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1.  PRESENTACIÓN 
  
 
Los páramos son ecosistemas de singular riqueza cultural y biótica, con un alto 
grado de especies de flora y fauna de especial importancia y valor, componentes 
que constituyen un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el manejo 
de la biodiversidad y del patrimonio natural del país. 
  
Los páramos del Departamento del Tolima representan el 27.68 por ciento de los 
páramos de Colombia, ocupando una extensión de 315.605 Has, superficie que 
representa el 13 por ciento del área departamental, se encuentran localizados en 
las zonas altas, vertiente oriental de la cordillera central, distribución longitudinal 
norte a sur, en territorios de los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, 
Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San 
Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas. En el departamento se destacan los 
páramos de Letras, Normandía, Carrizales, La Línea, Anaime, Barragán, Chili, 
Yerbabuena, Miraflores, Meridiano, Las Hermosas, los Valles, así como los 
Volcanes Nevados del Ruiz, Santa Isabel, Quindío, Tolima y Huila. Así mismo en 
esta zona se encuentran los parques de Los Nevados, Las Hermosas y parte del 
Nevado del Huila. 
   
La situación actual de los ecosistemas que constituyen las zonas de páramo, 
determinan la necesidad de ampliar la percepción de sus condiciones actuales y 
futuras, con la finalidad de plantear los preceptos para la definición de un plan de 
manejo para el ordenamiento ambiental y la zonificación del territorio acorde con 
las potencialidades de los ecosistemas que se encuentran en estas zonas. 
 
El presente estudio de los páramos ha tenido por objeto, establecer la línea base 
biofísica, socioeconómica y cultural de los ecosistemas de páramo, como referente 
para la gestión, manejo y seguimiento de estos ecosistemas;  realizar el  
diagnostico, que permita determinar el estado actual de los ecosistemas de 
páramo, para indicar medidas de manejo para su conservación y restauración;  
proponer un proceso de zonificación ambiental para el ordenamiento y 
establecimiento de las medidas de manejo para el uso sostenible, conservación y 
restauración de los ecosistemas de páramo y por último, definir y diseñar un plan 
de manejo ambiental constituido por un portafolio de programas, proyectos y 
actividades a corto, mediano y largo plazo que conlleven a la conservación, 
restauración y orientación de usos sostenibles de los ecosistemas de páramo, 
objetos de protección especial. 
  
Utilizando información secundaria debidamente sistematizada y con base en 
información primaria, recopilada en encuentros comunitarios y visitas de campo, 
se procedió a realizar el diagnostico y la evaluación de los componentes en esta 
instancia del proceso, se identificaron indicadores, que permitieron determinar el 
estado de los recursos naturales, la estructura socioeconómica y la identificación 



 

 

de interrelaciones ecológicas. La zonificación ambiental, consistió en la 
delimitación de las unidades naturales homogéneas  relacionadas según factores  
biofísicos, sociales, económicos, culturales y  administrativos con fines de 
planificación  y definir el manejo sostenible de los ecosistemas de páramo; el 
proceso se realizo a través de un SIG, mediante el agrupamiento y sectorización 
de unidades homogéneas, de acuerdo a una valoración y ponderación de criterios 
que definen su aptitud. De acuerdo al estudio del estado actual de los ecosistemas 
presentes en las zonas de páramo, se formulo un plan de manejo ambiental, que 
consiste en un portafolio de programas, proyectos y actividades a corto, mediano y 
largo plazo que conlleven a la conservación, restauración y orientación de usos 
sostenibles de los ecosistemas de páramo, objetos de protección especial. La 
escala de trabajo utilizada para el estudio de estado actual de los ecosistemas de 
páramo y la zonificación ambiental es de 1:25000. Ha sido fundamental en el 
proceso metodológico, el carácter participativo y activo de las comunidades, que 
conjuntamente con el conocimiento técnico, a permitido construir la zonificación y 
los escenarios concertados de manejo y uso de las unidades naturales propias de 
las zonas de páramo.  

  
Los resultados del estudio, se presentan en documentos, así: Línea base biofísica, 
socioeconómica y cultural de los ecosistemas de páramo; diagnostico  y 
evaluación de los componentes físicos, biofísicos, socioeconómicos y culturales, 
esto es el estado actual de los ecosistemas de páramo, con medidas de manejo 
para la conservación y restauración de ecosistemas de páramo. La zonificación 
ambiental para el ordenamiento y  establecimiento de acciones de manejo para el 
uso sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de páramo en el 
departamento del Tolima; un mapa final de zonificación ambiental  escala 1: 25000 
de los páramos en el departamento del Tolima y un Plan de manejo ambiental 
constituido por un portafolio de programas, proyectos y actividades a corto, 
mediano y largo plazo que conlleven a la conservación, restauración y orientación 
de usos sostenibles de los ecosistemas de páramo, objetos de protección 
especial. 
 

• RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los páramos son ecosistemas de singular riqueza cultural y biótica, con un alto 
grado de especies de flora y fauna de especial importancia y valor, componentes 
que constituyen un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el manejo 
de la biodiversidad y del patrimonio natural del país. 
 
Los Paramos del Departamento del Tolima representan el 27.68 por ciento de los 
páramos de Colombia, ocupando una extensión de 315.605 Has, superficie que 
representa el 13 por ciento del área departamental, se encuentran localizados en 
las zonas altas, vertiente oriental de la cordillera central, distribución longitudinal 
norte a sur, en territorios de los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, 
Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San 



 

 

Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas. En el departamento se destacan los 
páramos de Letras, Normandía, Carrizales, La Línea, Anaime, Barragán, Chili, 
Yerbabuena, Miraflores, Meridiano, Las Hermosas, los Valles, así como los 
Volcanes Nevados del Ruiz, Santa Isabel, Quindío, Tolima y Huila.  
 
Dentro de los ecosistemas de paramos se debe resaltar la existencia de tres 
unidades de Parques Nacionales Naturales que corresponde al Parque Nacional 
Natural de los Nevados, el Parque de Las Hermosas y el Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila así como de la reserva forestal central, la cual cubre más del 
70%  de las áreas de paramo del departamento. 
 
La situación actual de los ecosistemas que constituyen las zonas de páramo, 
determinan la necesidad de ampliar la percepción de sus condiciones actuales y 
futuras, con la finalidad de plantear los preceptos para la definición de un plan de 
manejo para el ordenamiento ambiental y la zonificación del territorio acorde con 
las potencialidades de los ecosistemas que se encuentran en estas zonas. 
 
El presente estudio tiene por objeto, establecer la línea base biofísica, 
socioeconómica y cultural de los ecosistemas de páramo, como referente para la 
gestión, manejo y seguimiento de estos ecosistemas;  realizar el  diagnostico, que 
permita determinar el estado actual de estos ecosistemas, para indicar medidas de 
manejo para su conservación y restauración;  proponer un proceso de zonificación 
ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las medidas de manejo para 
el uso sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de páramo y por 
último, definir y diseñar un plan de manejo ambiental constituido por un portafolio 
de programas, proyectos y actividades a corto, mediano y largo plazo que 
conlleven a la conservación, restauración y orientación de usos sostenibles de los 
páramos objeto de protección especial. 
 
Utilizando información secundaria debidamente sistematizada y con base en 
información primaria, recopilada en encuentros comunitarios y visitas de campo, 
se procedió a realizar el diagnostico y la evaluación de los componentes en esta 
instancia del proceso, se identificaron indicadores, que permitieron determinar el 
estado de los recursos naturales, la estructura socioeconómica y la identificación 
de interrelaciones ecológicas. La zonificación ambiental, consistió en la 
delimitación de las unidades naturales homogéneas  relacionadas según factores  
biofísicos, sociales, económicos, culturales y  administrativos con fines de 
planificación para definir el manejo sostenible de los ecosistemas de páramo; el 
proceso se realizo a través de un SIG, mediante el agrupamiento y sectorización 
de unidades homogéneas, de acuerdo a una valoración y ponderación de criterios 
que definen su aptitud.  
 
De acuerdo al estudio del estado actual de los ecosistemas presentes en las 
zonas de páramo, se formulo un plan de manejo ambiental, que consiste en un 
portafolio de programas, proyectos y actividades a corto, mediano y largo plazo 



 

 

que conlleven a la conservación, restauración y orientación de usos sostenibles de 
los ecosistemas de páramo, objetos de protección especial. La escala de trabajo 
utilizada para el estudio de estado actual de los ecosistemas de páramo y la 
zonificación ambiental es de 1:25000. Ha sido fundamental en el proceso 
metodológico, el carácter participativo y activo de las comunidades, que 
conjuntamente con el conocimiento técnico, a permitido construir la zonificación y 
los escenarios concertados de manejo y uso de las unidades naturales propias de 
las zonas de páramo.  

 
Los resultados del estudio, se centran en la  línea base biofísica, socioeconómica 
y cultural de los ecosistemas de páramo; el diagnostico  y evaluación de los 
componentes físicos, biofísicos, socioeconómicos y culturales, esto es el estado 
actual de los ecosistemas de páramo, con medidas de manejo para la 
conservación y restauración de ecosistemas de páramo; la zonificación ambiental 
para el ordenamiento y  establecimiento de acciones de manejo para el uso 
sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de páramo en el 
departamento del Tolima; un mapa final de zonificación ambiental  escala 1: 25000 
de los páramos en el departamento del Tolima y el plan de manejo ambiental 
constituido por un portafolio de programas, proyectos y actividades a corto, 
mediano y largo plazo que conlleven a la conservación, restauración y orientación 
de usos sostenibles de los ecosistemas de páramo, objetos de protección 
especial. 
 
Estado Actual Zonas de Paramo . Los páramos en el Tolima, se clasifican en las 
siguientes unidades climáticas / naturales: Páramo Alto Húmedo (PAH), esta 
unidad natural tiene una superficie de 1587,6 hectáreas, corresponde a un tipo de 
clima donde las alturas  son mayores a los 3700 m.s.n.m., temperatura menor a 
los 7ºC.;  Páramo Alto Súper Húmedo (PASH),  esta unidad posee un área de 
103.820,5 hectáreas, comprende alturas mayores a 3700 m.s.n.m., temperatura 
menor a los 7 °C y una relación de precipitación y temperatura P/T mayor a 160; 
Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH), es la unidad natural de mayor superficie, 
cubre 178.244,6 hectáreas, comprende altura entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., 
temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T m ayor a 160; Páramo Bajo 
Húmedo (PBH),  esta unidad natural, tiene un área de 26676,2 hectáreas, 
corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 
12°C y una relación P/T entre 100 y 160; Páramo Bajo Semi Húmedo (PBsh), la 
unidad natural tiene un área de 3.900,1 hectáreas, corresponde a alturas entre los 
3200 y 3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una relación P/T entre 60 
y 100; Nieves Perpetuas (NP) , poseen un área de 1376 hectáreas, son zonas que 
en la alta montaña, subsisten de un invierno a otro, corresponde a alturas 
superiores a 5000 m.s.n.m. 
 
Para el análisis de los valores Totales Mensuales Multianuales de precipitación, 
los ecosistemas de páramos, se dividieron en tres: Zona Norte, Centro y Sur, para 
las cuales, la precipitación promedio para cada una es: 130,9mm, 118,9mm, y 



 

 

110,7mm respectivamente; en general, la precipitación disminuye de Norte a Sur.  
Los valores más altos de precipitación se presentan en la Zona Centro y Norte con 
las estaciones, El Placer con 169,9 mm y Santa Isabel con 150,7 mm. Los valores 
más bajos son para las estaciones, El Plan con 90,4 mm y La Italia con 92,4 mm, 
de la Zona Centro y Sur respectivamente.  La precipitación promedio mensual 
multianual en estos ecosistemas, presenta un régimen de lluvias bimodal, que se 
caracteriza por dos épocas trimestrales de lluvias y dos épocas trimestrales de 
sequía. En el primer semestre, las lluvias se presentan en los meses de Marzo, 
Abril y Mayo y en el 2º semestre en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre.  El primer trimestre de sequía se muestra en los meses de Diciembre, 
Enero y Febrero y el segundo trimestre en los meses de Junio, Julio y Agosto. 
 
La temperatura promedio mensual multianual de las zonas de Páramos del 
departamento del Tolima, es de 12,4 ºC; las estaciones que presentan la mayor 
temperatura son las de menor altura: El Plan con 16,5ºC y Las Delicias y Herrera 
con 16,3 ºC cada una y las de menor temperatura son las estaciones de mayor 
altura como son: Las Brisas y La Esperanza con 2ºC y 8,2ºC respectivamente. las 
temperaturas mensuales multianuales en las Zonas Norte, Centro y Sur, son 
respectivamente: 8,9ºC, 13,9ºC y  12,8ºC. 
 
En las zonas de páramo, de acuerdo a los resultados obtenidos de los balances 
hídricos, el almacenamiento o reserva de agua en el suelo es progresivo desde el 
mes de Enero hasta Marzo o Abril, donde se alcanza gran capacidad de reserva 
durante el resto del año, con excepciones en algunas estaciones de la Zona Sur 
para la época de bajas precipitaciones en el segundo semestre del año.  En la 
Zona Norte, en el mes de enero se presenta una baja reserva, y que a partir del 
mes de Marzo o Abril se alcanza mayor capacidad de agua en el suelo para el 
resto del año; éstos resultados demuestran que la zona es muy húmeda. En la 
Zona Centro, la capacidad de campo en el suelo (almacenamiento) se alcanza a 
partir del mes de Marzo o Abril para el resto del año. La capacidad de 
almacenamiento mayor  en la zona Sur, es alcanzada a partir del mes de Marzo o 
Abril y se mantiene para el resto del año, a pesar, de que los promedios 
multianuales de precipitación registraron una drástica disminución en los meses de 
Julio y Agosto. 
 
De acuerdo a los índices de humedad calculados para cada una de las estaciones 
climatológicas de influencia en el área de estudio, se puede determinar que la 
Zona de Páramos presenta un exceso de agua grande, ya que todos los valores 
resultantes de este índice son muy superiores al 20%. El porcentaje más alto de 
superávit de agua se presenta en la Zona Centro con la estación El Placer con 
105.80%.  Los valores más bajos son para las estaciones El Plan con 10.6% y La 
Italia con 31.3%, de la zona centro y sur respectivamente. Los promedios de este 
índice para cada zona, muestran que la tendencia de los excesos hídricos 
disminuye de Norte a Sur.  
 



 

 

A nivel general, en las zonas de páramos los promedios mensuales multianuales 
de precipitación son superiores a los de la evapotranspiración por lo tanto, no hay 
déficit Hídrico; el índice de Aridez (IA) presenta valores de 0.0 y 2.3, registros que 
indican abundancia hídrica y de humedad en estos ecosistemas. Al relacionar el 
Índice de Aridez con el de Humedad, se puede concluir, que la Zonas de Páramos, 
en el Tolima, se caracterizan por poseer excesos hídricos grandes y como 
consecuencia una abundante oferta de agua para las unidades hidrográficas de la 
región. 
 
En la vertiente oriental de la cordillera Central (Zona de páramos) se encuentran 7 
cuencas mayores como son Guarino, Guali, Lagunilla,  Recio, Coello, Totare y 
Saldaña con un total de 17 cuencas, 72 subcuencas y 145 microcuencas. De 
acuerdo con resultados del modelamiento hidrológico de caudal, la oferta hídrica 
de las zonas de páramo es de 47,6190 m3/seg., que corresponde al valor de su 
caudal medio. El caudal que aporta cada cuenca es el siguiente: Guarino con 
0,20846 m3/seg, Guali con 2,4090 m3/seg, Lagunilla con 2,5225 m3/seg., Recio 
con 2,8463 m3/seg, Coello con 1,7622 m3/seg, Totare con 6,5007 m3/seg, y 
Saldaña con 31,3699 m3/seg. 
 
Humedales . En las zonas de páramos, se identificó un registró total de 631 
humedales (cuerpos lagunares), con un área de 1.206,73 hectáreas, en rangos de 
altitud, entre los 3250 y 4200 m.s.n.m., distribuidos en los municipios de 
Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Rovira,  Roncesvalles, 
San Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas; también se localizan en la 
jurisdicción del  Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Nacional Natural 
Las Hermosas, y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, en la vertiente 
oriental de la Cordillera Central.  
 
Composición de especies. Se registra para plantas no vasculares (líquenes, 
musgos, hepáticas, helechos y afines) un total de 337 especies, en 98 familias, y 
para plantas vasculares (espermatofitos) se registran 789 especies, en 89 familias. 
Para un total de todos los grupos de 187 familias, 468 géneros y 1.126 géneros 
registrados en la zona de estudio. Se determinó tres tipos de hábitats, bosque, 
páramo y humedales. Para el bosque se registra 378 especies de plantas, para el 
páramo se registra 547 especies, para los humedales 90 especies, compartiendo 
el bosque y el páramo se registra 182 especies; para el páramo y los humedales 
se registran 44 especies. 
 
Cobertura y uso actual del suelo. En las zonas de paramo predominan las 
coberturas asociadas a la vegetación de paramo como pastos, y parches de 
bosques. A estas zonas los habitantes de la región han dado un uso pecuario  y 
agrícola (cultivos de papa) principalmente.  
 
    



 

 

Zonificación de las zonas de páramo . La zonificación, como herramienta de 
planificación y uso racional de los recursos naturales, permite la identificación de 
las categorías de manejo ambiental, basados en un soporte legal para tal fin. En 
las zonas de paramo, del departamento del Tolima, el desarrollo de actividades 
agrícolas, pero especialmente pecuarias, ha venido ocasionando una degradación 
progresiva de estos ecosistemas, lo que se traduce en una pérdida de la calidad 
de los bienes y servicios ambientales, especialmente en la provisión futura del 
recurso hídrico superficial.  
 
Como medida para hacer frente a las limitaciones e impactos que tienen efectos 
en los páramos, se proponen tres categorías de zonificación, de acuerdo a los 
términos de la resolución 839 de agosto de 2003, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT), ellas, son en orden de prioridad:  
restauración, conservación y el uso sostenible.  
 
Estas categorías de zonificación, se establecen para 166.836 hectáreas, en esta 
superficie se tiene en cuenta el proceso de zonificación realizado en los planes de 
ordenación de las cuencas mayores de los Ríos Totare, Coello y Saldaña (Cuenca 
Amoya); las restantes 148.769 hectáreas, se incluyen dentro de la zonificación de 
los parques naturales nacionales de Los Nevados, Las Hermosas y Huila, según 
categorías, establecidas en el decreto 622 de 1977 del  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, (MAVDT). 
 
En los páramos del departamento del Tolima, las zonas definidas como de  
restauración, comprenden un área de 76.491 hectáreas,  las cuales han venido 
siendo afectadas por actividades económicas, procesos erosivos y actividades 
mineras, siendo critica esta situación en los municipios Herveo, Murillo y Santa 
Isabel principalmente. Las zonas de conservación comprenden alrededor de 
77.784 hectáreas, dentro de las cuales se proponen cuatro áreas de conservación: 
protección del recurso hídrico, la fauna y  la flora; mantenimiento de la 
biodiversidad;  zonas de amenaza natural y las zonas de influencia de los parques 
nacionales naturales, que fueron abordados en los planes de ordenación y manejo 
de cuencas. 
 
Finalmente se propone el uso sostenible en una superficie de 12. 561 hectáreas, 
de la que hacen parte la zona urbana del casco urbano de la inspección de Letras 
en el municipio de Herveo y la propuesta para el fomento de bienes y servicios 
ambientales que orienta la ONG, Semillas de Agua, sobre un área que incluye las 
zonas paramunas de los municipios de Cajamarca, Rovira y Roncesvalles. 
 
Usos del Suelo. Con base en los resultados de zonificación se propone el 
ordenamiento de los usos del suelo, según las siguientes  categorías: uso 
principal, compatible, condicionado y prohibido. 
 



 

 

Como uso principal de las zonas de páramo, se recomienda el diseño e 
implementación de actividades en pro de restablecer las condiciones ecológicas 
originales en las zonas de restauración; en la categoría de conservación, el uso 
principal comprende las acciones encaminadas a la protección y la conservación 
de las zonas de recurso hídrico, de conservación de la flora, fauna y 
mantenimiento de la biodiversidad, las áreas de especial significancia ambiental, 
así como de las áreas de amenaza natural, en el sentido en que en estas no se 
debe realizar ningún tipo de intervención; finalmente en las zonas de utilización 
sostenible, el uso principal, está encaminado al fomento de los bienes y servicios 
ambientales, como el desarrollo de actividades eco turísticas contemplativas. 
 
Dentro de los usos compatibles, están las actividades dirigidas a la restauración 
ecológica de áreas degradadas; prácticas culturales para la conservación de los 
suelos; repoblamiento de especies de fauna, flora; además de otras acciones de 
tipo educativo o de intervención con miras a mitigar los efectos del cambio 
climático entre otros. Los usos condicionados incluyen la realización de obras en 
caso de ser necesario, para mitigar algún proceso de degradación natural o 
antrópica, siempre y cuando no hayan efectos de alteración sobre otros 
componentes del ecosistema, al igual que el mantenimiento de las vías de 
comunicación existentes, dado que son de utilidad para algunas comunidades. 
 
Finalmente, se establecen los usos prohibidos que comprenden todas aquellas 
acciones que causen efectos e  impactos, sobre las condiciones ecológicas de los  
ecosistemas de páramo, dentro se plantean, la prohibición de cualquier forma de 
explotación del subsuelo, la construcción de grandes obras de ingeniería civil, 
como hidroeléctricas, gasoductos, oleoductos y similares, así como la construcción 
y ampliación de la red vial existente. 
 
Plan de Manejo . A partir de los resultados del “estado actual de los ecosistemas 
de páramo”; del proceso de zonificación de acuerdo a unidades de manejo y de 
ordenación de los usos del suelo, se propone planificar técnicamente el manejo 
eficiente de las actividades humanas y su relación con los recursos naturales a 
través de acciones y medidas que guíen la conservación, restauración y usos 
sostenibles de los páramos del Tolima. Las acciones que constituyen el plan de 
manejo de las zonas de páramo, están limitadas según el nivel jerárquico y se 
dependencia según se establece en la Visión1, Misión2 y objetivos; hacen parte del 
plan las líneas estratégicas, los programas y la agenda de proyectos. 
 
Las líneas estratégicas, se orientan a la gestión comunitaria e institucional, 
necesaria para la recuperación, conservación y usos sostenibles de estos 
ambientes naturales; una segunda línea consiste en la planificación concertada 

                                                 
1 Las áreas en zona de paramo del Tolima presentaran en 20191 condiciones de conservación, restauración y usos 
sostenibles mejoradas, contribuyendo con aspectos positivos en beneficio de la comunidad regional y del Ecosistema. 
2 Desarrollar gestión administrativa participativa para conservación, recuperación y el uso racional del suelo con 
administración eficiente, de los recursos de los paramo inspirada en  principios de conservación de la naturaleza. 



 

 

para la conservación y aprovechamiento sustentable de los páramos. Según las 
estrategias, se proponen cinco (5) programas, que integran en conjunto la agenda 
de proyectos, los que se orientan de acuerdo a las categorías de restauración, 
conservación y uso sostenible 
 
Matriz de Gestión Institucional . Se estableció una matriz de gestión, de acuerdo 
a la duración del plan, así: corto plazo (3 años), mediano plazo (4 a 6 años) y largo 
plazo (de 7 a 10 años); se propone un 69 por ciento de proyectos  a ejecutar en el 
corto plazo, 19 por ciento en el mediano plazo y 12 por ciento en el largo plazo. 
Los 5 programas propuestos tienen un costo de $51.727  a precios contantes del 
año 2009. Se prevé que tanto con recursos del MAVDT y CORTOLIMA se 
inviertan $19.923;  en gestión de proyectos con otros financiadores se recomienda 
una inversión de $ 16.055 y de cooperación internacional $15.568. En los primeros 
tres  años, después de la adopción del plan se espera una inversión de de 
$35.837  
 
 
 
 
 



 

 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estudio de estado actual y plan de manejo ambiental de las zonas de páramos en 
el departamento del Tolima 
  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Estudio de Estado Actual  
 Establecer la línea base biofísica, socioeconómica y cultural de los 
ecosistemas de páramo, como referente para la gestión, manejo y seguimiento 
de estos ecosistemas. 

  
− Diagnóstico  y evaluación de los componentes físicos, biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, que permita determinar el estado actual de 
los ecosistemas de páramo y determinar medidas de manejo para su 
conservación y restauración.  
- Realizar la zonificación ambiental para el ordenamiento y 
establecimiento de las medidas de manejo para el uso sostenible, 
conservación y restauración de los ecosistemas de páramo 

  
• Plan de Manejo Ambiental 

- Definir y diseñar un plan de manejo ambiental constituido por un 
portafolio de programas, proyectos y actividades a corto, mediano y largo 
plazo que conlleven a la conservación, restauración y orientación de usos 
sostenibles de los ecosistemas de páramo, objetos de protección especial. 
− Plantear un sistema de seguimiento y monitoreo que permita alimentar 
y ajustar los niveles de información y las medidas de manejo especial para 
los ecosistemas de páramo, de acuerdo al plan de manejo ambiental.  
  

  



 

 

3. MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 
  
 
Ecosistemas de Alta Montaña . Según la FAO, los páramos son frágiles 
ecosistemas los cuales son globalmente importantes como fábricas del agua de la 
tierra, hábitats de rica diversidad biológica, lugares para la recreación y el turismo 
y áreas de un importante valor cultural. Las montañas proveen directamente 
alimento para un 10% de la humanidad, también proveen entre 30-60% del agua 
en zonas húmedas y más del 70-95% en ambientes semiáridos y áridos. 
 
Aproximadamente el 11% de la superficie de la tierra se localiza en zonas 
montañosas por encima de los 3000 m.s.n.m , porcentaje importante ya que allí se 
encuentran los nacimientos de los principales recursos hídricos del mundo. El 
tema de los páramos se introdujo en el contexto internacional en el capítulo 13 de 
la Agenda 21 "Ordenación de ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las 
zonas de montaña", sin embargo, en tal Agenda no se presentó una definición 
clara al respecto en cuanto a límites altitudinales; no obstante, se sabe que las 
grandes alturas o montañas tienen significados y usos diferentes. Su importancia 
radica en los bienes y servicios ambientales que ofrecen a las comunidades que 
de ellas y en ellas viven.  
 
En la cordillera de los Andes, los procesos evolutivos determinaron la presencia de 
sistemas naturales de la alta montaña ecuatorial, los cuales por su especificidad 
geoecológica y sus factores de localización, dieron origen a un conjunto de 
ecosistemas y paisajes insulares, delimitados altitudinalmente a partir de las 
selvas de vertiente. Bajo la expresión de Alta Montaña se agrupan entonces, "las 
culminaciones altitudinales del sistema cordillerano Andino, o áreas de mayor 
levantamiento orogénico y por lo tanto de mayor energía disponible e inestabilidad 
real y potencial que se manifiesta en la transferencia de materiales hacia las áreas 
bajas, medias y periféricas".  
 
Para el caso colombiano, en las culminaciones altitudinales de las montañas se 
encuentran los pisos bioclimáticos Glacial (nieves perpetuas, zonas nevadas o 
nivales), Páramo y Alto-andino, los cuales coinciden aproximadamente con los 
pisos morfogénicos de la alta montaña: glaciar, periglaciar, modelado glaciar 
heredado y montaña alto-andina inestable. Según Rangel (2000), aunque el 
paisaje de la alta montaña es muy variado en cuanto al cubrimiento de la 
vegetación, a los patrones fitogeográficos y a las características corológicas y 
ecológicas de su biota, es factible reconocer las zonas o franjas de superpáramo, 
páramo propiamente dicho, subpáramo (páramo bajo) y alto andina. 
 
Ecosistemas de Páramos . En las cimas de la cordillera de los Andes, por encima 
del límite de los bosques altoandinos, se encuentra una de las formaciones 
vegetales más extraordinarias de Colombia: los Páramos Andinos. Este clima 
tropical frío, que se extiende hasta el límite de las nieves, ha dado origen a una 



 

 

variedad de organismos con adaptaciones asombrosas para tolerar las 
condiciones climáticas extremas y las marcadas diferencias diurnas y nocturnas.  
Existen diferentes discernimientos y opiniones sobre la definición del páramo; para 
determinarla se han utilizado principalmente consideraciones biogeográficas y de 
cobertura de vegetación; está última es la más determinante.  
 
Desde el punto de vista funcional (vegetación) y biogeográfico, Cuatrecasas J., 
hace más de cuarenta años, estableció que los páramos son extensas regiones 
desarboladas que coronan las sumidas de las cordilleras por encima del bosque 
andino, desde 3800 m.s.n.m (localmente 3200 m.s.n.m) y que pueden dividirse en 
los subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo.  Sin 
embargo, los límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas en las 
cordilleras no se deben generalizar a nivel nacional, debido a la diversidad de 
geoformas y topografía que se presentan en los Andes. Además, es complejo 
definirlos sin llevar a cabo una verificación de campo. Así, la cordillera Central 
presenta una gran cantidad de volcanes y relieve abrupto de contrastes 
topográficos, donde los páramos se inician aproximadamente entre los 3000 y 
3400 m.s.n.m., mientras la cordillera Oriental, considerada el centro de los 
páramos húmedos de los Andes, es de topografía ondulada, con presencia de 
páramos entre 3200 -3600 m.s.n.m . En la cordillera Occidental las grandes áreas 
de páramo en su mayoría son escasas y pequeñas, sin embargo se presentan 
algunos páramos representativos, cuyos límites superiores alcanzan los 3960 y 
4200 m.s.n.m. 
 
Guhl (1982) describió que los páramos no son iguales aunque presentan 
características biofísicas comunes como los suelos ácidos, baja presión 
atmosférica, sequedad y humedad del aire, a la vez, bajas temperaturas con 
fuertes oscilaciones diurnas. Pombo et. al. (1989), consideró al páramo como una 
unidad ecológica de gran importancia para la regulación de los flujos de agua, 
pues debido a su constitución es capaz de retener en sus suelos hidromórficos 
grandes volúmenes de agua y controlar su flujo a través de las cuencas 
hidrográficas. 
  
Según Rangel (2000), una definición integradora quizás pueda resumirse así: "la 
región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las 
cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetuas. Está 
definida como región natural por la relación entre el suelo, el clima, la biota y la 
influencia humana". 
 
Extensión y Distribución de los Páramos . En Colombia se han realizado varias 
aproximaciones al conocimiento sobre la distribución y extensión del ecosistema 
paramuno. Rangel (2000) menciona que los páramos colombianos abarcan 
aproximadamente el 2.6% de la superficie del país; el Instituto Alexander von 
Humboldt en el mapa general de Ecosistemas de Colombia (1998) menciona un 
total de 1´379.000 Ha. de páramos en el territorio Nacional, correspondientes al 



 

 

1.3 % de la extensión del país, y los resultados de Geoingeniería-MMA (1999), 
indican que la superficie de Páramos alcanza 1´443.425 Ha. (correspondiente al 
1.3% de la extensión continental del país), representada principalmente por 
páramos húmedos, los cuales comprenden el 89% del total de páramos 
colombianos. 

En cuanto a la representatividad del ecosistema de páramo por departamento, 
Boyacá presenta la mayor extensión en el país con un 18.3% del total nacional, al 
igual que la mayor extensión de páramos húmedos. Le siguen en extensión los 
departamentos de Cundinamarca (13.3%), Santander (9.4%), Cauca (8.1%), 
Tolima (7.9%), y Nariño (7.5%). En relación con la representatividad ecosistémica 
del páramo en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s), se encuentra 
que en jurisdicción de CORPOBOYACA se localiza la mayor extensión de este 
ecosistema en el país, alcanzando un 17.9%. Le siguen CORMACARENA 
(10.1%), CORPORINOQUIA (9.0%), CRC (8.1%), CORTOLIMA (7.8%), 
CORPONARIÑO (7.5%) y la CAS (6.8%). 
 
En cuanto a las áreas naturales protegidas, por lo menos 16 unidades de 
conservación de las 50 establecidas en el país, tienen representatividad de 
ecosistemas de páramo y subpáramo. El cubrimiento de dichos ecosistemas bajo 
categorías de protección nacional alcanza aproximadamente el 39%. De este 
porcentaje, 9% se encuentra en Sumapaz, 7.9% en Cocuy y 7.9% en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Para una información más detallada consultar el 
Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta 
Montaña Colombiana: Páramos, Dic. 2001. 
 
Dentro de la gestión, para la conservación, protección y restauración de los 
ecosistemas de páramos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) emitió las siguientes resoluciones: 
 
RESOLUCIÓN 0769 de 2002. Para la protección, conservación y sostenibilidad de 
los Páramos.  
 
RESOLUCION 0839 DEL 1 DE AGOSTO DE 2003. Por la cual se establecen los 
términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de 
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos. 
  
  
  
  



 

 

4. METODOLOGIA GENERAL 
 
 
Tomando como referencia la resolución 0769 de 2002 del MAVDT, por la cual se 
dictan disposiciones para contribuir a la protección conservación y sostenibilidad 
de los páramos; la resolución 0839 de 2003 del MAVDT, por la cual se establecen 
los términos de referencia para la elaboración del estudio del estado actual y plan 
de manejo ambiental de los páramos y el documento del grupo técnico de 
paramos (GTP), denominado “Paramos de las cordilleras central y occidental de 
Colombia (Informe Región), se definió como zonas de páramo para el 
departamento del Tolima, las zonas ubicadas sobre alturas superiores a los 3.200 
m.s.n.m. El desarrollo del estudio, tiene como escenarios, los territorios de 14 
municipios que poseen áreas sobre zonas de paramos, con la cual fueron 
orientados los objetivos del proyecto. Este proceso se desarrollo, en función de la 
recolección de información primaria y secundaria. El área de estudio, está 
constituida además por 92 veredas. Tanto en la operación del proyecto, como en 
su memoria técnica, los muncipos y por supuesto las veredas, se agruparon según 
su ubicación, condiciones económicas y socioculturales en tres zonas, así: zona 
norte: constituida por los municipios de Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, 
Santa Isabel, Villahermosa; zona centro: municipios de Cajamarca, Ibagué, 
Roncesvalles, Rovira, y zona sur: municipios de Chaparral, Planadas, Rioblanco, 
San Antonio. 
 
La metodología utilizada en el estudio, se sustento en primera instancia, en 
identificar, describir y analizar los indicadores para estructurar la línea base de los 
Paramos del Tolima según componentes físicos, biofísicos, económicos, 
socioculturales e institucionales, La línea base3 se define como un conjunto de 
indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemática de 
políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en 
estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su 
importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y 
ejecutan la política, obtienen en los indicadores claves la información general 
sobre la forma cómo evolucionan los problemas y en los secundarios, información 
puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores claves. 
  
Posteriormente se estableció y desarrolló la metodología de la caracterización, 
diagnóstico y evaluación de cada componente identificando las limitantes y  las 
posibilidades de los mismos, información tomada de documentación existente 
(véase Información secundaria) e  información comunitaria; está última a  través 
de cuestionarios (Información primaria). 
 

                                                 
3
 Departamento Administrativo Nacional De Estadística- DANE Aspectos Metodológicos para la construcción de Línea Base 

de Indicadores, Bogotá, Julio de 2004.  



 

 

Así mismo se estableció el proceso metodológico para lo que se denomina 
“Análisis de Prospectiva” que incluye la construcción de los árboles de problemas 
(que de manera grafica sintetiza los problemas, sus causas y consecuencias) y 
Matriz DOFA de cada componente que posteriormente se unifico en una Matriz 
general con su respectivo análisis, para partir de ello construir la proyección de los 
“Escenarios” según cada componente. 
 
Como parte concluyente del estudio, se estableció la metodología correspondiente 
al plan de manejo y el desarrollo del mismo donde se estructuraron en su etapa 
inicial, como todo proceso de planeacion; la visión, la misión y los objetivos del 
plan, como marco referencial, posteriormente se estructuraron las estrategias, 
dentro de ellas los programas, la agenda de  perfiles de proyectos y la 
correspondiente estrategia financiera, consultadas y complementadas en las 
socializaciones con la comunidad, autoridades y los gremios, describiendo 
alternativas de solución de acuerdo a la problemática encontrada. Por último se 
estableció y desarrollo la metodología de los lineamientos generales  para un 
sistema de seguimiento y monitoreo del plan propuesto, para ello se hizo 
necesario establecer las definiciones y conceptos iníciales de priorización de las 
estrategias, programas y  formulación de proyectos para su ejecución en el corto, 
mediano y largo plazo, según fuese el caso. 
 
A manera  ilustrativa, la figura 1., muestra, el proceso metodológico; al inicio de 
cada proceso se explica la metodología utilizada en el mismo, la cual se aplico en 
cada uno y luego se articulo concertadamente por los participantes del equipo 
técnico para producir los documentos finales. La metodología  contemplo dos 
fuentes de información: la información secundaria y la información primaria, 
dándoles carácter complementario.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1.  Proceso metodológico. 

 
 
4.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
El primer proceso aplicado fue consultar la información y documentación  
disponible, tomada en términos legales del MAVDT, Resolución número 839 de 
20034 y en términos técnicos, de los EOT  Municipales, los Planes de Ordenación 
Ambiental de Cuencas –POMCAS- (Documentos CORTOLIMA-CORPOICA), 
Planes de desarrollo municipales, Planes De Manejo de Los Parques Nacionales 
Naturales (del Huila, de las Hermosas y de los Nevados) y Plan de desarrollo 
departamental del Tolima, 2008-2011. 
 
Se tomo como fuente bibliográfica, la información que se encuentra en los 
archivos físicos y magnéticos de las entidades autoridades ambientales, 
investigativas, académicas y sociales del orden local, regional y nacional; Se tomo 
solo la información actualizada, técnica, concreta y verificable. Las entidades y 
medios más relevantes en cuanto a suministro de este tipo de información fueron: 
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 Por la cual se establecen los términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de páramos y 

del plan de manejo ambiental de los páramos. 

FORMULACION DEL PLAN DE 
MANEJO  

LÍNEA BASE 

ANÁLISIS DE  PROSPECTIVA 

ZONIFICACION AMBIENTAL  

• METODOLOGÍA 
• CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
• DESCRIPCION Y ANALISIS ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

CARACTERIZACIÓN DEL  
ÁREA DE ESTUDIO 

• METODOLOGÍA 
• PROYECCIÓN DE ESCENARIOS 
• ANALISIS GENERAL RELACION ENTRE COMPONENTES 

• METODOLOGÍA 
• PROPUESTA DE ZONIFICACION AMBIENTAL  

• METODOLOGÍA 
• FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO 

(ESTRATEGIAS Y PERFILES PROYECTOS, MATRIZ 
DE GESTION)  

• METODOLOGÍA 
• PROPUESTA DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

• METODOLOGÍA 
• CONSTRUCCION DE LA LÍNEA BASE 
• ANALISIS DE LIMITANTES Y POTENCIALIDADES 



 

 

MAVDT, Cortolima, Corpoica, Universidad del Tolima, Sena, Corporación 
“Semillas de Agua”, Oficinas de la Unidad Administrativa  Especial del Sistema de 
Parques Nacionales (UAESNNN), Alcaldías municipales, Gobernación del Tolima, 
IGAC, W.W.F. IDEAM y DANE. 
 
La información secundaria se estructuro en tres procesos, de acuerdo a lo descrito 
en el plan de trabajo y a lo concertado con el grupo técnico de la formulación del 
estudio, son ellas: 
 

• Toma de información secundaria técnica actual y disponible pertinente a los 
páramos tolimenses, por recolección directa de los documentos actuales 
(en impreso y/o en medios magnéticos) y de diagnósticos de áreas de 
Páramo en el departamento. 

 
• Clasificación y Separación de la información útil para la línea base, 

Caracterización y evaluación de los componentes socioeconómicos, la 
perspectiva, la zonificación, el plan de manejo y el sistema de seguimiento y 
monitoreo; según información secundaria. 

 
• Actualización y depuración de información en los eventos comunitarios 

realizados en las diferentes zonas de páramo del departamento por el 
grupo de trabajo donde a través de unos formatos preestablecidos se logro 
recolectar la información primaria. 

 
4.2 INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Para la identificación de aspectos de los componentes ambientales, económicos y 
socioculturales en las áreas de páramo y teniendo en cuenta la información de la 
línea base y de la documentación consultada se realizo la programación, 
convocatoria y desarrollo de encuentros comunitarios en once (11) municipios, con 
la participación de líderes y representantes veredales (presidentes de Junta de 
acción Comunal) de las veredas que tienen asiento y que realizan procesos 
productivos sobre las zonas de páramo, con el ánimo de validar la información. 
Ver Foto 1   
 
Se realizó el ejercicio de validación y socialización de la información referida a la 
caracterización y al Plan de manejo con el objetivo de analizar la temática 
realizada por cada sector, se presentaron las potencialidades y debilidades en la  
caracterización y una propuesta de estrategia en su área de acuerdo con las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las condiciones actuales en lo ambiental (físico, 
biofísico, climático, hidrológico), económico y social? ¿Qué actividades 
productivas se presentan? ¿Qué y  Como?  mejorar las condiciones de los 
paramos?. Se recolecto información, referente a la caracterización y diagnostico 
de los ecosistemas de páramos; igualmente en este espacio de participación, se 
definieron  las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del estado 



 

 

actual de las áreas de páramo en el Tolima, información base para la construcción 
de la matriz DOFA, que resume información para establecer posteriormente la 
formulación del plan de manejo ambiental.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Foto 1. Encuentros Comunitarios Chaparral y Rioblanco.  Fuente:  
Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Foto  2.  Sondeos de Campo.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
En recorridos de campo, se observó,  el grado de afectacion ambiental que está 
causando el desarrrollo de las actividades económicas, las condiciones viales, 
socioeconomicas de la población y en general el estado actual del ecosistema y su 
entorno ( zona de influencia, tambien llamada zona amortiguadora), así como 
información util para la formulación de la agenda de proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA LÍNEA BASE 
    

 
La línea base  se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el 
seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y programas.  
 
Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y coyunturales y al 
mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa, en indicadores 
claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política, obtienen en los 
indicadores claves la información general sobre la forma cómo evolucionan los 
problemas y, en los secundarios, información puntual que explica o complementa 
la suministrada por los indicadores claves.  

El ejercicio de diseñar y utilizar una línea base, como instrumento de apoyo a la 
evaluación permanente de acciones y programas gubernamentales, permite:  
 
– Identificar indicadores claves, de uso obligado para seguimiento y evaluación de 
la gestión, y de las tendencias y cambios que las políticas producen en el 
bienestar de la población.  
– Organizar bases de datos conforme a necesidades de información identificada 
en los indicadores.  
– Definir técnicas y procedimientos estandarizados que garanticen la obtención de 
la información requerida.  
– Establecer funciones y compromisos institucionales frente a requerimientos de 
información, generación y comunicación de datos.  
 
