo y 

concertación. El primero de ellos está conformado por los funcionarios de la CVC con capacidad 

decisoria y el alcalde de Obando. El segundo, es decir, el componente técnico, está constituido por los 

funcionarios del área técnica que la CVC designe o contrate para tal fin, por los representantes del 

sector productivo y del Comité de Cafeteros. Finalmente, el componente de apoyo y concertación 

está conformado por los representantes de las ONG ambientales, de las juntas de acción comunal, 

del sector educativo y el líder comunitario.

El nivel directivo es el responsable de la implementación del plan de ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Como tal, sus funciones están dirigidas a la planeación, 

presupuestación y aplicación del plan operativo. Los componentes de este nivel se deben reunir por lo 

menos una vez al mes de forma ordinaria y reportar los avances del plan a la dirección de cuencas de 

la CVC, mediante informes escritos que reflejen el grado de avance del plan de ordenación y manejo 

de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando expresado cualitativa y cuantitativamente según el 

caso.

Al nivel técnico le corresponde la coordinación de las tareas encaminadas a la ejecución del plan. Sus 

funciones se centran en la implementación de los proyectos y en la aplicación de los recursos 

presupuestados para tales fines. Igualmente, tiene como funciones la puesta en marcha de los 

indicadores, el control al uso y ejecución de los recursos utilizados y la evaluación técnica del avance 

de los proyectos. Los integrantes de este nivel  crearán su propio reglamento para efecto de sus 

reuniones y funciones, y como resultado de estas reuniones se generarán informes de ejecución de 

cada uno de los proyectos, el grado de utilización de los recursos desde una perspectiva de ejecución 

presupuestal y las recomendaciones orientadas a mejorar la eficacia y la eficiencia en la aplicación de 

los mismos.

Finalmente, el componente de apoyo y concertación tiene como función principal la labor de control y 

seguimiento desde una perspectiva social y el logro de acuerdos para solucionar los conflictos que 

puedan surgir en la etapa de ejecución los miembros de este nivel ejercen las funciones de veeduría y 

sirven de canal de comunicación de dos vías entre la estructura administrativa y la comunidad, 

entendiéndose como tal a la totalidad de los actores que hacen presencia activa y pasiva en la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando. Dada su posición, deben ser informados por parte del nivel 

directivo del grado de avance de los distintos proyectos, así como de los cambios y modificaciones 

que se hagan al plan operativo, las razones de los mismos y las acciones alternativas. En este mismo 

sentido, su labor también esta encaminada a recoger las inquietudes de la comunidad en torno al 

grado de desarrollo de los proyectos, su impacto y la forma en que estos modifican la actitud hacia el 

medio ambiente y las instituciones.

Para garantizar la continuidad y mantener el ritmo que permita la ejecución del plan, actividades y 

proyectos dentro de los tiempos previstos, es importante que la rotación o cambios en los miembros 

del nivel directivo no se realicen todos al mismo tiempo. Sobre los períodos de los funcionarios de la 
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CVC, esta es una decisión única y exclusiva de la corporación y debe obedecer a las políticas internas 

de la misma. No obstante, lo deseable sería que no se presentaran cambios simultáneamente con la 

rotación en la alcaldía, para mantener una visión y un accionar que garanticen la continuidad del 

proceso.

El período de los miembros del nivel técnico, al igual que en el nivel directivo, tiene dos ópticas 

diferentes: Los técnicos de la CVC deben permanecer  en la medida en que la corporación así lo 

decida. Lo deseable, sería que estos funcionarios actuasen como miembros del comité de acuerdo a 

los resultados de su gestión. En otras palabras, la permanencia debe ser una consecuencia de la 

efectividad en la ejecución de los proyectos medida a partir de los indicadores, del grado de impacto y 

de la eficiencia en el uso de los recursos aplicados al mismo. Un criterio similar debería aplicarse a los 

representantes de los sectores productivos y del Comité de Cafeteros. En la medida en que ellos 

tienen la capacidad de medir el efecto económico de la implementación de los proyectos, un 

conocimiento acumulativo del plan, garantizaría mayores y mejores aportes para su buen desarrollo.

Por último, la duración como miembro del nivel de apoyo, al igual que el anterior, debe tener un 

período lo suficientemente prolongado como para poder hacer un seguimiento a cada una de las 

acciones, actividades y proyectos y poder evaluar objetivamente el avance e impacto de los mismos. 

Sin embargo y en aras de oxigenar y actualizar permanentemente el proceso, ningún cargo de los 

miembros de la estructura administrativa debería tener una duración mayor a cuatro años.

 

En cuanto a los costos y gastos de funcionamiento, a nivel del componente directivo no habrá ningún 

tipo de remuneración en la medida en que todos sus miembros son funcionarios públicos. Respecto 

del componente técnico, los representantes de la CVC, sean contratistas o personal de planta, no 

deben recibir remuneración por estas actividades, las cuales deberán estar incluidas como parte de 

sus funciones regulares. Los representantes de los productores, por ser delegados por sus gremios, 

tampoco deberán ser objeto de remuneración. Se estima que los costos y gastos de funcionamiento 

correspondientes al primer año ascenderán a ocho millones de pesos. 

Esta cifra corresponde a los gastos de transporte, alojamiento si es el caso y manutención de los 

miembros del nivel de apoyo. 

En la figura 27, se presentan de forma esquemática las metas y las funciones asociadas  a la 

estructura administrativa y las relaciones entre esta y los entes que tendrán bajo su responsabilidad 

las tareas de veeduría, control y seguimiento.

3.5.1.3  Costos  y posibles  fuentes de financiación. Con base en los costos estimados en cada 

uno de los marcos lógicos de los proyectos planteados en esta fase y en los costos respectivos por 

programas, el costo general del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Obando es de $7.521.000.000 pesos (Tabla 27).  La implementación del plan se espera 

este soportada con recursos de los futuros planes de acción de la CVC, en articulación con algunos 

programas del Plan de Gestión Ambiental Regional de dicha corporación. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

METAS Y FUNCIONES
 

 

NIVEL DE 
APOYO Y 

CONCERTACIÓN
 

METAS 

- Ejecutar el POMCH de 
acuerdo a lo propuesto, 
planeado y presupuestado. 

- Lograr la integración 
interinstitucional y social 
de los actores.

 

- Mantener el nivel de 
compromiso y 
participación de los 
diferentes actores

 

FUNCIONES 

- Poner en marcha 
un plan de 
seguimiento y 
control 

- Adoptar las 
medidas necesarias 
para que los 
diferentes miembros 
de la comunidad 
sean parte activa del 
plan y a la vez 
sirvan de veedores 
del mismo.

 

- Instancia de 
concertación.

 

FUNCIONES 

- Planeación, 
presupuestación y 
aplicación del plan 
operativo. 

-Ejercer la coordinación 
general del POMCH 
Obando. 

 

-Planeación estratégica de 
la EJECUCIÓN.

 

 
- Gestión de recursos.

 

-Hacer seguimiento y 
evaluación al POMCH 

 

METAS 

- Poner en marcha 
y seguimiento a 
los indicadores. 

- Adoptar las 
acciones 
necesarias para 
que los proyectos 
se realicen de 
acuerdo al plan y 
al presupuesto

 

FUNCIONES 

- Implementación de 
los proyectos y 
aplicación de los 
recursos 
presupuestados. 

-Labor de seguimiento 
técnico y presupuestal.

 

-Hacer ajustes menores 
a los proyectos y 
aprobar variaciones 
cuando sean 
indispensables pero no 
sustanciales.

 

METAS 

- Lograr un adecuado 
nivel de integración 
entre los diferentes 
actores 

- Cumplir las metas 
asociadas a la 
divulgación y 
participación del 
POMCH.

 

- Lograr el desarrollo 
del POMCH en el 
tiempo y con los 
recursos 
preestablecidos

 

NIVEL
TÉCNICO               

NIVEL
DIRECTIVO

    

FIGURA 27. Estructura administrativa metas y funciones.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC

* POMCH - plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica  de la quebrada Obando
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Con base en los mecanismos e instrumentos de financiación previstos o planteados en el decreto 

1729 (artículo 23), destinar para el apoyo e implementación de algunos de los proyectos y programas 

previstos, entre otros los siguientes:

Con el producto de las tasas retributivas, compensatorias y por utilización de aguas.
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FIGURA 27. Costos por proyectos y programas del plan de oredenación y manejo de la cuenca
hidrográfica de la quebrada Obando

PROGRAMA PROYECTO COSTOS

PROGRAMA I.