La Línea Base para el estudio del estado actual de las zonas de páramo, ha 
permitido: 
 

� Identificar cuantitativa y cualitativamente de información relacionada con los 
componentes ambiental, biofísico, socio económico y cultural de las zonas 
de paramo. 

� Definir los indicadores que permitieron tener una visión en conjunto desde 
las ópticas ambiental, biofísico, socio económico y cultural de las zonas de 
paramo. 

� Descripción y análisis los aspectos relevantes según componentes 
ambiental, biofísico, socio económico y cultural, en las áreas de paramo de 
cada municipio. 

 
Se obtuvo una matriz en la cual se condenso la información relacionada, de 
acuerdo al requerimiento de cada componente, factor según la subtematica o 
aspecto relevante, nombre del indicador el cual se utilizado para dar explicación, 
descripción que hace referencia a el contenido y pertinencia del indicador, unidad 



 

 

de medida según elemento que conforma el conjunto del estudio, valor el 
resultado del indicador, la fuente explicación del resultado dependiendo de donde 
haya sido obtenido, finalmente las observaciones  
 
Se obtuvo una matriz, (ver anexo 1)  en la cual se condensó la información 
relacionada, de acuerdo al requerimiento, es decir, según la temática tratada 
(ambiental, social, económica), factor según la subtematica o aspecto relevante, 
nombre del indicador, el cual se dio para dar una explicación, descripción que 
hace referencia a el contenido y pertinencia del indicador, unidad de medida según 
el elemento que conforma el conjunto de estudio, valor resultado del indicador, la 
fuente explicación del resultado dependiendo de donde haya sido tomado, 
finalmente observaciones que se refieran a cualquier detalle que ha de ser tenido 
en cuenta para el análisis posterior.  
 
 
 
 
 



 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ZONAS DE PÁRAMO 
 
Los Páramos Andinos son ecosistemas estratégicos de alta montaña, localizados 
a partir de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Colombia posee 11.400 km2. 
Correspondientes el 65% de los Paramos del mundo, de los cuales el 
Departamento del Tolima cuenta con el 27.68 %, distribuidos en 14 municipios. 
 
Los Páramos se caracterizan por una vegetación de tipo pastizal montano, con 
una densa población de arbustos, musgos, algas y líquenes donde habitan 
inmóviles a través de los siglos los gigantes frailejones, permitiendo el desarrollo 
de una gran variedad de fauna silvestre; vulnerable o en peligro de extinción, 
destacándose el Oso de Anteojos, la Danta de Montaña, el lobo, el Puma y los 
Venados, así como una gran diversidad de hermosas y coloridas aves, que van  
desde el Cóndor Andino con más de tres metros de envergadura, hasta los 
diminutos Colibríes de colores metálicos iridiscentes, algunos de los cuales pesan 
menos de 5 gramos. 
 
Generalmente los páramos se encuentran envueltos dentro de la niebla o la 
llovizna, dándoles un singular y característico aire de magia y de misterio, pero en 
algunas mañanas y atardeceres cuando el brillo del Sol logra llegar a la superficie, 
todo se ilumina y el Páramo adquiere un maravilloso y contrastado colorido de 
praderas, frailejones y de flores, que acompañan sus miles de riachuelos y 
lagunas de colores. 
 
Su papel fundamental radica  en la provisión de agua para la sociedad debido a 
que poseen una humedad relativa alta, una baja tasa de evapotranspiración, lo 
que sumado a la porosidad de suelos le da una mayor capacidad de retener agua 
en un equivalente de hasta  diez veces su propio peso. Además de ser 
considerados como uno de los más eficientes sumideros de carbono, tomando el 
CO2 atmosférico y transfiriéndolo a sus profundos suelos en forma de materia 
orgánica de muy lenta descomposición (suelos con 15 veces más materia 
orgánica que el promedio).  
 
6.1.1  Localización geográfica y Límites 
 
Los paramos del Departamento del Tolima se encuentran localizados en las zonas 
altas de la cordillera central y se distribuyen en una franja que recorre el 
departamento de norte a sur sobre el occidente del mismo como se observa en la 
figura 3, limitando con seis departamentos así: Por el Norte con el Departamento 
de Caldas  hasta el pico central en el Nevado de Santa Isabel. Por el Sur con el 
Departamento de Huila con el Nevado del Huila. Por el Oeste con el Departamento 
del Cauca en una extensión de 23 Km, desde el nacimiento del río Desbaratado 



 

 

hasta la cima del Nevado del Huila.  Con el Departamento del Valle en una 
extensión de 115 Km, desde el divorcio de las aguas de los ríos Barragán y Tibi 
hasta el nacimiento del río Desbaratado en la cordillera central.  Con el 
Departamento del Quindío y Risaralda en una extensión de 90 Km y al Este con 
las zonas inferiores a 3.200 m.s.n.m. dentro del Territorio del Tolima.  

 

Figura 2.  Localización General de las Zonas de Paramo en el Departamento del Tolima.  Fuente:  
Cortolima,Corpoica, 2009. 

 



 

 

La tabla 2, indica las coordenadas planas del ecosistema de paramo para el 
departamento del Tolima. Los extremos al norte y al sur se localizan sobre los 
municipios de Herveo y Planadas respectivamente y los puntos extremos al este y 
oeste en los municipios de Anzoátegui y Planadas. 
 
 

 Tabla 1.  Coordenadas Planas de los Paramos del To lima. 
PUNTO COORDENADA 

X máx 880.723,81 

X mín 774.189,81 

Y máx 1.065.931,12 

Y mín 814.494,10 

  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

6.1.2  Extensión de las Zonas de Páramos 
 

El departamento del Tolima tiene un área  315.605,85 Has en zonas de paramos 
distribuidas en una franja continua que recorre catorce municipios y que 
representan el 13% de la superficie del departamento. Estas zonas de paramo 
corresponden al 27.68% de los páramos de Colombia, dentro de los cuales se 
destacan los páramos de Letras, Cumbarco, La Línea, Anaime, Barragán, 
Miraflores, Las Hermosas, los Valles, así como los Volcanes Nevados del Ruiz, 
Santa Isabel, Quindío, Tolima y Huila. Así mismo en esta zona se encuentran los 
parques de Los Nevados, Las Hermosas y parte del Nevado del Huila. 
 
6.2 DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 
 
Dentro de la zona de paramos del departamento del Tolima tienen territorialidad 
los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, 
Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, 
Rioblanco y Planadas. 
 
Se debe destacar que el municipio de San Antonio cuenta con solo dos veredas 
sobre la zona de estudio por lo que no se hará un aproximación minuciosa a sus 
ecosistemas de paramo como tal para el presente estudio. 
 
Dentro de los ecosistemas de paramos se debe resaltar la existencia de tres 
unidades de parques nacionales naturales que corresponde al Parque Nacional 
Natural de los Nevados, el Parque de Las Hermosas y el Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila así como de la reserva forestal central, la cual cubre mas del 
70%  de las áreas de paramo del departamento. 
 
En la figura 4 se puede apreciar las distribución espacial de los municipios y las 
veredas que pertenecen a la zona de paramos del departamento del Tolima. 
 



 

 

 
Figura 3. División Político - Administrativa de las Zonas de Paramo en el Departamento del Tolima. 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.   



 

 

 
La tabla 3, muestra la distribución en hectáreas y el porcentaje de participación de 
los municipios con influencia en la zona de paramos. Se puede observar que las 
mayores extensiones de paramo se localizan sobre los municipios de Rioblanco y 
Chaparral, los cuales cuentan con 88391.5 y 42187.3 hectáreas respectivamente, 
las cuales equivalen al 26 y 12% del área total de los paramos en el departamento 
del Tolima. 
 
En cuanto a los municipios con menor área en zonas de paramo, las menores 
extensiones están sobre los municipios de San Antonio y Rovira con 1273.8 y 
3418.6 hectáreas respectivamente. 
 
Se destaca que 4 municipios tienen menos de un 2% en zona de paramos y 3 
poseen más del 10% de este ecosistema respecto a la superficie total de paramos 
identificada para el departamento del Tolima. 
 
Tabla 2.  Distribución de los Paramos por Municipio  en el Departamento del Tolima 

MUNICIPIO AREA (ha) % 

ANZOATEGUI 21285,80 6,43 

CAJAMARCA 13982,90 4,22 

CASABIANCA 5632,70 1,70 

CHAPARRAL 42187,26 12,74 

HERVEO 8992,05 2,72 

IBAGUE 16017,50 4,84 

MURILLO 21875,71 6,61 

PLANADAS 41683,15 12,59 

RIOBLANCO 86391,55 26,09 

ROCESVALLES 32770,62 9,90 

ROVIRA 3418,61 1,03 

SAN ANTONIO 1273,83 0,38 

SANTA ISABEL 13642,38 4,12 

VILLAHERMOSA 6451,78 1,95 

TOTAL 315605,85 100,00 

                               Fuente: Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
El comportamiento de las zonas de paramo en sentido norte – sur para los 
municipios del departamento, desde el municipio de Herveo en el extremo norte 
hasta municipio de Planadas en el extremo sur se ilustra en la figura 5. 
  
Se pude observar que las mayores extensiones se localizan en los municipios más 
al sur, especialmente en los municipios de Rioblanco, Chaparral y Planadas, así 



 

 

mismo sobresalen extensiones importantes en los municipios de Murillo y 
Anzoátegui los cuales se encuentran un poco más al norte del departamento. 
 
Para efectos prácticos y detalle, se ha divido los páramos en tres regiones o zonas 
de acuerdo a la posición geográfica de los municipios que corresponden a la zona 
norte, la zona centro y la zona sur respectivamente.  
 

Figura 4.  Distribución de los páramos en sentido norte – sur para el departamento del Tolima.  
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
La distribución espacial de estas zonas se puede apreciar en la figura 6, en la que 
además de mostrar los municipios que pertenecen a cada zona, se puede 
observar la zona amortiguadora  que es la franja más estrecha y de colores más 
fuertes paralela al ecosistema de paramos y la cual se ha definido en un rango 
que va desde los 2700 a los 32000 m.s.n.m. cuyo fin es la de reducir el impacto de 
los procesos productivos y de la presión que ejercen las comunidades sobre los 
recursos de alta montaña.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Figura 5.  Distribución Espacial de las Zonas de Paramo en el Departamento del Tolima.  
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 



 

 

6.2.1  Zona Norte 
 
Presenta una superficie de 77880,43 hectáreas que corresponden al 24.68% del 
total de paramos en el departamento y esta conformada por los municipios de 
Herveo, Casabianca, Villahermosa Murillo, Santa Isabel y Anzoátegui en sentido 
norte – sur. 
 
La tabla 4 muestra la distribución de las 77880,43 has por municipio para la zona 
norte de paramos, se puede observar que los municipios de Murillo y Anzoátegui 
poseen las mayores extensiones en zonas de paramo representadas en 21875,7 y 
21285,8 hectáreas respectivamente que equivalen al 28 y 27% del área total de 
paramos de la zona norte del departamento.  
 

Tabla 3.   Distribución de los Paramos por Municipi o en la Zona Norte del 
Departamento del Tolima. 

MUNICIPIO AREA EN 
PARAMOS (ha) % ZONA NORTE AREA 

MUNICIPIO (ha) 
% EN 

PARAMOS 

HERVEO 8992,05 11,55 31288,33 28,74 

CASABIANCA 5632,70 7,23 17780,30 31,68 

VILLAHERMOSA 6451,78 8,28 27636,75 23,34 

MURILLO 21875,71 28,09 42292,79 51,72 

SANTA ISABEL 13642,38 17,52 26779,57 50,94 

ANZOATEGUI 21285,80 27,33 47613,61 44,71 

TOTAL ZONA NORTE 77880,43 100,00 193391,35 40,27 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
En cuanto a los municipios con mayor territorio en zonas de paramo respecto a su 
área oficial se puede observar que Murillo y Santa Isabel  tiene más de la mitad de 
su territorio en paramos pues estos cubren el 51.7% y 50.9% respectivamente. La 
distribución del área de paramos respecto al área total del municipio se puede 
apreciar en la figura 7. 
 



 

 

 

 
Figura 6.  Relación del área de Paramos y el Área Total de los Municipios que Conforman la zona 
Norte del Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
6.2.1.1 Municipio de Anzoátegui. Es el municipio más al sur de la zona norte, el 
presenta un área de 21285,83 hectáreas en zonas de paramo que corresponden 
al 44,7% del área total del municipio. 
 
La zona de páramos de Anzoátegui están localizadas en las veredas de 
Alejandría, China Alta, Hoyo Frio, La Cascada, La Pradera, Palomar, Quebrada 
Negra y San Francisco, encontrándose las mayores extensiones de este 
ecosistema en las veredas de China Alta con 5588,9 has y Hoyo Frio con 4897,2 
has que corresponden al 26,3 y 23 % del total de la superficie de paramos del 
municipio. 
 
En la tabla 5 se observa con más detalle el área en hectáreas por vereda y su 
porcentaje de participación para las zonas de paramo del municipio de 
Anzoátegui. 
 



 

 

Tabla 4.   Distribución del área de paramos por Ver eda en el Municipio de 
Anzoátegui. 

VEREDA AREA (ha) % 

ALEJANDRIA 32,74 0,15 

CHINA ALTA-ANZ 5588,97 26,26 

HOYO FRIO 4897,21 23,01 

LA CASCADA 3144,70 14,77 

LA PRADERA 186,46 0,88 

PALOMAR 2079,63 9,77 

QUEBRADA NEGRA 2637,04 12,39 

SAN FRANCISCO 2719,08 12,77 

TOTAL 21285,83 100,00 
                                 Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.1.2 Municipio de Casabianca. Localizado entre los municipios de Herveo y 
Villahermosa en la zona de paramos, presenta 5632,9 hectáreas en paramos las 
cuales representa el 31,6% del área total del municipio y están localizadas en su 
totalidad en la vereda de Agua Caliente. 
 
6.2.1.3 Municipio de Herveo. Es el municipio más al Norte de la zona de paramos 
el cual presenta un área de 8991,79 hectáreas en este ecosistema las cuales 
representan el 28,7% del área total del municipio. 
 
La zona de páramos de Herveo se localiza en las veredas de Brasil, Delgaditas, El 
Angulo, La Palma, Letras y Torre Veinte, siendo las veredas de El Angulo E con 
3014,4 hectáreas y La Palma con 2670,5 hectáreas las que tienen la mayor área 
en este ecosistemas y que representan el 33,5 y 29,7% del área de paramos del 
municipio. 
 
En la tabla 6 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda y 
su porcentaje de participación para las zonas de paramo del municipio de Herveo. 
 

Tabla 5.  Distribución del Área de Paramos por Vere da en el Municipio de Herveo. 

VEREDA AREA (has) % 

BRASIL 25,48 0,28 

DELGADITAS 201,60 2,24 

EL ANGULO E 3014,46 33,52 

LA PALMA 2670,54 29,70 

LETRAS 2485,15 27,64 

TORRE VEINTE 591,84 6,58 

Zu 2,73 0,03 

TOTAL 8991,79 100,00 
                                Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 



 

 

6.2.1.4   Municipio de Murillo. Localizado entre los municipios de Villahermosa y 
Santa Isabel en la zona de paramos, presenta 21875,8 hectáreas en zonas de 
paramo correspondientes al 51,7% del área del municipio. 
 
La zona de páramos de Murillo se localizan en las veredas de Alfómbrales, 
Arenales, Canaán, El Oso, La Cabaña, La Cascada, La Estrella, La Esperanza, La 
Florida, Las Lagunas, Rio Azul  y Santa Barbará, encontrándose las mayores 
extensiones de este ecosistema en las veredas de El Oso con 9537 hectáreas y 
Rio Azul con 3147,7 hectáreas equivalentes al 43,6 y 14,3% de las zonas de 
paramo del municipio. 
 
En la tabla 6 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda y 
su porcentaje de participación para las zonas de paramo del municipio de Murillo. 
 
6.2.1.5   Municipio de Santa Isabel. Localizado entre los municipios de Murillo y 
Anzoátegui en la zona de paramos, presenta un área de 13642,38 hectáreas en 
paramos las cuales corresponden al 50,9% del municipio. 
 
La zona de paramos de Santa Isabel está localizada en las veredas de La Estrella,  
Las Damas, Totarito y Vallecitos, encontrándose las mayores extensiones de este 
ecosistema en la vereda de Totarito con 8714,3 hectáreas equivalentes al 63,8% 
de los páramos del municipio. 
 

Tabla 6.  Distribución del Área de Paramos por Vere da en el Municipio de Murillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
En la tabla 7 se observa con más detalle el área en hectáreas por vereda y su 
porcentaje en las zonas de paramo del municipio de Santa Isabel. 
 

VEREDA AREA (ha) % 

ALFOMBRALES 947,92 4,33 

AREANALES 703,12 3,21 

CANAAN 60,20 0,28 

EL OSO 9537,07 43,60 

LA CABAÑA 3014,65 13,78 

LA CASCADA 64,73 0,30 

LA ESPERANZA 395,45 1,81 

LA ESTRELLA 69,54 0,32 

LA FLORIDA 608,43 2,78 

LAS LAGUNAS 2176,21 9,95 

RIO AZUL 3147,80 14,39 

SANTA BARBARA 1150,68 5,26 

TOTAL 21875,80 100,00 



 

 

Tabla 7.  Distribución del Área de Paramos por Vere da en el Municipio de Santa 
Isabel. 

Vereda AREA (ha) % 

La Estrella 3946,34 28,93 

Las Damas 661,08 4,85 

Totarito 8714,33 63,88 

Vallecitos 320,64 2,35 

Total 13642,38 100,00 
                                    Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.1.6 Municipio de Villahermosa. Localizado entre los municipios de Casabianca 
y Murillo  presenta un área de 6451,73 hectáreas en zonas de paramo las cuales 
corresponden al 23,3% del municipio 
 
La zona de paramos de Villahermosa están localizadas en las veredas de Betulia, 
El Rocío, Entrevalles, Guayabal, Mina Pobre y Samaria, encontrándose las 
mayores extensiones de este ecosistema en las veredas de Entrevalles con 
3676,3 hectáreas y Betulia con 1622,2 hectáreas equivalentes al 56,9 y 25,1% de 
los páramos del municipio.  
 
En la tabla 8 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda y 
porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Villahermosa. 
 

Tabla 8.  Distribución del Área de Paramos por Vere da en el Municipio de 
Villahermosa. 

 
VEREDA AREA (ha) % 

BETULIA 1622,61 25,15 

EL ROCIO 277,95 4,31 

ENTREVALLES 3676,34 56,98 

GUAYABAL 71,54 1,11 

MINAPOBRE 5,50 0,09 

SAMARIA 797,79 12,37 

TOTAL 6451,73 100,00 
                                   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
6.2.2  Zona Centro 
 
Presenta una superficie de 66189,63 hectáreas que corresponden al 20,97% de 
las zonas de paramo. Está conformada por la ciudad de Ibagué y los municipios 
de Cajamarca, Rovira y Roncesvalles. 
 
La tabla 9 muestra el área de las zonas de paramo, su porcentaje respecto al total 
de la zona, el área total del municipio y el porcentaje de participación de este en 
zonas de paramo respecto al total de su área. En ella se puede apreciar que la 



 

 

mayor extensión de zonas de paramos en la zona centro corresponde al municipio 
de Roncesvalles y la ciudad de Ibagué con 32270,6 y 16017.5 hectáreas 
respectivamente las cuales equivalen al 50,9 y 24,2% de las zonas de paramo 
localizadas en la zona centro del departamento. 
 
6.2.2.1 Municipio de Cajamarca. Localizado entre los municipios de Ibagué, Rovira 
y Roncesvalles en el departamento del Tolima, presenta un área de 13982,9 
hectáreas en zonas de paramo que corresponden al 27,1 del municipio.  La zona 
de paramos de Cajamarca está conformada por las veredas de Altamira, cristales 
de Paloma, El Águila, Cristales la Paloma, Diamante, El Espejo, El Oso, La. 
Bolívar, La Ceja, La Leona, La Despunta, La Leona, La Luisa, Las Juntas,  Potosí, 
Rincón Placer y Santa Ana, encontrándose las mayores extensiones de este 
ecosistema en las vereda de Potosí con 3337 hectáreas y El Oso con 3301,9 
hectáreas equivalentes al 23,8 y 23,6 % de la zona de paramos del municipio. 
 

 Tabla 9. Distribución de los Paramos por Municipio  en la Zona Centro del 
Departamento del Tolima. 

 

Municipio Area Zona  
Paramo (Ha) % Zona Centro Area Municpio 

(Ha) 
% En 

Paramos 

IBAGUE 16017,50 24,92 137535,23 11,65 

CAJAMARCA 13982,90 21,75 51457,18 27,17 

ROVIRA 3418,61 5,32 72870,84 4,69 

RONCESVALLES 32770,62 50,98 76146,19 43,04 

TOTAL ZONA CENTRO 66189,63 100,00 338009,45 19,58 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
La distribución de el área en paramos de la zona centro respecto al área total del 
municipio se puede apreciar mejor en la figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 7.  Relación del área de Paramos y el Área Total de los Municipios que Conforman la zona 
Centro del Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
En la tabla 10 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Cajamarca. 
 
6.2.2.2 Municipio de Ibagué. Localizado al norte de la zona centro presenta un 
área de 16017,5 hectáreas en zonas de paramo que corresponden al 11.6 % del 
área del municipio.  
 

Tabla 10.  Distribución del área de páramos por ver eda en el Municipio de 
Cajamarca. 

 
Vereda AREA (ha) % 

Altamira 20,34 0,15 

Cristales La Paloma 855,28 6,12 

Diamante 754,04 5,39 

El Espejo 0,31 0,00 

El Oso 3301,96 23,61 

La Bolivar 767,14 5,49 

La Ceja 1240,61 8,87 

La Despunta 114,61 0,82 

La Leona 3207,15 22,94 

La Luisa 122,91 0,88 

Las Juntas 38,40 0,27 

Potosi 3337,01 23,86 

Rincon Placer 55,58 0,40 

Santa Ana 167,57 1,20 

Total 13982,90 100,00 
Fuente: Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
Los páramos de Ibagué está localizada en las veredas de Alto de Toche, Ancon 
Tesorito Parte Alta, Dantas, Dantas, El Retiro, Juntas, La María, La Plata EL 
Brillante, Laureles, Perú Corozal, Toche y Villa Restrepo, encontrándose la mayor 
extensión la vereda de Toche con cerca de 4961,3 hectáreas equivalentes al 31 % 
de las zonas de paramo del municipio. 
 
En la tabla 11 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Ibagué. 
 
6.2.2.3 Municipio de Roncesvalles. Localizado al sur de la zona centro presenta 
32770,62 hectáreas en zonas de paramo que corresponden al 43 % del municipio 
 



 

 

Las zonas de páramos de Roncesvalles se encuentran en las veredas de 
Cucuanita, Dinamarca, El Coco, El Oso, El Paraiso, Las Perlas, Orisol, Quebrada 
Grande, San Marcos, San Miguel, Santa Helena y Yerbabuena, encontrándose las 
mayores extensiones de este ecosistema en las veredas de Orisol con 10392 
hectáreas y Cucuanita con 5349 hectáreas que corresponde al 31,7 y 16,3 % de 
las zonas de páramo del municipio. 
 

Tabla 11.  Distribución del área de paramos por Ver eda en el Municipio de Ibagué. 
Vereda Area (Ha) % 

Alto De Toche 692,73 4,32 
Ancon Tesorito P/A 962,01 6,01 

Dantas 1079,73 6,74 
El Retiro 217,21 1,36 
Juntas 2786,82 17,40 
La Plata El Brillante 556,51 3,47 
Peru Corozal 749,13 4,68 
Toche 4961,39 30,97 
Villarestrepo 142,00 0,89 
Zona De Paramo 3869,96 24,16 

Total 16017,50 100,00 
Fuente: Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
En la tabla 12 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Roncesvalles. 
 

 Tabla 12. Distribución del área de páramos por ver eda en el Municipio de 
Roncesvalles. 

Vereda Area (Ha) % 
Cucuanita 5349,10 16,32 
Dinamarca 319,75 0,98 
El Coco 2986,38 9,11 
El Oso 4183,21 12,77 
El Paraiso-Ronces 2099,44 6,41 
Las Perlas 1756,95 5,36 
Lg 124,26 0,38 
Orisol 10392,34 31,71 
Quebrada Grande 959,84 2,93 
Rio 13,35 0,04 
San Marcos 435,37 1,33 
San Miguel 13,47 0,04 
Santa Helena 1,35 0,00 
Yerbabuena 4135,81 12,62 
Total 32770,62 100,00 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
6.2.2.4 Municipio de Rovira. Está localizado entre los municipios de Ibagué y 
Roncesvalles que conforman la zona de paramos del departamento del Tolima; 
presenta 3418,6 hectáreas en paramos que corresponden al 4,7 % del área del 
municipio. 
 



 

 

La zona de paramo se encuentran principalmente en la vereda La Esmeralda 
cubriendo cerca del 100 % del área total de los páramos en el  municipio como se 
ilustra en la tabla 13. 
 

Tabla 13.  Distribución del Área de Paramos por Ver eda en el Municipio de 
Roncesvalles. 

Vereda Area (Ha) % 

El Paraiso 2,45 0,07 

La Esmeralda 3416,16 99,93 

Total 3418,61 100,00 
                               Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.3 Zona Sur 
 
Está conformada por los municipios de San Antonio, Chaparral, Rioblanco y 
Planadas, presenta un área de 171535,79 hectáreas en zonas de paramo que 
corresponden al 54,35 % del total de paramos en el departamento, siendo la zona 
con  las mayores extensiones en paramo del departamento. 
 
La tabla 14 muestra el área en hectáreas de paramos para los municipios de la 
zona sur, su porcentaje de participación y el área total municipal y el porcentaje de 
su territorio dentro de este ecosistema. 
 

Tabla 14.  Distribución de los Paramos por Municipi o en la Zona Sur del 
Departamento del Tolima. 

Municipio Area (Ha) % Zona Sur  Area Municpio (Ha) % En Paramos 

San Antonio 1273,83 0,68 39358,49 6,33 

Chaparral 42187,26 22,49 210300,62 33,81 

Rioblanco 86391,55 46,05 203716,59 32,75 

Planadas 41683,15 22,22 152108,38 24,45 

Total Zona Sur 171535,79 91,43 605484,07 28,33 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
La distribución del área en paramos de la zona sur respecto al área total de cada 
municipio se puede apreciar mejor en la figura 8 donde se ratifica de acuerdo a la 
tabla anterior que las mayores extensiones de paramo están en los municipios de 
Rioblanco y Chaparral pero en ninguno de los casos este ecosistema alcanza la 
mitad del área del municipio. 

 
. 
 



 

 

 
Figura 8.  Relación del área de Paramos y el Área Total de los Municipios que Conforman la zona 
Sur del Departamento del Tolima. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.  

 
6.2.3.1 Municipio de Chaparral. Localizado al norte de la zona sur entre los 
municipios de San Antonio y Rioblanco de la zona de paramos presenta un área 
de 42187,26 hectáreas en zonas de paramo que corresponden al 33,8 % del área 
total del municipio. 
 
Los paramos de Chaparral están localizados en las veredas de Alto Ambeima, 
Argentina Hermosas, El Cairo, El Davis, La Aurora Hermosas, el Parque nacional 
Natural de Las Hermosas, San Fernando, San José de las Hermosas, y el sector 
Tequendama, encontrándose las mayores extensiones de este ecosistemas en el 
parque nacional de las hermosas .  
 
En la tabla 15 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Chaparral. 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 15.  Distribución del Área de Paramos por Ver eda en el Municipio de 
Chaparral. 

Vereda Area (Ha) % 

Alto Ambeima 721,45 1,71 
Argentina Hermosas 417,13 0,99 
El Cairo 913,06 2,16 

El Davis 265,26 0,63 
La Aurora Hermosas 711,12 1,69 

Lg 378,45 0,90 
Rio 5,70 0,01 
San Fernanado 1775,32 4,21 
San Jose De Las Hermosas 7720,20 18,30 
Sector Tequendama 1235,24 2,93 
Parque Natural Las Hermosas 28044,33 66,48 

Total 42187,26 100,00 
                     Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.3.2 Municipio de Planadas. Esta localizado en el extremo sur de la zona de 
paramos, presentando un área de 41683 hectáreas en zonas de paramo que 
corresponden al 24 % del área del municipio. 
 
Los páramos de Planadas se localizan principalmente en la zona del parque 
nevado del Huila en una extensión de 41429,7 hectáreas que equivalen al 99 % de 
los páramos del municipio, aunque también se encuentra pequeños parches en la 
región de Marquetalia, la vereda de Peña Rica y el resguardo indígena de Gaitania 
donde las zonas de paramo en conjunto no superan las 200 hectáreas. 
  
En la tabla 16 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Planadas. 
 

Tabla 16.  Distribución del Área de páramos por Ver eda en el Municipio de 
Planadas. 

Vereda Area (Ha) % 

Lg 86,04 0,21 

Maruetalia 0,46 0,00 

Parques Naturales 41429,73 99,39 

Peñarrica 33,40 0,08 

Resguardo Indigena 133,52 0,32 

Total 41683,15 100,00 
                        Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.3.3 Municipio de Rioblanco. Localizado entre los municipios de Chaparral y 
Planadas de la zonas de paramo, presenta la mayor superficie en paramos pues 
cuenta con 86391,55 hectáreas que a nivel de municipio constituyen cerca del 
33% del territorio municipal. 
 



 

 

Los páramos de Rioblanco se encuentran en las veredas des Albania, Campo 
Hermoso, La Catalina, La Playa, La Reina, Las Mercedes, Los Guayabos, la zona 
de parques, Santa Isabel y Yarumales. La mayor extensión de este ecosistema se 
encuentra en la zona de territorios nacionales donde el área alcanza cerca de 
79983 hectáreas que corresponden a el 93 % aproximadamente de la zona de 
paramos. 
 
En la tabla 17 se puede apreciar con más detalle el área en hectáreas por vereda 
y su porcentaje para las zonas de paramo del municipio de Rioblanco. 
 

Tabla 17.  Distribución del Área de páramos por ver eda en el Municipio de 
Rioblanco  

Vereda Area (Ha) % 
Albania 513,53 0,59 
Campo Hermoso 2530,20 2,93 
La Playa 1661,64 1,92 

La Reina 295,05 0,34 
Las Mercedes 726,66 0,84 

Lg 579,45 0,67 
Territorios Nacionales 79982,92 92,58 
Yarumales 102,10 0,12 

Total 86391,55 100,00 
                            Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.2.3.4 Municipio de San Antonio. Localizado en límites con la zona centro de los 
páramos en el departamento. Presenta la menor extensión del ecosistema con 
1273,83 hectáreas equivalentes al 6 % del territorio municipal. La zona de 
paramos se encuentran predominantemente en la vereda Tetuancito y una 
pequeña fracción en Lejia Alta  como se aprecia en la tabla 18. 
 

 Tabla 18. Distribución del Área de páramos por ver eda en el municipio de San 
Antonio. 

Vereda Area (Ha) % 

Lejia Alta 12,56 0,99 

Lg 5,05 0,40 

Tetuancito 1256,22 98,62 

Total 1273,83 100,00 
                                     Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 



 

 

6.3  PARQUES NACIONALES NATURALES 
 
En la zona de páramos del departamento del Tolima se encuentran tres unidades 
de parques nacionales naturales que son; El Parque Nacional Natural de los 
Nevados, el Parque Nacional Natural de las Hermosas y El Parque Nevado del 
Huila los cuales cubren en conjunto cerca de 146121.19 hectáreas, es decir el 
43% de las zonas de paramo en el departamento. 
 
En la zona norte de los páramos se encuentra el Parque de los Nevados con   
influencia en los municipios de Herveo en su extremo sur, Casabianca, 
Villahermosa, Murillo, Santa Isabel y el Norte de Ibagué en un área de 27903.54 
hectáreas.  
 
En la zona sur de paramos del departamento se encuentra el  parque nacional de 
las Hermosas que cubre 79435.44 hectáreas en paramo con influencia en los 
municipios de Chaparral y Rioblanco y por último el parque nevado del Huila con 
38786.21 hectáreas, con  influencia solo en el municipio de planadas.  
 
A continuación se ilustran las principales características en cuanto a los aspectos 
legales y la localización de los parques nacionales naturales que tienen influencia 
en la zona de paramos del departamento, las cuales han sido retomadas de los 
planes de manejo de las mencionadas unidades de parques. 
 
6.3.1 Parque Nacional Natural Los Nevados 
  
6.3.1.1 Marco Legal.  Las áreas naturales protegidas son áreas fundamentales 
para el desarrollo nacional por los bienes y servicios ambientales que estas 
unidades de conservación prestan, en forma directa e indirecta a las poblaciones 
locales y a los asentamientos regionales. 
 
El Parque Nacional Natural Los Nevados y la Zona Amortiguadora, responde a la 
necesidad de proteger el ecosistema de páramo existente en el área núcleo, zona 
de gran importancia por representar la reserva hídrica a nivel regional y por la 
biodiversidad que en él se alberga. Su delimitación, ordenamiento y administración 
se enmarca dentro de las funciones legales de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y los municipios, asignadas en el marco legal nacional (La 
Constitución Política de Colombia, Código Nacional de los Recursos Naturales, 
Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997, entre otros).  
 
La Constitución Política de 1991, en su artículo 334, asigna la facultad del Estado 
para intervenir en la explotación de los recursos naturales y en el uso del suelo, 
con miras a lograr entre otros objetivos, la preservación de un ambiente sano.  En 
su artículo 300, plantea además las disposiciones relacionadas con planeación, 
desarrollo económico y social, turismo, medio ambiente, entre otras.  Según el 



 

 

artículo 313 de la Constitución Política Nacional, corresponde al municipio, entre 
otras funciones “Reglamentar los usos del suelo dentro de los límites que fija la 
Ley, vigilar y controlar actividades relacionadas con la construcción y enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda y dictar las normas necesarias para el control, 
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
 
El Código de los Recursos Naturales y de protección al Medio Ambiente, decreto 
2811 de diciembre 19 de 1974, establece las pautas principales de la política 
ecológica del gobierno como estatuto fundamental que señala la obligación del 
estado y de los particulares  de mantener y proteger el campo,  en su artículo 
primero indica la norma de política más importante: “El ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública o interés social. La preservación y Manejo de los 
Recursos Naturales Renovables también son de utilidad pública e interés social“. 
Dicho Código incluye nueve artículos, que definen el Sistema de Parques 
Nacionales, sus finalidades, tipo de áreas que lo integran, y a la vez normas 
generales sobre su administración y uso. 
 
En marzo de 1977 se expide el decreto Nº 622  por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el código de los Recursos Naturales Renovables y de protección al 
Medio Ambiente y la ley 2ª de 1959.  Para cumplir con las finalidades previstas en 
el Código de los Recursos Naturales y de protección al Medio Ambiente, el decreto 
reglamentario 622 contempla 13 objetivos de los cuales el 4º y el 13 estipulan que 
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- 
INDERENA es la entidad y autoridad competente para el Manejo y administración 
del sistema de Parques Nacionales. 
 
Con la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, desaparece el 
INDERENA, cuyas funciones pasan a ser asumidas por la UAESPNN. Mediante 
decreto Nº 2915 del 31 de diciembre de 1994 se organiza dicha unidad, adscrita al 
Ministerio del Medio Ambiente y constituida como una dependencia especial de 
carácter operativo, técnico y ejecutor. Confiriéndole las funciones contenidas en el 
decreto Nº 622 de 1977 y en la ley 99 de 1993, salvo las referentes a licencias 
ambientales, otorgamiento de concesiones, reservación, alinderación, sustracción  
y declaratoria de las áreas del sistema. 
 
6.3.1.2  Localización.  El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra 
localizado geográficamente  en la cordillera Central de Colombia, entre los 4º 36´ y 
4º 57´ de latitud Norte y entre los  75º 12´  y 75º 30´ de longitud Oeste, con alturas 
comprendidas entre 2600 y 5300 m.s.n.m. (ver tabla 20 y figura 10).  Comprende 
un área aproximada de 58.300 Ha, en jurisdicción de los departamentos de Caldas 
(municipio de Villamaría), Risaralda (municipios de Santa  Rosa de Cabal y 
Pereira), Quindío (municipio de Salento) y Tolima (municipios de Ibagué, 
Anzoategui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo). 
 



 

 

 Tabla 19. Coordenadas planas del Parque Nacional N atural Los Nevados y su zona 
amortiguadora  

 X Y 
Norte 1.060.000 865.000 
Oriente 1.036.000 887.000 
Sur    994.000 847.000 
Occidente 1.020.500 831.000 

                               Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural los Nevados. 
 
Tabla 20.  Distribución espacial, por departamento,  del Parque Nacional Natural Los 

Nevados  
DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA (ha) PORCENTAJE 

Villamaria 8074 13.9 Caldas 
Total 8074 13.9 
Santa Rosa 11328 19.4 
Pereira 8611 14.8 Risaralda 
Total 19939 34.2 
Salento 1714 2.9  
Total 1714 2.9 
Ibague 5603 9.6 
Anzoategui 6378 10.9 
Santa Isabel 4367 7.5 
Murillo 8966 15.4 
Villahermosa 1434 2.5 
Casabianca 1481 2.5 
Herveo 344 0.6 

Tolima 

Total 28573 49 
         Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Natural los Nevados. 
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Figura 9.  Localización del Parque Nacional Natural Los Nevados. Fuente: Restauración Ecológica 
en La Laguna del Otún, Parque Nacional Natural Los Nevados 2007 

 
6.3.1.3  Limites.  Los límites del Parque según el acuerdo  N° 0015 del 28 marzo 
de 1973, son: 
 
Norte: Partiendo del punto de bifurcación de las carreteras que conducen al hotel 
Termales de las estribaciones de la Cordillera Central cercanas al Nevado del 
Ruíz, y a la localidad de Murillo (Tolima), se sigue descendiendo hacia el 
occidente hacia el borde izquierdo de la vía antigua a Manizales, hasta encontrar 
el cruce de esta vía con la quebrada Termales en donde existe un puente.  De 
este punto se sigue en dirección Sur, la cota de los 3300 m.s.n.m., cruzando los 
tres chorros de la cabecera derecha de la quebrada Romerales, hasta el cruce de 
esta cota con el chorro de la cabecera izquierda de la misma quebrada 
Romerales.  De este punto se sube por el chorro de la cabecera izquierda de la 
quebrada Romerales, hasta la cota de los 3700 m.s.n.m. De este punto en 
dirección sureste, se sigue la cota de los 3700 m.s.n.m., hasta encontrar el camino 
que lleva a la azufrera.  De este punto se sigue hacia arriba por la mano izquierda, 
el camino de la azufrera, hasta encontrar la cota de los 3800 m.s.n.m.  De este 



 

 

punto se sigue en dirección Este, la cota de los 3800 m.s.n.m., con dirección sur, 
atravesando las quebradas Peña Lisa e Italia, el río Molinos, las quebradas Hojas 
Anchas, La Azufrera, Las Nereidas y Alfombrales.  Del cruce de la cota 3800 
m.s.n.m. con la quebrada Alfombrales, se sigue hacia el oeste por la misma cota 
de los 3800 cruzando por la cabecera de la quebrada Pirineos, el camino hacia 
Valle Quemado, la quebrada La Trampa y el caño Valle Quemado.  De este último 
cruce se sigue aguas abajo, margen izquierda del caño Valle Quemado, hasta 
encontrar la cota de los 3600 m.s.n.m..  De este punto con dirección sureste se 
sigue la cota de los 3600 m.s.n.m. hasta su cruce con el Río Claro.  De este punto 
se sigue aguas arriba el Río Claro, por su margen izquierda, hasta encontrar la 
cota de los 4000 m.s.n.m. 
 
Oeste: Del punto de cruce del río Claro con la cota 4000 m.s.n.m., se sigue por 
esta cota con dirección oeste, cruzando la quebrada Santa Bárbara, hasta 
encontrar la margen izquierda de la quebrada Juntas.  Se continúa por esta 
margen y aguas arriba de la misma quebrada, hasta la cota de los 4100 m.s.n.m. 
cruzando la quebrada Pantanos y nacimiento de las quebradas El Bosque y San 
Antonio hasta encontrar la margen derecha de la quebrada Linderos.  Por esta 
quebrada y margen se sigue aguas abajo, hasta encontrar la cota de los 4000 
m.s.n.m.  De este punto se continúa por la cota de los 4000 m.s.n.m., hasta su 
intersección con la margen izquierda del río Campoalegre.  De este punto se sigue 
por la margen izquierda del río Campoalegre aguas abajo, hasta encontrar la cota 
de los 3950 m.s.n.m.  De este punto se continúa hacia el norte y hacia el oeste, 
por la cota de los 3950 m.s.n.m. cruzando las quebradas Corraleja y La Cristalina, 
el caño de los Pajares, la quebrada Campoalegrito y el río Campoalegrito, para 
bordear las laderas del Paramillo de santa Rosa hasta encontrar el divorcio de 
aguas de las cuencas que corren hacia el río Otún.  De este cruce de la cota de 
3950 m.s.n.m. con el divorcio de las aguas que corren hacia la cuenca del río 
Otún, se sigue el divorcio derecho de la hoya hidrográfica del río Otún para bajar 
hasta la altura de los 2600 m.s.n.m..  De este punto se sigue la cota de 2600 
m.s.n.m., hasta encontrar el divorcio izquierdo de la hoya hidrográfica del río Otún.  
De este punto se sube por el divorcio hasta la cota de los 3000 m.s.n.m., con 
dirección Este y Noreste, hasta el cruce con la quebrada Peligrosa.  De este cruce 
se sube por la margen izquierda de la quebrada Peligrosa, hasta la intersección 
con la cota de los 3200 m.s.n.m..  De este punto de intersección se sigue por la 
cota de los 3200 m.s.n.m., hasta el cruce con la quebrada Mina.  De aquí se sube 
por la margen derecha hasta el nacimiento de la quebrada Mina para encontrar la 
cota de los 3800 m.s.n.m.  De este punto se sigue la cota de los 3800 m.s.n.m. 
cruzando las quebradas Amargura y Cárdenas hasta encontrar el camino de 
Salento.  De este punto de intersección se sigue al lado izquierdo del camino de 
Salento, cruzando las quebradas de Colonia y El Salado.  El río Toche, hasta la 
intersección con la quebrada El Cambio.  De este punto se sube por la margen 
izquierda de la quebrada El Cambio, hasta la cota de los 4000 m.s.n.m.  De este 
punto se sigue la cota de los 4000 m.s.n.m, hasta los nacimientos de la quebrada 
Berlín. 