MAQNEJO DE

ÁREAS DE

SIGNIFICANCIA

AMBIENTAL

PROYECTO 1. FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LOS HUMEDALES $ 140.000.000

PROYECTO 2. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LOS HUMEDALES $ 500.000.000

DE RESERVA FORESTAL MUNICIPAL
$ 100.000.000

PROYECTO 3. FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ÁREAS

FORESTAL MUNICIPAL
$ 300.000.000

PROYECTO 4. IMPLEMTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ÁREAS DE RESERVA 

DE CONEXIÓN ENTRE MICROUENCAS
$ 250.000.000

PROYECTO 5. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE CORREDORES BIOLÓGICOS 

Subtotal / programa I $ 1. 290.000.000

PROGRAMA II.

GESTIÓN

INTEGRADA DEL 

RECURSO

HÍDRICO

$ 420.000.000
PROYECTO 1. IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 

MONITOREO HÍDRICO

PROYECTO 2. GESTIÓN Y MANEJO MULTISECTORIAL DEL AGUA $ 300.000.000

NARANJO - OBANDO

PROYECTO 3. MANEJO HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA SUBCUENCA
$ 90.000.000

EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA EN LA CUENCA

PROYECTO 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE USO
$ 100.000.000

PROYECTO 5.MANEJO DE ÁREAS RIBEREÑAS - ZONAS DE RONDA $ 2.050.000.000

PROYECTO 6. REGLAMENTACIÓN DE LAS CORRIENTES $ 120.000.000

PROYECTO 7. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO

PAISAJISTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS A PARTIR DE LOS (PSMV ) DE LOS

MUNICIPIOS DE OBANDO Y CARTAGO

$ 100.000.000

PROYECTO 8. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA

PARA EL SANEAMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS A PARTIR DE LOS (PSMV) 

DE LOS MUNICIPIOS DE OBANDO Y CARTAGO

$ 100.000.000

Subtotal / programa II $ 3. 280.000.000

PROGRAMA III.

CONSERVACIÓN,

RECUPERACIÓN Y

MANEJO

SOSTENIBLE DEL

SUELO

MANEJO INTEGRADO DEL SUELO

PROYECTO 1. FORMULACIÓN DE UN DISTRITO DE CONSERVACIÓN Y
$ 220.000.000

Y MANEJO INTEGRADO DEL SUELO

PROYECTO 2.PUESTA EN MARCHA DE UN DISTRITO DE CONSERVACIÓN
$ 500.000.000

Y RECUPERACIÓN DE SUELOS

PROYECTO 3. MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL  ECOSISTÉMICA $ 500.000.000

PROYECTO 4. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

AGROFORESTALES

$ 160.000.000

PROYECTO 5. ALTERNATIVAS DE PROYECTOS AGRO  - ECOTURÍSTICOS $ 215.000.000
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PROGRAMA PROYECTO COSTOS

PROYECTO 6. IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE GUADUA $ 450.000.000

PROYECTO 7. RECUPERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS

TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD EMBERA - CHAMI DE SAN JOSÉ DE OBANDO
$ 100.000.000

PROYECTO 8. PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE

PRÁCTICAS CULTURALES SOSTENIBLES
$ 70.000.000

Subtotal / programa III $ 2. 215.000.000

PROGRAMA IV.

CONOCIMIENTO Y

PLANIFICACIÓN

DE LA CUENCA

HIDROGRÁFICA DE 

LA QUEBRADA

 OBANDO

PROYECTO 1. DISEÑO DE LA RED PLUVIOMÉTRICA E HIDROMÉTRICA $ 40.000.000

PROYECTO 2. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO

AMBIENTAL
$ 80.000.000

PROYECTO 3. ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN COMUNITARIA EN TORNO A 

LOS TEMAS AMBIENTALES DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

$ 76.000.000

PROYECTO 4. ESTUDIOS DETALLADOS SOBRE AMENAZAS, VULNERABILIDAD

Y RIESGO
$ 300.000.000

PROYECTO 5. FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LAS MICROCUENCAS

SANDE, EL SALTO, LAS CRUCES, LA BALSORA Y PEDRO SÁNCHEZ EN LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

$ 240.000.000

Subtotal / programa lV $ 736.000.000

TOTAL $ 7.521.000.000

PROGRAMA III.

Con el producto de las contribuciones por valorización.

Con el producto de los empréstitos internos o externos que el gobierno o las autoridades ambientales 

contraten.

Con las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras.

Con los recursos provenientes del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

FUENTE: Universidad del Tolima

Con los recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico.

Parágrafo 1°. Los recursos provenientes de la 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.

Los recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico, se utilizarán teniendo en cuenta 

lo dispuesto en el Decreto 1933 de 1994, en lo relacionado con el área objeto de inversión.

Parágrafo 2°. La estrategia financiera y económica incluirá el mecanismo mediante el cual se 

administrarán y ejecutarán los recursos destinados a la financiación del plan. 
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Finalmente señalar que se verá complementado el posible soporte de recursos presupuestarios para 

la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, con 

los porcentajes respectivos que concerten y apropien los entes territoriales y los diversos entes, 

actores e instituciones integrantes al interior de la estructura administratriva, la cual, velara por la 

implementación, evaluación y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

de la quebrada  Obando. Entre estos, las administraciones municipales de Obando y Cartago, 

Asonorte, Asociación de productores agroecológicos de Obando (ASOPAO), Asociación de 

productores de Frías (ASOFRÍAS), Comité de cafeteros, Acuavalle, SARA - BRUT, Ingenio Risaralda, 

y se espera contar con recursos y aportes de la gobernación del departamento y algunas de sus 

secretarías.

Se debe procurar en simultaneidad que se avanza en la adopción de este plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, se recurra a la construcción y definición de 

presupuestos que de manera participativa, consciente y efectiva, garanticen la implementación y 

cumplimiento al mismo.

3.6  FASE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3.6.1  Sistema de seguimiento.  Se entiende el seguimiento como el monitoreo al estado de 

ejecución del plan operativo, el cual, debe ser permanente y estar estrechamente relacionado con su 

desarrollo. La evaluación por su parte, se refiere a la valoración o calificación del nivel de logro e 

impactos, alcanzado en el cumplimiento de metas a partir de los indicadores.

En este sentido, se concibe el sistema de evaluación y seguimiento como un proceso integrado, el 

cual incluye el conjunto de indicadores ambientales (de línea base, desarrollo sostenible y de gestión) 

al igual que los indicadores de presión estado y respuesta que son objeto de seguimiento en el 

desarrollo de los proyectos y programas planteados en el plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada Obando, y de los informes parciales y finales que se realizan a medida 

que avanza el nivel de concreción de metas e impactos logrados por el mismo en todo su desarrollo. 

El sistema de evaluación debe permitir obtener y analizar información con base en indicadores de tal 

forma que facilite la ejecución, ajuste y mejoramiento continuo del plan de ordenación y manejo de la 

cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, y generar un proceso de retroalimentación para precisar 

las actividades a desarrollar, los objetivos propuestos y de esta forma, alcanzar las metas e impactos 

esperados por todos los actores participantes del proceso.

Le corresponde liderar y responder por el proceso de seguimiento y evaluación en principio a la 

estructura administrativa planteada en la fase anterior de ejecución, resaltando en ella, la labor de 

coordinación que debe liderar desde el nivel directivo la autoridad ambiental misma, y la labor de 

veeduría y seguimiento que deben apoyar los actores participantes del nivel de apoyo y concertación.

 

3.6.1.1  Mecanismos e instrumentos de evaluación y seguimiento.  Los informes periódicos de 

avance, el fortalecimiento de la estrategia participativa, el planeamiento de cronogramas y rutas 
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críticas, y el diseño de indicadores, constituyen los mecanismos e instrumentos de evaluación y 

seguimiento del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. La 

elaboración de informes de avance y su presentación ante la estructura administrativa se harán de 

manera periódica: 

a. Trimestralmente:

·Seguimiento a presupuesto orientado a resultados (POR): Una vez aprobados los programas y 

proyectos formulados por el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada  

Obando y asignado un presupuesto para el cumplimiento de las metas, de manera trimestral se debe 

reportar un avance porcentual en el cumplimiento de la meta anual, junto con el presupuesto 

ejecutado para cada uno de ellos. Este tipo de informes aplica de manera directa para el caso 

particular de proyectos con una duración máxima de 3 años, y producto de este informe, tomar la 

medida procedente.

b. Semestrales y anuales:

·Seguimiento a presupuesto orientado a resultados (POR): Una vez aprobados los programas y 

proyectos formulados por el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada  

Obando y asignado un presupuesto para el cumplimiento de las metas, semestralmente y 

anualmente se debe reportar un avance porcentual en el cumplimiento de la meta anual, junto con el 

presupuesto ejecutado para cada uno de ellos. Este tipo de informes aplica para el caso de proyectos 

con una duración mayor de 3 años,  producto del mismo, se tomaran los correctivos pertinentes.

·Territorialización de la inversión: En simultaneidad con los informes anteriores, se registra el 

cumplimiento de las metas asociado al presupuesto de inversión destinado por cada proyecto en las 

diversas áreas territoriales, identificando así cuales municipios o veredas han contado con una mayor 

inversión presupuestal.

·Informe de gestión ambiental: La estructura administrativa  a través de un informe, debe propiciar 

la articulación de la ejecución y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica de la quebrada  Obando con los proyectos y programas afines del Plan de Acción Trienal 

y Plan de Gestión Ambiental Regional de la corporación (CVC).

c. Evaluación General del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada  

Obando.

En función del horizonte de planificación (10 años), del modelo de ordenación y ocupación del 

territorio, y del grado de ejecución y avance de todos los programas y proyectos, se harán dos 

evaluaciones de tipo general a todo el proceso; una primera a los 3 años, y otra a los 6 años. En 

función de ello, proceder con los correctivos y ajustes necesarios que demande el proceso.

Como mecanismo para garantizar una adecuada veeduría ciudadana y un mayor nivel de apropiación 
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y compromiso de los actores en el proceso, se debe continuar fortaleciendo la participación 

interinstitucional y comunitaria.

El diseño de cronogramas y el establecimiento de rutas críticas para cada proyecto, facilita la 

inversión, la asignación de recursos y las labores de ejecución y seguimiento; así como la aplicación 

de los indicadores.

Los indicadores, ambientales, de desarrollo sostenible y de gestión, son los instrumentos de medición 

y seguimiento principales del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada  

Obando .

3.6.2  Indicadores del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada 

Obando.  En términos generales, un indicador ambiental es la medida cuantitativa o la observación 

cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien 

está funcionando un ámbito o territorio, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y 

permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre las causas que lo 

generaron.

En este sentido, los indicadores ambientales se convierten en uno de los elementos centrales de un 

sistema de referenciación, ya que permiten, dada su naturaleza, la comparación al interior del 

ambiente o territorio (referenciación interna) o al exterior del mismo (referenciación externa 

colectiva).

Los indicadores ambientales pueden ser clasificados en tres grandes grupos:

- Indicadores de desarrollo sostenible: estos indicadores potencian un valor agregado sobre la 

relación entre la sociedad o comunidad y la naturaleza o cuenca, por que miden el nivel de daño al 

medio ambiente y a los recursos naturales, que son los ítems a medir o sustentabilidad del 

ecosistema (organización social + población + medio ambiente + tecnología).

- Indicadores de gestión: Estos proveen información acerca de los esfuerzos de todas las entidades, 

instituciones y organizaciones de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando por mejorar su 

comportamiento ambiental en lo que dice relación con la capacidad de gestión global, la relación con 

partes interesadas, el cumplimiento del marco legal y los compromisos ambientales, la prevención de 

la contaminación y el mejoramiento continuo y la formación y capacitación a los habitantes.

- Indicadores de condiciones ambientales: Estos indicadores se usan y aplican como estadísticas, 

parámetros, y variables que proveen información para valorar el estado y tenencia concerniente a una 

condición o fenómeno ambiental de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, además también 

son una medida que sintetiza la información relevante a un fenómeno ambiental en particular del 

territorio.

Por último, la evaluación de programas y proyectos a través de indicadores permite mostrar de 
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manera permanente y en tiempo real el estado ambiental de la cuenca 

Obando. Además, contribuye estratégicamente a la revisión y ajuste al desarrollo de estos, 

asegurando una evaluación oportuna tendiente al logro de las metas y objetivos. 

En la Tabla 28, se presenta la relación entre indicadores de proyectos, programas y del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, señalando que se 

construyeron los indicadores de programa a partir del análisis y tipificación de los indicadores de 

proyectos. De igual manera, se analizaron y tipificaron los indicadores de programa para obtener y 

alimentar los indicadores del plan.

3.6.3 Indicadores generales.  Metodológicamente, el seguimiento utilizará el sistema de 

indicadores PER (presión, estado y respuesta), retomado por Guillermo Rudas en su trabajo titulado 

“Indicadores mínimos de gestión para cuencas hidrográficas”. 

Los indicadores de estado hacen referencia a las condiciones o estado en que se encuentran las 

variables ambientales de los componentes del sistema cuenca. Por otra parte, los indicadores de 

presión aluden a los niveles de intervención de que es objeto el territorio. Finalmente, los indicadores 

de respuesta reflejan el nivel de actuación o de gestión de los diferentes actores e instituciones.

En la siguiente matriz de seguimiento se identifican y relacionan los indicadores PER con los 

indicadores de proyectos y programas del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de 

la quebrada Obando  (Tabla 29). Adicionalmente, en el anexo A se presentan las hojas metodológicas 

pertinentes.

hidrográfica de la quebrada  

(141) 
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ANEXO A. Hojas metodológicas de indicadores mínimos de gestión

PROGRAMA I: MANEJO DE ÁREAS DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL.

(1) # Ha humedales recuperadas  y conservadas (PMH).

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador:  mide la extensión de las áreas de ecosistemas estratégicos como 
los humedales, declaradas en la jurisdicción de la corporación, mediante acto administrativo 
(acuerdo de Consejo Directivo de la Corporación, Concejo Municipal, Asamblea 
Departamental o Decreto del ente Territorial) que prioriza el uso con propósito de 
conservación.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. de humedales presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando (n).

2. No. humedales presentes en la cuenca de la quebrada Obando que cuentan con la 
formulación de planes de manejo (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total humedales en la jurisdicción de D

la Corporación. La cantidad de humedales debe contabilizarse en unidades con base 
en cartografía oficial y los considerados como tal por parte de la corporación.

Restricciones del indicador:

1. Ausencia de profesional idóneo.

å
=

=
n

ia
aD SSTAP
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Este indicador se fundamenta en la premisa que posterior al proceso de declaración, el ente 
responsable de los ecosistemas estratégicos debe realizar dentro de los procesos de 
administración, actividades planificadas en función de su conservación, a partir del 
establecimiento de un plan de manejo, previamente formulado, en el cual se registran como 
mínimo las necesidades de conservación del área, las actividades a ejecutar, los 
responsables de la ejecución de las actividades y los costos de inversión. 
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1. Condiciones de propiedad sobre algunos humedales.

2. Ejecución de actividades de conservación sin la existencia de un plan de 
manejo.

3. Existencias de planes de manejo formulados pero sin ningún tipo de 
implementación.

Fuente de los datos:

Levantamiento cartográfico.
Líneas base de flora y fauna asociadas.
Diagnóstico de el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Obando.
Actos administrativos declaratorios de la zona de humedales

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: Para soportar los datos registrados, La corporación deberá 
contar con los actos administrativos de declaratoria, con la cartografía y de más 
documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional mediante las áreas 
encargadas de la protección de los ecosistemas estratégicos.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar la línea base respectiva de 
los humedales presentes en la cuenca junto con los planes de manejo formulados, aprobados 
e implementados para cada uno de ellos.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: caracterización ambiental de las áreas de humedales presentes en la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Obando.
Actividad 2: evaluación ambiental de las áreas de humedales presentes en la cuenca  
hidrográfica de la quebrada Obando.
Actividad 3: estudio de pertinencia, viabilidad y prioridades de manejo.
Actividad 4: planteamiento de programas y proyectos a desarrollar en los humedales de la 
cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

(156) 

(1) # Ha humedales recuperadas  y conservadas (PMH).
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(2) # Ha de áreas de reserva forestal recuperadas  y conservadas (PMARF).

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: mide la implementación de la ley 1021 de 2006 por parte 
de las corporación, en función de la formulación del plan general de ordenación 
forestal de su jurisdicción. Este indicador se fundamenta en la necesidad de crear 
áreas estratégicas para la protección, conservación y recuperación de la 
biodiversidad como reservas forestales y relictos boscosos.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. de hectáreas protegidas declaradas como áreas de reserva forestal municipal 
(n).