 

 

 
Sur: De los nacimientos de la quebrada Berlín, en línea recta, con dirección 
noroeste – sureste, hasta encontrar los nacimientos de la quebrada El Billar.  De 
este punto se sigue hacia el sur y aguas abajo, por la margen izquierda de la 
quebrada El Billar, hasta encontrar la cota de los 3200 m.s.n.m.  De este cruce se 
sigue la cota 3200 m.s.n.m. hasta encontrar los nacimientos de las quebradas Las 
Marías.  De este punto por la margen izquierda y aguas abajo, se sigue la 
quebrada Las Marías, hasta la cota de los 2800 m.s.n.m.  De este punto se sigue 
la cota de los 2800 m.s.n.m. hasta su intersección con la margen derecha, de la 
quebrada Los Andes.  De este punto se sigue la margen derecha de la quebrada 
Los Andes, subiendo hasta la cota de los 3800 m.s.n.m.. 
 
Este:  De aquí se sigue, hacia el este, la cota de los 3800 m.s.n.m., cruzando las 
quebradas Las Juntas, La Lechosa, el río San Romualdo, quebradas Chorro Seco, 
San Carlos, Los Cazadores, La Azufrera Este, El Cebollal y Canales hasta la 
intersección de la cota con la quebrada el Itsmo.  De este punto, aguas abajo, por 
la margen izquierda de la quebrada El Itsmo, hasta la desembocadura de esta en 
la quebrada Canalones.  De esta confluencia se sigue aguas abajo, por la margen 
izquierda, la quebrada Canalones, hasta su desembocadura en el río Totaré.  De 
esta confluencia se sigue aguas abajo, por la margen izquierda, el río Totaré hasta 
la desembocadura en este de la quebrada Agua Blanca.  De esta desembocadura 
se sigue aguas arriba, por la margen izquierda, la quebrada Agua Blanca, hasta su 
cruce con la  cota de los 4000 m.s.n.m.  De esta intersección se sigue por la cota 
4000m.s.n.m. cruzando el camino a Pereira, el río Totarito, la quebrada del 
Español hasta la intersección con la quebrada Piedra Gorda.  De esta cruce se 
sigue en línea recta a la intersección de la quebrada Seca con la cota 4000.  De 
este punto también en línea recta, a la confluencia del río Azul con la quebrada 
Mozul.  De esta confluencia se sigue aguas arriba, por la margen izquierda de la 
quebrada Mozul, hasta encontrar nuevamente la cota de los 4000 m.s.n.m.  De 
este cruce se sigue por la cota 4000 m.s.n.m. hasta el cruce con la quebrada 
Fangual Grande.  De esta intersección en línea recta, con dirección oeste, al punto 
de cruce entre la cota de los 4000 m.s.n.m. y la quebrada El Chorreadero.  De 
este punto de intersección se continúa por la cota de los 4000 m.s.n.m. cruzando 
las quebradas El Crimen, El Cisne, Recio, El Oso, La Azufrera, Corrales, 
Corralitos, Aguablanca y El Coquito, Chorros de las cabeceras del río Lagunilla, 
quebradas La Piraña, Boquerón, hasta el cruce de la cota con la carretera que de 
Manizales conduce a Murillo.  De esta intersección de la cota de los 4000 m.s.n.m. 
con la carretera  se sigue por esta carretera con dirección a Manizales, por la orilla 
izquierda, cruzando las quebradas La Piraña, Negra, La Plazuela y El Calvario, el 
Río Azufrado Este, las quebradas Hedionda, Marcada y Lisa y los nacimientos del 
río Gualí, hasta llegar al punto de partida. 
 
6.3.1.4 Descripción general del área.  En la cordillera central de los Andes 
colombianos, aproximadamente por encima de los 4.800 m.s.n.m, existe un 
conjunto de 3 picos nevados de extraordinaria belleza que convocan a miles de 



 

 

visitantes al año, pues en estas latitudes y a semejante altura, las nieves son 
perpetuas, como lo es su atractivo. Son los nevados Santa Isabel, El Ruiz o Mesa 
de Herveo y el Nevado del Tolima.  
 
En suelos menos empinados se encuentra la vegetación del páramo: puyas, 
deditos, cojines y frailejones, aportan al paisaje su variado colorido, el cual, incluso 
en los ratos soleados, conserva sus tonalidades pastel. Aquí es frecuente la 
neblina que le da al lugar un aspecto misterioso. Cuando en los picos nevados cae 
la nieve, en los páramos pueden presentarse fuertes granizadas que lo cubren 
todo de hielo durante el breve espacio en que el sol tarda en reaparecer. 
 
� Ecosistemas: Cuenta con el 4.6% de su superficie en el ecosistema de Nieves 

Perpetúas, (glaciares), en los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima. Su 
área aproximada es de 2.680 ha.  

El ecosistema de súper páramo está representado por las nieves, rocas y 
cenizas, los herbazales, las turberas y los arbustales abiertos, con 
aproximadamente 12.299 ha que representan un 21.1% del área total del 
Parque. 
 
El páramo es el ecosistema mas representativo dentro del Parque, con un 
área estimada de 38.600 ha (66,21%), este ecosistema está compuesto por 
pajonal, turbera, arbustal denso y lagunas. 
 
El ecosistema de bosque altoandino dentro del Parque, representa el 8.1% 
con un área aproximada de 4.723 ha. 
 

− Hidrografía: El área protegida tiene una gran importancia hidrográfica para 
la región, pues allí nacen innumerables fuentes de agua. El deshielo 
producido por las nieves perpetuas origina los cauces iniciales de los ríos 
que conforman dentro del parque 10 subcuencas y 19 corrientes de 
diferentes tamaños y características; seis drenan en la hoya hidrográfica del 
Magdalena (Gualí, Lagunilla, Recio, Totare, Frió y Coello) y cuatro en la del 
río Cauca (Chinchiná, Campoalegre, Otún y Quindío). La red fluvial del 
parque también se origina en las lagunas de alta cordillera, algunas de 
origen glaciar y otras, como la del Otún, que parecen corresponder a 
antiguos cráteres volcánicos. Esta red hidrográfica suministra el agua 
necesaria para el consumo de más de 2.000.000 de habitantes de la 
Ecorregión del Eje Cafetero, gran parte de las zonas arroceras y 
algodoneras del departamento del Tolima y el mantenimiento de las 
necesidades agroindustriales de valles del río Cauca y del Magdalena, dos 
de los más productivos del país. 

 
− Fauna: Entre las muchas especies de aves del parque sobresale el colibrí 

de páramo, endémico de la región. También es posible observar la mirla 



 

 

negra, tres especies de pavas y la perdiz de monte. Entre los mamíferos se 
destacan el oso de anteojos, la danta de páramo, la ardilla enana y la 
comadreja; también hay al menos 20 especies de murciélagos. El parque 
está poblado por varias especies de sapos y ranas, entre las que hay una 
especie endémica.  

 
− Vegetación: En los valles y laderas de la parte más baja crece el llamado 

bosque andino en el cual sobresale la palma de cera. El bosque altoandino 
se caracteriza por la presencia de árboles de hasta 30 metros de altura y un 
estrato de arbustos; aquí sobresalen el encenillo, el pino colombiano y el 
romerón; igualmente se destaca la presencia de un robledal. En el páramo y 
el superpáramo se encuentra la vegetación típica de frailejones, puyas y 
deditos. 

 
− Población: En su mayoría, las familias residentes en el Parque Los Nevados 

son descendientes del proceso migratorio conocido como la colonización 
antioqueña, iniciado a mediados del Siglo XIX; las demás familias son 
provenientes de otras regiones del país. Prácticamente un 60% de las 
familias proceden de los departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima; 
luego le siguen Cundinamarca y Boyacá representando cerca del 35% del 
total de familias con ese origen cultural asentadas en el territorio a 
mediados del siglo pasado. (Banco Interamericano de Desarrollo, et al. 
2002) 

 
− Comunidades presentes en el área:  Para el área del Parque y la Zona de 

influencia, el proceso de poblamiento más intenso fue en el Departamento 
del Tolima con la colonización antioqueña, dando origen a la fundación y 
consolidación de pueblos como Anzoátegui, Casabianca, Villahermosa, 
Santa Isabel y Murillo; para los tres departamentos del Viejo Caldas, el 
proceso de poblamiento tuvo elementos coincidentes en poblados más 
pequeños, los que darían paso a futuras veredas y corregimientos. 

 
Las comunidades campesinas dentro del parque están distribuidas en 
fincas dispersas a lo largo y ancho de su territorio; los habitantes cotidianos 
de cada vivienda varían entre tres y ocho personas, aumentando 
esporádicamente con la población flotante entre turistas y jornaleros, que en 
ocasiones puede ser hasta de 15 personas. (Banco Interamericano de 
Desarrollo, et al. 2002) 

 
De acuerdo con el análisis de la información elaborado para el área del 
Parque entre los años 1.985 y 1.998, y con los sondeos de información 
realizados en los últimos años por el Parque, se nota un comportamiento 
decreciente en los niveles de población, encontrándose dentro de esta 
reserva natural un total de 42 familias constituidas por aproximadamente 
252 personas en la actualidad (Sánchez, et al. 1998). 



 

 

6.3.2   Parque Nacional Natural de las Hermosas 
 
6.3.2.1    Marco Legal.  El Parque Nacional Natural Las Hermosas, es un área de 
conservación estricta declarada a través de la Resolución Administrativa 158 de 
Julio de 1.977 emanada del Ministerio de Agricultura, en la que se aprobó el 
Acuerdo No. 19 de Mayo de 1.977 del Instituto Nacional de los Recursos 
Renovables y del Ambiente (INDERENA).    Dicho  Parque constituye un área de 
125.000 hectáreas ubicadas sobre la Cordillera Central, en la región del Macizo 
Colombiano, dentro de los municipios de Chaparral (43.827 ha) y Rioblanco en el 
departamento del Tolima, y de Sevilla, Tulúa, Buga, Palmira, El Cerrito y Pradera 
en el Valle del Cauca. 
 
6.3.2.2. Localización.  El PNN las Hermosas se  encuentra en lo alto de la 
cordillera Central entre los departamentos del Valle y el Tolima con altitudes hasta  
4.000 m.s.n.m con área de páramo y más de 300 lagunas de origen glacial, 
cañones y riscos, constituye 125.000 hectáreas desde 1.977 y las laderas de los 
municipios de Tuluá,  Buga, Cerrito, Palmira y Pradera en el departamento del 
Valle (24.210 ha.) y Chaparral y Río Blanco en el departamento del Tolima 
(100.790 ha.)  
 
En el  área rural del municipio de Chaparral se encuentran cinco corregimientos 
Calarma, Amoyá, las Hermosas, la Marina y el Limón de los cuales los tres últimos 
hacen parte del Área de Estudio, por encontrarse geográficamente más cerca del 
PNN las Hermosas principal objeto  de estudio. 
 
Coordenadas: 
 
X : 890.000 - 939.000 
Y : 795.000 _ 831.000  
 
El Parque Nacional Natural de las Hermosas constituye un área de 125.000 
hectáreas ubicadas sobre la Cordillera Central, en la región del Macizo 
Colombiano,  de las cuales 100.790 ha se ubican en el departamento del Tolima 
dentro de los municipios de Chaparral (43.827 ha) y Rioblanco (56.968 ha). 
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Figura 10.  Localización del Parque Nacional Las Hermosas. Fuente: Reseña Plan Básico de 
Manejo 2005 - 2009. 

 
6.3.2.3 Limites  
Norte  Municipio de Roncesvalles 
Sur  Municipio de Rioblanco 
Oeste  Buga, Palmira y Cerrito Valle 
Este   Zona Amortiguadora 
 
6.3.2.4 Descripción del Área.  El Cañón de Las Hermosas es uno de los paisajes 
más espléndidos del sur del Tolima, aunque poco visitado y bastante desconocido. 
 
El Parque Las Hermosas alberga especies de flora y fauna endémicas  al igual 
que especies en peligro de extinción. Además, cuenta con numerosos ríos y más 
de 300 lagunas que le dan una singular apariencia de colcha de retazos. Está 
ubicado en la región divisoria entre las macrocuencas del río Magdalena y río 
Cauca.  



 

 

 
− Ecosistemas:En términos de ecosistemas el Parque Las Hermosas está 

ubicado en una franja altitudinal que va desde los 1600 hasta los 4200 
msnm, lo que sumado a condiciones climáticas, de suelo, geología, 
geomorfología, entre otras, determina su diversidad biológica, la cual 
corresponde a ecosistemas naturales característicos de la alta montaña, 
como páramo (41.74%), subpáramo (6.34%), bosques andinos (38,64%) y 
complejos lagunares. Por otro lado existen áreas de ecosistemas 
intervenidos (6,28%) de cultivo, pastos y vegetación secundaria.  

 
− Hidrografía:  Se identifican en el Parque cerca de 387 espejos de agua con 

tamaños que van desde menos de una hectárea hasta extensiones de 44 
hectáreas. En el Departamento del Valle del Cauca se reconocen tres 
grandes cuencas que tienen su origen en el Parque: las de los ríos Nima - 
Amaime, Tulúa y Bugalagrande. En el Tolima sobresalen los ríos Amoyá, 
Ambeima, Anamichú y Cambrín. Esta característica le otorga al Parque una 
gran relevancia por su riqueza hídrica y los servicios ambientales que 
presta en toda la región. 

 
− Fauna:Reportes recientes de oso de anteojos, danta de montaña y puma, 

evidencian la importancia del área protegida para el mantenimiento de las 
poblaciones de estas especies amenazadas. Otros mamíferos que se 
registran en el Parque son el venado conejo, venado colorado y venado 
cola blanca; cuzumbo, guagua loba, guagua de montaña, zorro, conejo, 
erizo y perro de monte. Entre las aves se destacan la loras, algunas de 
ellas con algún grado de amenaza, como el perico palmero y el perico 
paramuno; así mismo una diversidad de colibries, azulejos, mieleros, 
reinitas. cotingas, palomas, mochileros y atrapamoscas entre otros.  

 
− Vegetación:El predominio del ecosistema de páramo en el Parque se 

caracteriza por el dominio de pajonal-frailejonal y de pastizales. Así mismo 
de árboles y arbustos de la familia de las compuestas, chites, nigüitos, 
mortiños, uvos de monte, siete cueros, helechos y puyas.Por otro lado, le 
siguen en extensión los bosques andinos con presencia de encenillos, 
pinos colombianos, cedros, carisecos, laureles, palmas y higuerones.  

 
− Población:El poblamiento en el Parque Las Hermosas y su zona de 

influencia se remonta a miles de años (7370 a 5600 ap) de acuerdo a 
vestigios arqueológicos encontrados en Chaparral, que evidencian la 
existencia de poblaciones cazadoras recolectoras, los cuales usaron el 
páramo posiblemente como sitio sagrado, de caza y tránsito.  

 
Por otro lado es destacable la presencia de los Pijao, tribu belicosa de la 
familia lingüística karib, que habitó la cordillera central; los Pijao eran 
aguicultores, cazadores y recolectores de productos de la selva. La 



 

 

confrontación de los españoles y los Pijao fue muy violenta especialmente 
en el siglo XVII, los cuales finalmente fueron casi exterminados. Se plantea 
además que sus descendientes fueron asimilados por la población mestiza 
o por grupos como los Coyaimas y los Natagaimas asentados en el valle 
seco del Saldaña.  
 
Un permanente flujo migratorio se dio en la región del Parque y su zona de 
influencia entre los siglos XIX y XX, propiciando similitudes en prácticas y 
costumbres de las poblaciones de ambas vertientes. Hacia los años 40 del 
siglo pasado, se dieron flujos de población hacia el sector de Las 
Hermosas, procedentes de Nariño (por el Cañón del Cofre, Chinche y 
Toche adentro en la cuenca del Anaime en su parte más alta) y otros del 
Tolima (asentada a los 1.500 m.s.n.m por el cañón del río Cambín y 
Anamichú). 

  
6.3.3 Parque Nacional Natural Nevado del Huila 
 
6.3.3.1 Marco Legal.  Declarado en 1.977 sobre un área de 158.000 has en 
jurisdicción de los municipios de Páez, Toribio y Corintio en el cauca, Ataco y río 
Blanco en el Tolima y Teruel, Palermo y Neiva en el Huila, la reserva posee alturas 
desde los 5.500 m.s.n.m. 
 
Fue creado mediante resolución ejecutiva No. 149 DEL 6 DE JUNIO DE 1977. Por 
la cual se aprobó el Acuerdo 0013 del 2 de mayo de 1977, originario de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 
Ambiente –INDERENA 
 
6.3.3.2 Localización.  El parque esta localizado sobre el eje de la cordillera Central 
y corresponde el macizo formado por el nevado del Huila.  Hacía el suroeste,  
incluye el páramo de Moras o páramo de Monterredondo, a continuación de la cual 
se halla el Alto de la Cruz, La Cuchilla de Tierra Blanca y el Páramo de Santo 
Domingo, con la cuchilla de los Alpes y el cerro de Tierra Roja.  Al oriente del 
Nevado se halla el cerro del mocho, separado por una pequeña depresión de una 
corta sierra dirigida en sentido suroeste-noroeste llamada cerro de Santa Catalina.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Figura 11.  Localización Parque Nacional Natural del Huila. Fuente: Plan Básico de Manejo 2007 - 
2011 

 



 

 

Del macizo en el sentido este-noroeste, surge la serranía de Iquira que separa las 
cuencas de los ríos Bache y Chiquita de la del río Saldaña, y se prolonga fuera del 
parque, con los cerros de los Órganos y forma el límite entre los departamentos 
del Tolima y del Huila.  De la mencionada serranía se desprende un ramal en 
sentido nordeste donde se halla el cerro de Nazareth. 
 
Al norte del macizo se desprende de la serranía de Atá y se prolonga en el filo del 
Rucio y la cuchilla de San Pablo, formando inicialmente el divorcio de las aguas en 
las cuencas de los ríos Atá y Sigila, y luego entre el Atá y el Saldaña.  El Nevado 
propiamente dicho fue llamado páramo de Tierradentro o de Páez y consta de tres 
cimas, la del norte con 5.365 m, la central, con 5.240 m y la del sur, con 5.160 m.  
La cresta que comunica la cima central y meridional alcanza los 5.200 m. 
 
6.3.3.3 Limites.  A partir del nacimiento del Río Moras, ubicado en el páramo de 
Santo Domingo, próximo al eje de la Cordillera Central, donde se ubica el punto 
No. 1; del punto No. 1 se sigue la cota de 3.500 m., hasta encontrar la Quebrada 
El Porvenir, afluente del Río Palo donde se ubica el punto No. 2; se continúa por la 
Quebrada El Porvenir aguas abajo hasta encontrar la confluencia con la Quebrada 
El Billar y por esta aguas arriba hasta su nacimiento en el Páramo de Santo 
Domingo donde se ubica el punto No. 3; se continúa hacia el Noreste siguiendo el 
eje de la cordillera a través del Páramo de Santo Domingo y después por el 
divorcio de aguas entre los Ríos Palo y Quebrada Las Nieves y los Ríos Atá y 
Saldaña, con una longitud total aproximada de 30 kilómetros al final de los cuales 
se ubica sobre el mismo eje de la Cordillera Central el punto No. 4; de este punto 
se continúa al Sur - Este por la Quebrada Iraca desde su nacimiento aguas abajo 
hasta la confluencia con el Río Saldaña donde se ubica el punto No. 5; de aquí se 
sigue aguas abajo por el Río Saldaña hasta la cota de los 2.600 metros donde se 
ubica el punto No. 6; de este punto se continúa por la cota de los 2.600 metros  
travesando la Quebrada Siquilá y luego bordeando la Cuchilla San Pablo hasta 
atravesar el Río Atá, donde se ubica el punto No. 7; de aquí se continúa por la 
cota de los 2.600 metros hasta el sitio donde esta atraviesa el Río Claro, lugar 
este donde se ubica el punto No. 8; de este punto, en línea recta y con azimut de 
180º hasta encontrar el Río Baché donde se ubica el punto No. 9; se continúa 
aguas abajo por el Río Baché hasta la cota de los 2.800 metros donde se ubica el 
punto No. 10; de aquí se continúa por la cota de los 2.800 metros atravesando los 
Ríos Iquirá, Pacarní, Narváez y Negro donde se pondrán los puntos 11, 12, 13 y 
14 respectivamente; luego se continúa, aguas arriba por el Río Negro hasta 
encontrar la cota de los 3.000 metros, donde se ubica el punto No. 15; de allí se 
continúa por la cota de los 3.000 metros atravesando los Ríos Toez, Páez y Moras 
donde se ubicarán respectivamente los puntos Nos. 16, 17 y 18; de allí se 
continúa aguas arriba por el Río Moras hasta su nacimiento en el eje de la 
Cordillera Central (Páramo de Santo Domingo) lugar de  partida”. 
 



 

 

Sin embargo dentro del documento del plan de manejo  del parque existe una 
propuesta de revisión a estos límites la cual reposa en el documento de plan de 
manejo en la propuesta de ajustes de límites. 
 
6.3.3.4 Descripción del área.  El Parque está constituido por un área volcánica con 
vegetación de páramo, en especial pajonales. Es resguardo indígena y lugar de 
cultos religiosos. Se destacan los páramos de moras y de Monterredondo. La 
localización de volcán Nevado del Huila es particular, ya que no conforma un 
grupo como la mayoría de volcanes, siendo el segundo glaciar más grande del 
país, después del Cocuy. Si bien su área ha disminuido poco en los años 
observados, parece que su espesor se ha reducido bastante. El Nevado del Huila 
actualmente presenta una tasa de pérdida en su área de 0.7% anual, la menor de 
los glaciares, lo que haría de este nevado el más duradero de Colombia, de 
mantenerse las actuales condiciones climáticas. En las grietas que presenta el 
volcán se hace evidente la actividad volcánica por la presencia de azufre 
cristalizado en sus bordes y los gases que emanan de ellas. 
 
− Hidrografía:  El área es una estrella hidrográfica que suministra agua para 

consumo humano y para empresas agroindustriales localizadas en las partes 
bajas a ambos lados de la cordillera Central, con importantes tributarios del 
Magdalena como los ríos San Vicente, San Jorge (Belalcázar), Malvasa, Río 
de Negro, Símbola, Saldaña y Ata. En la cuenca del río Cauca confluyen los 
ríos Palo y Desbaratado. 

 
− Fauna En fauna se destacan especies como el venado conejo, el oso de 

anteojos, la danta de páramo y el tigrillo. Los últimos cóndores de los Andes 
sientan su dominio en este Parque, así como el águila real, el toro pisco, varias 
tángaras, azulejos y colibríes.  

 
− Vegetación:  Dentro de las especies forestales más relevantes en el área se 

destacan el pino colombiano (Podocarpus rospigliosii), (Retrophylum 
rospigliosii), el cedro (Cedrela montana), la palma de cera (Ceroxylon 
quinduense), el comino (Aniba perutilis) y el coralito de páramo (Relbunium 
hypocarpium). 

 
− Ecosistemas Presentes en el Area: Dada la ubicación y características físicas 

del Parque, se presentan diversos tipos de ecosistemas con funciones de 
protección y conservación hídrica, oferta de hábitats, regulación del ciclo 
hidroclimático.  Los principales ecosistemas del área protegida son: bosque 
andino, bosque altoandino, páramo, superpáramo y nieves perpetuas o zona 
nival. 

 
− Población Asentada en el Parque: Indígenas: Dentro del área protegida en 

categoría de traslape se encuentran asentadas las comunidades paeces de 
los resguardos de Gaitania en el Tolima; Tacueyó,  Toribio, San Francisco,  



 

 

San José, Huila, Vitoncó y Belalcázar en el Cauca. Estas comunidades 
consideran estas áreas como sitios sagrados que tienen importancia vital 
dentro de su cosmovisión.  En la zona de influencia se encuentran 
comunidades indígenas paeces en los resguardos de Miranda, Corinto, 
Jambaló, Tálaga, Tóez y Mosoco en el departamento del Cauca; el Resguardo 
de Rionegro en el Huila y los Cabildos Indígenas de Las Mercedes y 
Barbacoas en el "Corredor de Conservación de los Andes centrales del 
Tolima."  

 
. Campesinos: De igual manera en la zona de influencia se encuentran 

comunidades que practican la economía de pancoger en los departamentos 
del Huila y del Tolima principalmente. Estas comunidades están en 
procesos de organización social, asociándose en grupos y Organizaciones 
no Gubernamentales.  

 
6.4   ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
En los páramos del Tolima existen áreas consideradas estratégicas bien sea por 
ser estrellas fluviales o por la importancia que estas tienen para las comunidades 
indígenas y campesinas. Las principales características de estas zonas se 
describen a continuación. 
 
6.4.1 Paramo de Letras 
 
Páramo ubicado en la Inspección de Policía de Letras, del municipio de Herveo, 
cuenta con aproximadamente 15.000 ha. Sus fuentes hídricas son de gran 
importancia como los ríos Perrillo, San Luis y Aguacatal, ya que aportan sus aguas 
a las cuencas mayores de los Ríos Gualí y Guarinó, afluentes del Magdalena. Su 
cima más conocida es la del Volcán Cerro Bravo.  
 



 

 

 

 
Foto  3.   Panorámica y Pajonales de un sector del Paramo de Letras en el municipio de Herveo 
(Tolima). Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
6.4.2 Páramo de los Valles o de Anaime 
 
El páramo de Anaime, o también llamado páramo de los Valles;  se encuentra 
ubicado en el flanco oriental de la cordillera Central de los Andes colombianos, a 
una Latitud de 4º 15´ Norte y una Longitud de 75 º 30´ Oeste, en el rango 
altitudinal 3200 - 3900 m.s.n.m. al sur-oeste del municipio de Cajamarca. 
(Corporación Semillas de Agua, 2003). 
 
El páramo de Anaime, presenta una temperatura que oscila entre los 3 y los 6°C 
con precipitación de 500 a 1400 mm anuales. Este páramo esta compartido por los 
municipios de Cajamarca, Ibagué y Roncesvalles Rovira y Génova en el Quindío, 
(Rodríguez-Salazar, 1997). (Foto 4).  
 
Se accede a él a través de la carretera Anaime-Santa Helena, luego de haber 
llegado al municipio de Cajamarca desde el municipio de Ibagué por la vía 
Panamericana, que comunica el centro, con el occidente del país. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto  4.  Paramos de Anaime. Fuente: oficina de planeación CORTOLIMA 

 
6.4.3 Paramo Barragán y  Yerbabuena 
 
Ubicados en el municipio de Roncesvalles. El páramo de la Yerbabuena posee 
una hidrología importante, que aporta sus aguas a la cuenca del Río Cucuana, 
afluente del río Saldaña, con un buen número de ríos, quebradas y lagunas. El 
páramo de Barragán se constituye es uno de los páramos con mayor presencia de 
vegetación de páramo. 
 
Este páramo está ubicado en el municipio de Roncesvalles en el Departamento 
del Tolima, cerca de una de las zonas del Parque Nacional Natural de Las 
Hermosas, sin embargo el páramo de Barragán  no hace parte de este Parque 
Nacional.  
 
Actualmente en Barragán y Santa Lucía, hay tres tipos principales de cobertura 
vegetal: fragmentos de páramos poco intervenidos, páramo sin quemas ni 
pastoreo recientes, y áreas dedicadas a  la producción agropecuaria con altos 
niveles de degradación.  
 
En el primer caso (Región noroccidental hacia Barragán), existen pequeñas áreas 
de páramo que se conservan en sectores rocosos de los cerros de mayor altura. 
Son sitios sin acceso para el ganado debido a  las fuertes pendientes y a la 
densidad de la vegetación. Entre estos picos y los fragmentos de bosque andino 
existen unas pequeñas franjas de bosque enano de transición entremezclado con 
frailejones que fueron quemados hace muchos años y que se encuentran en 
proceso de recuperación (TROPICOS-CVC, 1999) hay presencia de "Laurel 
Bongo" (Ocotea sp.). En algunos sectores de páramo se ha permitido la 
regeneración natural de la vegetación y se impiden el pastoreo del ganado y las 



 

 

quemas. Con el paso de los años allí se ha desarrollado una vegetación muy 
diversa, y muchas especies que antes eran escasas, comienzan a ser 
abundantes. Los procesos de regeneración han permitido la conexión de varios 
fragmentos de bosque y contribuyen a la recuperación de las áreas de páramo. La 
región Sur del paramillo (hacia Santa Lucía), es más intervenida, hay 
sobrepastoreo, se utilizan de muchos agroquímicos y se presenta déficit de agua.  
 
Es importante tener en cuenta que estos paramillos y los Picos del Japón (los 
cuales se caracterizan por ser páramos secos), se hallan por fuera del Parque 
Nacional Natural Las Hermosas. Es importante resaltar que estas localidades 
están hacia el limite inferior del rango que abarca la conservación media, muy 
cercanas a la baja conservación.  Este páramo de Barragán presenta muchas 
especies en diferentes grados de amenaza, también hay presencia de especies 
endémicas como Passiflora tenerifensis (Passifloraceae) y Mutisia clematis 
(Asteraceae).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto  5.  Paisajes y Frailejones del Paramo de Yerbabuena en el municipio de Roncesvalles. 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
6.4.4. Paramos Normandía - Carrizales 
 
El páramo se encuentra ubicado en la vereda Cucuanita, en dirección suroriente, 
en límites con el municipio de Chaparral, con alturas entre los 2.800 a 3.800 m de 
altitud. Se extiende una franja de bosque altoandino en su parte más baja, 
coronado por un mosaico de páramos, humedales y bosques.  
 



 

 

En este lugar la cordillera Central forma una pequeña isla de páramos, bosques y 
humedales altoandinos que comparte con el municipio de Chaparral, allí se 
encuentra un complejo lagunar de alrededor de 8 lagunas de las cuales 2 
corresponden al municipio de Roncesvalles, y el resto al municipio de Chaparral. 
 
El acceso al lugar se puede realizar por dos caminos: el primero es por el predio 
La Selva propiedad del señor Yesid Aguirre. Por allí se puede acceder al sitio a 
caballo; el segundo camino es por el predio de la reserva natural Las Brisas 
propiedad del señor Hernán Ocampo. Solo se puede acceder caminando.  En este 
sector se encuentran tres predios afiliados a la red de reservas naturales de la 
sociedad civil: El Encanto (87 ha), Las Brisas (236 ha) y Las Marías (175 ha), 
también hay un predio de CORTOLIMA denominado El Trébol (435 ha). 
 
6.4.5 Paramo del Meridiano 
 
Ubicado en el municipio de Rioblanco entre los parques Nevado del Huila y las 
Hermosas. Da origen a varios nacimientos de agua que llevan a la formación del 
río Hereje, Cuenca del río Saldaña, afluente del Río Magdalena. Posee además de 
la vegetación de páramo, algunos parches boscosos bien conservados, hábitat de 
gran variedad de fauna y flora. 
 

 
 

Foto  6  Paisaje y Laguna El Meridiano. Paramo del Meridiano en el municipio de Rioblanco – 
Tolima. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
    
 
 



 

 

7. UNIDADES NATURALES EN LA ZONA DE PÁRAMOS 
 
 
La unidad climática es una unidad de tierra, dentro de la provincia fisiográfica, 
cuya temperatura promedio anual y humedad disponible son lo suficientemente 
homogéneas como para reflejarse sobre la génesis de los suelos, distribución de 
la vegetación y de los cultivos.  Los resultados obtenidos se pueden observar en el 
siguiente capítulo de climatología. 
 
7.1  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÒN DE LAS UNIDADES N ATURALES 
 
En la zona de Páramos del Tolima se definieron unidades climáticas como son:  
 
Páramo Alto Húmedo (PAH) :  Esta unidad corresponde a un tipo de clima donde 
las alturas  son mayores a los 3700 m.s.n.m., temperatura menor a los 7ºC. 
 
Páramo Alto Super Húmedo (PASH): Comprende alturas mayores a 3700 
m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una relaci ón de precipitación y 
temperatura P/T mayor a 160.  
 
Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Comprende altura entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una rela ción P/T mayor a 160. 
 
Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una rela ción P/T entre 100 y 160.  
 
Páramo Bajo semi Húmedo (PBsh): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una rela ción P/T entre 60 y 100. 
 
Nieves Perpetuas (NP): Son aquellas, que en la alta montaña, subsisten de un 
invierno a otro. Corresponde a alturas superiores a 5000 m.s.n.m. 
 
7.1.1  Principales Características de los Suelos de  las Unidades Naturales 
 
Estas unidades cartográficas de suelos se distribuyen teniendo en cuenta que las 
unidades naturales del Paramo Bajo Súper Húmedo (PBSH) y el Paramo Alto 
Súper Húmedo (PASH), presentan las mayores extensiones con el 56 y el  32 % 
de las zonas de páramo. 
 

− Paramo Alto Súper Húmedo (PASH):  En la unidad natural del Paramo Alto 
Super Húmedo (PASH), que tiene un área de 103.820,5 hectáreas; el 61% 
de la superficie de esta unidad, presenta suelos derivados de materiales 
piroclasticos, diferentes a cenizas volcánicas y un 33% derivados de flujos 
de lava.  

 



 

 

El tipo de relieve predominante es el de filas y vigas con el 56% de la 
superficie y los campos de lava en el 38% de la unidad. 
 
Las unidades cartográficas de suelos más representativas son las MDB en 
un 53%, que es una asociación, caracterizada por  tener  suelos 
superficiales, ácidos y de fertilidad moderada a baja, y la unidad  MDA en 
un 33%, que es un grupo indiferenciado con características similares a la 
unidad anterior. 

 
− Paramo Alto Húmedo (PAH): Esta unidad natural tiene una superficie de 

1587,6 hectáreas, de las cuales cerca del 73%, son suelos derivados de 
materiales piroclasticos el resto de la superficie de esta unidad presenta 
suelos derivados de cenizas volcánicas sobre tonalitas, arenas o 
aglomerados. 

 
El relieve dominante es de filas y vigas, pues cubre más del 77% del 
paramo alto súper húmedo. 
 
Las unidades cartográficas más representativas son la MDA con el 73%, de 
la superficie total de esta unidad,  y la MGD, que es una asociación con 
suelos moderadamente profundos, ligeramente ácidos y de fertilidad 
moderada. 

 
− Paramo Bajo Súper Húmedo (PBSH):  Es la unidad natural de mayor 

superficie, pues cubre 178.244,6 hectáreas, de las cuales el 40% presenta 
suelos derivados de rocas ígneas intrusivas tipo tonalitas sobre cenizas 
volcánicas y el 35% en suelos derivados de cenizas volcánicas. 

 
Los tipos de relieve predominante son las filas y vigas en el 81% de la 
superficie de esta unidad y las lomas en el 12% de la unidad. Las unidades 
cartográficas de suelos más representativas son las MGB y MDB, que 
cubren el 40 y 32% de la unidad, cuyas características principales se 
resumen en las unidades anteriores. 



 

 

Tabla 21.  Unidades Cartográficas de Suelos en las Zonas de Páramo.  
 

    Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

SIMBOLO EN EL 
MAPA

UNIDAD 
CARTOGRAFICA

CARACTERISITICAS DE LOS SUELOS AREA (ha.) %

NP Nieves perpetuas 2786,65 0,88

MAAf Consociación no suelo
Afloramientos rocosos, nieve temporal con 
inclusiones de suelos muy superficiales 
arenosos y gravillosos

7689,58 2,44

MDA

Grupo indiferenciado 
Thaptic Haplocryands,           

Lithic Cryorthents y 
Typic Cryaquents

Superficiales a moderadamente profundos, 
bien a pobremente drenados, de texturas 
gruesas; acidos, muy ricos en materia 
organica y de fertilidad baja.

41233,54 13,06

MDB
Asociación             

Lithic Cryorthents y 
Afloramientos rocosos

Superficiales, bien drenados de texturas 
medianas, acidos, ricos en materia organica y 
de fertilidad moderada a baja

114431,07 36,26

MGA
Consociación Typic 

Melanudands

Profundos, bien drenados de texturas 
medianas, acidos, ricos en materia organica y 
de fertilida moderada a baja

26099,33 8,27

MGB

Grupo indiferenciado 
Lithic Troporthents 

Lithic Hapludans y Lithic 
Tropofolists

Muy superficiales y moderadamente 
profundos, bien drenados, acidos, muy ricos 
en ,ateria organica y de fertilidad muy baja.

78250,80 24,79

MGC
Consociación Typic 

Hapludands

Profundos, bien drenados de texturas 
medianas, acidos, muy ricos en materia 
organica y de fertilidad baja a moderada

31844,84 10,09

MGD
Asociación         Humic 

Udivitrands Typic 
Troporthents

Moderadamente profundos a superficiales, 
bien drenados de texturas gruesas, 
gravillosas, ligeramente acidos y de fertilidad 
baja a moderada

4683,78 1,48

MGE
Consociación         

Typic Hapludands

Profundos, bien drenados de texturas 
medianas; ácidos, ricos en materia orgánica y 
de fertilidad moderada.

3907,55 1,24

MKB
Consociación          Alic 

Hapludands

Profundos y superficiales,, bien drenados de 
texturas medianas, ácidos y rico en materia 
orgánica; de fertilidad moderada.

1240,05 0,39

MKC

Asociación              Alic 
Hapludands            

Typic Dystropepts Typic 
Troporthents

Profundos, moderadamente profundos, de 
texturas medianas, ácidos, ricos en materia 
orgánica y de fertilidad moderada.

12,35 0,00

MKD
Consociación        Typic 

Troporthents

Superficiales, bien a excesivamente 
drenados, de texturas medianas; ácidos, de 
contenidos medios en materia organica y de 
fertilidad baja.

936,10 0,30

MKE
Asociación                

Typic Humitropepts 
Typic Troporthents

Profundos y superficiales, bien drenados, de 
texturas medias; ácidos ricos en materia 
orgánica y de fertilidad moderada.

190,95 0,06

MKG
Consociación            

Typic Hapludands

Muy profundos, bien drenados de texturas 
medianas; ácidos, ricos en materia organica y 
de fertilidad moderada.

1104,26 0,35

19,05 0,01
1173,25 0,37

2,73 0,00
315605,88 100,00

Lg
Zu

TOTAL

Rio



 

 

− Paramo Bajo Húmedo (PBH): Esta unidad natural, tiene un área de 26676,2 
hectáreas, y presenta el 45% de su área en  suelos derivados a partir de 
cenizas volcánicas como tal, y un 34% en suelos de cenizas en 
combinación con materiales aglomerados de diferente composición. 

 
Los tipos de relieve predominantes son las filas y vigas en el 54% y 43% en 
paisajes asociados a lomas respectivamente. 
 
Las unidades cartográficas más representativas son las MGA y MGC que 
cubren el 38 y 34% del paramo bajo húmedo. La unidad MGA, es una 
consociacion con suelos profundos, ácidos y de fertilidad moderada a baja, 
la unidad MGC, es una concociacion de suelos con características similares 
a la anterior. 

 
− Páramo Bajo Semi Húmedo (PBsh):Esta unidad natural tiene un área de 

3.900,1 hectáreas, de las cuales más del 70% presenta suelos derivados de 
cenizas volcánicas, con una superficie importante de estas en combinación 
con rocas ígneas intrusivas. 

 
Los tipos de relieve predominantes son las filas, vías y las lomas, que en 
conjunto son más del 90% de la unidad. 
 
Las unidades cartográficas de suelos más representativas son las MGC y 
MBC, que cubre el 32 y 30% del paramo bajo semi húmedo, cuyas 
principales características están descritas en las unidades naturales 
anteriores. 
 
La distribución de las unidades cartográficas de suelos y las unidades 
naturales, se muestran en la tabla 23, en la que se indica las unidades 
naturales, las unidades de suelos, la superficie en área y porcentaje en la 
unidad natural y el porcentaje respecto al total de la zona de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 22.   Unidades Naturales y Unidades Cartográf icas de Suelos en las Zonas de 
Paramo. 

ha. %
MAA 103,04 7,48 0,03
NP 1273,76 92,52 0,40

1376,80 100,00 0,44
NP 1512,891 1,46 0,48

MAA 7586,53 7,31 2,40
MDA 34487,24 33,22 10,93
MDB 54934,50 52,91 17,41
MGA 1058,7283 1,02 0,34
MGB 2364,9395 2,28 0,75
MGC 1123,1792 1,08 0,36
MGD 272,1435 0,26 0,09
MGE 18,291585 0,02 0,01

Lg 462,0494 0,45 0,15
103820,5 100,00 32,90

MDA 51,0143 3,21 0,02
MDB 1154,6816 72,73 0,37
MGA 36,974487 2,33 0,01
MGB 34,866199 2,20 0,01
MGC 60,435367 3,81 0,02
MGD 249,63875 15,72 0,08

1587,6107 100,00 0,50
MDA 6128,9225 3,44 1,94
MDB 57579,283 32,30 18,24
MGA 14311,724 8,03 4,53
MGB 71878,457 40,33 22,77
MGC 20300,15 11,39 6,43
MGD 1976,9764 1,11 0,63
MGE 3681,7308 2,07 1,17
MKB 143,01942 0,08 0,05
MKD 749,44191 0,42 0,24
MKE 145,92315 0,08 0,05
MKG 572,27946 0,32 0,18

Lg 757,67313 0,43 0,24
Rio 19,046041 0,01 0,01

178244,63 100,00 56,48

SUPERFICIE % 
PARAMOS

Nieves Perpetuas 
(NP)

TOTAL UNIDAD

TOTAL UNIDAD

Paramo Alto Humedo 
(PAH)

Paramo Alto Super 
Humedo (PASH)

UNIDAD NATURAL
UNIDADADES DE 

SUELOS

TOTAL UNIDAD

Paramo Bajo Super 
Humedo (PBSH)

TOTAL UNIDAD  
 
 



 

 

 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

ha. %
MDA 511,74694 1,92 0,16
MDB 574,76312 2,15 0,18
MGA 10114,159 37,91 3,20
MGB 2809,9841 10,53 0,89
MGC 9082,0401 34,05 2,88
MGD 1884,7658 7,07 0,60
MGE 180,75103 0,68 0,06
MKB 713,25021 2,67 0,23
MKC 12,34602 0,05 0,00
MKD 186,66023 0,70 0,06
MKE 45,028584 0,17 0,01
MKG 531,98126 1,99 0,17

Lg 26,03222 0,10 0,01
Zu 2,727366 0,01 0,00

26676,236 100,00 8,45
MDB 183,75258 4,71 0,06
MGA 577,74198 14,81 0,18
MGB 1162,554 29,81 0,37
MGC 1265,2432 32,44 0,40
MGD 300,25065 7,70 0,10
MGE 26,775772 0,69 0,01
MKB 383,78403 9,84 0,12

3900,1022 100,00 1,24
315605,88 100,00

Paramo Bajo Humedo 
(PBH)

UNIDAD NATURAL
UNIDADADES DE 

SUELOS
SUPERFICIE % 

PARAMOS

TOTAL UNIDAD

TOTAL UNIDAD

Paramo Bajo Semi 
Humedo (PBsh)

TOTAL



 

 

7.1.2 Fisiografía y suelos 
 

Dentro del proyecto se dá la descripción general de la geología y la geomorfología 
de las zonas de páramo a partir del documento denominado “Paramos de las 
cordilleras central y occidental de Colombia (Informa Región. Grupo técnico de 
Trabajo en Paramos Centro - Occidente” y el “Estudio General de Suelos y 
Zonificación de Tierras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi” para el 
departamento del Tolima. Este ultimo también se toma como insumo base para la 
caracterización de las unidades cartográficas de suelos identificadas en las zonas 
de paramo. 