2. No. total de hectáreas en áreas forestales con planes de manejo (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de hectáreas declaradas como D

reserva forestal municipal en la jurisdicción de la corporación. La cantidad de áreas de 
reserva forestal municipal debe contabilizarse en unidades con base en las 
declaraciones otorgadas por parte de la corporación.

Restricciones del indicador:

1. No declaración de áreas de reserva forestal. 

2. Aprobación de la formulación de los planes de manejo de las reservas 
forestales municipales

3. Ausencia de profesional idóneo.

Fuente de los datos:

Levantamiento forestal de la cuenca. 
Información cartográfica. 
Actos declaratorios de las zonas forestales

Periodicidad de los datos: anual

å
=

=
n

ia
aD SSTAP
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Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los actos administrativos de declaratoria, con la cartografía y de más 
documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional mediante las áreas 
encargadas de la protección de los ecosistemas estratégicos.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar el número de actos 
declaratorios de dichas áreas y sus respectivos planes de manejo formulados, aprobados e 
implementados para cada uno de ellos.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: caracterización ambiental de las áreas de reserva forestal.
Actividad 2: evaluación ambiental de las áreas de reserva forestal.
Actividad 3: plantear programas y proyectos a desarrollar en las áreas de reserva forestal. 

(2) # Ha de áreas de reserva forestal recuperadas  y conservadas (PMARF).

(3) # Ha en corredores biológicos establecidos y con planes de manejo

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: este indicador mide la recuperación de la biodiversidad de áreas de 
alta fragilidad ecológica presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. De igual 
forma propende por la conservación de las especies y su hábitat al rehabilitar espacios para el 
mantenimiento de dinámicas bióticas y abióticas propias de los ecosistemas presentes en la 
cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. Número de corredores establecidos (S ).a

2. Número de microcuencas conectadas (n).

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total corredores biológicos D

establecidos que permiten la conectividad entre microcuencas.

Restricciones del indicador:

å
=

=
n

ia
aD SSTAP
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1. Imposibilidad de conexión entre relictos boscosos. 

2. Deterioro de las acciones para la implementación de las acciones de conexión.

Fuente de los datos:

Levantamiento de inventarios de flora y fauna.
Información cartográfica.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los estudios de línea base de las áreas a conectar, los diseños para su habilitación 
como corredores y los estudios de funcionalidad biológica como corredores.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional mediante las áreas 
encargadas de la protección de especies.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de estudios elaborados para la consolidación de los corredores 
biológicos.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: estudios de caracterización de flora y fauna (estructura y función). 
Actividad 2: establecimiento y manejo de manchas-fragmentos y relictos de vegetación.

(3) # Ha en corredores biológicos establecidos y con planes de manejo

Fuente: grupo técnico Universidad del Tolima- CVC

PROGRAMA II: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO

1) Publicaciones sobre Implementación y Fortalecimiento del Monitoreo del   
Recurso Hídrico. 

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evalúa el estudio de factibilidad para el establecimiento del 
acueducto municipal. Este indicador se fundamenta en la elaboración del estudio de 
factibilidad del acueducto del municipio,  a través de la realización de monitoreo constantes a 
la cuenca en cuanto a calidad, caudal, cantidad entre otros  para tener registros claves que 
permitan realizar dicho estudio, el cual contribuirá a determinar si es viable o no el acueducto.

Unidad de medida: unidad

(159) 

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



å
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n
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1) Publicaciones sobre Implementación y Fortalecimiento del Monitoreo del 
Recurso Hídrico. 

Definición de las variables del indicador:  

1. Numero de estudio (n).

2. Numero de estudios aprobados (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total estudios de factibilidad D

presentados a  corporación. La cantidad de estudios debe contabilizarse en unidades 
y con los considerados como tal por parte de la corporación. 

Restricciones del indicador:

No aprobación del estudio

Fuente de los datos:

1. Estudios de la oferta y demanda hídrica superficial. 
2. Estudios de calidad y cantidad del agua. 
3. Estudios censales de población. 
4. Estudios de conservación y manejo de las fuentes abastecedoras de agua.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con el documento completo donde este presente las condiciones de la cuenca en 
cuanto a oferta , demanda, calidad, cantidad, estudios censales de la población y estudios de 
conservación y manejo de las fuentes abastecedoras y de más documentación que valide y 
soporte la misma. 

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional 

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar un documento completo 
donde este establecido cada uno de los datos y  el tiempo en el   que fueron tomados.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Implementar o instalar (8) estaciones pluviométricas y (8) estaciones hidrométricas.

2. Registrar, revisar  y acopiar información (dos inspectores-monitores). 

3. Procesamiento, análisis
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Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evalúa la gestión de la mesa intersectorial para el manejo del 
recurso hídrico. 

Este indicador se fundamenta en desde los diferentes sectores del municipio de Obando se 
planifique, se gestione y se  administre íntegramente  y eficientemente del recurso hídrico 
para los diversos usos en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador:
 
1. No. Propuestas generadas en la mesa. 

2. No. Propuestas aprobadas para ejecución

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de propuestas de planificación, D

gestión y administración del recurso hídrico. La cantidad de propuestas debe 
contabilizarse en unidades con base al número de ellas presentadas y con los 
considerados como tal por parte de la corporación. 

Restricciones del indicador:

1. Diferencias irremediables entre los sectores que componen la mesa de trabajo.

2. Generación de propuestas que no apuntan al manejo al manejo integral del 
agua

Fuente de los datos:

Datos aportados por cada miembro perteneciente a la mesa de trabajo.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: la corporación deberá contar con los documentos que 
planteen una propuesta para el manejo multisectorial del recurso y de más documentación 
que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: entidades interesadas en la conformación de la mesa de 
trabajo.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 

(161) 

(2) Acciones de Gestión y Manejo Multisectorial del Agua
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gestión, las propuestas planteadas durante el  año de vigencia debe establecer los criterios 
mínimos de una propuesta  para la planificación, gestión y administración del recurso hídrico 
con participación de los diferentes sectores.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Realizar mesas de trabajo-talleres, para analizar y concertar acciones conjuntas de 
manejo intersectorial del agua.

2. Constituir un fondo de recursos a través de una fiducia con aportes de las instituciones 
CVC, ACUAVALLE, ALCALDIA, SARA BRUT y con participación de ASONORTE, LOS 
INGENIOS Y PEQUEÑAS ASOCIACIONES como ASOPAO, ASOFRIAS.

3. Priorizar y definir algunos trabajos e inversiones de preservación, conservación y fomento 
de cobertura forestal en las partes altas de las microcuencas principales de la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Obando.

(2) Acciones de Gestión y Manejo Multisectorial del Agua

(162) 

(4) Estudio de Manejo Hidrológico Forestal  de la cuenca hidrográfica de la 
quebrada obando

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evalúa la gestión llevada a cabo por parte de la autoridad 
ambiental en cuanto al conocimiento de la oferta hídrica de la cuenca a través de la 
implementación de las estaciones hidrológicas proporcionando así certeza sobre las futuras 
acciones a llevar en cabo en el cuenca hidrográfica de la quebrada Obando que contemplen 
la parte hidrológica de la cuenca.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador:
 
1. No. Publicaciones generadas. 

2. No. Publicaciones generadas anuales.

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de publicaciones sobre el D

avance del conocimiento de la hidrología de la cuenca. La cantidad de publicaciones 
debe contabilizarse en unidades con base al número de ellas presentadas y con los 
considerados como tal por parte de la corporación. 
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(4) Estudio de Manejo Hidrológico Forestal  de la cuenca

Restricciones del indicador:

1. Deficiencia en las series anuales hidrológicas de la cuenca.

2. Deficiencia en la recopilación de la información y su respectivo análisis.

Fuente de los datos:

Datos deben ser aportados por cada funcionario encargado de las estaciones 
hidrológicas distribuidas en la cuenca.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: La corporación deberá contar con los documentos que 
recopilen la información adquirida de manera anual junto con sus respectivos análisis y 
proyección.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, las publicaciones generadas se deben establecer mediante los criterios mínimos de 
una publicación técnica o científica si es el caso y con el formato para tal fin establecido por 
parte de la Corporación.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Disponer de una buena red hidrológica en la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando, 
la cual se encuentre en funcionamiento y operando durante el año.