 
7.1.2.1  Características geológicas de las zonas de páramo. Los paramos y la 
Estrella Nevada del Departamento del Tolima se encuentran en la Cordillera 
Central de los Andes Tropicales Colombianos, la cual es un mega anticlinorio alto, 
masivo, sin ondulación importante de su eje, coronado por macizos volcánicos que 
ascienden hasta los 5.400 m (Nevado del Huila, Quindío, Tolima, Santa Isabel y  
Ruíz). 
 
La cordillera central está compuesta por dos anticlinorios (occidental y oriental), 
que constituyen un fragmento del zócalo precámbrico y paleozoico (Penat, 
PendPEt, Pzrst, Pzp, Pzan, ev, q,es, DI, Pzg, Pz(¿), con ofiolitas muy 
metamorfizadas (aflorantes sobre el flanco occidental) y atravesados por plutones 
graníticos (JI).  También se presentan unidades triásicas y jurasicas (Trl, TrP, Jsv) 
que descansan sobre ella en la parte baja de su flanco oriental. 
 
Los dos anticlinorios están separados al Occidente por fallas MNE-SSW, con 
buzamiento al Este (Sistema de fallas de Romeral, compuesto entre otras por falla 
de Orisol, Falla de Palestina, Falla de San Jerónimo, entre otras).  El límite oriental 
de la cordillera central, lo constituyen fallas inversas de buzamiento este, que 
además limita con el Valle del Magdalena.  Merece especial atención el eje 
volcánico que corona la cima de la cordillera. 
   
En los páramos del Tolima, afloran un grupo de rocas muy variado en edad y 
composición, conformada por rocas ígneas y metamórficas plegadas y 
fracturadas, que datan desde el Paleozoico y están cubiertas por espesos 
depósitos del Terciario y del Cuaternario, cuando se inició la actividad de los 
cuellos volcánicos de la cordillera Central, formando flujos de lava y depósitos 
piroclásticos, así como se formaron morrenas y flujos de lodo por actividad glacial 
Cuaternaria. 

 
Las rocas Paleozoicas aflorantes son interpretadas en este estudio como el 
complejo Polimetamórfico Cajamarca, compuesto por una serie de esquistos 
verdes y cuarzo-sericiticos los cuales son el resultado de varios episodios 
metamórficos regionales que a su vez se le superponen efectos térmodinámicos 
locales. El Cenozoico está representado por el Batolito el Bosque, el cual 



 

 

corresponde a una granodiorita biotítica e intruye las rocas del complejo 
Polimetamórfico Cajamarca; así como por los flujos andesíticos provenientes del 
Complejo Volcánico Ruíz-Tolima que cubren las rocas básales en cercanía a los 
volcanes nevados de la zona. Así mismo, los flujos de lodo o lahares se 
encuentran rellenando depresiones y drenajes con espesores variables, como los 
depósitos piroclásticos que cubren de manera irregular las rocas aflorantes en el 
área suavizando la topografía del terreno. También se encuentran depósitos 
coluviales, glaciares y aluviales los cuales se forman por desintegración de las 
partes altas, acumulación por glaciares o ríos y quebradas respectivamente. 
 
Estructuralmente el departamento del Tolima está ubicado entre el flanco Oriental 
de la cordillera Central y el valle del Magdalena que lo limita a lo largo de un 
sistema de fallas paralelas en los bordes y convergen hacia el valle, donde la zona 
de estudio se ubica en el flanco Oriental de la cordillera Central. Al igual las 
geoformas del área de estudio son el resultado de la acción volcánica y glacial del 
complejo volcánico Ruíz-Tolima, la cual está asociada a los deshielos producidos 
por dichos fenómenos y han cubierto las rocas más antiguas del área generando 
los rasgos que se pueden apreciar hoy en día. En la parte alta de los municipios 
se presenta una planicie suavemente inclinada, donde la glaciación ha dejado 
geoformas y rasgos indicativos de su actividad como morenas laterales y de 
fondo, circos y valles en U. Sumado a las grandes acumulaciones de flujos lávicos 
los cuales definen zonas planas de extensión variable que se encuentran 
abruptamente cortadas o limitadas por cañones o valles muy estrechos, 
desarrollando drenaje subparalelo a subdendritico, estas formas están cubiertas 
por depósitos piroclásticos que cubren la topografía existente suavizándola. Otras 
veces los flujos lávicos muy erosionados han evolucionado a cuchillas o filos 
alargados, limitados a lado y lado por escarpes verticales; suprayaciendo las rocas 
básales, las cuales a su vez están cubiertas por material piroclástico. 
 
• Geomorfología: El Departamento del Tolima hace parte del sistema 
montañoso andino. Está conformado por tres grandes conjuntos 
morfoestructurales y topográficos identificados por características litológicas 
estructurales, de pendientes bien definidas y consecuentemente también por 
condiciones climáticas y bióticas particulares a saber como la depresión climática 
tectónica del magdalena, cuya franja alargada se orienta en sentido SW – NE y 
controla el curso de las aguas del rio magdalena y separa las estribaciones de las 
cordillera Oriental, el flanco oriental de la cordillera central el cual constituye la 
mayor  extensión montañosa del departamento a la que pertenecen las zonas de 
paramo del departamento y el flanco occidental de la cordillera  oriental el cual 
está delimitado por los ríos Magdalena, Cabrera y Sumapaz que ocupan el sector 
oriental del departamento. 
 

− Sistema de Clasificación Geomorfológica 
 



 

 

El estudio geomorfológico se basa en el sistema taxonómico concebido por Zink 
(1981) con lo que se ha logrado jerarquizar el medio ambiente físico geográfico en 
los siguientes niveles: 

≈ Geoestructura: Gran porción caracterizada por una estructura especifica 
relacionada con la tectónica de placas. Esta geoestructura está representada 
por la cordillera central donde se localiza el ecosistema de paramos. 

 
≈ Ambiente Morfogenético Mayor: Tipo amplio de medio biofísico, originado y 

controlado por una forma dada de geodinámica endógena y/o exógena. En 
las zonas de paramo predominan los ambientes denudacionales, 
estructurales y deposicionales. 

 
≈ Paisaje: Gran porción caracterizada ya por una repetición de tipos de relieve 

similares o bien por una asociación de tipos de relieve disimilares, pero en su 
mayoría determinados por procesos morfogéneticos específicos.  En los 
páramos predominan los tipos de relieve asociados a procesos de tipo 
volcánico, glaciarico, erosional, aluvial, coluvial y de montaña principalmente. 

 
≈ Tipo de Relieve: Es una geoforma determinada por una combinación dada de 

topografía y estructura geológica  o por condiciones morfoclimaticas 
específicas o procesos morfogeneticos. 

 

Foto  7.  Paisajes asociados a procesos volcánicos y glaciaricos principalmente . 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 

La zona de influencia de los páramos se asocia a conos volcánicos, campos de 
lava y filas – vigas. 
 



 

 

≈ Litología / Facies: Es un nivel categórico referido a la naturaleza petrográfica 
de la roca fresca y a las facies  de formaciones sueltas de cobertura, las 
cuales pueden definirse a nivel de grupos o tipos de material litológico dentro 
de cada tipo de relieve.  En los paramos del departamento del Tolima esta 
litología esta representadas por el sistema Cuaternario con presencia de 
depósitos fluviovolcanicos (Qs) y depósitos piroclasticos como cenizas 
volcánicas, lapilli, pumitas, bomba, bloques y flujos de lava locales (Qp). 

 
El sistema terciario está representado en esta zona por flujos de lodo 
volcánicos, pórfidos andesiticos  y daciticos, lavas y piroclastos (Tp). 
 
El sistema Cretáceo por rocas porfiriticas de composición andesitica así como 
por granodioritas del batolito de Ibagué del sistema Triásico – Jurasico 
 
Finalmente se encuentran en las zonas de paramo rocas metamórficas y 
volcano sedimentarias, filitas, cuarcitas dominantes (Pe) y Neiss cuarzo 
dioriticos intrusivos (Pni) asociados a la era paleozoica. 

 
≈ Paisaje de Montaña: Es el que predomina en todas las zonas de paramo del 

departamento el cual corresponde a la geoestructura de cordillera andina e 
involucra los conjuntos morfoestructurales y topográficos de la cordillera 
central, siendo el paisaje de mayor extensión el cual alcanza alturas de hasta 
5200 m.s.n.m. 

 
Las partes más altas de la cordillera central están afectadas por flujos de lava 
y mantos piroclasticos heterometricos, lo mismo que por fenómenos 
glaciaricos y fluvioglaciarico. Estudios sobre este tema, realizados por Herd 
(1982), muestran que gruesas capas de nieve han cubierto áreas al oriente de 
los principales nevados y que los valles glaciares han descendido hasta los 
2700 m de altitud y las morrenas hasta los 3200 m. 



 

 

 
 

NESW

BATOLITO EL BOSQUE

a) b)

 Foto  8.   Geomorfología sobresaliente del Batolito El Bosque. b) Tonalita Milonitizada a 1Km del 
sector de Torre 20 sobre el camino. Fuente (EOT Municipio de Herveo) 
 
Los mantos de cenizas volcánicas cubren gran parte del paisaje de montaña en 
algunos sectores, con capas muy espesas y continuas que se conserva mejor en 
las zonas de menos pendiente. 
 
Entre los 3200 y 3500 m.s.n.m el paisaje de montaña del conjunto morfoestructural 
y topográfico ha tenido una dinámica acelerada de disección y la formación de 
pendientes fuertemente escarpadas, predominando rocas de tipo sedimentario del 
Jurasico-Triásico, Cretácico Terciario muy afectadas y deformadas por tectonismo. 
 
A continuación se indican las características de relieve que se encuentran en la 
zona de influencia de los páramos del departamento del Tolima. 
 
≈ Conos Volcánicos: Son acumulaciones de formas cónicas constituidas por 

lavas y otros materiales piroclásticos arrojados por  los volcanes que en la 
actualidad se encuentran generalmente cubiertos de nieve. 

 
Este tipo de relieve se encuentra en los municipios de Anzoátegui, Casabianca, 
Herveo, Murillo y Santa Isabel en un área total de 2.462.77 ha y en los 
municipios de Ibagué con 309,81 ha y planadas con 14,07 ha  para un total de 
2.786,65 ha que representan cerca del 0.9% de las zonas de paramo. 

 



 

 

 
Foto  9. Conos volcánicos del Ruiz y el volcán Cerro Bravo en la zona norte del departamento del 
Tolima. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

≈ Campos de Lava y Campos Morrenicas:  Son extensiones irregulares cubiertas 
por flujos de lava de composición andesitica arrojada por los volcanes situados 
en las cimas de las cordilleras. Están localizadas en toda la zona norte de la 
zona de páramos en un área de 43.417,96 ha; en Ibagué en 5.459 ha y en 
planadas con solo 45,97 ha,  para un total de 48.923,12 ha  equivalentes al 
15,5% de las zonas de paramo. 

 
≈ Filas y Vigas: Presentan crestas longitudinales ramificadas con flancos 

abruptos, modelados por escurrimientos concentrados dejando valles en 
formas de “V” profundos. Se desarrollan principalmente sobre rocas ígneas 
tales como tonalitas (cuarzodiorita) y granodiorita así como rocas metamórficas 
(esquistos). 

 
Es el tipo de relieve más representativo de las zonas de paramo pues se 
encuentra en los catorce municipios de la zona y ocupa alrededor de 218.781,20 
ha; es decir el 69,2% de la superficie en paramos del departamento del Tolima. 
 
≈ Lomas: Tienen una configuración parecida al lomo de un animal vertebrado 

con un eje mayor de pendientes relativamente suaves y flancos de pendientes 
fuertes y cortas. Estas geoformas han sido modeladas pro escurrimiento 
concentrado y luego suavizadas por espesos depósitos de cenizas volcánicas. 
Se localizan sobre la zona de paramo aunque también descienden hasta zonas 
cálidas sobre cenizas, arcillolitas, granodioritas y esquistos. 

 



 

 

 
Foto  10.  Lomas de los páramos de la zona norte de del departamento del Tolima. Fuente:  
Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
Estas formas del relieve se localizan sobre los municipios de la zona norte 
ocupando un área de 13.582,96 ha y en toda la zona centro en 19.032,02 ha que 
suman un total de 32.614,98 ha equivalentes al 10,33% de las zonas de paramo. 
 
≈ Vallecitos: Son geoformas agradacionales angostas, localizadas a lo largo de 

ríos y quebradas que recorren el paisaje de montaña. Los materiales son 
sedimentos coluvio – aluviales recientes, de composición heterogénea 
dispuestos generalmente en forma caótica.  Los vallecitos se localizan en los 
municipios de Murillo, Villahermosa, Roncesvalles, Chaparral, Planadas y 
Rioblanco en un área de 3.907,55 ha equivalentes al 1.2% de las zonas de 
paramo. 

 
Foto  11.  Vallecitos de los páramos localizados en  la zona norte del departamento del Tolima. 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 



 

 

 
7.1.2.2 Descripción de la Leyenda de Suelos.  En el mapa de suelos, el símbolo 
representa las unidades cartográficas en todas las delineaciones y está 
compuesto por tres letras mayúsculas, una o más minúsculas y un numero arábigo 
como subíndice. 
 
La primera letra mayúscula identifica el paisaje, la segunda el clima y la tercera el 
contenido pedologico de la unidad de mapeo; las tres letras minúsculas indica en 
orden la pendiente, pedregosidad e inundación y finalmente el numero arábigo el 
grado de erosión de acuerdo a los siguientes criterios establecidos. 
 
PAISAJE: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
M Paisaje de montaña 

L Paisaje de lomerío 

P Paisaje de piedemonte 

V Paisaje de valle 

 
CLIMA: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
N Clima Nival,  
A Clima Subnival pluvial 
D Clima Extremadamente frío muy húmedo 
G Clima Muy frío y muy húmedo 
K Clima Frío húmedo y muy húmedo 
Q Clima Medio húmedo y muy húmedo 
R Clima Medio y seco 
V Clima Cálido húmedo 
W Clima Cálido seco 

 
 
PEDREGOSIDAD: 
 
 
 
 
GRADIENTE DE PENDIENTE: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
a Con pendientes que van de 0 a 3 % 

b Con pendientes que van de 3 a 7 % 

c Con pendientes que van de 7 a 12 % 

d Con pendientes que van de 12 a 25 % 

e Con pendientes que van de 25 a 50 % 

f Con pendientes que van de 50 a 75 % 

g Con pendientes mayores a 75 % 

 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
P Suelos con pedregosidad superficial 



 

 

INUNDACIÓN: 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

X Zona inundable o encharcable 

 
 
 
 
 
GRADOS DE EROSIÓN: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
1 Erosión ligera 

2 Erosión moderada 

3 Erosión severa 

 
De acuerdo a lo establecido anteriormente, la consociación identificada con el 
símbolo MGAe1 en el mapa de suelos de las zonas de paramo presenta las 
siguientes características: 
 
M: Paisaje de Montaña  
G: Clima muy frio y muy húmedo. 
A: Consociación Typic Melanudands 
e:  Pendientes entre el 25 y 50 %. 
1: Erosión  Ligera. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  12.  Material parental en el sector de la laguna la Llorona en el municipio de Villahermosa. 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
7.1.2.3 Unidades Cartográficas de Suelos.  En la zona de paramos del 
departamento del Tolima se identificaron catorce unidades cartográficas de suelos 
que están asociadas en su totalidad a paisajes de montaña con relieve tipo filas - 
vigas y campos de lava principalmente. El material parental de estas unidades de 
suelos corresponde en un 96 % a materiales de origen volcánico; principalmente 
piroclastos, cenizas y roca andesita con rocas metamórficas como esquistos.  La 
figura 13 muestra la distribución espacial de las unidades cartográficas de suelos 
identificadas para la zona de paramos del departamento del Tolima. 
 
De acuerdo a la figura anterior, los suelos de la unidad MDA que son 
fundamentalmente campos de lava y campos morrenicos se distribuyen desde el 
extremo sur del municipio de Herveo, pasando por Casabianca y Santa Isabel 
hasta los municipios de Murillo y Anzoátegui donde alcanzan las mayores 
extensiones. La unidad MDB con material parental tipo piroclastos sobre andesitas 
o esquistos se ubican en las zonas más altas del paramo en una franja que inicia 
donde convergen los limites de los municipios de Cajamarca, Rovira y 
Roncesvalles hasta Planadas.  
 
Los suelos con material de cenizas volcánicas y de clima muy frio y muy húmedo 
que corresponden a las unidades MGA, MGB, MGC, y MGD se distribuyen así: La 
unidad MGA se encuentran en forma discontinua desde el municipio de Herveo 
hasta Cajamarca en una franja que recorre la cota inferior de los páramos; los de 
la unidad MDB que son piroclastos sobre andesitas se encuentran principalmente 
en Roncesvalles continuando en un una franja amplia hasta Planadas; los de la 
unidad MGC se encuentran fundamentalmente al norte y la zona de convergencia 
de los limites de Cajamarca, Ibagué y Roncesvalles; los suelos conformados por 



 

 

arenas sobre cenizas volcánicas de la unidad MGD se localizan 
fundamentalmente en el municipio de Herveo y finalmente los suelos provenientes 
de cenizas sobre aglomerados de la unidad MGE se distribuyen entre los 
municipios de Santa Isabel y Murillo y pequeñas franjas en un patrón gregario 
desde el municipio de Roncesvalles hasta Planadas. 
 
La descripción de las unidades cartográficas, sus principales características y el 
área que ocupan en las zonas de paramo se pueden apreciar con más detalle en 
la tabla 24; en ella se puede observar que la unida cartográfica identificada con el 
símbolo MDB, cuyo material parental está conformado por piroclastos sobre 
andesitas o esquistos ocupa la mayor superficie, representada en 114431.07 
hectáreas que equivalen al 36.2 % de la superficie de paramos y la unidad MDA 
con 41233.54 hectáreas equivalentes al 13 % de la superficie de paramos del 
departamento. 
 
Las unidades cartográficas menos representativas corresponden a las unidades 
MKC y MKE con material parental de cenizas volcánicas sobre tonalitas y 
esquistos respectivamente, cuya superficie no supera el 1 % del total de la 
superficie de los páramos identificados para el Tolima. 
 
La clasificación de los suelos de las zonas de paramos del departamento del 
Tolima, se pueden apreciar en el anexo 2. 



 

 

 

 
Figura 12.   Distribución de las unidades cartográficas de suelos en la zona de paramos del 
departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima, Corpoica, 2009. 



 

 

 
7.1.2.4   Descripción de las Unidades Cartográficas de Suelos.  La descripción, la 
localización y las características de las unidades de suelos mencionadas 
anteriormente de acuerdo al tipo de paisaje y clima, se hace a continuación. 
 

• Suelos del Paisaje de Montaña en Clima Nival y Subnival Pluvial: 
Corresponde a las áreas cubiertas de nieve localizadas a más de 4.200 m  de 
altitud, con precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm y temperaturas inferiores a 
4ºC, se han delimitado dos unidades cartográficas; en ambas el suelo está 
ausente, en primer caso por estar cubiertas de nieves perpetuas, y  en el segundo 
por estar aflorando arenas y rocas. 
 

- Unidad NP: Consociación NO SUELO  Nieve Perpetua 
Comprende las áreas de los nevados del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, Huila  y 
Cisnes los cuales son de gran importancia ecológica por ser los principales 
reservorios de agua en donde nacen numerosos ríos y quebradas del 
departamento. 
 

- Unidad MAA: Consociación  NO  SUELO  (Afloramientos rocosos)  
Esta unidad comprende las  áreas  que  se ubican alrededor de los  grandes  
conos volcánicos, por debajo de la nieve perpetua; son áreas que se cubren de 
nieve durante las épocas más frías del año y gradualmente se descongelan  con el 
avance del verano, para dejar al descubierto grandes afloramientos de roca y 
extensos depósitos  de  arena.  
 
Los materiales litológicos presentes en la unidad están constituidos por  rocas 
volcánicas  piroclásticas, consolidadas e intermedias porfiríticas.  El relieve  es 
fuertemente  quebrado a escarpado con pendientes  fuertes  y largas.  Las 
condiciones climáticas y litológicas no han permitido la formación de suelos, 
dominan los afloramientos rocosos; sólo hacia  el  límite inferior de la unidad se 
encuentran como inclusiones  suelos  muy incipientes  desarrollados sobre 
materiales consolidados  y sobre las  arenas  volcánicas correspondientes a los 
Typic  Cryorthents (Perfil PT-3).  
 
La vegetación es escasa y se  observa  un incremento gradual a medida que  se 
desciende  en  altitud, desde frailejones en forma  de  matas aisladas hasta 
pajonales, musgos y algunos arbustos cerca a los 4.200 m de altitud. 
  
De acuerdo con la pendiente y el  grado  de erosión, se separó la siguiente fase. 
MAAf: Consociación No Suelo, pendientes de 50-75%  (Clase VIII por capacidad 
de uso). Con 7689 ha localizadas en la zona norte y en los municipios de Ibagué y 
Planadas. 
 

• Suelos de Paisaje de Montaña en Clima Extremadamente Frío y muy 
Húmedo (Páramo Alto) 



 

 

Esta zona está comprendida entre los 3.600 y 4.200 m de altitud, con precipitación 
anual de 1.300 a 1.600 mm y temperatura entre 4º y 8ºC.  La mayor parte del área  
corresponde a campos de lava y campos morrénicos formados por depósitos 
piroclásticos no consolidados, sobre rocas volcánicas intermedias afaníticas. 
 

 
Foto  13.  Perfil de suelos de paisaje de montaña de la zona de paramos en un sector de la vía 
Herveo – Villahermosa.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

- Unidad MDA: Grupo Indiferenciado Thaptic Haplocryands y Lithic 
Cryorthents y Typic  Cryaquents 

Esta unidad cartográfica se localiza al nor-occidente del departamento, en las 
zonas de mayor altitud y próximas a los nevados.  Presenta un relieve que varía 
de ondulado a fuertemente escarpado y pendientes también muy variables desde 
12% hasta mayores de 75%.  Existen frecuentes depresiones de origen glaciar, 
algunas con acumulaciones de material orgánico sin descomponer y otras con 
volúmenes de agua formando una serie de lagunas muy importantes.  
 
La vegetación natural está constituida por frailejones, gramíneas, musgos, 
líquenes y arbustos, la cual tiene la propiedad de comportarse como una enorme 
esponja, capaz de retener grandes volúmenes de agua lluvia y de controlar su flujo 
a través de las cuencas hidrográficas.  Esta unidad es muy importante por ser el 
principal reservorio, regulador de aguas; se hace necesario conservar su 
vegetación natural y evitar los cultivos y la explotación ganadera.  
 
Integran esta unidad los suelos clasificados como Thaptic Haplocryands que 
ocupan un 50% del área, los Lithic Cryorthents un 30% y los Typic Cryaquents un 
20%, se encuentra ubicado en los municipios de Anzoátegui, Casabianca, Herveo, 
Murillo, Santa Isabel y Villahermosa.  De acuerdo con  la pendiente y el grado de 
erosión se separaron las siguientes fases todas clasificadas por capacidad de uso, 



 

 

en la clase VIII para las zonas de paramo:  
 
MDAd: fase de pendientes 12-25%; con un área de 13.817,19  ha.en la zona norte 
y la ciudad de Ibague. 
MDAe: fase de pendientes 25-50%; con un área de 20.386,40 ha.localizadas en 
toda la zona norte y parte de la ciudad de Ibagué. 
MDAf :  fase de pendientes 50-75%  con un área de 3.166,54 ha. localizadas en 
los municipios de Anzoátegui, Murillo y Santa Isabel. 
 

Características de los Componentes Taxonómicos  
 

• Suelos Thaptic Haplocryands (Perfil PT-1) 
Los suelos de este taxón se localizan en las pendientes más suaves y se 
desarrollan sobre depósitos volcánicos, que dan origen a una alternancia de 
horizontes humíferos de colores oscuros y claros muy contrastados; se han 
observado en taludes de carretera, perfiles de suelos que tienen hasta 23 capas. 
Son suelos profundos, bien drenados, de texturas medias a gruesas, y muy ricos 
en materia orgánica; algunas capas enterradas (Ab) corresponden a horizontes 
humíferos.  
 
Los análisis químicos indican que son suelos ácidos, de capacidad catiónica de 
cambio mediana a baja, saturación total de bases baja y contenido de fósforo 
disponible para las plantas de medio a alto.  Su fertilidad es baja.  El uso es 
restringido, debido a las bajas temperaturas y fuertes vientos; se deben conservar 
con la vegetación natural.  
 

• Suelos Lithic Cryorthents (Perfil PT-3) 
Se localizan en las zonas más pendientes y escarpadas de la unidad; han 
evolucionado a partir de depósitos delgados de arenas y cenizas volcánicas y 
descansan sobre rocas ígneas, especialmente andesitas.   La morfología del perfil 
es de tipo A/C.  El horizonte A, tiene un espesor de 22 cm., color pardo muy 
oscuro a negro, textura franca a franco arenosa y estructura moderadamente 
desarrollada.  Debajo de este horizonte, se encuentran capas delgadas de arenas 
volcánicas que descansan sobre materiales rocosos.  
Químicamente son suelos muy ácidos, de capacidad catiónica de cambio media a 
alta, saturación total de bases muy baja, saturación de calcio y magnesio muy 
baja, disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja y fertilidad muy baja, el 
uso es restringido debido a las bajas temperaturas y vientos fuertes. 
 

• Suelos Typic Cryaquents (Perfil PT-4)  
Se localizan en las áreas depresionales en  donde hay acumulaciones de 
materiales orgánicos y condiciones de mal drenaje.  Los perfiles de suelos tienen 
una morfología tipo A/C, son muy superficiales, pobremente drenados, con un 
horizonte humífero que descansa sobre arenas volcánicas.  Estos suelos son muy 
ácidos con capacidad catiónica de cambio alta, saturación total de bases media y 



 

 

disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja.  Su fertilidad es baja; limitados 
en su uso, por las bajas temperaturas y los fuertes vientos.  
 

- Unidad MDB: Asociación Llthic Cryorthents-Afloramientos 
Rocosos. 

Esta unidad cartográfica se localiza en el paisaje de montaña, en el tipo de relieve 
de filas y vigas, en el área rural de los municipios de Planadas, Rioblanco, 
Chaparral y Roncesvalles, San Antonio, Rovira y Cajamarca  en alturas superiores 
a los 3600 m. El relieve es quebrado a escarpado, con pendientes rectas y largas 
de 25 a 75%. Los materiales geológicos dominantes son los piroclastos, las 
andesitas y las rocas metamórficas (esquistos).La vegetación natural está 
conformada por musgos, líquenes, frailejones, de gran importancia en la 
conservación y protección de los nacimientos de agua.  
 
La asociación está compuesta por los suelos Lithic Cryorthents en un 60% y por 
afloramientos rocosos en un 40%. De acuerdo con la pendiente se separaron las 
siguientes fases:  
 
MDBe: pendientes 25-50% con 9.329,89 ha. En las zona centro y sur. 
MDBf: pendientes 50-75% con 105.191,18 ha. en Cajamarca, Roncesvalles y 
todos los municipios de la zona sur. 
 

Características de los Componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Lithic Cryorthents (Perfil TS-2) 
Se localizan en las montañas de pendientes pronunciadas; son suelos poco 
evolucionados, que se han originado directamente de material piroclástico. Son 
muy superficiales, limitados en su profundidad efectiva por presencia de la roca 
dura. Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes de tipo A/R. 
El horizonte A es de menos de 16cm. de espesor, de color negro, textura franco 
arenosa; estructura migajosa, consistencia friable, ligeramente pegajosa y no 
plástica; subyacente se encuentra la roca dura.  
 
Químicamente son suelos de altos contenidos de materia orgánica, reacción 
fuertemente ácida, alta capacidad catiónica de cambio, pobres en bases de 
cambio, bajos en fósforo aprovechable y de fertilidad muy baja. Las pendientes 
pronunciadas, las bajas temperaturas o la escasa profundidad efectiva constituyen 
los principales limitantes de uso. 
 

• Suelos del Paisaje de Montaña en Clima  muy Frío y muy Húmedo (Páramo 
Bajo) 

Comprende las áreas que están entre altitudes de 3000 y 3700 m, corresponden a 
la zona de vida de bosque muy húmedo montano con precipitaciones anuales 
entre 1300 y 2300 mm y temperaturas de 8° a 12° C.  
 



 

 

En esta región nacen muchos ríos y quebradas, razón principal de su importancia 
ecológica. Región que debe ser cuidadosamente manejada para evitar su 
deterioro. A pesar de su fragilidad, la vegetación natural ha sido destruida casi en 
su totalidad para utilizar las tierras en actividades agropecuarias no rentables. 
Como resultado de una explotación poco técnica los nacimientos y flujos de agua 
se han deteriorado, a la vez que se ha generado erosión ligera a moderada.  
 
En este paisaje y condición climática, se separaron dos tipos de relieve, uno de 
filas y vigas caracterizado por crestas longitudinales de flancos abruptos, a veces 
modelados por depósitos espesos de cenizas volcánicas (unidad MGB) y otro de 
lomas de poca altura y de forma  alargada, con recubrimiento de capas de cenizas 
volcánicas (unidades MGC y MGD 
 

- Unidad MGA:  Consociación TYPIC MELANUDANDS.   
 Se ubica principalmente en  las  partes  altas de los municipios de Anzoátegui, 
Casabianca, Herveo,  Murillo, Santa Isabel, Villahermosa, Cajamarca e Ibagué, y, 
en zonas  con influencia de cenizas volcánicas.  Ocupan la posición de filas y 
vigas de montaña, con relieve fuertemente quebrado a escarpado y pendientes 
largas y empinadas.  Los suelos han evolucionado a partir de cenizas  volcánicas,  
las cuales descansan sobre rocas andesita y cuarzodiorita.  Presentan erosión 
ligera a moderada, solifluxión plástica tipo pata  de  vaca, escurrimiento difuso y  
deslizamientos localizados.   La vegetación natural ha sido destruida en su mayor 
parte para el establecimiento  de ganadería y cultivos de papa  en  algunos sitios.  
 
Esta  unidad consta de un suelo principal clasificado como Typic Melanudands  
que representa el 70% y de  un  suelo  similar clasificado como Typic  Hapludands  
con inclusiones de Lithic Troporthents 30% (Perfil PT-36), en esta unidad se 
separaron las siguientes fases:  
 
MGAe1: fase de pendientes 25-50%, con 1.738,45 ha. y erosión ligera en los 
municipios de Murillo y Santa Isabel. 
MGAf1: fase de pendientes 50-75% y erosión ligera ocupando un área de 
13.051,84 ha. sobre los municipios de la zona norte  y la ciudad de Ibagué. 
 

Características  de los componentes taxonómicos  
 

• Suelos Typic Melanudands (Perfil PTC-1)  
Estos suelos se han originado a partir de cenizas volcánicas, las cuales mezcladas 
con la materia orgánica, originan un  horizonte superficial espeso, de color negro 
(epipedón melánico).  A  partir de los 35 cm de profundidad existe  un horizonte B 
estructural de  color  pardo grisáceo oscuro, textura franca y tixotrópica que 
descansa sobre un C de color pardo oliva.  
 
Químicamente son suelos de reacción ácida, de baja a muy baja  saturación de 
bases, de capacidad catiónica de cambio  alta,  de contenido de fósforo bajo y de 



 

 

fertilidad moderada.  Son suelos limitados en su uso por las bajas temperaturas y  
los  fuertes vientos.  
 

• Suelos Typic Hapludands (Perfil PT-26)   
Estos suelos, al igual que los anteriores, han evolucionado de cenizas volcánicas; 
presentan  un horizonte superficial de color oscuro, rico en materia orgánica, de 
textura franca  y  estructura blocosa media. El horizonte  B es de color pardo 
amarillento y de textura franca con alto contenido de materia orgánica que permite 
considerarlo transicional con el horizonte A.  Son muy ácidos, de saturación de 
bases muy baja, de capacidad de  intercambio catiónica muy alta, de 
disponibilidad  de fósforo para las plantas muy baja y de fertilidad baja  a media. 
Están limitados en su uso agrícola por bajas temperaturas y fuertes vientos.    
 

- Unidad MGB: Grupo Indiferenciado Llthic Troporthents, Llthic 
Hapludands Y Llthic Tropofolists.  

Esta unidad cartográfica se localiza en el paisaje de montaña, principalmente en 
los municipios de Rioblanco, Roncesvalles, Chaparral, y Planadas; altitudes entre 
3200 y 3700 m. La unidad tiene un relieve escarpado a muy escarpado, con 
pendientes rectas y largas de 50 a 75% y mayores; en algunos sectores muy 
localizados se presenta erosión hídrica ligera. Los materiales geológicos 
dominantes son tonalitas y andesitas con recubrimiento de cenizas volcánicas. 
Esta área corresponde a la zona de vida de bosque pluvial montano; la vegetación 
natural es arbórea intervenida y herbácea en algunos sectores.  
 
La unidad cartográfica corresponde a un grupo indiferenciado compuesto por tres 
suelos principales: Lithic Troporthents (60%), Lithic Hapludands (20%) y un Lithic 
Tropofolists (20%). De acuerdo con la pendiente se separo en la fase MGBf: 
pendientes 50-75% (Subclase VIIt  por capacidad de uso) y con un área de 
71.760,15 ha. distribuidas en todos los municipios de la zona sur y el municipio de 
Roncesvalles. 
 

Características de los Componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Lithlc Troporthents (Perfil TS-11) 
Estos suelos se localizan en las laderas mas escarpadas de montaña. Son poco 
evolucionados, originados de rocas ígneas (tonalita), muy superficiales, limitados 
por la roca dura. Morfológicamente el perfil presenta una secuencia de horizontes 
de tipo AR. El horizonte A tiene poco espesor (5 cm.), color pardo muy oscuro, 
textura franco arenosa, con alto contenido de materia orgánica, estructura 
migajosa; consistencia muy friable, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica.  
 
Químicamente son de reacción fuertemente ácida, de altos contenidos de materia 
orgánica, alta capacidad catiónica de cambio, altos contenidos de bases totales, y 
de fertilidad muy baja. Las pendientes tan pronunciadas y la susceptibilidad a la 
erosión constituyen los principales limitantes de uso. 



 

 

 
• Suelos Lithic Hapludands (Perfil TS-1)  

Estos suelos alternan con el suelo Lithic Troporthents en las laderas de montaña, 
en las zonas menos pendientes. Son suelos poco evolucionados originados de 
cenizas volcánicas depositadas sobre rocas tonalitas. El horizonte superficial 
presenta 30 cm. de espesor, color negro, textura franco arenosa y consistencia 
friable, ligeramente pegajosa y ligeramente plástica. Este horizonte descansa 
directamente sobre la roca ígnea. La susceptibilidad a la erosión, la profundidad 
superficial y las fuertes pendientes, constituyen los principales limitantes para su 
uso. Químicamente son suelos de reacción fuertemente ácida, de altos contenidos 
de materia orgánica, bajos en bases y fósforo, con problemas de aluminio y de 
fertilidad muy baja.  
 

• Suelos Lithic Tropofolists (Perfil TS-13) 
Estos suelos se localizan generalmente en los resaltos de ladera de las filas y 
vigas. Son suelos muy poco evolucionados, originados de materiales orgánicos, 
superficiales, bien drenados y limitados por roca coherente y dura. Tienen una 
capa orgánica de 49 cm. de color negro, sin estructura, en estado incipiente de 
descomposición. El horizonte A es de 10-15 cm. de espesor, de color pardo a 
pardo oscuro que descansa directamente sobre la roca. Estos suelos tienen 
reacción muy ácida, capacidades catiónica de cambio muy alta; saturación de 
bases y bases totales muy bajas, carbón orgánico muy alto y fósforo disponible 
para las plantas bajo. Su fertilidad es muy baja.  
 

- Unidad MGC :  Consociación TYPIC HAPLUDANDS 
Se encuentra en clima muy frío húmedo, en las partes altas de los municipios de 
Ibagué, Anzoátegui y Santa Isabel principalmente.  Corresponde al relieve de tipo 
de lomas, caracterizado por  domos redondeados y alargados, con  pendientes 
cortas, de  7-12 y 25%.  El material parental está  constituido por cenizas 
volcánicas, depositadas sobre andesitas. 
 
La vegetación natural ha sido destruida y reemplazada inicialmente por cultivos de 
papa y luego por potreros para explotación ganadera extensiva. 
 
Los suelos de esta consociación están representados por los Typic Haplundands 
en un 90% e inclusiones en Humic Udivitrands en un 10%. Presentan las 
siguientes fases, de acuerdo con las variaciones de las pendientes y con los 
grados de erosión (todas, de la subclase VIIc por capacidad de uso). 
 
MGCd: pendiente 12-25% con 8.046,91 ha localizadas sobre todos los municipios 
de la zona norte y los municipios Ibagué y Roncesvalles. 
MGCe: pendiente 25-50 con 20.495,51 ha distribuidas en la zona norte y centro. 
MGCe1: pendiente 25-50%, erosión ligera con 3.303,06 ha sobre los municipios 
de la zona norte y la ciudad de Ibagué. 
 



 

 

Características de los Componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Tepic Hapludands (Perfil PT – 6) 
Se ubican tanto en las cimas como en las laderas de las lomas, se han originado a 
partir de cenizas volcánicas y se caracterizan por su morfología tipo ABC. Son 
profundos, de colores negros debido a la acumulación de materia orgánica, de 
texturas medianas a moderadamente gruesas, bien estructurado y bien drenado. 
 
Desde el punto de vista químico muestra reacción muy ácida, saturación total de 
bases baja y muy baja, capacidad catiónica de cambio alta, contenidos de fósforo 
altos en los horizontes superficiales y fertilidad moderada. 
 

- Unidad MGD:  Asociación Humic Udivitrands Typic Troporthents 
Esta unidad se cartográfica corresponde al tipo de lomas, caracterizadas por 
domos alargados y pendientes moderadas. Se ubican en las partes altas de los 
municipios de Herveo y Casabianca. 
 
El relieve es fundamentalmente ondulado a quebrado, con pendientes de 12 – 25 
– 50 % y presenta erosión ligera causada por escurrimiento difuso y con 
frecuentes deslizamientos.  El material parental consiste de piroclastos (lapilli) y 
flujos de lava andesitica, provenientes de los volcanes de Cerro Bravo y el Ruiz. 
 
La vegetación natural ha sido casi totalmente destruida para utilizar las tierra en 
ganadería y agricultura, uso que ha causado erosión en algunos sectores.  La 
asociación está compuesta por los suelos Humic Udivitrands en un 60% y los 
Typic Troporthends en un 40%.  De acuerdo con las pendientes y el grado de 
erosión se separaron las siguientes fases: (Todas clasificadas en la subclase VIIc, 
por su capacidad de uso) 
 
MGDd: fase de pendientes 12-25% con 1.381,84 ha. en el municipio de Herveo. 
MGDe: fase de pendientes 25-50% con 510,07 ha. en el municipio de Herveo. 
MGDe1: fase de pendientes 25 – 50% con erosión ligera con 2.791,86 ha. en el 
municipio de Herveo. 
 

Características de los Componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Humic Udivitrands (Perfil PT-33) 
Ocupan preferentemente las zonas de relieve ondulado con pendientes suaves. 
Se desarrollan a partir de arenas volcánicas que frecuentemente sepultan otros 
suelos de color negro. Se caracterizan por ser superficiales, limitados por arena y 
gravilla; bien drenados, de textura dominantemente gruesa y estructura poco 
desarrollada. 
 



 

 

Son suelos pobres en materia orgánica, ácidos a ligeramente acido con capacidad 
cationica de cambio baja, saturación total de bases  baja a media y bajo fosforo 
asimilable con fertilidad moderada. 
 

• Suelos Typic Troporthents (Perfil PT – 34) 
Ocupan principalmente las zonas de relieve mas escarpado dentro de la unidad. El 
material parental está constituido por flujos volcánicos de arenas, gravillas y piedra 
pómez. Los suelos son muy superficiales, bien a excesivamente drenados. 
Presentan horizontes espesos de color pardo oscuro en superficie y gris a pardo 
en profundidad.  La textura es gruesa y la estructura poco desarrollada.  Los 
análisis químicos indican que son suelos ligeramente ácidos, pobres a regulares 
en materia orgánica, de capacidad de intercambio cationico baja a muy baja, 
saturación total de bases media contenido de fosforo asimilable por las plantas 
alto y de fertilidad baja. 
 

- Unidad MGE: Consociación Typic Hapludands. 
Esta unidad cartográfica pertenece al paisaje de montaña y al tipo de relieve de 
vallecitos; geográficamente se localiza en los municipios de Planadas, Rioblanco, 
Chaparral, Roncesvalles y Murillo. El relieve es ligeramente inclinado de 
pendientes suaves, se encuentra en altitudes > 3.200 m aprox. El clima es muy 
frío y muy húmedo, corresponde a la zona de vida del bosque pluvial premontano 
(bp-PM). Los suelos son profundos, desarrollados a partir de aglomerados 
mezclados con cenizas volcánicas. En algunas áreas presenta pedregosidad en la 
superficie y dentro del perfil. Estos suelos están dedicados a la ganadería 
extensiva.  
 
La unidad cartográfica es una consociación, conformada por el suelo Typic 
Hapludands en un 70% e inclusiones de No Suelo o sea áreas de afloramientos 
rocosos, sin suelo (clasificada en la subclase Vllc por su capacidad de uso) MGEc: 
fase de pendiente 7-12%. 
 
Características de los Componentes Taxonómicos  
 

• Suelos Typic Hapludands (Perfil TS-12)  
Son suelos profundos y bien drenados; se han originado a partir de cenizas 
volcánicas, están localizados en los vallecitos glaciares del paisaje de montaña, en 
relieves ligeramente inclinados. En general, estos suelos presentan un horizonte 
superficial humífero de 26 a 50 cm. de espesor, de color gris muy oscuro o pardo 
muy oscuro, de texturas franco arenosas con buena estructura; de consistencia 
friable, ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; subyacente se encuentra un 
horizonte de transición AB, de color pardo amarillento oscuro, con manchas pardo 
rojizas oscuras, de textura franco arenosa y estructura blocosa. Después se 
encuentra un horizonte B cámbico de 40 cm. de espesor; color pardo amarillento, 
de textura franco arenosa y estructura blocosa débilmente desarrollada. En 



 

 

profundidad se encuentra un horizonte C de color abigarrado gris, rojo y amarillo, 
de textura franco arenosa y sin estructura.  
 
Químicamente son suelos ácidos, altos en materia orgánica y  en capacidad de 
intercambio catiónico; bajos en bases y fósforo asimilable para las plantas y de 
fertilidad moderada. 
 

- Unidad MKB: Consociación ALIC HAPLUDANDS 
Esta es la unidad más extensa dentro del clima frío húmedo y muy húmedo; se 
distribuye principalmente en los municipios de Ibagué, Anzoátegui y Santa Isabel, 
en altitudes de 2.000 a 3.000 m, con precipitaciones de 2.500 a 2.800 mm  y  
temperaturas de 12 a 18°C.  Esta unidad corresponde  al tipo de relieve de filas y 
vigas, caracterizado por presentar crestas longitudinales inclinadas, con flancos 
abruptos de relieve fuertemente quebrado a escarpado y pendientes largas, 
mayores de 50%.  Existe erosión ligera ocasionada principalmente por 
sobrepastoreo, se observan fenómenos de reptación, escurrimiento difuso y 
deslizamientos.  El material parental está constituido por cenizas volcánicas y en 
algunos sectores escarpados por rocas metamórficas (esquistos).  La vegetación 
natural ha sido destruida en su mayor parte y las tierras dedicadas a la ganadería 
extensiva y a la agricultura de subsistencia. Conforman esta consociación un suelo 
principal, Alic Hapludands 70% y las inclusiones de Hydric Hapludands 30%. 
 
MKBf1: fase de pendiente 50- 75%, erosión ligera. (Subclase Vllt, por su 
capacidad de uso) con 1.240,05 ha. distribuidas en los municipios de Anzoátegui, 
Villahermosa, Cajamarca, Ibagué y Rovira. 
 
Características de los Componentes Taxonómicos  
  

• Suelos Alic Hapludands (Perfil BT-62) 
Se han desarrollado a partir de depósitos espesos de cenizas y arenas volcánicas. 
Los suelos se caracterizan por ser muy profundos y bien drenados; tienen texturas 
franco arcillosas y franco arcillo arenosas apreciadas al tacto y por el método de 
Bouyoucos franco arenosas y arenosas francas. La estructura es blocosa y 
moderadamente desarrollada, presenta abundante pedregosidad.  Son suelos 
ricos en materia orgánica y tienen un horizonte A de 48 cm. de espesor, de color 
negro a pardo oscuro que descansa sobre un horizonte B de color pardo 
amarillento oscuro. Desde el punto de vista químico son suelos fuertes a 
ligeramente ácidos, de capacidad de intercambio catiónica alta, saturación de 
bases baja y fósforo disponible para las plantas muy bajo.  La fertilidad es 
moderada.  
 

• Suelos Hydric Hapludands (Perfil L-4) 
Estos suelos se han desarrollado a  partir de  depósitos de cenizas volcánicas. 
Presentan un horizonte A de 53 cm de espesor, de colores negro y pardo grisáceo 
muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo amarillento.  La 



 

 

mezcla de materiales amorfos minerales y orgánicos tanto en el horizonte A como 
en los demás horizontes del perfil edáfico, le comunican a estos suelos buenas 
condiciones de estructura, porosidad y aireación.  En general estos suelos son 
muy profundos, bien drenados, de baja densidad aparente, ácidos; con capacidad 
catiónica de cambio alta, saturación total de bases media a baja, saturación de 
potasio baja y disponibilidad de fósforo para las plantas muy baja.  Su fertilidad es 
moderada.  

- Unidad MKC:  Esta unidad  cartográfica está ubicada en el 
municipio de Roncesvalles.  Los suelos se han desarrollado a partir de cenizas 
volcánicas depositadas sobre tonalitas; tienen un relieve fuertemente ondulado a 
quebrado y pendientes largas con gradientes de hasta el 75%.  Las tierras están 
dedicadas a ganadería extensiva con pastos naturales y muy poco mejorados 
junto con algunos sectores con vegetación arbórea. 

 
Las áreas que han sido deforestadas presentan erosión ligera  en algunos casos 
moderada, con evidencias de algunos procesos de reptación.  La unidad es una 
asociación integrada por los subgrupos Alic Hapludands en un 35%, Typic 
Dystropepts en un 35% y Typic Troporthents en un 30%. 
 
De acuerdo a la pendiente y el grado de erosión en la zona de paramos se 
encuentra la fase MKCf1 en el municipio de Roncesvalles y que corresponde a la 
fase de pendientes entre el 50 a 75% con erosión ligera (Subclase VIIts) por su 
capacidad de uso ocupando un área de solo 12,35 ha.  
 
Características de los Componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Alic Hapliudands (Perfil PTS) 
Se ubican en las zonas de menos pendientes del tipo de relieve filas y vigas, son 
suelos profundos,originados de cenizas volcánicas.  El perfil modal presenta una 
secuencia de horizontes A/B/C. El horizonte A se caracteriza por tener color pardo 
grisáceo muy oscuro, textura franca a franco arenosa; estructura en bloques 
subangulares medios, moderadamente desarrollados y un espesor de 30 cm; 
descansa sobre un horizonte de alteración Bw de 30 cm de espesor, color pardo 
amarillo y estructura blocosa. El horizonte C es de color amarillento pardusco, de 
textura francoarenosa y presenta estructura de roca. 
 
Los resultados de análisis químico muestran que son suelos muy ácidos, con alta 
capacidad cationica de cambio, muy pobres en bases de cambio y en fosforo 
disponible para las plantas, presentan alto contenido de aluminio intercambiable y 
fertilidad moderada. 
 

• Suelos Typic Dystropepts (Perfil PTS-11) 
La profundidad efectiva es moderada, limitada por gravilla, cascajo y piedra. Son 
suelos bien drenados, derivados de cuarzodioritas y con evidencias de erosion 
hídrica de grado ligero.  El horizonte A es de 25 cm de espesor, color gris muy 



 

 

oscuro; textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares moderados y 
consistencia muy friable. 
 
El horizonte B presenta las siguientes características: color pardo a pardo oscuro, 
textura franco arenosa y buena estructura. El horizonte C es de color amarillo y 
amarillo pálido, textura franco  con gravilla, cascajo y piedra. Las características 
químicas son las siguientes: reacción fuertemente acida, capacidad cationica de 
cambio y bases baja, materia orgánica media, fosforo disponible bajo y fertilidad 
moderada.  Los limitantes para fines agropecuarios son la susceptibilidad a la 
erosión y las fuertes pendientes. 
 

• Suelos Typic Troporthents (Perfil TS-7) 
Estos suelos son excesivamente drenados, muy superficiales, limitados en su 
profundidad por abundante gravilla, cascajo y piedra; tienen pendientes muy 
fuertes de 50 a 75%.  El perfil representativo tiene un horizonte A superficial muy 
delgado, de color gris muy oscuro, de textura arenosa franca gravillosa y 
estructura granular gruesa. Este horizonte descansa sobre un horizonte C de color 
pardo amarillento y textura arenosa franca gravillosa, son ligeramente ácidos, 
tienen capacidad cationica de cambio media a baja, bases totales y saturación de 
bases altas, carbón orgánico bajo a medio y contenido de fosforo asimilable para 
las plantas bajo y muy baja fertilidad. 
 

- Unidad MKD:  Consociación TYPIC TROPORTHENTS 
Esta unidad cartográfica se localiza en paisaje de montaña, en tipo de relieve de 
filas y vigas; tiene relieve escarpado y pendientes mayores de 50%.  Los suelos de 
esta unidad se presentan en zonas frías muy húmedas, entre los 2.000 y 3.000 m 
de altitud, en la zona de vida del bosque muy húmedo montano bajo. 
Geográficamente se localizan en los municipios de Santa Isabel y Anzoátegui 
principalmente.  Los materiales geológicos dominantes son rocas tonalitas.  Las 
tierras están dedicadas a la ganadería extensiva y algunas tienen cobertura de 
vegetación natural, especialmente en las áreas de pendientes muy pronunciadas, 
lo cual constituye el mayor limitante para el uso y manejo.  En general son tierras 
que se deben dedicar en un alto porcentaje a la conservación de la  naturaleza.  
 
La unidad es una consociación integrada por un suelo principal clasificado como 
Typic Troporthents en un 90% e inclusiones de Typic Dystropepts.  MKDg1: fase 
de pendiente mayor de  75%, erosión ligera. (Subclase VIII, por su capacidad de 
uso) ocupando un área de 230,38 ha. distribuidas en los municipios de Anzoátegui 
y Santa Isabel. 
 
Características de los componentes Taxonómicos 
 

• Suelos Typic Troporthents (Perfil PT-27)  
Estos suelos ocupan casi toda el área de la unidad.  Son poco evolucionados, 
originados directamente de la tonalita, bien drenados, de profundidad efectiva 



 

 

superficial, limitada por la roca coherente.  El horizonte A es de 20 cm. de espesor, 
de color pardo oscuro, de textura franco arenosa, estructura en bloques 
subángulares finos y medios, moderadamente desarrollados.  A los 20 cm. de 
profundidad se encuentra el horizonte C de color pardo muy pálido y textura 
arenosa franca.  
 
Los análisis químicos muestran suelos pobres en materia orgánica, ligeramente 
ácidos, de capacidad catiónica de cambio baja o media, saturación total de bases 
media a alta, saturaciones bajas de calcio y magnesio y saturación muy alta de 
potasio.  La fertilidad es baja.  Sus mayores limitantes de uso son las pendientes 
fuertes y la susceptibilidad a la erosión. 
 

- Unidad MKE : Asociación Typic Humitropepts- Typic Troporthents.  
Esta unidad cartográfica corresponde al tipo de relieve de filas y vigas de 
montaña; se encuentra formando una faja sur-norte entre los 2000 y 3000 m. de 
altitud, temperatura promedia anual de 12 a 18°C.; el relieve es fuertemente 
quebrado a escarpado y con pendientes de 50-75%. Los suelos que integran esta 
asociación se han formado a partir de materiales ígneos (tonalitas) y presentan 
variables características.  
 
La vegetación ha sido destruida casi en su totalidad para dar paso a la ganadería 
extensiva ya una agricultura de subsistencia. Se debe preservar la vegetación 
natural y reforestar con especies nativas.  
 
La unidad es una asociación integrada por dos suelos principales: Typic 
Humitropepts en un 45% y Typic Troporthents en un 45%, con un 10% de 
afloramientos rocosos, o sea áreas desprovistas de suelo (inclusiones de No 
Suelo); la fase MKEf1 se encuentra en los municipios de Chaparral y Planadas, 
(Subclase Vllt, por su capacidad de uso) con un área de 14,12 ha. La fase  MKEf: 
pendiente 50-75%, con área 176,38 ha. 
 
Características de los Componentes Taxonómicos  
 

• Suelos Typic Humitropepts (Perfil TS-5)  
Estos suelos ocupan las faldas o partes bajas de las filas y vigas, son suelos 
húmiferos bien drenados y profundos. El perfil representativo presenta una 
secuencia de horizontes A/B/C. El horizonte A es de color pardo grisáceo muy 
oscuro, de textura franco arcillo arenosa y de estructura blocosa, moderadamente 
desarrollada; la profundidad efectiva es superficial. El horizonte B es de color  
pardo amarillento o pardo fuerte, de textura franco arcillosa y de estructura 
prismática; el horizonte C tiene color muy similar al B, y la textura es arcillosa, 
presenta estructura de roca, en más de160% del horizonte.  
 
Los suelos son ácidos, tienen capacidad catiónica de cambio media, bases totales 
altas, saturación de bases muy alta, carbón orgánico alto y contenidos adecuados 



 

 

de fósforo asimilable por las plantas. Su fertilidad es moderada. Los limitantes 
para el uso de estos suelos son las fuertes pendientes y la susceptibilidad de 
erosión.  
 

• Suelos Typic Troporthents (Perfil TS-47)  
Estos suelos ocupan las partes medias y afta5 de las filas y las vigas; ocurren en 
relieve escarpado, con pendientes entre 50 y 75%. Son excesivamente drenados y 
superficiales; se han desarrollado a partir de cuarzodioritas. Morfológicamente 
presentan un horizonte A de 10 cm. de espesor, de color amarillo parduzco, de 
textura franco arenosa y de estructura granular. Hay un horizonte transicional AC 
cuyas características dominantes son las del A, con un espesor de 7 cm y color 
gris oscuro; el horizonte C se subdivide en varios subhorizontes de color amarillo 
rojizo y de textura arenosa. Las características químicas son: reacción ácida, 
capacidad catiónica de cambio y bases totales media, saturación total alta, carbón 
orgánico bajo, contenido de fósforo asimilable para las plantas muy bajo y 
fertilidad baja.  
  

- Unidad MKG: Consociación TYPIC HAPLUDANDS 
Esta unidad corresponde al tipo de relieve de lomas, caracterizado por 
elevaciones de terreno de poca altura y de configuración alargada.  Se localiza en 
los municipios de Santa Isabel, Anzoátegui y Venadillo principalmente.  El relieve 
es fuertemente ondulado a quebrado y las pendientes de 7-12-25 y 50%.  Los 
suelos se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que descansan sobre 
andesitas. 
 
Actualmente se encuentran dedicados a la ganadería; se presenta erosión ligera 
en algunas áreas, causada por fenómenos de reptación (pata de vaca).  Es una 
consociación integrada por un suelo principal clasificado como Typic Hapludands 
que ocupa el 90% del área y  10%  inclusión  de Lithic Troporthents (perfil T-4).  
  
MKGe: fase de pendiente 25-50%. (Subclase VIt, por su capacidad de uso), 
cuenta con 17,27 ha en el municipio de Roncesvalles. 
 
MKGe1: fase de pendiente de 25-50%, erosión ligera (Subclase Vlt, por su 
capacidad de uso), con área de 401,42 ha en los municipios de Villahermosa y 
Roncesvalles.  
 
Características del componente Taxonómicos 
 

• Suelos Typic Hapludands (Perfil  PT- 7) 
Estos suelos se han originado de depósitos espesos de cenizas volcánicas. 
Muestran un horizonte A, de espesor mayor de 50 cm., de colores negro y pardo 
grisáceo muy oscuro, que descansa sobre un horizonte B de color pardo 
amarillento.  Son de buenas condiciones físicas: estructura, consistencia, 
porosidad y buena retención de agua.  Las texturas apreciadas al tacto son 



 

 

francas y franco arcillosas, pero en el laboratorio (por el método de Bouyoucos) se 
manifiestan como franco arenosas, debido a que estos suelos por su alto 
contenido de alófana son de difícil dispersión.  Son suelos muy profundos, bien 
drenados, ricos en materia orgánica y de baja densidad aparente.  Químicamente 
son ácidos a muy ácidos, de capacidad catiónica de cambio muy alta, de baja 
saturación de bases y de disponibilidad de fósforo muy baja.  La fertilidad es 
moderada.  
 
7.1.3   Climatología 
 
Elementos del Clima: Teniendo en cuenta que no existen registros completos y en 
otros casos no existe información de los fenómenos de dirección y velocidad de 
los vientos, humedad relativa, radiación, brillo solar y  nubosidad, del área de 
influencia del estudio, éste se fundamenta en el análisis de la información de 
precipitación y temperatura. 
 
7.1.3.1  Precipitación: Se entiende por precipitación, el agua proveniente del vapor 
de agua de la atmósfera, depositada en la superficie de la tierra de cualquier 
forma, como son lluvia, granizo, rocío y nieve. Dado que en Colombia la 
contribución de las superficies cubiertas de nieves en el potencial hídrico total  es 
insignificante, se considera que el régimen de la escorrentía superficial depende 
directamente del régimen de precipitaciones.  
 
Para la caracterización de la zona de Páramos se determinaron diecisiete (17) 
estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas instaladas por el IDEAM 
en el departamento del Tolima y departamentos limítrofes. En la tabla 23, se 
estipulan  sus  principales características (nombre de la estación, código, 
coordenadas, elevación  y jurisdicción municipal entre otras), y con ellas se 
elaboraron los Polígonos de Thiessen como se indica en la Figura 13, donde se 
determina la  influencia de cada una de ellas. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el IDEAM, se seleccionó el período 
comprendido entre el año 1984 y 2006. Como dicha información  se encontraba 
incompleta y en climatología se trabaja con series continuas, los datos faltantes se 
completaron  mediante  el programa de Datfam, que utiliza regresión y correlación 
lineal.  

 



 

 

  
Tabla 23.  Estaciones Hidroclimatológicas. Zona de Páramos – Departamento del Tolima. 

 

Fuente:  IDEAM 
 
 

ESTACIÓN TIPO DE 
ESTACION CODIGO LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN DEPARTAMENTO MUNI CIPIO 

La Esperanza PM 2615016 5º01´ 75º21´0" 3240 Caldas Manizales 
Brisas CP 2615515 4º 56` 75º21` 4150 Caldas Villamaría 
Murillo PM 2125011 4º52´14" 75º10´24" 2960 Tolima Murillo 
Santa Isabel ME 2124514 4º43 75º06´ 2250 Tolima  Santa Isabel 
El Rancho PG 2121010 4º36´1" 75º19´50" 2670 Tolima  Ibagué 
El Palmar PG 2121022 4º34´48" 75º19´32" 2200 Tolima Ibagué 
El Placer PG 2121011 4º31´15" 75º16´40" 2170 Tolima  Ibagué 
Las Delicias PM 2121013 4º22´48" 75º30´41" 2070 Tolima Cajamarca 
El Plan  PM 2121014 4º21´5" 75º30´45" 2050 Tolima Cajamarca 
La Cascada PM 2121015 4º16` 75º33` 3080 Tolima Cajamarca 
Santa Helena PM 2207003 4º7´29" 75º29´58" 2700 Tolima Roncesvalles 
Roncesvalles PM 2207001 4º0´24" 75º36´28" 2468 Tolima Roncesvalles 
La Italia PM 2610076 4º02´ 75º46´ 2740 Valle Sevilla 
Barragán CO 2610514 4º01` 75º52` 3100 Valle Sevilla 
Tenerife CO 2609508 3º44´ 76º05´ 2609 Valle El Cerrito 
Herrera PM 2201001 3º17´19" 75º48´59" 2073 Tolima Planadas 
Cajones PM 2606020 3º14´ 76º07´ 2370 Cauca Miranda 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ME= ____ PM=Est. 
Pluviométrica PG=Est. Pluviográfica CO=Est.Completa Ordinaria CP=Est. Climatológica Principal 



 

 

. 
 
 

Figura 13.   Influencia de las Estaciones Meteorológicas sobre las Zona de Páramos en el 
Departamento del Tolima – Polígonos de Thiessen.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
 



 

 

Una vez calculados los datos faltantes, se procedió a calcular y graficar las 
siguientes variables: 

 
• Medias Mensuales Interanuales: Calculadas para cada mes, con base 

en los años de la serie de estudio. 
 

• Máxima: Correspondientes a las máximas precipitaciones observadas 
para cada mes en particular. 

 
• Mínima: Correspondientes a las mínimas precipitaciones observadas 

para cada mes en particular. 
 

• Media Anual de la Serie: Indica la media de los valores totales anuales 
de precipitación, con base en los años de la serie de estudio. 

 
• Media Mensual General: Es la relación entre la media anual y el número 

de meses del año (12). 
 

• Desvío Respecto a la Media Mensual General: Estos desvíos se dan en 
milímetros (mm.) y porcentaje (%).  Los desvíos positivos corresponden 
a los meses húmedos y los negativos corresponden a los meses secos. 

 
• Histograma de Lluvias Mensuales 

 
En las Tablas 1 – 17,  del Anexo 3.1 se pueden observar  los valores Totales 
Mensuales Multianuales de precipitación de cada una de las estaciones 
seleccionadas correspondientes al período 1984  a 2006.  

 
Para el análisis de los valores totales anuales y mensuales multianuales de 
precipitación (1421,3 mm y 119,3 mm), la zona de páramos del Tolima se 
dividió en tres: Zona Norte, Centro y Sur, para las cuales, la precipitación 
promedio para cada una es: 130,9mm, 118,9mm, y 110,7mm respectivamente. 
En general, la precipitación disminuye de Norte a Sur.    
 
Los valores más altos de precipitación se presentan en la Zona Centro y Norte 
con las estaciones, El Placer con 169,9 mm y Santa Isabel con 150,7 mm. Los 
valores más bajos son para las estaciones, El Plan con 90,4 mm y La Italia con 
92,4 mm, de la Zona Centro y Sur respectivamente. En la tabla 24 se presentan 
los valores promedios multianuales mensuales y anuales de precipitación de 
cada una de las 17 estaciones.  
 
De conformidad con la Figura 14 de precipitación promedio mensual multianual, 
la zona de páramos presenta un régimen de lluvias bimodal, que se caracteriza 
por dos épocas trimestrales de lluvias y dos épocas trimestrales de sequía. En 
el primer semestre, las lluvias se presentan en los meses de Marzo, Abril y 
Mayo y en el 2º semestre en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.  
El primer trimestre de sequía se muestra en los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero y el segundo trimestre en los meses de Junio, Julio y Agosto.  
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Figura 14.  Histograma de Precipitación Media Mensual Multianual (1984 – 2006).  Zona de 
Páramos - Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
Las Figuras 1 y 2 del Anexo 3.1, presentan el histograma de las precipitaciones 
medias totales multianuales en cada una de las estaciones. Las  Figuras 3 a la 
26, del mismo anexo, presentan los histogramas de las precipitaciones medias 
anuales Multianuales y las isolíneas o Isoyetas de cada una de las 17 
estaciones climáticas para cada mes. 
 
La distribución porcentual de las lluvias para cada semestre del año es similar,  
porque los valores son muy cercanos: 50,9% en el primer semestre y 49,5% en 
el segundo semestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 24    Valores  Promedios  Mensuales y Anuales  Multianuales de  Precipitación (1984 – 2006). Zona  de Páramos. 

Departamento del  Tolima. 

 

Fuente: IDEAM -  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

Nº ESTACIÓN a.s.n.m X Y ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO V DIC P anual-pr23 P  mensual-pr23 

1 La Esperanza 3240 1046318.07 859246.9 68,3 64,4 110,1 166,7 170,3 124,8 101,8 87,1 132,7 168,0 156,7 89,7 1415,7 120,0
2 Brisas 4150 1037100.5 859229.2 90,6 83,5 110,4 172,0 178,0 114,1 76,6 75,6 123,0 180,5 137,7 92,8 1434,7 119,6
3 Murillo 2960 1029694,0 877706.7 63,6 92,2 140,2 200,7 201,5 124,3 94,6 107,0 153,5 177,9 160,9 83,7 1590,7 133,3
4 Santa Isabel 2250 1013089.4 886927.4 118,7 134,4 172,1 199,2 191,5 112,0 92,7 98,3 181,3 191,8 191,0 125,2 1793,9 150,7
5 El Rancho 2670 1003924.2 855468.2 53,5 56,5 118,0 163,5 197,7 146,9 135,5 130,1 145,8 146,1 109,4 75,4 1478,3 123,2
6 El Palmar 2200 1000230.5 859161.3 49,6 65,2 94,1 143,6 166,6 140,8 106,7 108,1 152,6 141,2 108,5 57,3 1303,9 111,2
7 El Placer 2170 990997.4 868395.6 90,0 109,0 189,3 239,0 220,1 186,6 150,6 154,1 238,8 211,5 151,9 98,0 2038,8 169,9
8 Las Delicias 2070 976298.5 840614.5 48,9 55,4 84,7 144,3 172,7 122,9 92,8 85,8 132,7 121,2 93,1 68,3 1183,0 101,9
9 El Plan 2050 972764.1 841070.45 48,1 56,3 84,7 130,0 143,3 107,3 86,1 82,1 102,6 104,3 84,1 55,4 1084,3 90,4
10 Cascada 3080 963400.2 836888.4 71,5 71,1 108,0 120,1 140,0 110,3 105,5 104,3 119,5 131,7 126,6 90,5 1299,1 108,3
11 Santa Helena 2700 948641.1 842414.2 73,1 76,3 103,4 174,7 189,8 141,7 117,2 106,9 130,8 163,1 156,2 105,9 1523,3 128,3
12 Roncesvalles 2468 935759.5 829431.1 63,8 81,5 124,2 165,2 178,4 135,0 104,5 95,9 130,7 139,3 116,3 78,4 1413,2 117,8
13 La Italia 2740 937636.1 812770.5 90,5 77,1 99,7 97,9 122,7 62,9 40,1 39,4 89,8 147,8 146,1 95,2 1076,7 92,4
14 Barragan 3100 940221.5 1915342.1 97,8 80,2 123,7 121,2 105,1 61,2 41,8 47,9 85,1 161,9 152,8 121,9 1200,6 100,0
15 Tenerife 2609 904521.4 777507.89 98,1 81,3 128,2 122,9 103,7 55,7 38,6 46,4 85,8 164,3 152,3 118,2 1200,6 99,6
16 Herrera 2073 854674.7 807055.1 84,1 108,2 141,5 169,6 201,0 152,8 133,8 103,7 136,4 154,9 140,4 90,2 1604,0 134,7
17 Cajones 2370 849205.2 773683.1 145,0 113,8 153,7 134,3 128,2 70,9 65,5 45,6 87,4 203,9 229,1 143,4 1520,9 126,7

Máximo 145,0 134,4 189,3 239,0 220,1 186,6 150,6 154,1 238,8 211,5 229,1 143,4 2038,8 169,9

Mínimo 48,1 55,4 84,7 97,9 103,7 55,7 38,6 39,4 85,1 104,3 84,1 55,4 1076,7 90,4

Promedio 79,7 82,7 122,7 156,8 165,3 115,9 93,2 89,3 131,1 15 9,4 141,9 93,5 1421,3 119,3

PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL DE PRECIPITACIONES (mm)  - ZONA DE PÁRAMOS



 

 

7.1.3.2 Temperatura: Para cada una de las 17 estaciones se generaron los 
datos de temperatura a partir de la aplicación de la Ecuación de Deffina y 
Sabella. Este cálculo fue necesario, debido a la falta de información existente 
de temperatura en las estaciones para el periodo de 1984 a 2006. El método 
utiliza los parámetros de la altura sobre el nivel del mar  y una constante 
establecida para cada mes. 
 
En la Tabla 25, se indica la temperatura promedio mensual multianual de la 
Zona de Páramos del departamento del Tolima (12,4 ºC)  y la temperatura 
promedio mensual de cada una de las estaciones climáticas seleccionadas 
para el período de estudio. Las estaciones que presentan la mayor temperatura 
son las de menor altura: El Plan con 16,5ºC y Las Delicias y Herrera con 16,3 
ºC cada una y las de menor temperatura son las estaciones de mayor altura 
como son: Las Brisas y La Esperanza con 2ºC y 8,2ºC respectivamente. Estos 
valores se ajustan a la clasificación dada por Caldas Lang (1802), la cual indica 
que al aumentar la altura disminuye la temperatura. 
  

HISTOGRAMA DE TEMPERATURA TOTAL (1984-2006)                                  
ZONA DE PÁRAMOS
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Figura 15.   Histograma de Temperatura Total Multianual (1984 – 2006) para la Zona de 
Páramos - Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
El promedio de las temperaturas mensuales multianuales en las Zonas Norte, 
Centro y Sur, es: 8,9ºC, 13,9 ºC y  12,8ºC, respectivamente.  Para cada 
estación climática, se presenta una gráfica correspondiente al histograma de 
las temperaturas medias mensuales y anuales multianuales.  
  
La Figura 16, muestra la distribución de la temperatura a lo largo del año, 
indicando los meses con valores máximos como son: Febrero, Marzo, Mayo y  



 

 

Julio, y los valores mínimos en los meses de Abril, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. En el primer semestre, el máximo valor de temperatura 
se presenta en los meses de Febrero y marzo con 12,6 °C, y en el segundo 
semestre en el mes de Julio con 12,6°C. La temperat ura mínima en el primer 
semestre se registra en el mes de Enero con 12,1 ºC y para el segundo 
semestre en el mes de Septiembre con 11,2 °C.  
 
7.1.3.3  Evapotranspiración: Se entiende por evapotranspiración, la 
combinación de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de 
la vegetación.  En el estudio climático de la zona de Páramos, la 
evapotranspiración se determinó a partir de las ecuaciones de Thornthwaite, 
donde el elemento fundamental son la temperatura media mensual multianual o 
interanual, los índices térmicos mensuales, índice térmico anual, 
evapotranspiración potencial teórica, factor de corrección de Thornthwaite y la 
evapotranspiración potencial corregida dada en milímetros. 
 

Figura 16.  Temperatura Media Mensual  Multianual (1984 – 2006). Zona de Páramos  
Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

La evapotranspiración real es la cantidad real que se evapotranspira, la cual, 
cuando existe el suficiente suministro de agua es igual a la evapotranspiración 
potencial y cuando este suministro no es suficiente, la evapotranspiración real 
es inferior a la evapotranspiración potencial. 
   
Se puede determinar que la mayor evapotranspiración Real ocurre en las 
estaciones de menor altura de cada zona, el máximo valor promedio mensual 
multianual se presenta en la zona sur con la estación Herrera (61,8mm),  
siendo el mes de Julio en la misma estación, el de mayor ocurrencia con 68,3 
mm.; la menor evapotranspiración se presenta en las estaciones de mayor 
altura, el valor mínimo se muestra en la estación Las Brisas (4150 a.s.n.m) 
donde se evapotranspira 42,8 mm y en ella, el mes de mayor volumen 
corresponde a Mayo con 59,5 mm.  En general, la evapotranspiración se 
comporta de manera inversa a la altura.     
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 Tabla 25.  Temperatura Promedio Mensual y Anual Mu ltianual (1984 – 2006). Zona de Paramos - Departame nto del 
Tolima. 

Fuente :  Cortolima, Corpoica, 2009  
T media-pr23 : Temperatura media anual multianual – Período de 1984 a 2006 (23 años)

Nº ESTACIÓN a.s.n.m X Y ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO V DIC T media-pr23
1 La Esperanza 3240 1046318.07 859246.9 7,9 8,4 8,6 8,4 8,7 8,4 8,1 7,6 6,7 7,9 8,3 8,1 8,2
2 Brisas 4150 1037100.5 859229.2 1,4 2,1 2,4 2,4 2,8 2,2 1,4 0,9 0,0 1,9 2,4 1,9 2,0
3 Murillo 2960 1029694,0 877706.7 9,9 10,4 10,5 10,3 10,6 10,3 10,2 9,7 8,8 9,8 10,2 10,0 10,2
4 Santa Isabel 2250 1013089.4 886927.4 14,9 15,4 15,3 15,0 15,2 15,1 15,5 15,0 14,2 14,5 14,8 14,8 15,1

5 El Rancho 2670 1003924.2 855468.2 11,9 12,4 12,4 12,2 12,4 12,2 12,3 11,8 11,0 11,7 12,0 11,9 12,2
6 El Palmar 2200 1000230.5 859161.3 15,3 15,7 15,6 15,3 15,5 15,4 15,8 15,3 14,6 14,8 15,1 15,1 15,4
7 El Placer 2170 990997.4 868395.6 15,5 15,9 15,8 15,5 15,7 15,6 16,0 15,5 14,8 15,0 15,3 15,3 15,6
8 Las Delicias 2070 976298.5 840614.5 16,2 16,6 16,5 16,1 16,3 16,3 16,8 16,3 15,6 15,6 15,9 16,0 16,3
9 El Plan 2050 972764.1 841070.45 16,3 16,8 16,7 16,3 16,5 16,5 16,9 16,4 15,7 15,8 16,1 16,2 16,5
10 Cascada 3080 963400.2 836888.4 9,03 9,54 9,66 9,47 9,78 9,46 9,31 8,81 7,89 8,97 9,38 9,16 9,35
11 Santa Helena 2700 948641.1 842414.2 11,7 12,2 12,2 12,0 12,3 12,0 12,1 11,6 10,8 11,5 11,9 11,7 12,0
12 Roncesvalles 2468 935759.5 829431.1 13,4 13,8 13,8 13,5 13,8 13,6 13,8 13,3 12,5 13,0 13,4 13,3 13,6

13 La Italia 2740 937636.1 812770.5 11,4 11,9 12,0 11,7 12,0 11,8 11,8 11,3 10,5 11,2 11,6 11,5 11,7
14 Barragan 3100 940221.5 1915342.1 8,9 9,4 9,5 9,3 9,7 9,3 9,2 8,7 7,7 8,8 9,3 9,0 9,2
15 Tenerife 2609 904521.4 777507.89 12,4 12,8 12,9 12,6 12,8 12,7 12,8 12,3 11,5 12,1 12,4 12,4 12,6
16 Herrera 2073 854674.7 807055.1 16,2 16,6 16,5 16,1 16,3 16,3 16,8 16,3 15,5 15,6 15,9 16,0 16,3
17 Cajones 2370 849205.2 773683.1 14,1 14,5 14,5 14,2 14,4 14,3 14,6 14,1 13,3 13,7 14,0 14,0 14,2

Máximo 16,3 16,8 16,7 16,3 16,5 16,5 16,9 16,4 15,7 15,8 16,1 16,2 16,5
Mínimo 1,4 2,1 2,4 2,4 2,8 2,2 1,4 0,9 0,0 1,9 2,4 1,9 2,0

Media 12,1 12,6 12,6 12,4 12,6 12,4 12,6 12,0 11,2 11,9 12,2 12,1 12,4

PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL DE TEMPERATURA (ºC) - Z ONA DE PÁRAMOS



 

 

Los valores promedio de Evapotranspiración Real Mensual Multianual del 
periodo de 1984 a 2006 que se muestran en la figura 17, indican que son casi 
constantes a excepción del mes de septiembre, el cual coincide con el 
promedio de temperatura mensual multianual más bajo y con el trimestre de 
lluvias del 2º semestre.   
 

PROMEDIO ETR MENSUAL MULTIANUAL                                                   
ZONA DE PÁRAMOS (1984-2006)
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 Figura 17.  Promedio de Evapotranspiración Real Mensual Multianual (1984 – 2006). Zona de 
Páramos – Departamento del Tolima.   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 



 

 

Tabla 26. Promedio Mensual y Anual Multianual de Ev apotranspiración Real (ETR) en la Zona de Páramos- 
Departamento del Tolima. Periodo 1984  a 2006. 

 

ZONA ESTACIONES a.s.n.m ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Prom. Mens.

La Esperanza 3240 45,3 44,5 50,3 48,8 52,4 49,3 49,1 45,9 39,4 46,6 46,9 47,2 565,8 47,1

Murillo 2960 47,7 47,2 52,8 51,2 54,8 51,7 52,7 49,5 43,0 49,1 49,2 49,6 598,4 49,9

Brisas 4150 38,9 43,9 52,7 52,5 59,5 50,2 40,5 31,5 0,0 46,8 51,2 45,9 513,6 42,8
Santa Isabel 2250 57,5 55,8 61,5 58,8 62,5 60,3 64,2 60,6 54 56,5 56,1 58 705,7 58,8

El Rancho 2670 40,1 50,3 55,7 54,1 57,3 54,6 56,7 53,5 47,2 51,9 51,4 52,5 625,2 52,1

El Palmar 2200 49,5 56,6 62,1 59,7 63,3 60,9 65,1 61,4 55,0 57,3 56,8 58,5 706,1 58,8

El Placer 2170 58,9 57,1 62,8 60,0 63,7 61,6 65,9 62,1 55,5 57,6 57,2 59,2 721,3 60,1

Las Delicias 2070 36,7 58,8 64,5 61,5 65,3 63,3 68,1 64,2 57,5 59,0 58,6 60,8 718,3 59,9

El Plan 2050 36,1 47,6 63,6 61,8 65,6 63,6 68,6 64,7 57,9 59,3 58,9 61,2 708,8 59,1

Cascada 3080 46,9 46 51,5 50,1 53,7 50,5 51,2 48 41,5 48 48,2 48,4 583,9 48,7

Santa Helena 2700 51,0 49,9 55,3 53,7 57,4 54,2 56,3 53,0 46,9 51,5 51,6 52,1 632,8 52,7
Roncesvalles 2468 47,9 52,6 58,3 56,0 60,0 57,1 60,0 56,5 50,1 53,8 53,8 54,9 661,0 55,1

La Italia 2740 50,5 49,3 55,2 53,1 56,8 54,1 55,0 29,5 46,3 50,9 51,0 52,0 603,6 50,3

Barragán 3100 46,7 45,8 51,4 49,9 53,6 50,3 50,9 47,8 41,2 47,8 48 48,3 581,5 48,5

Tenerife 2609 52,1 50,5 56,4 54,3 57,5 55,3 42,3 33,3 53,2 52,1 51,6 53,2 611,8 51,0

Herrera 2073 60,8 58,8 64,5 61,4 65,1 63,2 68,3 64,4 57,1 58,9 58,4 60,8 741,6 61,8
Cajones 2370 55,7 53,9 59,7 57,4 60,8 58,6 62,0 43,0 51,9 55,1 54,6 56,3 669,1 55,8

48,4 51,1 57,5 55,5 59,4 56,4 57,5 51,1 46,9 53,1 53,1 54,0 644,0 53,7

CENTRO

SUR

PROMEDIO MENSUAL MULTIA.  ETR

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL  (ETR) - ZONA DE PÁRAMOS (1 984-2006)

NORTE

 
     Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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7.1.3.4   Clasificación Climática.  La clasificación climática para la zona de 
Páramos se determinó mediante el método de Caldas-Lang. 
 
La clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basó  
sólo en los valores de temperatura pero con respecto a su variación altitudinal 
(Altura sobre el nivel del mar). Por su parte, Lang fijó los límites de su clasificación 
teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la temperatura 
solo en los valores de temperatura pero con respecto a su variación actitudinal. 
 
El sistema de Clasificación Climática de Caldas-Lang, utiliza la variación altitudinal 
de la temperatura e indica los pisos térmicos y la efectividad de la precipitación 
que muestra la humedad. 
 
• Índice de Lang:  Con base en la información de precipitación suministrada por 

el IDEAM y la información de temperatura obtenida por el método de Defina y 
Sabella, se procedió a calcular el índice de efectividad de la precipitación 
conocido como factor o coeficiente de Lang (Relación P/T), teniendo en cuenta 
la siguiente clasificación Climática según LANG: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Relación de Caldas:  Para definir el clima según CALDAS, se tiene en cuenta 

la altura (m) y temperatura (°C) de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Coeficiente P/T Clases de Clima 

0 a 20,0 Desértico 

20,1 a 40,0 Árido 

40,1 a 60,0 Semi - árido 

60,1 a 100,0 Semi -húmedo 

100,1 a 160,0 Húmedo 

Mayor a 160,0 Super - húmedo 
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En la tabla 27 se registran los Tipos de Clima con sus rangos de altura y relación 
Precipitación Temperatura (P/T),  que se presentan en los municipios de la zona 
de páramos  

 
Tabla 27.  Tipos de clima, rangos de altura y relac ión de precipitación en los 

municipios del Tolima con zonas de páramo. 
Piso Térmico Rango de Altura (m ) Temperatura (°C) 

Cálido 0  -  1000 T > 24 

Templado 1001  -  2000 24 > T > 17,5 
Frío 2001  -  3000 17,5 > T > 12 

Páramo Bajo 3200  -  3700 12 > T > 7 

Páramo Alto 3701  -  4200 T < 7 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

 
− Páramo Alto Húmedo (PAH): Corresponde a alturas mayores a los 3700 

m.s.n.m., temperatura menor a los 7ºC y una relación P/T entre los 100 y los 
160. 

− Páramo Alto Super Húmedo (PASH): Comprende alturas mayores a 3700 
m.s.n.m., temperatura menor a los 7 °C y una relaci ón P/T mayor a 160.  

− Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Comprende altura entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una rela ción P/T mayor a 160. 

− Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3200 y 3700 
m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una rela ción P/T entre 100 y 160.  

− Páramo Bajo semi Húmedo (PBsh): Corresponde a alturas entre los 3200 y 
3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una  relación P/T entre 60 y 
100. 

− Nieves Perpetuas (NP): Son aquellas, que en la alta montaña, subsisten de un 
invierno a otro. Corresponde a alturas superiores a 5000 m.s.n.m. 

 
De acuerdo con la metodología de clasificación climática de Caldas Lang, en la 
Zona de Páramos del Tolima se presentaron cinco (5) de seis (6) provincias 
climáticas, además se incluye la clasificación de Nieves Perpetuas, es decir, las 
áreas y porcentajes de cada una de ellas que se pueden observar en la  tabla 29.  
Para interpretar la información contenida en el presente documento, se toma como 
ejemplo en la zona Norte, el municipio de Herveo donde se presentan las 5 
provincias climáticas y Nieves perpetuas, con un área total de 8991,8 Has, 
distribuidas en porcentaje respecto al área total de la Zona de Páramos, de la 
siguiente manera: Nieves perpetuas con 0,001%, Páramo Alto Super Húmedo 
(PASH) con 0,51%, Páramo Alto Húmedo (PAH) con 0,08%, Páramo Bajo 
Húmedo (PBH) con 0,60%, Páramo Bajo Super Húmedo (PBSH) con 1,57%, 
Páramo Bajo semi-húmedo (PBsh) con 0,10% . 
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Tabla 28. Clasificación climática – índice de Calda s - Lang (p/t), áreas y porcentajes 
en la zona de páramos, Departamento del Tolima. 

SÍMBOLO PROVINCIA AREA( Has.) (%)

NP Nieves Perpetuas 1376,8 0,44

PAH Páramo Alto Húmedo 1587,6 0,5

PASH Paramo Alto Super Húmedo 103820,5 32,9

PBH Paramo Bajo Húmedo 26676,2 8,45

PBsh Paramo Bajo semi húmedo 3900,1 1,24

PBSH Paramo Bajo Super Humedo 178244,6 56,48
315605,88 100TOTAL  

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
7.1.3.5  Balance Hídrico: El balance hídrico se calculó de acuerdo a la 
metodología de Thornthwaite  con los valores de precipitación (P), 
evapotranspiración potencial (ETP) mensual y la capacidad de almacenamiento de 
agua en el suelo (FVAA). 
 