2. Priorizar los aspectos de interés que serán abordados con mayor profundidad para ser 
publicados.

3. Determinar los requerimientos básicos que deben cumplir en conjunto las estaciones 
hidrológicas de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

(6) Manejo de Áreas Ribereñas – Zonas de Ronda

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: mide la cantidad de hectáreas en zonas ribereñas y de ronda 
recuperadas, conservadas y mantenidas en la cuenca  hidrográfica de la quebrada Obando. 
Este indicador se fundamenta en que se debe aumentar las zonas de protección y 
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(6) Manejo de Áreas Ribereñas – Zonas de Ronda

conservación de las áreas ribereñas o zonas de ronda de los drenajes principales afluentes a 
la quebrada Obando y su cauce principal, permitiendo la conectividad entre las zonas de vida 
de la cuenca desde la parte alta hasta la baja.

Unidad de medida: hectáreas

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Hectáreas restauradas-recuperadas (n).

2.  Número total de áreas en las zonas rebireñas o de ronda (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de áreas en las zonas ribereñas D

o de ronda  en la jurisdicción de la corporación. La cantidad de áreas debe 
contabilizarse en hectáreas con base en cartografía oficial y los considerados como tal 
por parte de la corporación.

Restricciones del indicador:

1. Población ubicada en zonas ribereñas. 
2. Fallas  en la planificación ó localización  de las áreas ribereñas ó de ronda

Fuente de los datos:

1. Plan de ordenamiento territorial. 
2. Estudios de flora y estado de conservación de las áreas ribereñas o de ronda

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los actos administrativos de declaratoria, con la cartografía y de más 
documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional mediante las áreas 
encargadas de la protección de los ecosistemas estratégicos.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar la línea base respectiva de 
áreas ribereñas y de zonas de ronda presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada 
Obando. 
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Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evaluar el porcentaje de cumplimiento de las acciones estipuladas 
en el PGIRS. Este indicador se fundamenta en que las fuentes hídricas deben estar libres de 
basuras y que las cabeceras municipales y los centros poblados de Obando y Cartago deben 
contar con un plan de manejo integrado de residuos sólidos que debe estar debidamente 
implementado. 

Unidad de medida: porcentaje

Definición de las variables del indicador:
 

1. Porcentaje de metas cumplidas del PGIRS. (n).

2. Porcentaje  de metas establecidas en el PGIRS (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: el porcentaje  total de metas del PGIRS del D

municipio. La cantidad de metas debe contabilizarse en porcentaje y los 
considerados como tal por parte de la corporación.

Restricciones del indicador:

1. Condiciones no aptas para disposición final de residuos. 
2. Incumplimiento de requisitos exigidos para lugares donde se dispongan finalmente 
los residuos. 
3. Operación ineficiente del lugar de disposición final. 
4. Ineficiente manejo integral de los residuos sólidos del municipio

Fuente de los datos: PGIRS Municipal
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Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: administración y establecimiento de especies forestales en áreas ribereñas. 

Actividad 2: mantenimiento de especies forestales establecidas en áreas ribereñas.

Actividad 3: aislamiento de áreas ribereñas

(6) Manejo de Áreas Ribereñas – Zonas de Ronda

(8) # de actividades de saneamientos PGIRS
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Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con el PGIRS del municipio y de más documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional y la alcaldía. Empresa de 
servicios públicos.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende evaluar el porcentaje de 
cumplimiento de las metas del PGIRS, el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar las actividades ejecutadas y metas conseguidas por el PGIRS con sus respectivas 
evidencias.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Capacitación y entrenamiento de actores en aspectos técnicos relacionados  con el 
manejo de los residuos.

2.Desarrollo de obras y actividades de saneamiento (selección, recolección, disposición y 
manejo integral  de basuras)

3. Localización y operativización del área indicada para la disposición de los residuos 
sólidos.

(8) # de actividades de saneamientos PGIRS

(9) # de actividades de saneamientos PGIRS

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evalúa el funcionamiento de los sistemas de aguas negras 
del municipio. Este indicador se fundamenta en que se debe generar e implementar 
los planes de saneamiento y manejo de vertimientos para las fuentes hídricas que 
sirven como drenajes en las cabeceras municipales y los centros poblados.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador:
 

1. No de sistemas de recolección operando (n).

2.  No. Sistemas de recolección totales (S ).a
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(9) # de actividades de saneamientos PGIRS

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de sistemas de recolección. D

La cantidad de sistemas s debe contabilizarse en unidades con base a 
consideraciones de la Corporación.

Restricciones del indicador:

1. Mala ubicación de los sistemas de recolección. 
2. Incumplimiento de requerimientos técnicos del diseño para el sistema de 
recolección de aguas negras. 
3. Operación mantenimiento ineficiente de los sistemas de recolección de las 
aguas negras.

Fuente de los datos: PSMV Municipal

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación 
deberá contar con los el plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio 
y de más documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional y la alcaldía. 
Empresa de servicios públicos.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  
resultado de la gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar los 
datos de los sistemas de recolección que están operando en la actualidad y el plan 
saneamiento y manejo de vertimientos.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el 
indicador:

Actividad 1: capacitación y entrenamiento de actores en aspectos relacionados con el 
sistema y obras del PSMV.

Actividad 2: desarrollo de obras y actividades directas de saneamiento y manejo de 
vertimientos

Actividad 3: monitoreo y seguimiento al PSMV

Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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PROGRAMA III: CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL 
SUELO.

(1) Formulación de un Distrito de Conservación y Manejo integrado de Suelos.

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: este indicador mide la propuesta de conservación y recuperación 
del suelo a través del manejo integrado de los mismos, especialmente en la microcuenca 
Sande, enfatizando en ellos su protección y conservación y un uso restringido y controlado 
para la producción.

Unidad de medida: hectáreas

Definición de las variables del indicador: 

1. Superficie total (ha) de la jurisdicción de la corporación incluidas en el distrito 
de conservación del suelo (a ).i

2. Superficie total (ha) de la jurisdicción de la corporación (b )i

Fórmula para el cálculo:

  a                                     i

FDCMS x 100=                      

                       bi

Se calcula dividiendo la superficie en hectáreas incluidas en el distrito de manejo 
integrado del suelo sobre la superficie total de la jurisdicción de la corporación y 
multiplicando dicho resultado por cien. Donde FSCMS es el indicador de interés: 
cantidad total de hectáreas de suelo incluidas en el distrito de conservación.

Restricciones del indicador:

1. Falta de voluntad para el manejo adecuado del suelo. 

Fuente de los datos:

Mapas de uso del suelo. 
Caracterización edafológica de la cuenca.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los estudios de línea base de caracterización del suelo, mapas sobre usos del 
suelo ratificados por el POT, zonificación ambiental de la cuenca establecida por el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.
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Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de hectáreas contempladas y concertadas que harían parte del distrito de 
conservación y manejo del suelo.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: elaborar el estudio detallado de las características químicas, físicas, biológicos 
de los suelos del sector, de algunas variables de mecánica de suelos y de geotecnia
Actividad 2: definir los usos más indicados y acordados de los suelos en concertación con los 
propietarios-productores, apoyándose para ello en una zonificación.
Actividad 3: ensayar o aplicar algunas acciones y prácticas piloto de conservación de uso y 
manejo integrado del suelo que permita la recuperación, protección o producción muy 
controlada del suelo estudios de caracterización de flora y fauna (estructura y función). 
Actividad 4: aplicar acciones y prácticas de conservación de uso y manejo integrado del suelo 
que permita la recuperación, protección o producción muy controlada del suelo.
Actividad 5: interlocución permanente con propietarios-productores del área a través de 
talleres y visitas-recorridos en el marco de la evaluación-seguimiento y configuración del 
distrito.

(1) Formulación de un Distrito de Conservación y Manejo integrado de Suelos.

(2) Regeneración Natural Ecosistémica y Recuperación de Suelos.

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: este indicador mide el porcentaje de incremento en cobertura 
vegetal de la cuenca mediante diversos procesos naturales.

Unidad de medida: porcentaje

Definición de las variables del indicador: 

1. Superficie total (ha) de cobertura boscosa incrementada (a ).i

2. Superficie total (ha) de cobertura boscosa inicial (b )i

Fórmula para el cálculo:
  a                             i

RNERS x 100=                      

                       bi

Donde RNERS es el indicador de interés: porcentaje de cobertura vegetal 
incrementada a través procesos naturales de regeneración.

PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO



(170) 

Restricciones del indicador:

1. Acceso a fotografías aéreas para la estimación de cobertura vegetal.

Fuente de los datos:

Fotografías aéreas de la cuenca. 
Imágenes satélites de la cuenca. 
plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los estudios multitemporales de la cobertura vegetal de la cuenca para establecer 
el incremento en hectáreas de la cobertura.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de hectáreas incrementadas en cobertura vegetal por medio de la 
regeneración natural de los suelos.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: selección y aislamiento de áreas para la recuperación y rehabilitación de suelos 
los cuales deben estar dispuestos o propuestos por la comunidad. 
Actividad 2: instalación de viveros para la recuperación de suelos.
Actividad 3: establecimiento de plantaciones para la recuperación de los suelos. 

(2) Regeneración Natural Ecosistémica y Recuperación de Suelos.

(3) Proyectos Agroforestales.

Tipo de indicador: desarrollo sostenible

Definición del indicador: este indicador mide el número de hectáreas recuperadas 
mediante proyectos agroforestales con el fin de fomentar la conservación y el 
desarrollo sostenible de los ecosistemas a través de proyectos agroecoturisticos.

Unidad de medida: hectáreas

Definición de las variables del indicador: 

1. Número de hectáreas con proyectos de agroforestería (a )i
2. Número total de hectáreas formuladas para proyectos de agroforestería (b ).i
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(3) Proyectos Agroforestales.

Fórmula para el cálculo:
  a                             i

PAF =                           

                       bi

Donde PAF es el indicador de interés: número de hectáreas recuperadas mediante la 
implementación de proyectos de agroforestería.

Restricciones del indicador:

1. Inadecuada selección de especies para los proyectos forestales que permitan la 
recuperación del suelo. 

2. Aceptación por parte de las comunidades de la cuenca para la implementación 
de dichos proyectos.

Fuente de los datos:

Documentación sobre las especies agroforestales que se pueden manejar en la parte 
baja y media de la cuenca.
Cartografía oficial.
Plan de ordenamiento municipal.
Estudio de condiciones socioeconómicas de la cuenca hidrográfica de la quebrada 
Obando.
Estudio multitemporal de la cobertura vegetal.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los proyectos agroforestales registrados ante la corporación para la conservación y 
recuperación de los suelos de la cuenca.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de hectáreas incrementadas en cobertura vegetal por medio de la 
implementación de proyectos agroforestales en la cuenca.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: realizar el diagnóstico agroforestal en la zona media y baja de la cuenca. 
Actividad 2: implementar tres ensayos agroforestales con árboles de uso múltiple con 
potencial agrosilvopastoril.
Actividad 3: elaborar el estudio de evaluación agronómica de pastos promisorios.
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Tipo de indicador: desarrollo sostenible

Definición del indicador: este indicador mide el número de hectáreas recuperadas 
mediante proyectos agro-ecoturísticos con el fin de fomentar la conservación y el desarrollo 
sostenible de los ecosistemas y las comunidades.

Unidad de medida: hectáreas

Definición de las variables del indicador: 

1. Número de hectáreas con proyectos de agro-ecoturísticos (a ).i

2. Número total de hectáreas formuladas para proyectos de agro-ecoturismo (b ).i

Fórmula para el cálculo:
  a                             i

PAE =                           

                       bi

Donde PAE es el indicador de interés: número de hectáreas recuperadas mediante la 
implementación de proyectos de agro-ecoturísticos.

Restricciones del indicador:

1. Zonas no factibles para la implementación de proyectos agroecoturísticos. 
2. Dificultad para el acceso de turistas a la zona. 
3. No motivación por parte de la comunidad para la generación de los proyectos 

agroecológicos.

Fuente de los datos:

Estudios socioeconómicos de los pobladores de la parte baja y media de la cuenca.
Estudios paisajísticos de las zonas susceptibles a proyectos agroecoturísticos.
Conocimiento en las especies a potenciar en los proyectos turísticos.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los proyectos e iniciativas agroecoturísticas y su tamaño de cobertura, registradas 
ante la corporación para la conservación y recuperación de los suelos de la cuenca.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de proyectos agroforestales en la cuenca y su cobertura en extensión 
para hallar el número de hectáreas destinadas a este uso del suelo.

(172) 

(4) Proyectos Agro-Ecoturísticos.
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(173) 

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: Diseñar o elaborar el estudio de establecimiento de senderos ecológicos y el 

enriquecimiento del ecosistema bosque seco tropical  bs -T en el sector de El Danubio en 

Zaragoza, Cartago.

Actividad 2: Establecer manchas de bosques o bosquetes con especies visualmente 

atractivas en partes medias y bajas de las microcuencas el Salto, las Cruces, Quebrada 

Negra y Pedro Sánchez.

Actividad 3: Elaborar el estudio de factibilidad para el establecimiento de un mariposario en la 

parte alta de la microcuenca Las Cruces, sitio - Cerro La Olga.

Actividad 4: Diseñar o elaborar el estudio de establecimiento de algunos sitios - miradores en 

el tramo vial que desde el desvío del tramo Cartago - Piedras de Moler conduce a Villarrodas.

Actividad 5: Capacitar a líderes de asociaciones de productores y de la administración 

municipal y ONG en aspectos relacionados con estrategias y proyectos eco - turísticos.

(5) Diseño e implementación de Cultivos de Guadua.  

(4) Proyectos Agro-Ecoturísticos.

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: este indicador mide el incrementado el área de guaduales en la 
cuenca con fines de protección y producción sostenible a través de un manejo 
conservacionista de la guadua como bosque protector-productor, como actividad y 
alternativa sostenible en la región.

Unidad de medida: hectáreas

Definición de las variables del indicador: 

1. Número de hectáreas para cultivos de guadua (a ).i

2. Número total de hectáreas formuladas para cultivos de guadua (b ).i

Fórmula para el cálculo:
  a                             i

DCG =                           

                       bi

Donde DCG es el indicador de interés: número de hectáreas recuperadas mediante la 
implementación de cultivos de guadua.
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(5) Diseño e implementación de Cultivos de Guadua.  

Restricciones del indicador:

1. Zonas no factibles para la plantación de cultivos de guadua o especies 
forestales. 

2. Falta de motivación por parte de la comunidad para la conservación de las 
zonas ribereñas presentes en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

Fuente de los datos:

Documentación sobre propagación de guadua.
Cartografía oficial.
Plan de ordenamiento municipal.
Estudio de condiciones socioeconómicas de la cuenca hidrográfica de la quebrada 
obando.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con la cartografía de las áreas a transformar en cultivos de guadua en la cuenca y los 
niveles de producción y explotación de dichos cultivos.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional.

Forma de presentación de los resultados: el reporte perteneciente al año de vigencia debe 
registrar el número de hectáreas cubiertas por el cultivo de guadua como forma de 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: identificación de las áreas de potencial para la protección y producción con 
guadua. 
Actividad 2: ejecutar un plan de formación y capacitación del recurso humano que se 
vinculará al proyecto. Capacitación de operarios y técnicos, en el manejo de la guadua. 
Actividad 3: adecuación de los viveros. Definir áreas y localización donde se ubicarán los 
viveros.
Actividad 4: definir, preparar y adecuar las áreas (300 Há.) donde se sembrarán los 
guaduales. De manera específica, se privilegiarán las zonas ribereñas, planas y zonas de 
ladera de escasa pendiente.

(174) 
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Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: mide el número de proyectos generados por la comunidad y 
radicados en las entidades ambientales de la  cuenca hidrográfica de la quebrada 
Obandoquebrada Obando.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Proyectos presentados (n).

2. No. Proyectos aprobados para ejecución (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde OAGC  es el indicador de interés: cantidad total de proyectos ambientales D

presentados antes las autoridades ambientales de la quebrada Obando y aprobados 
por las mismas. 

Restricciones del indicador:

1. Deficiencia en los mecanismos de presentación de proyectos para financiación. 
2. Deficiencia en la formulación de proyectos ambientales.
3. Presión de los intereses de grupos específicos de la comunidad.

Fuente de los datos:
1. Proyectos generados por parte de las organizaciones comunitarias. 
2.Proyectos evaluados por parte de las autoridades ambientales.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con registros de los proyectos radicados ante las mismas y su respectiva evaluación. 

Responsable del indicador: Corporación Autónoma, municipio y cámara de comercio.