Los conceptos y los términos involucrados en el balance hídrico se exponen a 
continuación: 
 

• Almacenamiento de Agua Útil (A);  Existe cuando la precipitación es mayor 
que la ETP, quedando una reserva de humedad que se acumula mes a mes y 
no puede ser superior a la capacidad de campo. 
 
• Exceso (E): Existe si la precipitación es mayor que la Evapotranspiración 
potencial y hay un sobrante de agua una vez completado el almacenamiento del 
suelo. El exceso anual es la suma de los excesos producidos mes a mes 
durante todo el año. 
 
• Déficit (D): Ocurre cuando la precipitación es menor a la Evapotranspiración 
potencial, se evapora y transpira toda el agua precipitada, la cantidad que hace 
falta para completar el total de ETP se toma del almacenamiento y, si aún no se 
completa el valor de ETP el faltante se considera como déficit. La suma de los 
valores mensuales se conoce como déficit anual. 
 
• Evapotranspiración Real (ETr): Según el método de Thornthwaite, es la 
Evapotranspiración que realmente ocurre en función del agua disponible 
(Precipitación más almacenamiento). Máximo puede ser igual a la 
Evapotranspiración potencial. 
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• Evapotranspiración Potencial (ETP): Es la cantidad de agua que se puede 
evaporar de la superficie del suelo y que transpirarían las plantas si el suelo 
estuviera a capacidad de campo, es decir, si tuviera un contenido máximo 
(óptimo) de humedad. 
 
• Humedad (RH) o Índice de Thornthwaite: Está dada por la siguiente 

expresión: 
RH = P - ETP 

      ETP 
 

• Índice de Aridez (Ia): Es la relación entre la deficiencia anual y la 
Evapotranspiración potencial anual, expresado en porcentaje: 

 
Ia =        D          x  100 

ETP 
 

• Índice de Humedad (Ih): Está dado por la relación entre el exceso anual de 
agua y la Evapotranspiración potencial anual, expresado en porcentaje: 

 
Ih =       E          x  100 

            ETP 
 
Estos índices son consecuencia del dominio de elementos durante cierta época 
del año que determinan la variación estacional de la humedad efectiva. 
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Tabla 29. Tipos de Clima por Municipio en la Zona d e Páramos del Departamento del 
Tolima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.

SIMBOLO PROVINCIA CLIMÁTICA ZONA MUNICIPIO AREA (Ha) (%)

NP Nieves Perpetuas NORTE HERVEO 3,2 0,00
PAH Páramo Alto Húmedo NORTE HERVEO 252,2 0,08
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE HERVEO 1601,8 0,51
PBH Páramo Bajo Húmedo NORTE HERVEO 1891,4 0,60
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo NORTE HERVEO 300,3 0,10
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE HERVEO 4942,9 1,57
NP Nieves Perpetuas NORTE CASABIANCA 272,8 0,09
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE CASABIANCA 3448,7 1,09
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE CASABIANCA 1911,5 0,61
NP Nieves Perpetuas NORTE VILLAHERMOSA 246,2 0,08
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE VILLAHERMOSA 2692,3 0,85
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE VILLAHERMOSA 3513,2 1,11
NP Nieves Perpetuas NORTE MURILLO 606,0 0,19
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE MURILLO 13824,2 4,38
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE MURILLO 7445,6 2,36
NP Nieves Perpetuas NORTE SANTA ISABEL 13,6 0,00
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE SANTA ISABEL 9851,2 3,12
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE SANTA ISABEL 3777,6 1,20
NP Nieves Perpetuas NORTE ANZOATEGUI 99,2 0,03
PAH Páramo Alto Húmedo NORTE ANZOATEGUI 35,4 0,01
PASH Páramo Alto Super Húmedo NORTE ANZOATEGUI 9658,8 3,06
PBH Páramo Bajo Húmedo NORTE ANZOATEGUI 3154,6 1,00
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo NORTE ANZOATEGUI 8337,8 2,64
NP Nieves Perpetuas CENTRO IBAGUE 135,8 0,04
PAH Páramo Alto Húmedo CENTRO IBAGUE 77,6 0,02
PASH Páramo Alto Super Húmedo CENTRO IBAGUE 4769,6 1,51
PBH Páramo Bajo Húmedo CENTRO IBAGUE 6754,4 2,14
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo CENTRO IBAGUE 1192,0 0,38
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo CENTRO IBAGUE 3088,1 0,98
PAH Páramo Alto Húmedo CENTRO CAJAMARCA 13,0 0,00
PASH Páramo Alto Super Húmedo CENTRO CAJAMARCA 527,1 0,17
PBH Páramo Bajo Húmedo CENTRO CAJAMARCA 8369,1 2,65
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo CENTRO CAJAMARCA 1990,5 0,63
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo CENTRO CAJAMARCA 3083,2 0,98
PAH Páramo Alto Húmedo CENTRO ROVIRA 2,4 0,00
PASH Páramo Alto Super Húmedo CENTRO ROVIRA 13,8 0,00
PBH Páramo Bajo Húmedo CENTRO ROVIRA 2615,9 0,83
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo CENTRO ROVIRA 104,7 0,03
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo CENTRO ROVIRA 681,7 0,22
PAH Páramo Alto Húmedo CENTRO RONCESVALLES 989,0 0,31
PASH Páramo Alto Super Húmedo CENTRO RONCESVALLES 2914,9 0,92
PBH Páramo Bajo Húmedo CENTRO RONCESVALLES 2437,1 0,77
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo CENTRO RONCESVALLES 304,0 0,10
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo CENTRO RONCESVALLES 26125,6 8,28
PASH Páramo Alto Super Húmedo SUR SAN ANTONIO 13,5 0,00
PBH Páramo Bajo Húmedo SUR SAN ANTONIO 899,4 0,28
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo SUR SAN ANTONIO 360,9 0,11
PAH Páramo Alto Húmedo SUR CHAPARRAL 217,9 0,07
PASH Páramo Alto Super Húmedo SUR CHAPARRAL 11938,0 3,78
PBH Páramo Bajo Húmedo SUR CHAPARRAL 207,7 0,07
PBsh Páramo Bajo semi Húmedo SUR CHAPARRAL 8,7 0,00
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo SUR CHAPARRAL 29815,0 9,45
PASH Páramo Alto Super Húmedo SUR RIOBLANCO 28635,7 9,07
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo SUR RIOBLANCO 57755,8 18,30
PASH Páramo Alto Super Húmedo SUR PLANADAS 13930,9 4,41
PBH Páramo Bajo Húmedo SUR PLANADAS 346,6 0,11
PBSH Páramo Bajo Super Húmedo SUR PLANADAS 27405,6 8,68

315605,88 100TOTAL
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Factor de Humedad (Fh):   
En esta expresión, se hace una consideración anual del comportamiento de los 
elementos climáticos, utilizando para ello el 100% del índice de humedad y el 
60% del índice de aridez: 

Fh = Ih – 0.6 Ia 
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Figura 18. Promedio Multianual de Balance Hídrico (1984 - 2006). Zona de Páramos del 
Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 19.   Promedio Multianual de Balance Hídrico de la Zona Norte (1984 - 2006). Páramos del 
Departamento del Tolima. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Figura 20.  Promedio Multianual de Balance Hídrico de la Zona Centro (1984 - 2006). Páramos del 
Departamento del Tolima. Fuente:Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Figura 21.  Promedio Multianual de Balance Hídrico de la Zona Sur (1984 - 2006). Páramos del 
Departamento del Tolima. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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• Capacidad de Almacenamiento del Suelo:  La capacidad de 
almacenamiento de agua en el suelo (FVAA), se obtuvo a través del diagrama de 
fracción volumétrica de agua aprovechable en el suelo según la textura, la que se 
multiplicó por la profundidad efectiva de los suelos (PS) de acuerdo a  la clase de 
ellos existentes  en la zona de estudio. 
 
FVAA = fvaa * PS   donde: 
 
FVAA  =  Fracción volumétrica de agua aprovechable en el perfil (mm). 
 
PS  =  Profundidad efectiva del suelo (cm). 
fvaa  =  Fracción volumétrica de agua aprovechable unitaria (mm agua/cm  

suelo) y se determina con base en la textura mediante la aplicación 
del diagrama de fracción volumétrica. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los balances hídricos para cada 
estación, se puede concluir, que el almacenamiento o reserva de agua en el suelo 
es progresivo desde el mes de Enero hasta Marzo o Abril, donde se alcanza gran 
capacidad de reserva durante el resto del año, con excepciones en algunas 
estaciones de la Zona Sur para la ápoca de bajas precipitaciones en el segundo 
semestre del año.   
 
Para la zona norte, los cálculos de almacenamiento del agua en el suelo indican 
que el mes de Enero tiende a presentar una baja reserva, y que a partir del mes 
de Marzo o Abril se alcanza mayor capacidad de reserva para el resto del año; 
éstos resultados demuestran que la zona es muy húmeda.  
 
En la Zona Centro, la capacidad de campo en el suelo (almacenamiento) se 
alcanza a partir del mes de Marzo o Abril para el resto del año.  
 
La capacidad de almacenamiento mayor  en la zona Sur, es alcanzada a partir del 
mes de Marzo o Abril y se mantiene para el resto del año, a pesar, de que los 
promedios multianuales de precipitación registraron una drástica disminución en 
los meses de Julio y Agosto. 
 
• Índice de Aridez:  El índice de aridez es una característica cualitativa del 
clima, que muestra en mayor o menor grado la insuficiencia de los volúmenes 
precipitados para mantener la vegetación; por esta circunstancia también suele 
llamarse “déficit de agua”.  
 
Según Thornthwaite, como producto de la interrelación de las variables 
hidrológicas analizadas en el balance hídrico y según los indicadores del índice de 
aridez se establecen  tres condiciones cualitativas o categorías que muestran el 
grado de disponibilidad de agua en las diferentes unidades de producción.  
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La tabla 30 muestra los índices de aridez calculados en los balances hídricos, para 
cada una de las estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de la Zona 
de páramos.  En la figura 22  se presenta el mapa de las Isolíneas de aridez y 
muestra las diferentes zonas establecidas según el déficit de agua registrado. 

 

INDICE DE ARIDEZ SEGÚN THORNTHWAITE 

Índice en %  ( Ia) Deficiencia de Agua 

0,00   a   16,70 Poco o nada 

16,70 a      33,3 Moderada 

Mayor a      33,3  Grande 
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Tabla 30.    Índices de Aridez y Humedad, Promedios  multianuales de Escorrentía 
(1984-2006) y Capacidad de Almacenamiento Hídrico e n la Zona de Páramos  

ZONA Nº ESTACIONES a.s.n.m X Y Cap. Almacena 
(mm) 

Ind.Aridez     
(%)

Ind.Humedad   
(%)

Prom. 
Escurrim. (mm) 

1 La Esperanza 3240 1046318.07 859246.9 32,4 0,0 85,2 85,2

2 Murillo 2960 1029694 877706.7
54 0,0 100,4 100,4

3 Brisas 4150 1037100.5 859229.2 44,2 0,0 50,20 50,2

4 Santa Isabel 2250 1013089.4 886927.4
48,5

0,0 85,3 83,5

5 El Rancho 2670 1003924.2 855468.2 54,5 0,0 75,10 75,10

6 El Palmar 2200 1000230.5 859161.3
45,4

1,30 81,10 80,3

7 El Placer 2170 990997.4 868395.6 44,5 0,0 105,80 105,8

8 Las Delicias 2070 976298.5 840614.5 44,3 0,00 63,10 63,1

9 El Plan 2050 972764.1 841070.45 49,9 1,70 10,60 9,6

10 La Cascada 3080 963400.2 836888.4
45,4

0,0 59,1
59,1

11 Santa Helena 2700 948641.1 842414.2 51,9 0,0 74,20 74,2

12 Roncesvalles 2468 935759.5 829431.1 41,5 0,0 58,8 58,8

13
La Italia 2740

937636.1 812770.5
31,8 3,8 31,30

29,1

14 Barragan 3100
935815.8 801656.4 54,8 0,0 45,4 45,4

15 Tenerife 2609 904521.4 777507.89 28,9 5,6 41,30 38,0

16 Herrera 2073 854674.7 807055.1 31,3 0,0 59,30 59,3

17 Cajones 2370 849205.2 773683.1 27,1 2,3 64,90 63,6

SUR

CENTRO

NORTE

INDICES CLIMÁTICOS  POR  ZONA (1984-2006)   PÁRAMOS  DEL TOLIMA

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
Para comprender mejor la disponibilidad hídrica en la zona de páramos, ésta se 
dividió en tres secciones o sub zonas: Norte, Centro y Sur. 
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Tabla 31.  Índices de Aridez en la Zona de Páramos del Departamento del Tolima. 

ZONA Nº ESTACIONES a.s.n.m
Ind.Aridez     

(%)
Prom.          

X  Zona

1 La Esperanza 3240 0,0

2 Murillo 2960 0,0

3 Brisas 4150 0,0

4 Santa Isabel 2250 0,0

5 El Rancho 2670 0,0

6 El Palmar 2200 1,30

7 El Placer 2170 0,0

8 Las Delicias 2070 0,00

9 El Plan 2050 1,70

10 La Cascada 3080 0,0

11 Santa Helena 2700 0,0

12 Roncesvalles 2468 0,0

13
La Italia 2740 3,8

14
Barragan 3100

0,0

15 Tenerife 2609 5,6

16 Herrera 2073 0,0

17 Cajones 2370 2,3

CENTRO 0,4

SUR 2,3

INDICE DE ARIDEZ (%)  ZONA DE PÁRAMOS DEL TOLIMA

NORTE 0,0

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
A nivel general, en la zona de páramos los promedios mensuales multianuales de 
precipitación son superiores a los de la Evapotranspiración como se muestra en la 
figura 22, por lo tanto, no presenta ningún tipo de Déficit Hídrico, lo que se 
confirma con el Índice de Aridez (IA) que fluctúa con los valores de 0.0 y 2.3. 
 
Según los promedios de Índices de Aridez que se muestran en la tabla 32, para 
las tres zonas y por ende para la gran mayoría de estaciones, demuestran que la 
Zona de Páramos presenta abundancia hídrica y de humedad. Es decir, que esta 
zona mantiene el potencial de despensa de agua para subcuencas y 
microcuencas de la región. 
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 Figura 22.   Isolíneas del Índice de Aridez en porcentaje para el periodo de 1984 a 2006. Zona de 
Páramos – Departamento del Tolima.  Fuente:Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Índice de Humedad o Índice Hídrico:  Según Thornthwaite, se establecen tres 

categorías que muestran el grado de disponibilidad de agua en las diferentes 
unidades de producción así: 
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En la Tabla 32, se presentan los índices de humedad calculados con base en los  
balances hídricos de las estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de 
la Zona de Páramos. En la figura 23 se indica el mapa de las isolíneas de 
humedad para la misma y establecen las diferentes zonas según el superávit de 
agua presentado. 

 
 Tabla 32.  Índices de Humedad en porcentaje para l a zona de páramos del 

Departamento del Tolima. 

ZONA Nº ESTACIONES a.s.n.m Ind.Humedad   
(%)

Prom.          
X  Zona

1 La Esperanza 3240 85,2

2 Murillo 2960 100,4

3 Brisas 4150 50,20

4 Santa Isabel 2250 85,3

5 El Rancho 2670 75,10

6 El Palmar 2200 81,10

7 El Placer 2170 105,80

8 Las Delicias 2070 63,10

9 El Plan 2050 10,60

10 La Cascada 3080 59,1

11 Santa Helena 2700 74,20

12 Roncesvalles 2468 58,8

13
La Italia 2740 31,30

14
Barragan 3100

45,4

15 Tenerife 2609 41,30

16 Herrera 2073 59,30

17 Cajones 2370 64,90

CENTRO 66,0

SUR 48,4

INDICE DE HUMEDAD (%)  ZONA DE PÁRAMOS DEL TOLIMA

NORTE 80,3

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
De acuerdo con los índices de humedad calculados para cada una de las 
estaciones climatológicas de influencia en el área de estudio, se puede determinar 

INDICE DE HUMEDAD SEGÚN Thornthwaite 

Índice en %  ( Ih) Superávit de Agua 

0.00   a   10.00 Poco o nada 

10.00   a   20.00 Moderado 

Mayor   a   20.00  Grande 
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que la Zona de Páramos presenta un exceso de agua grande, ya que todos los 
valores resultantes de este índice son muy superiores al 20%.  
 
El porcentaje más alto de superávit de agua se presentó en la Zona Centro con la 
estación El Placer con 105.80%.  Los valores más bajos son para las estaciones 
El Plan con 10.6% y La Italia con 31.3%, de la zona centro y sur respectivamente. 
 
Los promedios de este índice para cada zona, como se observa en la tabla 32 
muestran que la tendencia de los excesos hídricos disminuye de Norte a Sur.  

 
Al relacionar el Índice de Aridez con el de Humedad, se puede determinar que sus 
resultados concuerdan y  se puede concluir, que la Zona de Páramos se 
caracteriza por poseer excesos hídricos grandes y como consecuencia una 
abundante oferta de agua para las unidades hidrográficas de la región.  
 
• Factor de Humedad o Índice de Humedad Global: De acuerdo con 
Thornthwaite, el Factor de Humedad hace una consideración anual del 
comportamiento de los elementos climáticos, utilizando para ello el 100% del 
índice de humedad y el 60% del índice de aridez.   
 
Con base en la característica de alta humedad de la Zona de Páramos, este factor 
clasifica en mayor detalle la humedad, permitiendo establecer una mejor 
diferenciación entre áreas de la misma zona de estudio. 
 
Según el autor de este método, se establecen 5 indicadores del Factor de 
Humedad, de los cuales, 2 indicadores se subdividen para dar mayor precisión en 
la clasificación de humedad de una área determinada.  

INDICADOR DESCRIPCIÓN CONDICIÓN

A Perhúmedo > 100

B4 80 a  100

B3 60  a  80

B2 40  a  60

B1 20  a  40

C2 Subhúmedo 0  a  20

C1 Seco Subhúmedo (-20)  a  0

D Semiarido (-40)  a  (-20)

E Arido (-60)  a  (-40)

Húmedo
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 Figura 23. Isolíneas del Índice de Humedad en porcentaje para el periodo de 1984 a 2006.  Zona 
de Páramos – Departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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En la Tabla 33, se presentan los factores de Humedad o Índices de Humedad 
Global en porcentaje, calculados con base en los  balances hídricos de las 
estaciones seleccionadas dentro de la Zona de Páramos del departamento del 
Tolima.  

 
A diferencia de la calificación que hace el Índice de Humedad a la Zona de 
Páramos como Superávit de Agua Grande, los promedios del Índice de Humedad 
Global amplia la clasificación para cada zona a:  zona Norte como Húmedo de 
categoría cuatro (B4), la zona Centro como Húmedo de categoría 3 (B3) y Sur 
como Húmedo de categoría dos (B2). Los valores de los promedios mencionados 
muestran la misma tendencia de la humedad descrita anteriormente, la cual, 
disminuye progresivamente de Norte a Sur con 79.8%, 65.8% y 47.1% 
respectivamente. 
 
El porcentaje más alto del factor de humedad se presento en la Zona Centro en la 
estación El Placer con 105.8% y clasifica el área de influencia de esta estación 
como Perhúmedo.  Los valores más bajos se encuentran en la zona Centro con 
las estaciones El Plan (9.6%) clasificada como Subhúmeda de categoría 1  y 
Roncesvalles (58.8%) clasificada como Húmeda de categoría 2. 
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Tabla 33.  Factor de Humedad o Índice de Humedad Gl obal en porcentaje para la  
Zona de Páramos del Departamento del Tolima. Period o de 1984 a 2006. 

 

ZONA Nº ESTACIONES a.s.n.m Ind. Hum. 
Global (%)

Clasificación
Prom.  X  

Zona

1 La Esperanza 3240 85,2 B4= Húmedo

2 Murillo 2960 100,4 A = Perhúmedo

3 Brisas 4150 50,2 B2 = Húmedo

4 Santa Isabel 2250 83,5 B4 = Húmedo

5 El Rancho 2670 75,10 B3 = Húmedo

6 El Palmar 2200 80,3
B3 = 

Húmedo

7 El Placer 2170 105,8 A = Perhúmedo

8 Las Delicias 2070 63,1 B2= Húmedo

9 El Plan 2050 9,6 C2 = 
Subhúmedo

10 La Cascada 3080
59,1

B2 = Húmedo

11 Santa Helena 2700 74,2 B3 = Húmedo

12 Roncesvalles 2468 58,8 B2= Húmedo

13 La Italia 2740 29,1
B1 = 

Húmedo

14
Barragan 3100 45,4

B2 = 
Húmedo

15 Tenerife 2609 38,0
B1 = 

Húmedo

16 Herrera 2073 59,3 B2= Húmedo

17 Cajones 2370 63,6 B3 = Húmedo

CENTRO 65,8

SUR 47,1

NORTE 79,8

FACTOR DE HUMEDAD O INDICE DE HUMEDAD GLOBAL (%)                                                                                                                                                     
ZONA DE PÁRAMOS DEL TOLIMA

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Escorrentía: No toda la precipitación que llega a la superficie del suelo 
produce escorrentía, dado que una parte es interceptada por la vegetación y por 
las microdepresiones del terreno, otra se evapotranspira, parte se infiltra en el 
suelo y es retenida según su capacidad de almacenamiento y por último está la 
que genera la escorrentía, que se conoce también como precipitación neta o 
simplemente escorrentía. Si la precipitación es mayor que la evapotranspiración y 
si esta variación en la reserva del suelo es mayor que la fracción que se necesita 
para completar el almacenamiento del suelo, entonces el sobrante de la variación 
producirá excedentes que forman la escorrentía. 
 
En la Tabla 34, se presentan escorrentías calculadas para cada una de las 
estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de la zona de páramos.  
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En la figura 24 se indica el mapa de  las isolíneas de escorrentía y  las diferentes 
zonas de superávit de agua establecidas según el  balance hídrico para cada una 
de las mismas estaciones.       

 
Con base en los resultados obtenidos se tiene que la zona norte presentó el mayor 
exceso hídrico (79.83 mm), mostrando la estación Murillo el más alto escurrimiento 
con 47 mm y la estación La Esperanza la de más baja escorrentía con 37.7.  La 
zona centro presentó un escurrimiento de 65.75 mm, siendo la estación El Palmar 
la de más alto índice con  43.20 mm. y la estación  El Plan con el más bajo índice 
de 4.4 mm.  La zona sur nos mostró un  exceso hídrico de 47.08 mm teniendo la 
estación  Herrera  el más alto índice de 33.10 mm y la estación La Italia con el 
más bajo escurrimiento de 14.4 mm. 
 
Para la zona de páramos se calcularon 17 balances hídricos correspondientes a 
las diferentes estaciones que tienen influencia en la misma, los que se relacionan 
en las figuras de la 51  a la 67 del Anexo 3.3. 
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 Tabla 34.  Promedio Mensual Multianual de Excesos hídricos o Escurrimiento en 
mm. (1984 -2006) en la Zona de Páramos del Departam ento del Tolima. 

EXCESOS HIDRICOS O ESCURRIMIENTO ( mm)                                                                                                                            
ZONA DE PÁRAMOS DEL TOLIMA                                                                                                                                                                             

ZONA Nº  ESTACIONES a.s.n.m Escorrentia  (mm) Prom.  X  Zona  

1 La Esperanza 3240 37,3 

2 Murillo 2960 47 

3 Brisas 4150 37,9 
NORTE 

4 Santa Isabel 2250 46,6 

79,83 

5 El Rancho 2670 35,6 

6 El Palmar  2200 43,2 

7 El Placer 2170 58,3 

8 Las Delicias 2070 33,4 

9 El Plan 2050 4,4 

10 La Cascada 3080 27,8 

11 Santa Helena 2700 34,7 

CENTRO 

12 Roncesvalles 2468 30,2 

65,75 

13 La Italia 2740 14,3 

14 Barragán 3100 19,4 

15 Tenerife 2609 20,2 

16 Herrera 2073 33,1 

SUR 

17 Cajones 2370 19,9 

47,08 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
 
7.1.4  Hidrología 
 
El estudio hidrológico de la zona de páramos  es importante por ser el agua un 
componente fundamental para determinar  la oferta hídrica en dicha zona, 
teniendo en cuenta sus cuencas,  subcuencas y nacimientos de agua, que junto 
con las demás condiciones de orden físico presentes en nuestro planeta ha 
determinado la aparición de la vida; es decir, si no existe agua, no hay vida.  

 
El desarrollo de los asentamientos humanos, así como el crecimiento agrícola y 
pecuario están condicionados por la cantidad y aprovechamiento racionalizado de 
los cuerpos de agua existentes en la zona. Por ello es importante conocer el 
comportamiento hidrológico de las cuencas hidrográficas que bañan la zona de 
páramos.  Es importante considerar en el origen de las corrientes fluviales de la 
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región, el material volcánico, ya que actúa como regulador de las aguas (efecto 
esponja), el cual en épocas de lluvias se satura con la precipitación para luego en 
los veranos, por cambios de temperatura y presión, ir liberando paulatinamente el 
agua que contiene. 
 
En la vertiente oriental de la cordillera Centra (Zona de páramos) se encuentran 7 
cuencas mayores como son Guarinó, Gualí, Lagunilla,  Recio, Coello, Totare y 
Saldaña con un total de 17 cuencas, 72 subcuencas y 145 microcuencas.  La 
Cuenca del Río Gualí desemboca sobre el Río Magdalena, entre sus afluentes 
están los Ríos Aguacatal, Cajones, San Luis, entre otros; esta Cuenca abastece 
los acueductos de los municipios de Fresno, Mariquita y Honda.  El Río Gualí 
presenta una extensión de 4470.79  hectáreas en la zona de páramos. 
 
El Río Lagunilla nace en el flanco oriental del Nevado del Ruiz y el Río Azufrado 
que es su afluente, nace en el noroeste del mismo, desembocando en el Río 
Magdalena. El Río Lagunilla presenta una extensión de 3.180.37 hectáreas en la 
zona de páramos.  La Cuenca del Río Recio desemboca en el Río Magdalena, 
entre sus afluentes principales están el Río Azul y el Río Yuca. El Río Recio se 
origina en el Nevado del Ruiz por el sector suroeste y presenta un área de 
3.508.73 hectáreas en la zona de páramos. 
 
La Cuenca del Río Coello desemboca en el Río Magdalena y nace en el sector 
oriental del Nevado del Tolima, en la zona de estudio presenta afluentes como el 
Rio Combeima, Río Toche y Río Bermellón.  El Río Combeima nace en el sector 
oriental del Nevado del Tolima y drena sobre suelos en su mayoría de textura 
franco arenosa, presentando mediana a muy baja susceptibilidad a la erosión. Los 
Ríos Combeima y Toche abastecen el acueducto de Ibagué y la meseta del mismo 
nombre. La zona de estudio el Rio Coello presenta un área de 5.114.65 hectáreas.  
 
La Cuenca del Río Totare desemboca sobre el Río Magdalena, en la zona de 
páramos se presentan tramos de los Ríos Totarito, Frío, La China y San 
Romualdo. El Río Totare presenta un área de 6.019.08 hectáreas en la zona de 
páramos.  El Río Saldaña desemboca en el Rio Magdalena, cuenta con afluentes 
como el Río Cucuana,Tetuán, Amoyá, Anamichú, Cambrín , Hereje, Candelarito, 
Siquila Atá , Chilí, San Marcos, Davis y Ambeima.  El Río Saldaña  presenta un 
área de 12.299.65 hectáreas en la zona de páramos. 
 
7.1.4.1 Oferta Hídrica:  Se considera oferta hídrica  al volumen disponible para 
satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y económicas del 
sistema. La estimación de la oferta hídrica tiene  como base la dinámica y los 
procesos que se dan en el ciclo hidrológico, que determinan en un espacio y un 
período dado la disponibilidad del recurso.  
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De acuerdo a la resolución 0865 de Julio 22 de 2004 dando cumplimiento al 
artículo 21 del Decreto 155 de 2004, mediante la cual el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó la  metodología establecida por el IDEAM 
para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales, el caudal medio 
anual de la corriente es la oferta hídrica de la Cuenca. 
 
Para el cálculo de la Oferta Hídrica Superficial, La “Metodología de Cálculo del 
Índice de Escasez”, propuesta por el IDEAM, presenta como alternativa de 
solución la metodología “Relación lluvia Escorrentía” o Metodología del Número de 
Curva. 
 
Debido a que no existen datos de estaciones hidrológicas que permitan  una 
información sectorizada suficiente para calcular la oferta hídrica de la zona de 
Páramos, se adoptó la metodología del Modelo de Simulación Hidrológica 
Caudal3, basado en el Método del Número de Curva de escorrentía (NC o CN) del 
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SOIL 
CONSERVATION SERVICE - SCS), desarrollado con base en la estimación 
directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir de la 
características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal. El Método se basa 
en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir 
de las características del suelo, uso del mismo y la cubierta vegetal.  Para la 
determinación de la oferta hídrica superficial de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas influyentes en la zona de páramos  por el Método del Número de 
Curva (NC), se tuvo en cuenta la siguiente información:   
 
- Mapa de Cobertura de la Tierra del Departamento a escala 1:25000 
- Mapa de Suelos del Departamento Escala 1:100000 
- Información de precipitaciones máximas del IDEAM, para las estaciones  
  Climatológicas con influencia en la zona de páramos. 
- Generación de las Unidades de Respuesta hidrológica (HUR`S). 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida, se implementó la Metodología del 
Número de Curva, a través del Modelo de Simulación Hidrológico Caudal 3 con el 
fin de obtener la oferta hídrica de los tramos influyentes de las diferentes Cuencas 
Mayores, Cuencas, Subcuencas y Microcuencas en la zona de páramos. 
 
• Determinación de Unidades de Respuesta Hidrológica:  A  cada  uno  de  los  

complejos  suelo-vegetación,  se  le  denomina  Unidad  de Respuesta 
hidrológica (HUR´S), la cual se comporta de manera diferente frente a la 
infiltración, por lo que en un complejo suelo-vegetación totalmente 
impermeable toda la precipitación se convierte en escorrentía superficial, o en 
un complejo totalmente permeable no se produce escorrentía  independiente 
de la precipitación ocurrida. 

 



128 

 

Para la determinación de las Unidades de Respuesta Hidrológica de la zona de 
páramos se tuvieron en cuenta los parámetros biofísicos como clasificación 
hidrológica de los suelos existentes, clasificación de la cobertura vegetal, uso y 
tratamiento del suelo y número de curva de escorrentía.  
 
• Clasificación Hidrológica de los Suelos:  De acuerdo con el Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SOIL CONSERVATION 
SERVICE - SCS), los suelos hidrológicamente se clasificaron en cuatro grupos 
así: 

 
- Suelo Grupo I (A): Son los suelos que presentan mayor permeabilidad, 

incluso cuando están saturados. Comprende terrenos que se caracterizan 
por ser profundos, sueltos, con predominio de arena o grava y con muy 
poco limo y arcilla. Son los suelos que producen menor escorrentía. 

 
− Suelo Grupo II (B): Comprende terrenos arenosos menos profundos que los 

del Grupo I, otros de textura franco-arenosa de mediana profundidad y los 
francos profundos. Incluye suelos de moderada permeabilidad cuando 
están saturados. 

 
− Suelo Grupo III (C): Incluye los suelos que ofrecen poca permeabilidad 

cuando están saturados. 
 

− Suelo Grupo IV (D): Comprende los suelos que presentan menor 
impermeabilidad, tales como los terrenos muy arcillosos profundos con alto 
grado de tumefacción, terrenos que presentan en la superficie o cerca de 
ella una capa de arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelo 
muy impermeable próximo a la superficie. Son los suelos que producen 
mayor escorrentía. 

 
• Clasificación de la Cobertura Vegetal:  La cobertura vegetal se clasificó de 
acuerdo a las condiciones hidrológicas para la infiltración, yendo de gradaciones 
pobres a buenas.  Si el cultivo es más denso, la condición hidrológica es mejor 
para la infiltración y su número de curva (N) representativo de la escorrentía es 
menor. 
  
• Uso y Tratamiento del Suelo: La condición superficial en la cuenca 
hidrográfica se refleja en el uso del suelo y las clases de tratamiento. El uso del 
suelo está asociado a las coberturas forestales y vegetales de la cuenca como son 
el tipo de vegetación, los usos agrícolas, tierras en descanso, superficies 
impermeables y área urbanas. El tratamiento del suelo se aplica a las prácticas 
mecánicas como uso de curvas de nivel  y prácticas de manejo propias de cultivos 
agrícolas, como rotación de potreros y controles de pastoreo. 
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• Número de la Curva de Escorrentía:  Para la asignación del Número de 
Curva de Escorrentía o Número Hidrológico, se tomo como base la publicada por 
Ponce V:M., 1989, traducida del original por María Tourné, TRAGSATEC.  
 
La familia de curvas que representan los Números de Curva se obtiene con la 
siguiente formulación: 
 
Número de Curva Condición I          =    4.2 ( Nc I I ) / 10 – ( 0.058 *  Nc I I ) 
 
Número de Curva Condición III        =    23 ( Nc I I ) / 10 + ( 0.13  * Nc I I ) 
 
• Producción Hídrica 

 
• Caudal Medio: Es el resultado de las escorrentías subsuperficiales y 
subterráneas que alimentan los cauces de una forma lenta y discurre por la red de 
manera permanente entre lluvia y lluvia. Equivale al Valor medio de los Caudales 
Medios.  
 
En la Tabla 35 y figura 24 se indican los resultados de la oferta hídrica total 
superficial a nivel de Cuenca, subcuencas, y microcuencas integrantes de la 
misma calculadas mediante la aplicación del Método de Simulación Caudal3.  De 
conformidad con los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo de 
Simulación Hidrológica Caudal3, la Cuenca de la Zona de Páramos posee una 
oferta hídrica total  de 47,6190 m3/seg, que corresponde al valor de su caudal 
medio. Las cuencas mayores  aportantes son las de los ríos Guarinó con 0,20846 
m3/seg, Gualí con 2,4090 m3/seg, Lagunilla con 2,5225 m3/seg., Recio con 
2,8463 m3/seg, Coello con 1,7622 m3/seg, Totare con 6,5007 m3/seg, y Saldaña 
con 31,3699 m3/seg. 
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Figura 24.  Mapa de la oferta hídrica en las zonas de páramos – Departamento del Tolima. 

Fuente: Cortolima, Corpoica, 2009.
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Tabla 35.   Oferta hídrica en la Zona de Páramos. D epartamento del Tolima . 

Cuenca 
Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca Area (Has) 

Oferta Hídrica  
Neta (M3/Seg) 

        162,16 0,0166 

R.Perrillo       224,68 0,0230 

    1096,34 0,0906 

Q. Peñas   142,26 0,0146 Q. La Plata 

Letras Viejas   124,81 0,0061 

Guarinó 

 

  Q. Farallones   286,29 0,0575 

  Total Cuenca Guarinó   0,20846 

      4470,79 0,9007 

      270,16 0,0544 

Q. Los Micos     255,91 0,0230 

  Q. Tolda Seca   15,7 0,0002 

    1410,91 0,0291 
Q. Tasajera 

Q. El Ängulo   188,35 0,0379 

R. Aguacatal 

Q. Peñales     333,5 0,0826 

      943,49 0,1901 

    1522,02 0,3066 
R. San Luis 

Q. Pitalito   165,7 0,0334 

  
Q. 

Aguacaliente   704,57 0,0921 

  Q. Los Alpes   9,45 0,0023 

R. Cajones 

  Q. La Popa   103,01 0,0255 

    Q. Lisa   834,22 0,4378 

    
Q. 

Alambrados   140,92 0,0084 

Gualí 

    
Q. La 

Cachucha   589 0,1848 

  Total Cuenca Gualí :    2,4090 

        3180,37 0,6753 

      2756,02 0,5852 

Q. Cañada     377,42 0,0300 

Q. Entrevalle     1117,17 0,1974 

Q. Guayabal     361,02 0,0526 

Q. Mina Pobre     224,16 0,1964 

Q. Negra     1717,48 0,5431 

    1279,97 0,2421 

Lagunilla 
R. Azufrado 

R.. Vallecitos 
Q. San Miguel   25,75 0,0004 

  Total Cuenca Lagunilla :    2,5225 

        3508,73 0,5590 

  Q. Las Dantas     221,79 0,0730 

    Q. La Cascada   64,78 0,0131 

      728,75 0,2146 

Recio 

  
Q. El Oso 

Q. Corralitos   918,8 0,1643 
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      1829,64 0,4619 

  
Q. El Cisne 

Q. El Crimen   1656,25 0,2433 

      39,70 0,0124 

  

Q. Chupadero Q. El 
Chumbulún   37,99 0,0010 

      6374,53 0,4492 

  Q. Seca   443,32 0,0651 

  Q. Los Palos   223,01 0,0157 
R. Azul 

  Q. El Escudo   723,21 0,1826 

    682,27 0,2674 

Q. Corazón    254,54 0,1135 R. La Yuca Q. Romeral 

Q. Las Damas   157,87 0,0103 

  Total Cuenca Recio :       2,8463 
        5114,65 0,2557 

      1945,27 0,0973 
Q. La Plata     740,14 0,0823 

    851 0,1549 
Q. La Nieves   252 0,0126 Q. Las Perlas 

Q. Los Andes   337,94 0,0028 
  Q. El Termal   253,84 0,1106 

R. 
Combeima 

Q. El Billar     775,2 0,0347 
      5891,75 0,3084 
Q. San José     390,72 0,0303 

  Q. La Sonadora   363,5 0 
R. Toche 

. Campoalegre     1308,81 0,0358 
    614,5 0,0498 
Q. San Rafael    447,1 0,0362 
Q. Pajarito   494,26 0,0297 

  

R. Tochecito 

Q. Dantas    828,37 0,0349 

    Q. Las Lajas   118,43 0 
      737,6 0,0369 

  
Q. Chorros 
Blancos   116,7 0 

  Q. 2Quebradas   1060,6 0,0530 

Q. Chorros Blancos     294,9 0 

  Q. El Rincón   70,08 0 

Q. Guala     637,96 0 

  Q. Carrizales   1321,36 0,2731 

  Q. La Urania 430,02 0,0215 

Coello 

R. Bermellón 

R. Anaime 
  Q. Maravelez 2032,2 0,1016 

  Total Cuenca Coello :       1,7622 

    Q. Hoyo Frío   943,47 0,1813 
  Q. Las Pavas     1102,86 0,2538 

      1744,42 0,2230 

  Q. El Queso   582,84 0,0450 

  

Q. La Estrella 

Q. La Noria   792,64 0,1016 

R. Totarito       5290,75 1,1261 

    Q. El Africa   870,53 0,3414 

Totare 

    
Q. Pan De 
Azúcar   352,93 0,0429 
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    Q. El Cebollal   929,39 0,1688 

    
Q. Los 
Cazadores   981,71 0,1473 

      1231,38 0,3140 

  Q. El Placer   524,27 0,0952 

  

Q. Aguablanca 

Ql El Istmo   524,77 0,1137 

      5909,58 0,8807 

  Q. Las Colonias   804,12 0,1494 

  

R. San 
Romualdo 

Q. La Argelia   716,98 0,1332 

  Q. La Negra     383,28 0,1597 

  Q. El Fierro     73,95 0,0077 

      1800,4 0,3345 

  Q. La Sierra   528,36 0,0982 

  Q. Dardanelos   228,55 0,0425 

  Q. Loreno   809,62 0,1504 

  

R. Frío 

Q. El Bosque   487,53 0,0905 

R. La China       977,5 0,1816 

  Total Cuenca Totare :       6,5007 

        2562,8 0,4630 

    6813,22 0,1552 

  1752,45 1,5495 

Q. Pinares 30,33 0,0055 

Q. La Española 320,2 0,0578 
Q. Grande 

Q. La 
Angostura 486,76 0,0879 

Q. El Tabor   13,66 0,0016 

Q. La Italia   377,05 0,0366 

Q. El Lindero   28 0,0026 

Q. La Linda   385,23 0,0376 

Q. La Pedregosa   619,7 0,0426 

  1664 0,0053 
Q. El Oso 

Q. El Bosque 286,85 0,0518 

Q. La Bodega   363,55 0,0397 

Q. El Yumbo   922,37 0,0203 

  3623,13 0,2489 

Q. El Japón 558,57 0,1009 

Saldaña 
R. Cucuana R. Chilí 

R. Orisol 

Q. Amberes 277,5 0,0501 

Q. Lima 827,5 0,1495 
 

Q. Venecia 933,36 0,1686 

  848 0,1532 
Q. La Samaria 

Q. El Moral 122,41 0,0221 

 

Q. Perlas   205,54 0,0077 

Q. El Cedral     203,6 0,0062 

  

R. San Marcos     1672 0,1438 
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Q. Los Corrales   122,04 0,0071 

Q. La Cascada   108,45 0,0060 

Q. La Chiripa   319,17 0,0011 

  235,6 0,0137 
Q. El Tesoro 

Q. Irlanda 35,8 0,0065 

  Q. Hamburgo   96,3 0,0243 

  
Q. Acurrucada O 
Pinares   145,13 0,0144 

    741,8 0,1340 

Q. Los Alpes   47,8 0,0033 

Q. La Siria   274,23 0,0711 

Q. Palosanto   65,81 0,0401 

R. Perrillo 

Q. La Cristalina   77,5 0,1218 

    913,4 0,0509 

Q. Orinoco   820,14 0,1980 Q. La Cucurrada 

Q. Berlín   89,07 0,0215 

  Q. Los Arrayanes   1402,33 0,2534 

  Q. La Carpa   430,3 0,1039 

R. Cucuanita     3083,1 0,3452 

  Q. Arbolito   103,8 0,0262 

  Q. La Marías   597,6 0,2056 

  Q. Los Planes   247,5 0,0446 

  Q. Carrizales   745,6 0,0835 

  Q. Estrella   22,54 0,0067 

  Q. Palmarito   13,03 0,0033 

  Q. Cajamarca   57 0,0108 

      270,8 0,0034 
R. Tetuán 

Q. La Lejía     864 0,0119 

      6445,11 0,0904 

    264,2 0,1276 
R. Negro 

Q. El Pesar   545,5 0,1540 

  Q. El Quebradón    121 0,0655 

  Q. El Horizonte   91,7 0,0443 

    1175,38 0,3318 

Q. Australia   172,22 0,0623 

R. Amoyá 

Q. San José 

Q. Primavera   144,2 0,0472 

    4961 1,0357 

Q. La Esperanza   461,75 0,1581 
Q. El Vagón O 
Rosario   129 0,0438 

Q. L Asoledad   1022,5 0,2135 

Q. La Rivera 

Q. El Recodo   935,67 0,0741 

  Q. La Guasanera   669,3 0,0431 

  

Q. El Diamante     2233,34 0,4506 
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Q. Morales     1612,5 0,1702 

    2088,46 0,2204 
Q. Las Nieves 

Q. El Salto   717,7 0,0283 

    87,3 0,0527 
Q. Tequendama 

Q. El Quebradón    551,42 0,2985 

R. Davis     1779,1 0,3937 

  Q. El Brillante   2050 0,393 

    29,11 0,0064 

  

Q. La Aldea Zanja 
Honda 58,3 0,0129 

  Q. Aguas Claras   163,25 0,0361 

    7398,84 1,6373 

Q. La Meseta   800,2 0,0770 

Q. El Chupadero   907,15 0,5171 

Q. Las Mirlas   32,3 0,0127 

Q. Pedregosa   628,05 0,1773 

Q. Las Damas   147,04 0,0482 

R. Ambeima 

Q. La Lejía   321,26 0,0534 

      6417,62 0,9433 

    1175,37 0,1727 

  347,12 0,0252 
Q. El 
Nevado 1490 0,2190 

Q. Rica 1126,24 0,1655 

R. San José 
R. Sincerín 

Q. Piedra 
Amarilla 220,14 0,0324 

R. Verde     147,74 0,1047 

R. Negro     1621,16 0,5343 

Q. La Catalina     2039 0,4493 

Q. El Ahogado     4453 0,3232 

Q. La Leona     1514 0,0099 

Q. La Lindosa     78,2798 0,0115 

Q. San Mateo     36 0,0207 

R. Anamichú 

R. La Quebrada 
O El Quebradón     42,3 0,0320 

      2961,42 0,6452 

Q. Las Pavas     146,67 0,1524 R. Cambrín 
Q. La 
Esmeralda     552,17 0,1203 

Cuenca 
Mayor 

Cuenca Subcuenca Microcuenca 
Area (Has) 

Oferta Hídrica  Neta 
(M3/Seg) 

Q. El Bosque     1692,12 0,3687 
Q. La 
Borrascosa     3102,1 1,2505 

    1692,12 0,3687 
Q. La Esmeralda   552,1687 0,0123 

  284,62 0,0753 
Q. El 
Encanto 974,3 0,2123 

  

Q. El Bosque 

R. Jabón 

Q. Valle 702,95 0,1532 



136 

 

Bonito 
Q. Buenos 
Aires 251,1 0,0547 
  1159,22 0,3066 

Q. Golondrinas Q. Tres 
Letras 427 0,0930 

Q. La Lejía   1266,1 0,0957 
    1460,5 0,3182 
Q. El Jabón   567 0,2602 
Q. Lejía   373,3 0,0987 
Q. El Brillante   2493,3 0,5432 
Q. Tres Espejos   909 0,1141 
Q. Los Indios   1089,11 0,0014 

  3132,4 0,0183 
Q. Las Arrugas Q. Las 

Pavas 1182,5 0,2576 
Q. La Argentina   1327,55 0,0179 

Q. La Virgen 

Q. Las Mejoras   473,8 0,0115 
R. Negro     4472,1 1,5850 

R. Hereje       6295,4 2,0911 
  Q. Aguadulce     368,13 0,2131 
    Q. Las Mercedes   41 0,0106 
    Q. La Reina   81,6 0,0330 

  
Q. El 
Quebradón     794,2 0,4597 

  Q. El Venado   438 0,3827 
  

  
Q. La Albania   161 0,0534 

      1015,34 0,2005 

  Q. Purgatoria   752,8 0,1233 

  Q. El Triunfo   755,4 0,19858 

  Q. El Auxilio   301,3 0,0024 

  

Q. Bejuquero 

Q. Meridiano   538,4 0,0131 

  Q. El Jardín     286,3 0,0951 

    Q. Providencia   67 0,0223 

  Q. Malpaso     2257,3 0,7498 

  Q. De Pilones     4090,6 1,3587 

  R. Bravo     3727 1,2379 

  Q. Los Angeles     902,12 0,2996 
R. 
Candelarito       98,6 0,0328 

R. Siquila       161 0,0535 

      19430 0,658 

R. Támara     5860,5 0,1984 R. Atá 

R. Guayabo     6082,1 0,2060 

  Total Cuenca Saldaña       31,3699 

  GRAN TOTAL ZONA DE PÁRAMOS :     47,6190 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
7.1.4.2  Morfometría:  Los estudios morfométricos son importantes en el estudio de 
las cuencas, ya que ofrecen un parámetro de comparación y/o interpretación de 
los fenómenos que ocurren en cada una de ellas. Se debe aclarar que un factor 
aislado no define el comportamiento de la cuenca sino la interacción de varios 
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parámetros, por ejemplo, si dos cuencas tienen la misma área pero con diferentes  
formas, los comportamientos van a ser disímiles ante un mismo fenómeno. 
 
Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente posibilidad de conocer la 
variación en el espacio de los elementos del régimen hidrológico; las 
características físicas o morfométricas  calculadas para la zona de relacionan a 
continuación, teniendo en cuenta solamente las cuencas, subcuencas y 
microcuencas que están completas en la zona, para un total de 34, ya que éstas 
son las que morfométricamente caben en su totalidad en el área de estudio, pues 
no se puede hablar de fragmentos morfométricamente. 
 
• Área (A):  El área de la cuenca es el tamaño de la superficie de cada cuenca 

en hectáreas, es de gran importancia, por constituir el criterio de la magnitud 
del caudal, en condiciones normales, los caudales promedios, mínimos y 
máxima instantáneos crecen a medida que crece el área de la Cuenca.  En la 
siguiente tabla se puede observar que el área máxima corresponde a la 
microcuenca de la quebrada Las Arrugas con 3132.4 hectáreas y la mínima a 
la microcuenca de la quebrada Piedra Amarilla con un área de 220.14 
hectáreas. 
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 Tabla 36. Áreas de las Cuencas en la Zona de Páram os 

Cuenca Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca Area (Ha)  
Cajones       943,49 

GUALÍ 
    Q. Lisa   834,22 

  Q. El Oso Corralitos   918,8 
      1829,64 

  
Q. El Cisne 

Q. El Crimen   1656,25 

  Q. Seca   443,32 

  Q. Los Palos   223,01 

RECIO 

R. Azul 

  Q. El Escudo   723,21 

    Q. El Africa   870,53 

  Q. La Estrella Q. El Queso   582,84 
      524,27 
  Q. El Placer   524,27 

  

Q. Aguablanca 

Q. El Istmo   524.77 
    Q. Pan de Azúcar   352,93 
    Q. El Cebollal   929,39 

TOTARE 

    Q. Los Cazadores   981,71 

Q. Grande Q. Angostura 486,76 

Q. La Pedregosa   619,7 

Q. El Oso Q. El Bosque 286,85 
R. Chili 

R. Orisol Q. Lima 827,5 
  Q. La Carpa   430,3 

R. 
Cucuana 

  Q. Los Arrayanes   1402,33 

  Q. La Guasanera   669,3 

  Q. Morales   1612,5 R. Amoyá 

  Q. Las Nieves Q. El Salto 717,7 

Q. La Leona     1514 

  R. Sincerín   347,12 
R. 

Anamichu 
    Q. Piedra Amarilla 220,14 

Q. Valle Bonito   702,95 R. Jabon 
Q. Buenos Aires   251,1 

Q. La Virgen Q. Tres Espejos   909 

  Q. Los Indios   1089,11 

R. Cambrin 

  Q. Las Arrugas   3132,4 

SALDAÑA 

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano   538,4 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
• Perímetro: El perímetro es la longitud del límite de la cuenca o en otras 

palabras la distancia que habría que recorrer en línea recta si se transitara por 
todos los filos que envuelve la cuenca.  En la tabla 38 se puede observar que 
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el 73% de los perímetros de las cuencas están en un rango de 6.94 Km a 
20.74 Km. consideradas como cuencas de perímetro pequeño; el 24% en un 
rango de 20.74 Km. a 34.54 Km. se consideran cuencas de perímetro mediano 
y el 2.94% en un rango de 34.54 Km. a 48.34 Km. siendo considerada como 
cuenca de perímetro grande. 

 
• Longitud de los Cauces:  Es la medida de escurrimiento principal de la cuenca, 

medido desde la parte más alta hasta la salida; generalmente éste parámetro 
influye en la mayoría de los índices morfométricos.  Generalmente, los 
caudales medios, máximos y mínimos, crecen con la longitud de los cauces. 
Según Londoño 2001, Esto se debe a la normal relación que existe entre las 
longitudes de los cauces y las áreas de las cuencas hidrográficas 
correspondientes, de tal manera, el área crece con la longitud y creciendo la 
superficie de captación. 

 
Igualmente, los tiempos promedios de subida y las duraciones promedias totales 
de las crecientes torrenciales tendrán siempre una evidente relación con la 
longitud de los cauces. Una longitud mayor supone mayores tiempos de 
desplazamiento de las crecidas y como consecuencia de esto, mayor atenuación 
de los mismos, por lo que los tiempos de subida y las duraciones totales de estas 
serán evidentemente mayores.  La longitud de los cauces de las cuencas, 
subcuencas y microcuencas que hacen parte de la zona de páramos se muestran 
en la tabla 37. 
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 Tabla 37. Perímetros de las Cuencas en la Zona de Páramos 
Cuenca Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca Perimetro (Km) 

Cajones       18,56 GUALÍ 
    Q. Lisa   18,35 
  Q. El Oso Corralitos   12,78 
      31,38 
  

Q. El Cisne 
Q. El Crimen   22,11 

  Q. Seca   9,67 

  Q. Los Palos   7,34 

RECIO 

R. Azul 

  Q. El Escudo   15,90 
    Q. El Africa   19,12 
  Q. La Estrella Q. El Queso   10,31 
      21,03 
  Q. El Placer   11,72 
  

Q. 
Aguablanca 

Q. El Istmo   12,15 

  
  

Q. Pan de 
Azúcar   14,08 

    Q. El Cebollal   15,54 

TOTARE 

  
  

Q. Los 
Cazadores   18,39 

Q. Grande Q. Angostura 29,62 
Q. La 
Pedregosa   11,69 

Q. El Oso Q. El Bosque 22,72 

R. Chili 

R. Orisol Q. Lima 13,09 
  Q. La Carpa   9,63 

R. 
Cucuana 

  
Q. Los 
Arrayanes   20,97 

  
Q. La 
Guasanera   12,31 

  Q. Morales   23,70 
R. Amoyá 

  Q. Las Nieves Q. El Salto 14,17 

Q. La Leona     16,98 

  R. Sincerín   48,34 R. 
Anamichu 

    
Q. Piedra 
Amarilla 6,94 

Q. Valle Bonito   13,44 
R. Jabon Q. Buenos 

Aires   8,70 

Q. La Virgen 
Q. Tres 
Espejos   12,95 

  Q. Los Indios   15,92 

R. 
Cambrín 

  Q. Las Arrugas   30,00 

SALDAÑA 

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano   9,84 
Fuente: Cortolima, Corpoica, 2009 
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Tabla 38.  Distribución de Longitud de los Cauces e n la Zona de Páramos 

Cuenca Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca 
Long. Cauce 
(Km) 

Cajones       4,728 
GUALÍ 

    Q. Lisa   15,568 
  Q. El Oso Corralitos   10,332 
      20,931 

  
Q. El Cisne 

Q. El Crimen   1,365 

  Q. Seca   5,12 

  Q. Los Palos   2,866 

RECIO 

R. Azul 

  Q. El Escudo   6,15 
    Q. El Africa   9,335 
  Q. La Estrella Q. El Queso   7,092 
      8,298 
  

Q. Aguablanca 
Q. El Placer   13,207 

    Q. Pan de Azúcar   2,884 
    Q. El Cebollal   16,701 

TOTARE 

    Q. Los Cazadores   12,351 

Q. Grande Q. Angostura 2,637 

Q. La Pedregosa   9,573 

Q. El Oso Q. El Bosque 1,869 
R. Chili 

R. Orisol Q. Lima 40,377 
  Q. La Carpa   8,997 

R. Cucuana 

  Q. Los Arrayanes   20,127 

  Q. La Guasanera   4,488 

  Q. Morales   8,853 R. Amoyá 

  Q. Las Nieves Q. El Salto 3,6 

Q. La Leona     47,901 

  R. Sincerín   7,203 R. Anamichu 

    
Q. Piedra 
Amarilla 7,792 

Q. Valle Bonito   25,988 R. Jabon 
Q. Buenos Aires   4,109 

Q. La Virgen Q. Tres Espejos   10,915 

  Q. Los Indios   21,52 

R. Cambrin 

  Q. Las Arrugas   50,309 

SALDAÑA 

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano   11,409 

 
La anterior tabla nos muestra que el 79.42% de las cuencas se encuentran en un 
rango de 1.37 Km. a 17.68 Km. considerados como drenajes cortos;  el 11.76%  
de los drenajes principales están en un rango de 17.68 Km. a 33.99 Km. como 
drenajes de mediana longitud y el 8.82% en un rango de 33.99 Km. a 50.3 Km. 
como drenajes de una longitud considerada como grande. 
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• Pendiente Media de Cauces (Pm):  Es la relación entre la altura total del cauce 
principal (cota máxima menos cota mínima) y la longitud del mismo. 

 

100minmax ×
−

=
L

HH
P
m

 

Donde: 
Pm : Pendiente media 
Hmax: Cota Máxima 

 Hmin: Cota Mínima 
 L : Longitud del Cauce 
 
 

37,3100
34,841.103

400900.3 =×−=
m
P  
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Tabla 39.  Pendiente Media de las Unidades Hidrográ ficas de Análisis Morfométrico.  
Zona de Páramos.  Departamento del Tolima. 

Cuenca Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca Pendcap 
Cajones       14,805 

GUALÍ 
    Q. Lisa   7,708 

  Q. El Oso Corralitos   9,679 
      4,778 

  
Q. El Cisne 

Q. El Crimen   58,608 

  Q. Seca   11,719 

  Q. Los Palos   17,446 

RECIO 

R. Azul 

  Q. El Escudo   6,504 

    Q. El Africa   8,570 

  Q. La Estrella Q. El Queso   5,640 
      7.23 
  Q. El Placer   6,057 

  

Q. Aguablanca 

Q. El Istmo   9,265 
    Q. Pan de Azúcar   17,337 
    Q. El Cebollal   5,988 

TOTARE 

    Q. Los Cazadores   8,906 

Q. Grande Q. Angostura 7,584 

Q. La Pedregosa   4,178 

Q. El Oso Q. El Bosque 21,402 
R. Chili 

R. Orisol Q. Lima 1,238 
  Q. La Carpa   5,557 

R. Cucuana 

  Q. Los Arrayanes   2,981 

  Q. La Guasanera   8,913 

  Q. Morales   6,777 R. Amoyá 

  Q. Las Nieves Q. El Salto 8,333 

Q. La Leona     1,461 

  R. Sincerín   9.72 R. Anamichu 

    
Q. Piedra 
Amarilla 6,417 

Q. Valle Bonito   3,271 R. Jabon 
Q. Buenos Aires   14,602 

Q. La Virgen Q. Tres Espejos   4,581 

  Q. Los Indios   2,788 

R. Cambrin 

  Q. Las Arrugas   1,590 

SALDAÑA 

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano   5,259 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Los cauces principales tienen los siguientes rangos de pendientes: el 14.70% 
corresponde a pendientes planas; el 35.29% a ligeramente inclinado; el 32.35% a 
semi ondulado; el 14.70% a ondulado y el 2.94% a pendiente escarpada. 
 
• Parámetros de Forma de la Cuenca:  Los factores geológicos, principalmente, 

son los encargados de moldear la fisiografía de una región y particularmente la 
forma que tienen las cuencas hidrográficas.  Para explicar cuantitativamente la 
forma de la cuenca, se compara la cuenca con figuras geométricas conocidas 
como lo son: el círculo, el óvalo, el cuadrado y el rectángulo, principalmente.  

 
• Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc):  El coeficiente de compacidad se 

obtiene al relacionar el perímetro de la cuenca, con el perímetro de un círculo, 
que tiene la misma área de la cuenca.  

 

Kc 69,1
01,300.134

14,106.227 ===
Pc

P
  

 
Donde: 

Kc: Coeficiente de compacidad de Gravelius. 
 P: Perímetro de la cuenca.9.72 
 Pc: Perímetro de un circulo de la misma área. 

Kc 69,1
19,851.529.143

14,106.227
28.028.0 ===

A

P
  

Donde: 
Kc: Coeficiente de compacidad de Gravelius 

 P: Perímetro de la cuenca. 
 A: Área de la Cuenca. 
 
  

RANGOS DE Kc CLASES DE COMPACIDAD 

-1,25 Redonda a oval redonda 

1,25 - 1,50 De oval redonda a oval oblonga 

1,50 - 1,75 De oval oblonga a rectangular oblonga 
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Tabla 40.   Coeficiente de Compacidad de Gravelius de la Zona de Páramos . 
Departamento Del Tolima. 

CUENCA MAYOR CUENCA SUBCUENCA Kc
Cajones 1,69

Q. Lisa 1,78
Q. El Oso Corralitos 1,18

2,05
Q. El Crimen 1,52
Q. Seca 1,29
Q. Los Palos 1,38
Q. El Escudo 1,66
Q. El Africa 1,81

Q. La Estrella Q. El Queso 1,20
1,68

Q. El Placer 1,43
Q. El Istmo 1,48
Q. Pan de Azúcar 2,10
Q. El Cebollal 1,43
Q. Los Cazadores 1,64
Q. Grande Q. Angostura 3,76
Q. La Pedregosa 1,31
Q. El Oso Q. El Bosque 3,76
R. Orisol Q. Lima 1,27
Q. La Carpa 1,30
Q. Los Arrayanes 1,57
Q. La Guasanera 1,33
Q. Morales 1,65
Q. Las Nieves Q. El Salto 1,48

Q. La Leona 1,22
R. Sincerín 7,26

Q. Piedra Amarilla 1,31
Q. Valle Bonito 1,42
Q. Buenos Aires 1,54

Q. La Virgen Q. Tres Espejos 1,20
Q. Los Indios 1,35
Q. Las Arrugas 1,50

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano 1,19

Redonda a oval redonda
Oval redonda a oval oblonga
Oval redonda a oval oblonga

Redonda a oval redonda

Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval redonda a oval oblonga
Oval redonda a oval oblonga

Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga
Redonda a oval redonda

Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval redonda a oval oblonga
Oval redonda a oval oblonga

Oval oblonga a rectangular oblonga

MICROCUENCA

GUALÍ

RECIO

Q. El Cisne

R. Azul

TOTARE
Q. Aguablanca

SALDAÑA

R. Cucuana

R. Chili

R. Amoyá

R. Anamichu

R. Cambrín

R. Jabon

Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga
Oval redonda a oval oblonga

Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga

Redonda a oval redonda
Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga

Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval redonda a oval oblonga

Oval redonda a oval oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga
Oval oblonga a rectangular oblonga

Oval redonda a oval oblonga

CLASE DE COMPACIDAD

 
 
En la anterior tabla se puede  apreciar que el 14.71% de las cuencas presentan  
una torrencialidad alta por presentar una característica de compacidad de  
redonda a oval redonda; el 41.17% presenta una torrencialidad media por su 
característica de compacidad de oval redonda a oval oblonga; el 29.41% indica 
una torrencialidad baja con la característica de compacidad de oval oblonga a 
rectangular oblonga y un 14.71% con un índice de torrencilidad muy baja que 
corresponden a valore de Kc mayores a 2. 
 
• Índice de Alargamiento (Ia): Este índice, propuesto por Horton, relaciona la 

longitud máxima de la cuenca con su ancho máximo medido 
perpendicularmente a la dimensión anterior. 
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Ia 849,1
6,200.56

34,896.103 ===
a

La
 

Donde: 
Ia: Índice de alargamiento 

 La: Longitud axial. 
 a: Ancho máximo de la cuenca. 
  

Rangos De I Clases de Alargamiento 

0,0, - 1,4 Poco alargada 

1,5 - 2,8 Moderadamente alargada 

2,9 - 4,2 Muy alargada 

 
La siguiente tabla (41) nos muestra los resultados obtenidos: El 17.64% 
corresponde a cuencas  poco alargadas, el 38.24% a cuencas moderadamente 
alargadas y el 44.12% a cuencas muy alargadas. 
 

Tabla 41    Índice de Alargamiento de las Unidades Hidrográficas de Análisis 
Morfométrico. Zona de Páramos.  Departamento del To lima. 

CUENCA MAYOR CUENCA SUBCUENCA Ia

Cajones 0,78

Q. Lisa 3,95

Q. El Oso Corral itos 2,25

3,69

Q. El Crimen 3,46

Q. Seca 2,19

Q. Los Palos 2,49

Q. El Escudo 4,19

Q. El Africa 4,70

Q. La Estrella Q. El Queso 1,85

5,58

Q. El Placer 3,34

Q. El Istmo 3,89

Q. Pan de Azúcar 7,42

Q. El Cebollal 3,26

Q. Los Cazadores 3,01

Q. Grande Q. Angostura 3,88

Q. La Pedregosa 1,06

Q. El Oso Q. El Bosque 2,71

R. Orisol Q. Lima 3,40

Q. La Carpa 1,66

Q. Los Arrayanes 1,09

Q. La Guasanera 2,04

Q. Morales 5,64

Q. Las Nieves Q. El Salto 1,62

Q. La Leona 0,94

R. Sincerín 1,34

Q. Piedra Amarilla 2,80

Q. Valle Bonito 0,96

Q. Buenos Aires 3,58

Q. La Virgen Q. Tres Espejos 1,77

Q. Los Indios 2,35

Q. Las Arrugas 1,57

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano 0,81

Moderadamente alargada

Poco alargada

Poco alargada

Muy alargada

Moderadamente alargada

Moderadamente alargada

Moderadamente alargada

Poco alargada

Poco alargada

Moderadamente alargada

Moderadamente alargada

Poco alargada

Moderadamente alargada

Muy alargada

Muy alargada

Poco alargada

Moderadamente alargada

Muy alargada

CLASES DE ALARGAMIENTO

Poco alargada

Muy alargada

Moderadamente alargada

Muy alargada

Muy alargada

Moderadamente alargada

Moderadamente alargada

SALDAÑA

R. Cucuana

R. Chil i

R. Amoyá

R. Anamichu

R. Cambrín

R. Jabon

Muy alargada

Muy alargada

Moderadamente alargada

Muy alargada

Muy alargada

Muy alargada

Muy alargada

MICROCUENCA

GUALÍ

RECIO

Q. El Cisne

R. Azul

TOTARE
Q. Aguablanca

Muy alargada

Muy alargada

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
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• Tiempo de Concentración (Tc) 
 
Es el tiempo teórico que se demora una gota de agua desde la parte más alta de 
la cuenca hasta la desembocadura de la misma: 

Tc 73.8
400900.3

84.103870.0870.0 3
385.0

3

=








−
×=







 ×=
H

L
 

 
Donde: 

Tc: Tiempo de Concentración 
 L: Longitud del Cause Principal. 
 H: Diferencia de altura en metros. 
 
Una característica fundamental en las cuencas de forma, es que los tiempos de 
concentración son diferentes para casi todos los puntos de la cuenca, esto se 
observa en la Tabla 42, donde el tiempo total para la Cuenca es de horas y  
minutos. 
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Tabla 42.   Tiempos de Concentración de las Unidade s Hidrográficas de Análisis 
Morfométrico. Zona de Páramos.  Departamento del To lima. 

Cuenca 
Mayor Cuenca Subcuenca Microcuenca Tc Min 

Cajones       27,464 
GUALÍ 

    Q. Lisa   88,391 

  Q. El Oso Corralitos   59,054 

      133,468 

  
Q. El Cisne 

Q. El Crimen   6,212 

  Q. Seca   31,951 

  Q. Los Palos   17,535 

RECIO 

R. Azul 

  Q. El Escudo   46,156 

    Q. El Africa   57,235 

  Q. La Estrella Q. El Queso   54,414 

      55,800 

  Q. El Placer   85,449 

  

Q. Aguablanca 

Q. El Istmo   52,307 

    Q. Pan de Azúcar   17,663 

    Q. El Cebollal   102,833 

TOTARE 

    Q. Los Cazadores   69,959 

Q. Grande Q. Angostura 22,665 

Q. La Pedregosa   76,946 

Q. El Oso Q. El Bosque 11,662 
R. Chili 

R. Orisol Q. Lima 372,261 

  Q. La Carpa   65,727 

R. Cucuana 

  Q. Los Arrayanes   155,290 

  Q. La Guasanera   32,077 

  Q. Morales   60,141 R. Amoyá 

  Q. Las Nieves Q. El Salto 27,778 

Q. La Leona     398,384 

  R. Sincerín   44,700 R. Anamichu 

    
Q. Piedra 
Amarilla 55,669 

Q. Valle Bonito   182,433 R. Jabon 
Q. Buenos Aires   24,782 

Q. La Virgen Q. Tres Espejos   82,164 

  Q. Los Indios   167,769 

R. Cambrin 

  Q. Las Arrugas   400,477 

SALDAÑA 

R. Hereje Q. Bejuquero Q. Meridiano   80,612 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Para el análisis del tiempo de concentración se toman los datos más altos, ya que 
estas cuencas son las que tienen la pendiente más alta, mayor longitud de cauce y 
van a generar mayores fenómenos hidrológicos para mostrarnos la torrencialidad 
que se presenta en la zona de páramos. 
 
La quebrada el Cisne tiene un Tc de 2.13 minutos, es decir, es el tiempo que gasta 
una gota de agua al caer de la parte más alta (4500 metros) para llegar a Río 
Recio a los 3500 m.s.n.m.; así mismo se puede determinar que la quebrada la 
Leona presenta un Tc de 6.38 minutos,; quebrada El Cebollal con un Tc de 1.42 
minutos, la quebrada Lima con un Tc de 6.12 minutos, la quebrada Los Arrayanes 
con un Tc de 2.34 minutos, la quebrada Valle Bonito con un Tc de 3.20 minutos, la 
quebrada Los Indios con un Tc de 2.47 minutos y la quebrada Meridiano con un Tc 
de 6.40 minutos. 
 
7.1.5  Humedales 
 
7.1.5.1  Composición de cuerpos lagunares. Se registró un total de 631 humedales 
(cuerpos lagunares), con un área de 1.206,73 hectáreas, distribuidos en los 
municipios de Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzoategui, Ibagué, Rovira,  
Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas; también se localizan 
en la jurisdicción del  Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque Nacional 
Natural Las Hermosas, y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, en la 
vertiente oriental de la Cordillera Central,  (Tabla 43) y (Anexo 5.9).     
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto  14.  Laguna El Serrucho Páramo del Meridiano Rioblanco.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 
2009. 
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7.1.5.2  Flora asociada a los cuerpos lagunares. Se registró 90 especies de 
plantas asociadas a los humedales, en 20 familias (Anexo 5.4. Las familias con 
mayor número de especies son: Apiaceae (19), Cyperaceae (11), Juncaceae (10), 
Asteracea (8), Haloragaceae (7), Ranunculaceae (6), Brassicaceae (5) y 
Rosaceae (5), (Figura 25).   
 

Tabla 43.  Localización de humedales en los páramos  del Tolima.   

Municipio No. de Humedales  No. de 
Hectáreas 

No. de 
Veredas  Rango Altitudinal  

Villahermosa 4 4.04 1 3.600 a 4.200 msnm 

Murillo 53 76,98 3 3.600 a 4.000 msnm 

Santa Isabel 30 16,74 2 3.550 a 4.000 msnm 

Anzoátegui 27 52,08 4 3.600 a 4.050 msnm 

Ibagué 6 1,12 1 4.000 a 4.100 msnm 

Rovira 1  3,91 1  3.400 msnm  

Roncesvalles 37 95,89 7 3.300 a 3950 msnm 

San Antonio 1 5,05  1  3.500 msnm  

Chaparral 163 345,24 4 3.250 a 3.900 msnm 

Rioblanco 290 518,68 2 3.150 a 4.050 msnm 

Planadas 19 87  1  3.400 a 3.800 msnm  

Total  631 1.206,73 27  3.150 a 4.200 msnm 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
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Figura 25.  Familias de plantas que presentan el mayor número de especies asociadas a los  
humedales.   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

7.1.5.3  Fauna asociada a los cuerpos lagunares. Se registran 13 familias y 29 
especies de fauna silvestre, perteneciente a los grupos de anfibios, aves y 
mamíferos. Además 4 especies endémicas de anfibios, 3 especies de aves 
migratorias, y 7 especies con alguna categoría de amenaza de extinción (Tabla 
44).   
 

 Tabla 44. Especies de Anfibios, aves y mamíferos a sociados a los humedales.   

Grupo Familia  Especies  Clasificacion 

Centrolenidae Centrolene buckleyi    

Pristimantis racemus  Endemica 

Pristimantis scopaeus  Endemica 

Pristimantis simoteriscus  Endemica 

Anfibios 
Brachycephalidae 

Pristimantis simoterus  Endemica 

Merganetta armata    

Anas andium    

Anas discors  Migratoria  
Anatidae 

Oxyura  ferruginea  EN 

Fulica ardesiaca    
Rallidae 

Fulica americana columbiana    

Tringa solitaria Migratoria  

Gallinago nobilis    Scolopacidae 

Gallinago delicata  Migratoria  

Cinclodes excelsior   
Furnariidae 

Cinclodes fuscus   

Aves  

Hirundinidae Notiochelidon murina    

Nasua nasua    Procyonidae 
Nasuella olivacea    

Herpailurus yagouarondi    

Leopardus pardalis  NT 

Leopardus tigrinus VU 
Felidae 

Puma concolor NT 

Tapiridae Tapirus pinchaque  EN 

Mazama rufina    

Odocoileus virginianus  CR Cervidae 

Pudu mephistophiles  NT 

Agoutidae Agouti taczanowskii    

Mamíferos 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis    
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Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
Nota: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT).  
7.1.6   Vegetación 
  

 
Foto  15.  Fraylejon (Espeletia hartwegiana) Ventanas Murillo. Fuente: Querubin Rodriguez P, Año 
2007.   
 
7.1.6.1  Composición de especies. Se registra para plantas no vasculares 
(líquenes, musgos, hepáticas, helechos y afines) un total de 337 especies, en 98 
familias, y para plantas vasculares (espermatofitos) se registran 789 especies, en 
89 familias. Para un total de todos los grupos de 187 familias, 468 géneros y 1.126 
generos registrados en la zona de estudio (Tabla 45 y Anexos 5.4).         
 

 
Tabla 45.   Composición florística de la zona de es tudio.   

GRUPO No. FAMILIAS No. GENEROS No. ESPECIES 

LIQUENES 19 39 56 

MUSGOS 37 80 113 

HEPATICAS 26 49 107 

HELECHOS Y AFINES 16 20 61 

ESPERMATOFITOS 89 280 789 
    

TOTAL  187 468 1.126 

Fuente: Corpoica – Cortolima,  2009. 
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7.1.6.2  Especies endémicas ó de distribución restringida. Se registró 21 especies 
de plantas endémicas para los páramos del departamento del Tolima (Tabla 46). 
  

Tabla 46. Especies de plantas endémicas presentes e n los páramos del Tolima.   

Vegetacion Endémica  

Oreopanax ruizianum Cuatrec, Diplostephium eriophorum Wedd, Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd, 
Diplostephium tolimense Cuatrec, Diplostephium violaceum Cuatr, Espeletia hartwegiana subsp. centro andina 
Cuatrec, Senecio rubrilacunae  Cuatrec, Berberis  verticellata Turcz, Draba pennell-hazenii O.E Schulz, Greigia 
nubigena L.B.Sm, Greigia exserta L.B. Sm, Puya cuatrecasasii L.B. Sm, Puya santosii Cuatrec, Siphocampylus 
benthamianus  Walp, Lupinus ruizensis C.P. Sm, Lupinus tolimensis C.P. Sm, Gentiana dasyantha (Gilg) Fabris, 
Salvia tolimensis Kunth, Tibouchina andreana  Cogn, Passiflora quindiensis Killip, Valeriana quindiensis  Killip).  

Fuente: Corpoica – Cortolima, 2009. 
 
7.1.6.3   Especies con alguna categoria de amenaza de extincion. Se registró 69 
especies de plantas amenazadas, en las categorías de En Peligro Crítico (CR) 10 
especies, En Peligro (EN) 3 especies, Vulnerable (VU) 9 especies, Datos 
Insuficientes (DD) 1 especie, Preocupacion Menor (LC) 14 especies, Menor 
Riesgo (LR) 11 especies, Casi Amenazado (NT) 9 especies, Raro (R ) 12 
especies, (Tabla 47)  
 

Tabla 47.   Vegetacion amenazada de extinción en lo s paramos del Tolima.  

Flora Amenazada 

Ceroxylon parvifrons H. Wendl, Geonoma jussieuana Mart, Ageratina popayanensis (Hieron) R.M King & H. Rob, 
Baccharis paramicola Cuatr, Chuquiraga jussieui  J.F. Gmel, Culcitium rufescens Bonpl, Libanothamnus occultus 
(S.F Blake) Cuatr, Tournonia hookeriana Moq, Berberis diazzii L. A Camargo, Eccremocarpus longiflorus Ruíz & Pav. 
H. & B, Brunellia boqueronensis Cuatr, Brunellia  goudotii  Tul, Cavendischia macrocephala A.C. Sm, Gaultheria 
buxifolia Willd, Gaultheria erecta Vent, Gaultheria sclerophylla Cuatrec, Gaultheria strigosa Benth, Hyeronima cf. 
macrocarpa Muell. Arg, Lupinus ruizensis C.P. Sm, Hypericum relictum N. Robson, Masdevallia assugens Luer & 
Escobar, Masdevallia strumifera Rchb.f,  Bromus pitensis Kunth. Calamagrostis pittieri Hack, Podocarpus oleifolius D. 
Don, Hesperomeles pachyphylla (Pittier) Killip, Polylepis cf. cuadrijuga  Bitter, Prunus aff. Integrifolia (Presl.) Walp, 
Calceolaria colombiana  Pennell, Calceolaria microbefaria  Kraenzl, Castilleja breviflora  Benth, Cladonia bacillaris 
Nyl, Oropogon diffractaicus Essl, Microlejeunea bullata (Taylor) Steph, Plagiochila comiculata (Dumort), Plagiochila 
hookeriana Lindenb, Cryphaea pilifera Mitt, Dicranum peruvianum H. Rob, Neckera urnigera cf. Mull. Hall, Zygodon 
nivalis Hampe, Notoligotrichum trichodon Hook.f. & Wilson, Asplenium haenkeanum (Presl.) Hieron, Isoetes 
colombiana (Palmer) Fuchs, Elaphoglossum corderoanum (Sod.) Christ, Elaphoglossum tectum (H & B. ex Willd.) T. 
Moore, Selaginella popayanensis Hieron, Salvia camarefolia Benth, Salvia tolimensis Kunth,  Greigia columbiana L.B. 
Sm, Greigia nubigena L.B.Sm, Greigia vulcanica André, Greigia exserta L.B. Sm, Guzmania multiflora (André) andré 
ex Mez, Puya cuatrecasasii L.B. Sm, Puya hamata L.B. Sm, Puya santosii Cuatrec, Puya Trianae Baker, Racinaea 
penlandii (L. B. Sm.) M.A. Spencer & L.B. Sm, Racinea ropalocarpa (Andre) M.A.Spencer & L.B. Sm, Racinaea 
tetrantha (Ruíz& Pav.) M.A Spencer & L.B.Sm, Racinea subalata (Andre) M.A.Spencer & L.B. Sm, Tillandsia 
compacta Griseb, Tillandsia complanata Benth, Tillandsia stipitata L.B. Sm, Vriesea tequendamae (André) L.B. Sm, 
Passiflora aff. cumbalensis (Karst.) Harms, Passiflora gracillima Killip, Passiflora mixta Linn, Passiflora quindiensis 
Killip.  

Fuente: Corpoica – Cortolima, 2009. 
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7.1.6.4   Uso de hábitats. Se determinó tres tipos de hábitats, bosque, páramo y 
humedales. Para el bosque se registra 378 especies de plantas, para el páramo se 
registra 547 especies, para los humedales 90 especies, compartiendo el bosque y 
el páramo se registra 182 especies, y para el páramo y los humedales se registra 
44 especies (Anexo 5.4 y Figura 26).    
 

 
Figura 26.  Número de especies de plantas registradas para cada hábitat en la zona de estudio.     
Fuente: Corpoica – Cortolima, 2009. 

 
7.1.6.5  Importancia sociocultural de la flora. Se estableció nueve (9) usos dados a 
las plantas: alimento para el hombre (AL), alimento para la fauna silvestre (AF), 
artesanal (AT), combustible (CB), construcción (CO), medicinal (ME), protectoras 
(PR), ornamental (OR), y silvopastoril (SP). Se registra un total de 233 especies 
con algún tipo valor o uso (Anexo 5)  
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7.1.7    Fauna 
 
7.1.7.1 Anfibios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  16.  Rana de Cristal  (Centrolene buckleyi) Laguna La Arpilia Roncesvalles.  Fuente: 
Querubin Rodriguez P, Año 2006.   
 
• Composicion de especies. Se registraron 4 familias, 7 géneros y 18 especies 

de anfibios (Anexo 5.1). La familia con mayor número de especies fue 
Brachycephalidae con 14 especies, seguida por Bufonidae con 2 especies, y 
las demás con una especie (Figura 27); el género que presentó mayor número 
de especies fue  Pristimantis con 12 especies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 27.  Familias de anfibios con mayor número de especies registradas para los páramos del 
Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Se registraron 12 especies endémicas para Colombia (Tabla 51), y una especie 
amenazada Osornophryne percrassa, en la categoría de vulnerable (VU).  
 
• Uso de hábitats. Se determinó para el grupo de los anfbios dos hábitats, el 

bosque y el páramo (Figura 28). Once especies compartieron los hábitats del 
bosque y  páramo, y  siete especies se restringieron al páramo. 

 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Figura 28.  Número de especies  de anfibios registrados para los hábitats del Bosque y Páramo.  
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
No hubo registros durante este estudio, de otros anfibios como las salamandras y 
cecilias para los páramos del departamento del Tolima.    
 
• Especies endémicas o de distribución restringida. Según Bernal, M.H & Lynch, 

J.D. (2008), para los andes colombianos se registran 217 especies de anuros 
endémicos, de los cuales para la Cordillera Central hay 74 especies, y de estas 
se registran 12 especies para los páramos del departamento del Tolima, (Tabla 
48 y Figura 29).    
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Tabla 48.   Anfibios endémicos  en los páramos del departamento del Tolima.  

Especies Endemicas  
Osornophryne percrassa, Hypodactylus latens, Pristimantis obmutescens, Pristimantis permixtus, 
Pristimantis piceus, Pristimantis racemus 
Pristimantis scopaeus, Pristimantis simoteriscus, Pristimantis supernatis, Pristimantis uranobates, 
Phrynopus adenobrachius. 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
 

 

Figura 29  Especies de anfibios endemicos de Colombia y su distribucion para cada localidad 

Fuente: Corpoica – Cortolima,  2009. 
 
• Especies con alguna categoria de amenaza de extincion. Colombia tiene una 

diversidad de anfibios de 754 especies (Bernal, M. & Lynch, J, 2008); de la 
cuales 55 especies de anfibios estan amenazadas (Rueda et al., 2004). Para 
los páramos del departamento del Tolima, hubo un solo registro de una 
especie  Osornophryne percrassa, en la categoría de amenaza de vulnerable 
(VU), publicada en el libro rojo de anfibios de Colombia.  

    
• Distribucion altitudinal de las especies. Las especies se distribuyen en las 

diferentes franjas altitudinales en que se divide el orobioma de alta montaña 
(Figura 30). Para la Franja del Bosque de Alta Montaña, con un rango de altitud 
de 2.800 a  3.2000 msnm, se registra 13 especies; para la franja del 
Subpáramo con un rango de altitud entre 3.200 a 3.600 msnm, se registra 
todas las especies; para la franja de Páramo con un rango de altitud de  3.600 
a 4.100 msnm, se registra 6 especies; y por último para la franja del 
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superpáramo con un rango superior a 4.100 msnm, se registra una especie, 
(Tabla 49). 

 
Tabla 49.  Distribucion altitudinal de los anfibios  presentes en los páramos del 

Tolima. 

Nombre cientifico Bosque de Alta 
Montaña Subpáramo Páramo Superpáramo 

Osornophryne percrassa  X X X   

Atelopus ebenoides  X X X   

Centrolene buckleyi X X     

Hyloscirtus larinopygion  X X     

Hypodactylus latens  X X     

Pristimantis boulengeri  X X     

Pristimantis buckleyi  X X     

Pristimantis obmutescens X X     

Pristimantis permixtus  X X     

Pristimantis piceus  X X     

Pristimantis racemus    X X   

Pristimantis scopaeus    X X   

Pristimantis simoteriscus    X X   

Pristimantis simoterus    X X X 

Pristimantis supernatis  X X     

Pristimantis uranobates X X     

Pristimantis w - nigrum  X X     

Phrynopus adenobrachius    X     
Fuente: Corpoica – Cortolima  2009. 
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Figura 30.   Especies de anfibios registrados en las diferentes franjas altitudinales del orobioma de 
alta montaña. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009 

 
7.1.7.2    Avifauna 
 

 
Foto 17. Periquito de páramo (Bolborhynchus ferrugineifrons) especie endémica y amenazada 
Lagunas Las Mellizas Anzoategui.  Fuente: Querubin Rodriguez P, 2007 

 
• Composición de especies. Se registró un total de 141 especies de aves, 

distribuidas en 34 familias (Anexo 5.2). Las familias con mayor número de 
especies fueron: Trochilidae (16), Tyrannidae (13), Furnariidae (13), 
Thraupidae (11), Fringillidae (10) Accipitridae (6), Psittacidae (6), 
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Caprimulgidae (5), Rhinocrytidae (5), Troglodytidae (5), y Coerebidae (5), el 
resto de familias presentaron un número entre 1 y 4 especies,  

 
• Especies endémicas o de distribución restringida. Se registraron tres especies 

endémicas, y ocho especies casi endémicas; que son aquellas especies 
compartidas entre Colombia con algún país vecino como Panama, Venezuela, 
Brasil, Peru y Ecuador, (Tabla 50).  

 
Tabla 50.  Aves endémicas y casi endémicas presente s en los páramos del Tolima. 

Endemicas  Casi Endémicas 

Bolborhynchus ferrugineifrons, 
Hapalopsittaca fuertesi  y Hypopyrrhus 
pyrohypogaster.  