å
=

=
n

ia
aD SOAGC

(175) 

(6) # Proyectos sobre temas ambientales radicados por las comunidades 
(Organización y Autogestión Comunitaria) 

Este indicador se fundamenta en que las organizaciones comunales y ONG ambientales 
presentes en la zona deben adquirir la capacidad de formular proyectos que reflejen las 
necesidades de la comunidad y sus posibles mecanismos de solución.
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Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe tener un informe detallado sobre 
temáticas de las problemáticas de la zona, el número de proyectos generados y las 
evaluaciones de los respectivos proyectos.
 
Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Capacitación de las organizaciones comunitarias en formulación y presentación de 
proyectos.

2. Priorización de las temáticas ambientales a ser fortalecidas por parte de las 
organizaciones comunitarias.

(6) # Proyectos sobre temas ambientales radicados por las comunidades 
(Organización y Autogestión Comunitaria) 

(7) Incorporación de Prácticas Culturales Sostenibles 

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: mide el número de personas capacitadas en temas de 
sostenibilidad.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Personas capacitadas (n).

2. No. Personas total en el municipio (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde OAGC  es el indicador de interés: cantidad total de personas capacitadas en D

temas de prácticas culturales sostenibles, la cantidad de personas capacitadas  debe 
contabilizarse en unidades con base a las capacitaciones y temas dictados y los 
considerados como tal por parte de la corporación. 

å
=

=
n

ia
aD SOAGC

(176) 

Este indicador se fundamenta en que las organizaciones comunales y ONG ambientales 
presentes en la zona capacitadas en prácticas culturales sostenibles para de esta manera 
generara alternativas a las problemáticas ambientales específicas de cada región.
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(7) Incorporación de Prácticas Culturales Sostenibles 

Restricciones del indicador:

1. Formulación de talleres con temáticas de poco interés para la comunidad. 
2. Poca recopilación de información sobre prácticas culturales sostenibles. 
3. Alto grado de deserción en las capacitaciones

Fuente de los datos:

1. Documentos en educación ambiental y participación comunitaria. 
2.Asesoría de expertos en el tema

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con registros de asistencia a las capacitaciones, evidencias de carácter fotográfico y 
demás documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma, alcaldía, cámara de comercio.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe tener un informe detallado sobre 
temas, horas de capacitación y cantidad de capacitados por fecha o sesión, actividades 
realizadas y evidencias  fotográficas y de las actividades. 
 
Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Implementación programas de Capacitación en prácticas culturales sostenibles para 
las comunidades de San Isidro, El Chuzo, Frías, Modin, Obando y Zaragoza  de los 
Municipios de Cartago y Obando.

Elaboración de documentos técnicos que reflejen una serie de alternativas paras las 
prácticas que se llevan a cabo de manera convenciones en dichas zonas.

Fuente: Universidad del Tolima - CVC
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PROGRAMA IV: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

(178) 

(1) #  Informes sobre el Diseño de la Red Pluviométrica e Hidrométrica

Tipo de indicador: ambiental

Definición del indicador: permite monitorear las condiciones hidrométricas y pluviométricas 
de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Este indicador se fundamenta en que se 
debe contar con red pluviométrica e hidrométrica para tener registro de la cuenca en el cual se 
registran como mínimo de los datos en cuanto   precipitación y el caudal

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Total de estaciones (n).

2. No. Estaciones en funcionamiento (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de estaciones en la cuenca. La D

cantidad de estaciones debe contabilizarse en unidades con base a lo establecido por 
el IDEAM y los considerados como tal por parte de la corporación. 

Restricciones del indicador:

Deterioro de las estaciones de monitoreo. 
Falta de mantenimiento y operatividad

Fuente de los datos:

1. Cartografía del IGAC. 
2. Estudio meteorológicos de la zona.  
3. Estudios meteorológicos y pluviométricos generados por el IDEAM.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, La corporación deberá 
contar con los registros en bases de datos tanto de la precipitación y el caudal de la cuenca.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma Regional 

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 

å
=

=
n
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gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe registrar los datos recogidos sobre 
la precipitación y el caudal de la cuenca hidrográfica de la quebrada obando  de acuerdo al 
registro de cada estación en el transcurso del tiempo establecido. 

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:
Actividad 1: e valuar la red pluviométrica e hidrométrica existente.

Actividad 2: diseñar la red de instrumentación pluviométrica e hidrométrica 
complementaria en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando.

(1) #  Informes sobre el Diseño de la Red Pluviométrica e Hidrométrica

(2) Observatorio Ambiental Activo

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: recopila información suficiente en bases de datos de los recursos 
naturales que tiene la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Este indicador se 
fundamenta se debe generar, consolidar y divulgar la información acerca de los elementos 
naturales  que oferta  y del estado en que se encuentran  dentro de la cuenca hidrográfica de 
la  quebrada Obando.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. De bases de datos por elemento natural (n).

2.  No. Total de bases de datos (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: Cantidad total de bases de datos que D

registran información de la quebrada. La cantidad de bases de datos debe 
contabilizarse en unidades con base al número recopilado y las que tiene la 
Corporación.

Restricciones del indicador:
1. Restricción en el acceso a la información institucional de diversidad entidades. 
2. Dificultad de acceso a información primaria. 
3. Información dispersa. 
4. Actualización constante de las bases de datos. 

å
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(2) Observatorio Ambiental Activo

5. Accesibilidad a las bases de datos conformadas en el Sistema Ambiental.

Fuente de los datos:

Bases de datos de Instituciones de Investigación. 
Bases de datos de Instituciones Académicas. 
Informes y conceptos técnicos de las Corporaciones Autónomas.

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con bases de datos de las diferentes instituciones de carácter científico e investigativo 
sobre los recursos naturales, los estudios pertinentes sobre el estado de los recursos 
naturales de su jurisdicción y de más documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe tener de forma consolidada un 
sistema de información actualizado sobre los elementos y factores ambientales de la 
cuenca hidrográfica de la quebrada Obando y además acciones orientadas al manejo 
sostenible de los recursos naturales 

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Recolección y sistematización de  información ambiental primaria y secundaria. 
2. Liderar la discusión permanente alrededor de los programas y proyectos relacionados con    
los problemas ambientales de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. 
3. Realizar el seguimiento y evaluación a las correspondientes políticas y estrategias.

(3) # Personas capacitadas (Organización y Autogestión Comunitaria) 

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: mide el número de personas capacitadas en temas ambientales y 
organización comunitaria.

Este indicador se fundamenta en que las organizaciones comunales y ONG ambientales 

presentes en la zona (San Isidro, El Chuzo, Frías, Modín, Zaragoza y Obando) se encuentran 

fortalecidos y capacitadas  en la  gestión de proyectos ambientales destinados a resolver 

problemáticas ambientales específicas.
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(3) # Personas capacitadas (Organización y Autogestión Comunitaria) 

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Personas capacitadas (n).

2. No. Personas total en el municipio (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde OAGC  es el indicador de interés: cantidad total de personas capacitadas en D

temas de gestión ambiental y comunitaria las cuales son actores activos en la dinámica 
de la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando, La cantidad de personas 
capacitadas  debe contabilizarse en unidades con base a las capacitaciones y temas 
dictados y los considerados como tal por parte de la Corporación. 

Restricciones del indicador:

1. Formulación de talleres con temáticas de poco interés para la comunidad. 
2. Poca participación de las organizaciones comunales de la cuenca. 
3. Alto grado de deserción en las capacitaciones

Fuente de los datos:
1. Documentos en educación ambiental y participación comunitaria. 
2.Asesoría de expertos en el tema

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, La corporación deberá 
contar con registros de asistencia a las capacitaciones, evidencias de carácter fotográfico, y 
de más documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma,alcaldía, cámara de comercio.

Forma de presentación de los resultados:como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe tener un informe detallado sobre 
temas, horas de capacitación y cantidad de capacitados por fecha o sesión, actividades 
realizadas y evidencias  fotográficas y de las actividades. 
 
Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

1. Implementación programas de Capacitación en educación ambiental a líderes de las 
J.A.C y miembros de organizaciones ambientales existentes de los sectores de San 
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(3) # Personas capacitadas (Organización y Autogestión Comunitaria) 

Isidro, El Chuzo, Frías, Modin, Obando y Zaragoza  de los municipios de Cartago y 
Obando.

2. Desarrollo programas de (para el) fortalecimiento de las organizaciones comunales  
existentes en los sectores mencionados.

3. Capacitación a líderes comunales en la formulación, diseño y gestión de proyectos 
ambientales.

Constitución de un fondo común para financiar pequeños proyectos en materia ambiental 
promovidos y financiados por las organizaciones comunales.

Tipo de indicador: gestión

Definición del indicador: evalúa el número de estudios realizados en cuanto a la 
vulnerabilidad y riesgo por evento en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. Este 
indicador se fundamenta en que los  municipios de Cartago y Obando deben contar con un 
mayor conocimiento de la amenaza, la vulnerabilidad e implícitamente de cómo avanzar en la 
gestión integrada del riesgo, que tienen como población, para actuar de manera adecuada 
cuando se presenten.

Unidad de medida: unidad

Definición de las variables del indicador: 

1. No. Estudios desarrollados. (n).

2. No. Eventos contemplados para la cuenca (S ).a

Fórmula para el cálculo:

Donde STAP  es el indicador de interés: cantidad total de riegos que puedan D

presentarse  en la jurisdicción de la cual hace parte la cuenca, La cantidad de riesgos 
debe contabilizarse en unidades con base en cartografía oficial y los considerados 
como tal por parte de la Corporación. 

Restricciones del indicador:

1. Zonas de difícil acceso 
2. Zonas inestables que impiden desarrollo de los estudios

å
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4) Estudios sobre Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo

(182) 
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(183) 

4) Estudios sobre Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo

Fuente de los datos:

1. Estudio geotécnicos de la zona. 
2. Cartografía. 
3. Registro históricos de desastres naturales de la zona.
4.POT 
5. Plan de desarrollo municipal

Periodicidad de los datos: anual

Disponibilidad de los datos: para soportar los datos registrados, la corporación deberá 
contar con los estudios pertinentes, mapa de riesgos, centros de atención entre otros, con la 
cartografía y de más documentación que valide y soporte la misma.

Responsable del indicador: Corporación Autónoma. Cruz Roja. Policía. Oficina de atención 
y prevención de desastres. Defensa Civil, Centro de Respuesta inmediata.

Forma de presentación de los resultados: como se pretende consolidar el  resultado de la 
gestión, el reporte perteneciente al año de vigencia debe tener un estudio detallado sobre la 
amenaza por inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la cuenca, y otro sobre la 
vulnerabilidad en la cuenca hidrográfica de la quebrada Obando. 

Actividades mínimas para el cumplimiento de la meta relacionada con el indicador:

Actividad 1: elaboración de estudio detallado sobre la amenaza por inundaciones y 
fenómenos de remoción en masa en la cuenca.

Actividad 2: elaboración de un estudio detallado sobre la vulnerabilidad en la cuenca.
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ANEXO B. Proyectos presentados en marco lógico

PROGRAMA I.  MANEJO  DE ÁREAS DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

PROYECTO 1. FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE LOS HUMEDALES

(184) 
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ANEXO D. lista de participantes del proceso plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica de la  quebrada Obando.
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PLAN DE ORDENACIÓN Y  MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA OBANDO

NOMBRE Y APELLIDO

Marylin López Prieto  Líder Obando  

José Giraldo Líder Obando

Leidy Bretón Líder Obando

Heidi Liseth Gómez  Líder Obando  

Juan Carlos Gutiérrez  Líder Obando  

Carlos Hdo. Medina  Líder Obando  

Rosmira Vanegas Líder Obando

Alfonso Cuervo Presidente J.A.C El Llano

María Yacid Molina Docente Institución  San José. 

Alba Nubia Giraldo Representante Cruz Roja de Obando

Jaime Pérez García  Técnico UMATA Obando  

Aníb al Acevedo Ortega Representante J.A.C barrio La Esperanza  

Miyerlay Díaz Antia  Extensionista Comité de Cafeteros  

Fernando Antonio Pulgarin Coordinador de organizaciones comunales 

alcaldía de Obando

Mario Fernando Roa Director Casa de la Cultura Obando

Alcibíades Pulgarin  Cuerpo de bomberos municIpio de Obando

Miriam Cataño  Propietaria granja avícola El Tejar  

Rigoberto Galeano  Representante familias de desplazados 

Villa Tatiana

Israel Londoño  Miembro de la defensa civil municipio de 

Obando

Reinel Clavijo Concejo Municipal de Obando

María  Emperatriz Jaramillo Presidente J.A.C

Jorge Eliécer Pérez  Secretario de planeación municipio de 

Obando  

Nelson Herrera  Promotor ambiental  

Yamiled Galarcio Medina Fundenavi

María Yasid Molina Docente del municipio de  Obando

José Paredes  Líder del municipio de  Obando  

Edilia Ospina Líder del municipio de  Obando

Yeiner Esteban F.  Líder de Zaragoza  

Edinson Rengifo  Líder de Zaragoza  

Brigitte Shirley Arias Líder de Zaragoza

María Teresa Gómez Líder de Zaragoza

Alberto Duran Murillos Socio Fundación Cartago Verde

Miguel Mejia  Personero Instituto Educativo Agrícola de 

Zaragoza

INSTITUCIÓN
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NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN

Carmen Aleyda Muñoz  Docente Institución Educativa Agrícola de 

Zaragoza  

 José Edgar Molina  Presidente J.A.C  

José Noe Arboleda Líder El Chuzo

Carlos Enrique Varela  Líder El Chuzo  

Josué Noe Arboleda Fiscal J.A.C El Chuzo

Gerardo Cano  Presidente J.A.C El Chuzo; Socio 

FUNDENAVI

German Mauricio  

Bermúdez  

Líder Cartago  

Ariel Valencia  Comité de Cafeteros  

Jorge Nelson Peláez  Representante ASOCAVE (Asociación 

Campesina Veredal)  

Diego Castro  Técnico Secretaría Medio Ambiente de 

Cartago

Anyerly Victoria Aristizabal

José Marroquín Ararat  Institución Educativa de Zaragoza  

José Duvan Bueno Institución Educativa de Zaragoza  

Luz Elena Castaño L íder Sande Alto

Paola Andrea Durán A. Líder Marcapolis   - Agudelo 

Daniel Alberto Vanegas  Líder Modín  

Maria Zeneida García  Presidenta J.A.C vereda Chara; 

ASOCAVE

Ricardo Andrés Herrera  Socio GEOMA vereda Oriente  

Pedro Antonio Castaño Socio J.A.C vereda Oriente, ASOCAVE

Libardo Pulgarín Líder  de Limones

Gilberto Ramírez  Presidente J.A.C de Limones  

Jhon Mario Vélez Líder Sande Bajo

María Floralba Caballero  Líder de Sande -  Frías  

Jaime Martínez  Líder de Sande -  Frías  

Nelly Fidelina Ramírez  Docente Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 

Edilia Ospina  Habitante vereda Salem  

Teodora Torres  Rectora Institución Educativa Policarpa  Salavarrieta

Ing. Secretaría Medio Ambiente de 

Cartago



NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN

Germán Caicedo  Ingeniero Forestal Concesionaria de 

Occidente  

Hubert Taborda Líder de Frías

Luz Marina Ceballos Productora de Frías

Nelly Torres  Socia ASOFRIAS  

María Ayda Barrera  Socia ASOFRIAS  

Isabel Agudelo Líder  de Frías

Aurora Castaño Presidente J.A.C de Frías

Eliécer Montes  Socio ASOFRIAS  

Jaime Javier Usma Representante ASOFRIAS

Norbey Quintero Líder de Frías

Gildardo Ríos Presidente J.A.C Corrg. Piedras de moler

Gustavo Adolfo Marín Ingenio Risaralda S.A.

John Freddy Higuita Loaiza Delegado J.A.C de Cruces  

Arnel Morales Miembro J.A.C Monterroso

Luis Gonzaga Álvarez P residente J.A.C Montegrande

Magnolia Giraldo Presidenta J.A.C Tamboral

Obdulio Hertica Gobernador indígena San José

Bernardo Henao Líder de San José

Floralba caballero Secretaria J.A.C de Sande

Aurora Castaño Presidenta J.A.C  de Sande

María Isabel  Agudelo Líder de Sande

Luz Helena Castaño Líder de Sande

Oscar Arias Mata Peláez Presidente Veeduría (Red Nacional)

Ariel Valencia Comité de cafeteros
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José Benjamín Martínez CVC DAR  BRUT

Germán Mauricio Bermúdez CVC DAR Norte

Luis Mario Millán CVC DAR Norte

Jorge Mario Escarria CVC DAR Norte

Carolina Gómez CVC DAR Norte

Pedro Julio Caicedo CVC DAR BRUT
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