Phalcoboenus carunculatus, Ognorhynchus icterotis, 
Eriocnemis mosquera, Eriocnemis derbyi, Oxypogon guerinii, 
Anairetes agilis, Myioborus ornatus y Urothraupis stolzmanni.  

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31.  Familias de aves con mayor número de especies registradas en los páramos.   
Fuente: Cortolima, Corpoica, 2009. 
 
• Especies migratorias y amenazadas de extinción. Se registraron seis especies 

de aves migratorias procendentes de Norteamérica, y doce especies con 
alguna categoría de amenaza de extinción, según el libro rojo de aves 
amenazadas de Colombia, (Tabla 51). 

 



161 

 

Tabla 51.  Especies de aves migratorias y amenazada s en los páramos del Tolima.   

Migratorias Amenazadas  

Anas discors, Tringa solitaria, Gallinago 
delicata, Chordeiles minor, Chaetura 
pelagica y  Catharus fuscescens. 

Oxyura ferruginea, Vultur gryphus, Espizaetus isidori, 
Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, 
Leptosittaca branickii, Ognorhynchus icterotis, Eriocnemis 
derbyi, Andigena hypoglauca, Andigena nigrirostris, 
Hypopyrrhus pyrohypogaster y Buthraupis wetmorei.  

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
 
• Uso de hábitats. Se determinaron cinco hábitats: bosque (Bo), páramo (Pa), 

potreros (Pot), humedales (Hu) y espacio aéreo (EsA). En el bosque se registra 
41 especies; para  el bosque y páramo se registra 72 especies; en estos tres 
hábitats bosque, páramo y potreros, se registra una especie; compartiendo el 
bosque y el potrero, se registra 2 especies; para el hábitat del espacio aéreo se 
registra 3 especies; en los humedales se registran 7 especies; entre el  
humedal y el páramo se registra 5 especies); en el páramo se registra 7 
especies; y finalmente para el potrero se registra 2 especies (Figura 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32.   Número de especies de aves ocupando los diferentes hábitats del páramo.    
Fuente: Cortolima, Corpoica, 2009. 
 

• Grupos tróficos conductuales. Se determinaron diezciecho grupos tróficos 
conductuales, para la avifauna presente en la zona de páramos, (Figura 32 y 
Anexo 5.2), a continuación se define cada uno de ellos:  

 
- Atrapamoscas (AT)   aves de la familia Tyrannidae, cazan a sus presas 

usualmente al vuelo, utilizando como punto de partida y de consumo de la 
presa una o varias perchas, se registraron 4 especies; 
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- Carroñeros (CA) incluye a la familia Cathartidae, se registran 2 especies;  
 

- Frugívoros arbóreos (FA) grupo compuesto en su mayoría por especialistas 
y por lo tanto excelente indicador del estado de un ecosistema, 
encontramos como representantes a las familias de las Pavas (Cracidae), 
Loros (Psittacidae), y Palomas (Columbidae), se registran 9 especies, 
incluye como subgrupo a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fgura 33.  Grupos tróficos con mayor número de especies de aves presentes.   
Fuente:  Cortolima, Corpoica, 2009. 

 

- Frugívoro depredador del dosel (FDD) se alimentan principalmente de 
frutas, complementándola con invertebrados (Caracoles, insectos grandes, 
etc) y pequeños vertebrados (ranas, lagartos), con frecuencia también 
consumen huevos y polluelos de otras aves. Estos grupos estan 
compuestos por aves de mediano y gran  tamaño principalmente y entre 
ellas están  algunas de las especies características del dosel del bosque, 
tales como los Querques (Corvidae) y algunos especies de Tucanes 
(Ramphastidae), se registra 3 especies;  

 
- Filtrador (FD) aves que se alimentan de extraer microorganismos en 

hábitats acuáticos, cenagosos y humedales, se registran 4 especies;  
 

- Frugívoro insectívoro arbóreo (FIA) es uno de los grupos más diversificado, 
incluye a todas  aquellas aves que consumen por igual frutos e insectos en 
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diferentes estratos del  bosque. Corresponden a este grupo las Tángaras 
(Thraupidae), los Quetzales (Trogonidae) y Cotingas (Cotingidae), se 
registra 16 especies;  

 
- Frugívoro insectívoro nectarívoro (FIN) es un grupo muy restringido de 

mieleros entre los cuales tenemos a las Diglosas (Coerebidae), se registran 
4 especies;  

 
- Frugívoro insectívoro de sotobosque (FIS) es un grupo que incluye aves 

que consumen frutos e insectos del sotobosque, se registran 2 especies;  
 

- Granívoro (GR) a este grupo pertenecen algunas especies de las familias 
de los semilleros (Fringillidae) de potreros y zonas abiertas, obtienen su 
alimento de las inflorescencias de muchas gramíneas y de otras plantas, se 
registran 7 especies; 

 
- Insectívoro  aéreo (IA) utilizan su amplia apertura bucal a manera de red 

para cazar insectos al vuelo. Pueden  ser diurnos (Apodidae e Hirundinidae) 
o nocturnos (Nyctibiidae y Caprimulgidae), se registran 8 especies;  

 
- Insectívoro acuático (IAc) aves que se alimentan de insectos y otros 

invertebrados, exclusiva o preferencialmente en hábitats acuáticos, se 
registra únicamente una especie;  
 

- Insectívoros de corteza (IC) corresponde a los grupos de los carpinteros 
(Picidae), a los trepatroncos (Dendrocolaptidae) y algunos horneros 
(Furnariidae). Pueden perforar troncos y ramas de árboles y arbustos, 
entreabrir la base foliar de las Bromelias o levantar trozos desprendidos de 
cortezas de árboles en busca de insectos, se registra 4 especies. 

 
- Insectívoros de follaje (IF) este grupo caza sus presas, buscando entre las 

hojas y ramas, y por debajo de las mismas, se registra 14 especies;  
 

- Insectívoros de sotobosque (IS) corresponde a un grupo muy diverso de 
aves que caza insectos en los arbustos  bajos, helechos, chuscales y otros 
componentes del sotobosque, sin cazar normalmente al vuelo, algunos 
miembros de las familias Furnariidae, Rhinocryptidae y Troglodytidae, se 
registran 17 especies;  

 
- Insectívoros terrestres (IT) las aves de este grupo buscan su alimento 

caminando o saltando el suelo, bien sea en el interior del bosque, en claros 
naturales o en espacios abiertos por el hombre, se registran  12 especies;  
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- Nectarívoros insectívoros (NI)  son consumidores legítimos de néctar como 
la mayoría  de colibríes (Trochilidae) y no consumidores ilegítimos como los 
mieleros (Diglossa), aves que perforan  el cáliz de las flores cuando la 
corola es demasiado larga y estrecha para permitir su acceso a los 
nectarios. Combinan su dieta con insectos, usualmente de tamaño 
pequeño, se registra 16 especies;  

 
- Omnívoros (OM) aves generalistas que incluyen en su dieta una amplia 

gama  de alimentos de origen  vegetal y animal, y utilizan estrategias de 
forrajeo muy variables, se registran 7 especies; y  

 
- Predadores aves diurnas y nocturnas (PR) incluye a la familia de las águilas 

(Accipitridae), de los Buteos y Halcones (Falconidae), Búhos y Lechuzas 
(Strigidae y Tytonidae), se registra 11 especies.   

 
• Distribución altitudinal de las especies.  Las especies se distribuyen en las 

diferentes franjas altitudinales en que se divide el orobioma de alta montaña. 
Para la Franja del Bosque de Alta Montaña, con un rango de altitud de 2.800 a  
3.2000 msnm, se registra 128 especies; para la franja del Subpáramo con un 
rango de 3.200 a 3.6000 msnm, se registra 140 especies; para la franja de 
Páramo con un rango de altitud de 3.600 a 4.100 msnm, se registra 73 
especies; para la franja del Superpáramo con un rango superior a 4.100 msnm, 
se registra 12 especies,   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34.   Número de especies de aves registradas en las diferentes franjas altitudinales del 
Orobioma de Alta Montaña.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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7.1.7.3    Mamíferos:   

 
 
Foto  18.   Huella de oso de anteojos (Tremarctos ornatus) Reserva Natural Semillas de Agua  
Cajamarca.  Fuente: Querubin Rodriguez P, Año 2003.   
 
• Composición de especies. Se registró un total de 10 Órdenes, 18 familias, 29 

géneros, y 34 especies de mamíferos en la zona de estudio (Anexo 5.3). Las 
familias con mayor número de especies fueron: Sigmodontinae (8), Felidae (4), 
Cervidae (3), Glossophaginae (2), Vespertilionidae (2), Procyonidae (2) y 
Mustelidae (2); las demás presentaron una especie (Figura 35).  

 
• Especies endémicas o de distribución restringida. Según Alberico et al, (2000) 

de las 471 especies de mamíferos presentes para Colombia, solamente 32 
especies son endémicas, y de estas se registran dos  especies para los 
páramos del departamento del Tolima Cryptotis colombiana y Akodon affinis. 
Con una distribución altitudinal para Colombia (Alberico, et al., 2000) de 1.800 
a 3.600 msnm para la primera especie, y para la segunda de 1.300 a 3.000 
msnm.   
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Figura 35.  Familias con mayor número de especies registradas para los páramos del 
departamento del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Especies con alguna categoria de amenaza de extincion. Se reportaron 9 

especies de mamíferos en alguna categoría de amenaza de extinción, según el 
libro rojo de los mamíferos de Colombia, (Tabla 53).    

 
Tabla 52.   Mamíferos amenazados de extinción prese ntes en los páramos del 

Tolima.  

Especie Categoria de Amenaza 
Caenolestes fuliginosus Casi Amenazado (NT) 

Tremarctos ornatus Vulnerable (VU) 

Leopardus pardalis  Casi Amenazado (NT) 

Leopardus tigrinus  Vulnerable (VU) 

Puma concolor  Casi Amenazado (NT) 

Tapirus pinchaque En Peligro (EN) 

Odocoileus virginianus  En Peligro Crítico (CR) 

Pudu mephistophiles Casi Amenazado (NT) 

Dinomys branickii  Vulnerable (VU) 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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Uso de hábitats. Se determinó dos hábitats, el bosque y el páramo utilizados por 
los mamiferos   Para el bosque se registraron 10 especies, para los dos hábitats 
compartidos (el bosque y el páramo), se registraron 22 especies,  y finalmente 
para el páramo se registraron 2 especies, (Figura 36). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 36.  Número de especies de mamíferos presentes en los diferentes hábitats de la zona de 
estudio.   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Grupos tróficos. Se determinó 6 grupos tróficos para los mamíferos presentes 

en los páramos del departamento del Tolima (Se registró  13 especies para 
omnívoros,  8 especies para frugívoros – herbívoros, 6 especies para los 
carnívoros, 4 especies para los insectívoros, 2 especies para los nectarívoros – 
insectívoros, y una especie para los herbívoros (Figura 37). 
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Tabla 53.   Grupos tróficos de los mamíferos presen tes en la zona de estudio.   
Grupos Troficos  Número de Especies 

Carnívoros 
Se registraron 6 especies (Cerdocyon thous, Mustela frenata, Herpailurus 
yagouarondi, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus y Puma concolor). 

Frugívoros – 
Herbívoros 

Se registraron 8 especies (Tapirus pinchaque, Mazama rufina, Odocoileus 
virginianus, Pudu mephistophiles, Reithrodontomys mexicanus, Coendou 
rufescens, Dinomys branickii y Agouti taczanowskii); 

Insectívoros 
Se registraron 4 especies (Cryptotis colombiana, Eptesicus brasiliensis, Histiotus 
montanus y Chilomys instans).  

Herbívoros 
Se registraron únicamente una especie que corresponde al conejo Sylvilagus 
brasiliensis.  

Nectarívoros – 
Insectívoros 

Se registraron 2 especies de murciélagos (Anoura cultrata y Anoura geoffroyi). 

Omnívoros 

Se registraron 13 especies (Didelphis albiventris, Caenolestes fuliginosus, Dasypus 
novemcinctus, Tremarctos ornatus, Nasua nasua, Nasuella olivacea, Eira barbara, 
Akodon affinis, Microryzomys altissimus, Microryzomys minutus, Thomasomys 
laniger, Thomasomys aureus y Thomasomys cinereiventer). 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 37.  Grupos tróficos con mayor número de especies de mamíferos presentes en los 
páramos del Tolima.  Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Distribución altitudinal de las especies. Para la Franja del Bosque de Alta 

Montaña, con un rango de altitud de 2.800 a  3.200 msnm, y la franja del 
Subpáramo con un rango de 3.200 a 3.600 msnm, se registra todas las 
especies 34; para la franja de Páramo con un rango de altitud de 3.600 a 4.100 
msnm, se registra  registra 25 especies; y finalmente para la franja del 
Superpáramo con un rango superior a 4.100 msnm, se registra 2 especies     
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Figura 38. Distribución altitudinal de las especies de mamíferos presentes en la zona de estudio.  
Fuente:  Cortolima, Corpoica, 2009. 

 
• Importancia sociocultural de la fauna silvestre. Los mamíferos son un grupo 

importante dentro del ecosistema y también para las comunidades humanas 
locales. Ciertos eventos como la cacería, las enfermedades, la pérdida y 
deterioro de hábitat y la extracción de frutos, pueden estar afectando la 
dinámica y comportamiento de las poblaciones naturales, disminuyendo o 
incrementando su diversidad y/o abundancia en una zona específica. Se 
determinaron 6 usos dados a la fauna silvestre por las comunidades humanas: 
alimenticio (Al), medicinal (Me), mágico religioso (Mr), trofeo de caza (Tc), 
artesanal (Ar), y zoocría (Zo), (Tabla 54). 

 
Se ha reportado por parte de los habitantes de la región, algunas especies de 
animales que se tornan dañinos, para cultivos como el maíz, es cual en algunas 
ocasiones es consumido por el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), y depreda 
ganado doméstico. También se presenta depredación por parte del puma o león 
de montaña (Puma concolor), de ovejas y cabras. Otros animales como la chucha 
o zarigüeya (Didelphis albiventris), zorro (Cerdocyon thous), ulamá o tayra (Eira 
barbara), comadreja (Mustela frenata) y tigrillo (Leopardus tigrinus), consumen 
animales domésticos como las gallinas, patos y palomas.  
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Tabla 54. Mamíferos con importancia sociocultural p resentes en los páramos del 
Tolima.  

Usos   Especie Nombre común 
Al Me Mr Tc Ar Zo 

Didelphis albiventris Chucha, Zarigüeya X X         

Dasypus novemcinctus Armadillo común X X     X   

Cerdocyon thous Zorro Perruno   X     X   

Tremarctos ornatus Oso andino X X X X     

Nasua nasua Cusumbo    X X   X   

Nasuella olivacea Cusumbo, Guache   X X   X   

Eira barbara Ulamá, Tayra    X     X   

Mustela frenata Comadreja común   X     X   

Herpailurus yagouarondi Gato Pardo       X X   

Leopardus pardalis Tigrillo        X X   

Leopardus tigrinus Tigrillo gallinero       X X   

Puma concolor Puma       X X   

Tapirus pinchaque Danta de Páramo  X X X X X X 

Mazama rufina Venado, Soche  X X   X X X 

Odocoileus virginianus Venado Colablanca X X   X X X 

Pudu mephistophiles Venado conejo X X   X X   

Coendou rufescens Erizo, Puerco espín  X X         

Dinomys branickii Pacarana, Guagua X X       X 

Agouti taczanowskii Boruga de páramo  X X       X 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de Monte X X       X 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
 
7.2 UNIDADES NATURALES,  ASPECTOS ECONOMICOS 
 
7.2.1   Cobertura y uso actual del suelo 
 
En las zonas de paramo predominan las coberturas asociadas a la vegetación de 
paramo como pastos, y parches de bosques. A estas zonas los habitantes de la 
región han dado un uso pecuario  y agrícola (cultivos de papa) principalmente. Las 
diferentes coberturas que se encuentran en estas zonas de paramo se describen a 
continuación, previa explicación de la leyenda de cobertura y uso del mapa de 
coberturas para las zonas de páramo. 
 
 7.2.1.1 Descripción de la Leyenda de Cobertura y Uso :Las coberturas y los usos 
no siempre se distribuyen en forma ordenada y homogénea sobre la superficie de la 
tierra y en ocasiones forman agrupaciones entremezcladas lo que imposibilita 
delimitar cada unidad; sin embargo, para  ofrecer una solución a esta dificultad de 
interpretación, se toman los conceptos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, donde se definen los conceptos de: 
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•  Unidades de Mapeo o Cartográficas  
• Consociación  
• Asociación 
• Complejo 
 
Unidad Cartográfica: Un espacio delimitado en un mapa es una unidad 
cartográfica.  Dicha unidad puede estar compuesta por una o más clases dentro 
de una categoría clasificadora determinada.   
 
Consociación: Son aquellas unidades donde se presentan uno o más tipos de uso, 
pero en las que uno de ellos presenta una dominancia mayor o igual al 70%.  Por 
ejemplo: Vp/Af/Pn es una consociación que tendría una delimitación que encierre 
80% de vegetación de paramo, 10% de Afloramientos rocosos y 10% de pasto 
natural. 
 
Asociación: Esta unidad cartográfica encierra dos o más tipos de uso, uno de los 
cuales cubre menos del 70% del área delimitada y los demás ocupan porcentajes 
inferiores.  Por ejemplo: 
Pm-Ht-Pa, es una asociación que puede estar distribuida con un 50% de pasto 
manejado, 40% de hortalizas y 10% de papa. 
 
Complejo: Son unidades que encierran dos o más clases, pero que se encuentran 
en patrón intrincado o poco espaciado, lo cual dificulta su separación.  En la 
práctica vendría a reemplazar lo que se ha trabajado como misceláneos con la 
exclusión de las unidades de consociación y asociación.   
 
7.2.1.2   Usos Específicos:  Se encuentran dos niveles de clasificación, el primer 
nivel denominado general correspondiente a la escala 1:100.000 y un segundo nivel 
denominado de semidetalle corresponde a la escala 1:25.000, el cual representa la 
subclase y es la disgregación de la leyenda general.   
 
7.2.1.3 Cobertura y Uso de la Tierra en las Unidades Naturales :  Las coberturas 
vegetales, se distribuyen en las unidades naturales, de acuerdo a las 
características de clima de las mismas, predominando en un aspecto general, los 
suelos expuestos en las unidades del paramo alto, con algunas áreas de pastos y 
vegetación de paramo; conforme aparecen las unidades naturales del paramo 
bajo, predominan la vegetación arbustiva (vegetación de paramo y rastrojos) y las 
coberturas boscosas, como se describe  a continuación para cada una de las 
unidades naturales. 
 
• Paramo Alto Súper Húmedo (PASH):  En esta unidad natural, predominan los 

suelos expuestos, que cubren el 41% del paramo alto súper húmedo, y los 
pastos que cubre el 32%. Dentro de estas coberturas se destacan los 
afloramientos rocosos con más de 40.932 hectáreas dentro de los suelos 
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expuestos y los pastos naturales con  29.415 hectáreas dentro de los pastos, 
en la tabla 55 se observa la cobertura general, la cobertura predominante, la 
superficie en área y porcentaje por unidad para las zonas de paramo del 
paramo alto súper húmedo. 

 
• Paramo Alto Húmedo (PAH):  En esta unidad natural, predominan los pastos, 

que cubren el 41% del paramo alto húmedo, y la vegetación arbustiva que 
cubre el 21%. Dentro de estas coberturas generales, se destacan los pastos 
naturales con 465 hectáreas dentro de los pastos como tal y la vegetación de 
paramo con  269 hectáreas dentro de la vegetación arbustiva, como de 
observa en la tabla 56 que indica la cobertura general, la cobertura 
predominante y la superficie en área y porcentaje por unidad y para las zonas 
de paramo del paramo alto húmedo. Dentro de estas coberturas generales, se 
destacan la vegetación de paramo con 49846 hectáreas dentro de la 
vegetación arbustiva como tal y los bosques naturales con 46403 hectáreas 
dentro de las coberturas boscosas. 

 
 Tabla 55.  Cobertura y Uso de la Tierra en la Unid ad Natural del Paramo Alto Súper 

Húmedo  

ha. %

 Afloramientos Rocosos (Af) 40932,53 39,43 12,97

Tierrras Eriales (Te) 2100,83 2,02 0,67
43033,36 41,45 13,64
3690,04 3,55 1,17
3690,04 3,55 1,17

Bosque Natural 2741,80 2,64 0,87
Bosque Secundario 609,15 0,59 0,19

3350,94 3,23 1,06

Papa 715,08 0,69 0,23

Arveja (Ar) 1,12 0,00 0,00

716,20 0,69 0,23
Pasto Manejado (Pm) 564,28 0,54 0,18
Pasto Natural (Pn) 29415,12 28,33 9,32
Pasto con Rastrojo (Pr) 3016,92 2,91 0,96

32996,32 31,78 10,45
Rastrojo (Ra) 1141,52 1,10 0,36

Vegetacion de Paramo (Vp) 18430,05 17,75 5,84

19571,57 18,85 6,20
Cuerpos de Agua 

(Ca)
Lagunas 462,05 0,45 0,15

462,05 0,45 0,15
103820,50 100,00 32,90

% 
PARAMO

S

Subtotal

Subtotal

Subtotal
Total Unidad

Suelos Expuestos 
(Se)

Paramo Alto 
Super Humedo 

(PASH)

Subtotal

Subtotal
Sin Información (Ni) 

Bosques (Bq)

Subtotal

Subtotal

UNIDAD 
NATURAL

COBERTURA 
GENERAL

COBERTURA 
PREDOMINANTE

SUPERFICIE

Vegetación 
Arbustiva (Va)

Cultivos 
Semestrales (Cs)

Pastos (Pt)

 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
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 Tabla 56. Cobertura y Uso de la Tierra en la Unida d Natural del Paramo Alto Húmedo 

ha. %
Suelos Expuestos 

(Se)
 Afloramientos Rocosos (Af) 513,76 32,36 0,16

513,76 32,36 0,16
Bosque Natural 48,80 3,07 0,02
Bosque Secundario 43,43 2,74 0,01

92,23 5,81 0,03
Pasto Manejado (Pm) 173,12 10,90 0,05
Pasto Natural (Pn) 465,36 29,31 0,15
Pasto con Rastrojo (Pr) 15,43 0,97 0,00

653,91 41,19 0,21
Rastrojo (Ra) 58,26 3,67 0,02

Vegetacion de Paramo (Vp) 269,45 16,97 0,09

327,71 20,64 0,10
1587,61 100,00 0,50

Subtotal

Subtotal
Total Unidad

% 
PARAMO

Paramo Alto 
Humedo (PAH)

Bosques (Bq)

Pastos (Pt)

Vegetación 
Arbustiva (Va)

Subtotal

Subtotal

SUPERFICIEUNIDAD 
NATURAL

COBERTURA 
GENERAL

COBERTURA 
PREDOMINANTE

  
   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
La tabla 57 indica la cobertura general, la cobertura predominante y la superficie 
en área y porcentaje por unidad y para las zonas de paramo del paramo bajo 
súper húmedo. 
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Tabla 57.  Cobertura y Uso de la Tierra en la Unida d Natural del Paramo Bajo Súper 
Húmedo 

ha. %
 Afloramientos Rocosos (Af) 23315,80 13,08 7,39
Tierrras Eriales (Te) 1974,76 1,11 0,63

25290,56 14,19 8,01
53,34 0,03 0,02
53,34 0,03 0,02

Bosque Natural (Bn) 46403,99 26,03 14,70
Bosque Secundario (Bs) 6440,04 3,61 2,04
Bosque Plantado (Bp) 2,23 0,00 0,00

52846,26 29,65 16,74
Papa (Pa) 3424,53 1,92 1,09
Hortalizas (Ht) 1,52 0,00 0,00

3426,06 1,92 1,09
Pasto Manejado (Pm) 4468,38 2,51 1,42
Pasto Natural (Pn) 30371,15 17,04 9,62
Pasto con Rastrojo (Pr) 5497,45 3,08 1,74

40336,98 22,63 12,78
Rastrojo (Ra) 5668,10 3,18 1,80

Vegetacion de Paramo (Vp) 49846,60 27,97 15,79

55514,70 31,15 17,59
Lagunas 757,67 0,43 0,24
Rio 19,05 0,01 0,01

776,72 0,44 0,25
178244,63 100,00 56,48

UNIDAD 
NATURAL

COBERTURA 
GENERAL

COBERTURA 
PREDOMINANTE

SUPERFICIE % 
PARAMO

S

Paramo Bajo 
Super Humedo 

(PBSH)

Subtotal

Sin Información (Ni) 
Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total Unidad

Suelos Expuestos 
(Se)

Cuerpos de Agua 
(Ca)

Vegetación 
Arbustiva (Va)

Pastos (Pt)

Cultivos 
Semestrales (Cs)

Bosques (Bq)

Subtotal

 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
• Paramo Bajo Húmedo (PBH):   En esta unidad natural, predominan los 

bosques, los cuales cubren el 48% del paramo bajo húmedo, y la vegetación 
arbustiva,  que cubren cerca del 22%. Dentro de estas coberturas generales, 
se destacan los bosques naturales con 11117 hectáreas dentro de las demás 
coberturas boscosas como tal  y la vegetación de paramo con 4897 hectáreas 
dentro de las diferentes coberturas asociadas a la vegetación de tipo arbustivo. 

 
La tabla 58 que indica la cobertura general, la cobertura predominante y la 
superficie en área y porcentaje por unidad y para las zonas de paramo del paramo 
bajo húmedo. 
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Tabla 58.   Cobertura y Uso de la Tierra en la Unid ad Natural del Paramo Bajo súper 
Húmedo. 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
• Paramo Bajo Semi Húmedo (PBsh): En esta unidad natural, predominan los 

bosques, los cuales cubren el 64% del paramo bajo semi húmedo, y las 
coberturas asociadas a los pastos,  que cubren el 26%. Dentro de estas 
coberturas generales, se destacan los bosques secundarios con 1519 
hectáreas dentro de las demás coberturas boscosas como tal  y los pastos 
naturales con 418 hectáreas dentro de los pastos 

 
La tabla 59 que indica la cobertura general, la cobertura predominante y la 
superficie en área y porcentaje por unidad y para las zonas de paramo del paramo 
bajo semi húmedo. 
 
 
 
 
 

ha. %
 Afloramientos Rocosos (Af) 861,33 3,23 0,27
Tierrras Eriales (Te) 43,99 0,16 0,01

905,32 3,39 0,29
Bosque Natural (Bn) 11117,31 41,67 3,52
Bosque Secundario (Bs) 1631,25 6,11 0,52
Bosque Plantado (Bp) 0,95 0,00 0,00

12749,50 47,79 4,04
Papa (Pa) 23,71 0,09 0,01
Hortalizas (Ht) 23,52 0,09 0,01

47,22 0,18 0,01

Cultivos 
Permanentes (Cp)

Platano (Pt) 0,33 0,00 0,00

0,33 0,00 0,00
Pasto Manejado (Pm) 2638,98 9,89 0,84
Pasto Natural (Pn) 3318,10 12,44 1,05
Pasto con Rastrojo (Pr) 1148,12 4,30 0,36

7105,20 26,63 2,25
Rastrojo (Ra) 1032,24 3,87 0,33
Vegetacion de Paramo (Vp) 4807,65 18,02 1,52

5839,90 21,89 1,85
Cuerpos de Agua 

(Ca)
Lagunas (Lg) 26,03 0,10 0,01

26,03 0,10 0,01

Zonas Urbanas (Zu) Zonas Urbanas (Zu) 2,73 0,01 0,00

2,73 0,01 0,00
26676,24 100,00 8,45

UNIDAD 
NATURAL

COBERTURA 
GENERAL

COBERTURA 
PREDOMINANTE

SUPERFICIE % 
PARAMO

S

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Paramo Bajo 
Humedo (PBH)

Suelos Expuestos 
(Se)

Vegetación 
Arbustiva (Va)

Pastos (Pt)

Cultivos 
Semestrales (Cs)

Bosques (Bq)

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total Unidad

Subtotal

Subtotal
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Tabla 59. Cobertura y Uso de la Tierra en la Unidad  Natural del Paramo Bajo Semi 
Húmedo 

ha. %
 Afloramientos Rocosos (Af) 0,27 0,01 0,00
Tierrras Eriales (Te) 3,39 0,09 0,00

3,65 0,09 0,00
Bosque Natural (Bn) 989,47 25,37 0,31
Bosque Secundario (Bs) 1519,99 38,97 0,48

2509,45 64,34 0,80

Cultivos 
Semestrales (Cs)

Hortalizas (Ht) 0,05 0,00 0,00

0,05 0,00 0,00
Pasto Manejado (Pm) 358,95 9,20 0,11
Pasto Natural (Pn) 418,92 10,74 0,13
Pasto con Rastrojo (Pr) 243,42 6,24 0,08

1021,30 26,19 0,32
Rastrojo (Ra) 203,08 5,21 0,06

Vegetacion de Paramo (Vp) 162,57 4,17 0,05

365,65 9,38 0,12
3900,10 100,00 1,24

315605,88 100,00

UNIDAD 
NATURAL

COBERTURA 
GENERAL

COBERTURA 
PREDOMINANTE

SUPERFICIE % 
PARAMO

S

Vegetación 
Arbustiva (Va)

Pastos (Pt)

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL

Paramo Bajo 
Semi Humedo 

(PBsh)

Total Unidad

Subtotal

Subtotal

Suelos Expuestos 
(Se)

Bosques (Bq)

    Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
 
7.2.1.4 Descripción General de la Cobertura y Uso de la Tierra en las Zonas de 
Paramo: Se presenta a continuación la descripción, una breve descripción de la 
distribución geográfica y el área de las coberturas vegetales, identificadas en las 
zonas de paramo del departamento del Tolima. 
 
• Cultivos Semestrales o Anuales (Cs):  A esta clase corresponden aquellos 

cultivos que presentan un ciclo vegetativo (germinación, inflorescencia, 
fructificación, senectud) que dura menos de un año y solo produce una cosecha 
durante ese periodo. 

 
En las zonas de páramo se encuentra predominantemente el cultivo de papa dentro 
de esta clase, el cual se localiza hacia los municipios de la zona norte del área de 
estudio.  Los cultivos semestrales o anuales de las zonas de paramo son en 
esencia: Arveja (Ar) en 1,11 hectáreas, Hortalizas (Ht) con 6,87 hectáreas en los 
municipios de Villahermosa y Casabianca  y Papa (Pa) con 3903,12 hectáreas 
localizadas principalmente entre los limites de los municipios de Villahermosa y 
Murillo junto con extensiones importantes en Casabianca y zonas dispersas al sur 
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el municipio de Herveo. Dichos cultivos cuentan con una extensión total de 
3.911,11 hectáreas equivalentes al 1,24% del área total de las zonas de paramo. 
 
Estos cultivos se encuentran también conformando arreglos como Pa/Pm/Ht, 
Pa/Pm, Pa/Vp y Ht/Pm entre otras disposiciones las cuales ocupan un área de 
4.189.53 hectáreas equivalentes al 1,32% del área de las zonas de paramo  
• Cultivos Semipermanentes y Permanentes (Cp):  Se denominan cultivos 

permanentes a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo dura más de dos años y 
que ofrecen durante éste, varias cosechas.  Y cultivos Semipermanentes a 
aquellos cultivos que poseen un ciclo vegetativo entre uno o dos años. 

 
En las zonas de paramo como tal no existen áreas dedicadas como tal a este tipo 
de cultivos, sin embargo existe un poco más de un cuarto de hectáreas (0,33) en el 
municipio de Herveo en cultivo de plátano (Pl). 
 
• Pastos (Pt):   En ésta clase se tiene en cuenta toda aquella vegetación herbácea 

no leñosa; y comprende las siguientes subclases: 
 
• Pastos manejados (Pm): En éste grupo se encuentran todos los pastos que son 

introducidos a la región, y que están dedicados al pastoreo en forma intensiva, 
con todos los factores que esto conlleva como cercas, corrales, prácticas de 
rotación de potreros, entre otras. 

 
En las zonas de paramo existen alrededor de 5.385,57 hectáreas equivalentes al 
1,70% de las zonas de paramo, las cuales se ubican principalmente en los 
municipios de Herveo, Villahermosa y Cajamarca. 
 
• Pastos Naturales (Pn): Aquí se agrupan los pastos que surgen al ser eliminada 

la vegetación natural. 
 
Es la subclase más representativa con 14.410,63 hectáreas equivalentes al 4,48% 
de las zonas de paramo. Los pastos naturales se encuentran predominantemente al 
sur del municipio de Herveo y Anzoátegui en la zona norte, la zona de convergencia 
de los límites de Ibagué, Cajamarca, Rovira y  Roncesvalles, los limites de San 
Antonio – Chaparral y el sur occidente de Rioblanco. 
 

• Pasto con rastrojo y/o enmalezado (Pr): Ésta subclase se genera cuando se 
abandona un pasto manejado y se empieza a mezclar con pastos naturales.  En 
las zonas de paramo se encuentran alrededor de 3.372,05 hectáreas 
equivalentes al 1.06% del área de los páramos. Los pastos con rastrojo se 
distribuyen en pequeños parches o franjas en todos los municipios, pero con una 
mayor cobertura en los de la zona norte. 
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Las subclases descritas anteriormente conforman diversos arreglos donde 
predomina cada una de ellas. Es el caso de las consosciaciones donde predomina 
el pasto manejado, como la disposición Pm/Pr y Pm/Pr/Vp; en las que predominan 
el pasto natural como Pn/Bs, Pn/Vp/Af; y donde hay mayormente pastos con 
rastrojo como Pr/Ra/Ht, y otros arreglos para cada subclase que ocupan en 
conjunto 59.215,46 hectáreas equivalentes al 18,76% de las zonas de paramo. 
 
• Bosques (Bq): Agrupa todas aquellas coberturas vegetales cuyo estrato 

dominante está conformado por especies de tallo o tronco leñoso. 
 
• Bosque Natural (Bn): Son bosques que no han sido afectados por causas 

naturales o antrópicas en cualquier extensión. 
 
Es el tipo de bosque más representativo en las zonas de paramo y se 
encuentra principalmente en Ibagué, Cajamarca y los municipios de la zona 
sur cubriendo un área de 57.117,91 hectáreas equivalentes al 18,09% de las 
zonas de paramo. 
 

• Bosque Secundario (Bs): Es el bosque que ha sido alterado por la actividad 
del hombre en algunas de sus características, composición florística o 
estructura, por consiguiente apareciendo un segundo nivel de crecimiento 
vegetal.  Se encuentran principalmente en los municipios de Cajamarca, los 
limites Ibagué – Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en una área de 7.028,18 
hectáreas equivalentes al 2,22% de las zonas de paramo del departamento. 
 

• Bosque Plantado (Bp): Surge de la actividad humana directa, con el objetivo 
de lograr un lucro o beneficio determinado.  En las zonas de paramo apenas 
se encuentran solo 3,17 hectáreas distribuidas en los municipios de Murillo y 
Cajamarca.  Los diferentes tipos de bosques que hacen presencia en las 
zonas de paramo forman consociaciones y otro tipo de arreglos con otras 
coberturas como Bn/Bs, Bs/Ra entre otros los cuales en conjunto ocupan un 
área de 71.548,38 hectáreas equivalentes al 22.67% de las zonas de paramo 
del departamento. 

 
• Vegetación Natural Arbustiva (Va):  Es la agrupación de vegetación leñosa 

delgada de poca altura.  Está dividida en las siguientes subclases: 
 

• Rastrojo (Ra): Se cataloga en esta subclase la vegetación que crece en tierras 
que el hombre abandonó.  En la zona de paramos ocupan 3.355,22 hectáreas 
equivalentes al 1,06% del área total. El rastrojo se encuentra principalmente en 
el municipio de Herveo, Cajamarca y Rioblanco así como fragmentos dispersos 
en los municipios de la zona norte, Ibagué, Roncesvalles y San Antonio  
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• Vegetación de Páramo (Vp): Es un tipo de vegetación con características 
especiales, debidas a las condiciones climáticas de los sitios donde se 
presenta.  En las zonas de paramo, este tipo de vegetación ocupa 47.231,27 
hectáreas equivalentes a cerca del 15% del área total, esta vegetación se 
encuentran en todos los municipios que hacen parte de la zona de paramos. 
Sin embargo las extensiones más representativas se encuentran en los 
municipios de Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca y los cuatro 
municipios de la zona sur.  

 
 

 
Foto  19.  Frailejones asociados a la vegetación de paramo en el municipio de Murillo.  
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
La vegetación natural arbustiva conforma asociaciones como Ra/Vp/Bn, Vp/Af/Pn 
entre otras las cuales en conjunto cubren un área de 31.134,87 hectáreas 
equivalentes al 9.86% del área total de las zonas de paramo.  
 
• Áreas sin uso Agropecuario y/o Forestal (Asaf):  Se clasifica a  todas aquellas 

coberturas que no encajan en las clases anteriores, como lo son los cuerpos 
de agua o tierras no aptas para mantener producción agropecuaria  de alguna 
variedad.  Las subclases son:   

 
≈ Tierras Eriales (Te): Son áreas no aptas para cualquier tipo de producción 

agropecuaria, por presentar únicamente el horizonte C.   Las tierras eriales 
cubren solo 213,55 hectáreas pero se encuentran en todos los municipios a 
excepción de Santa Isabel. Se destaca una franja de hectáreas en la zona 
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límite de los municipios de Casabianca y Villahermosa la cual tiene un área 
de cerca de 26 hectáreas. 

 
≈ Afloramientos rocosos (Af): Son áreas no aptas para cualquier tipo de 

producción agropecuaria, por presentar la roca madre, en un área 
considerable.  Presentan un área de 50,19 hectáreas localizadas en los 
municipios de Murillo y Roncesvalles. 

 

 
Foto  20.  Lagunas de la Llorona, El Oasis y El Meridiano en los municipios de Villahermosa, 
Roncesvalles y Rioblanco respectivamente. Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 

≈ Lagunas  (Lg):   Cuerpo de agua superficial natural. Estos cuerpos de agua 
cubren una superficie de 1.245,75 hectáreas equivalentes a cerca del 0.4% 
de las zonas de paramo. Se encuentran en los municipios de Murillo, Santa 
Isabel y Anzoátegui pero en mayor número y superficie en Roncesvalles, 
Chaparral, Rioblanco y Planadas. 

. 
≈ Zonas Mineras o de Canteras (Zm): Son zonas destinadas a  la producción 

de materiales para la construcción  como arena, grava, piedra, entre otros.  
En las zonas de paramo no se encuentra actividades de este tipo como tal, 
sin embargo se estudia la posibilidad de iniciar estudios de exploración para 
la extracción de oro en un sector de con influencia en los páramos del 
municipio de Cajamarca por parte de la firma Anglogold Ashanti el cual se 
denomina mina La Colosa. 

≈ Zona Urbana (Zu): En esta subclase se agrupan las construcciones dentro 
de un perímetro determinado. Dentro de las zonas de paramo se 
encuentran alrededor de 2,72 hectáreas en el municipio de Herveo la cual 
corresponde al centro poblado de letras.  Las áreas netas sin Información 
que corresponden a las Nieves Perpetuas ocupan 3.575,71 hectáreas 
equivalentes  al 0,56%  de las zonas de paramo y se localizan en los 
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Municipios de Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui 
y un sector del municipio de Ibagué. 

 
Las zonas sin uso agropecuario y forestal a excepción de los cuerpos de agua 
conforman diversas asociaciones y otros arreglos como Af/Ni/Te, Te/Vp entre 
otros, las cuales suman alrededor de 70.018,21 hectáreas que corresponden al 
22,18% de la zona de paramos.  La distribución de la cobertura general y 
semidetallada se puede observar en el anexo de cobertura y uso de la tierra para 
las zonas de paramo. 
 
7.2.2  Actividades Económicas – Sistemas de Producc ión 
 
Los encuentros comunitarios y la información secundaria, tienen por objeto 
determinar la caracterización de los sistemas de producción y la tecnología 
tradicional de producción de los sistemas, con respecto al medio físico, biofísico, 
económico, social y cultural. Por tanto la caracterización de los sistemas 
productivos se hace en referencia a la determinación de los aspectos socio-
económicos, sus relaciones con aspectos ambientales y con el mercado de los 
mismos. 
 
7.2.2.1 La caracterización de los sistemas de producción de las áreas de páramo y 
la tipificación social y económica de los productores, es fundamental para:  
 

• Relacionar aspectos básicos, ligados a las actividades productivas; se 
determinan las condiciones de los hogares campesinos en las áreas de 
paramos del Tolima. 

 
• Identificar las principales formas de tenencia de la tierra, los destinos de la 

producción, (autoconsumo, mercados locales regionales y/o nacionales); y 
las condiciones macroeconómicas y financieras del productor. 

 
• Determinar la estructura de costos y gastos de los sistemas de producción 

con base en las actividades y requerimientos desarrollados por el productor. 
 
En cuanto a la elaboración y análisis de los indicadores, se continúo con el 
agrupamiento de los municipios por zonas geográficas, económicas y culturales, 
como se estableció anteriormente.  Los sistemas productivos identificados a 
caracterizar en las zonas de estudio se clasifican de la siguiente forma: 
 
- Sistemas Agrícolas: Áreas donde predominan sistemas de monocultivo de papa, 
en áreas muy pequeñas. En sistemas asociados se encuentran huertas caseras 
para autoconsumo en la zona de influencia, predios con pisos térmicos entre 2.500 
y 3.200 m.s.n.m. zona amortiguadora. 
 



182 

 

- Sistemas Pecuarios: Predomina la ganadería extensiva con razas Normando y 
Holstein, donde un pequeño porcentaje (10 %), se explota en áreas de topografías 
onduladas. En áreas con pendientes mayores del 30 % se presenta sobrepastoreo 
con predominio de la raza Normando y producción de tipo doble propósito. La 
ganadería extensiva predomina en Zonas con alturas mayores a los 2.400 
m.s.n.m. La explotación de especies menores se hace con fines de autoconsumo 
y/o venta en la vereda misma. Los ingresos que se generan para el sustento de la 
familia provienen de la venta de leche y el comercio de ganado de levante y 
engorde, lo que hace que  el sistema productivo  predomine en la zona. 
 
Los sistemas agrícola y pecuario interactúan entre sí (Ver tabla 60), sembrando 
lotes de papa que con el tiempo pasan a ser utilizados para la ganadería, pues se 
busca tierras nuevas de mejor productividad, situación que desencadena la 
llamada ampliación de la frontera agropecuaria. 
 
En los 14 municipios de páramo, la actividad predominante es la agropecuaria que 
se posiciona en un 71.50% en promedio aritmético de la producción municipal en 
las tres zonas estudiadas (Norte, Centro y sur). La producción pecuaria y agrícola 
constituye la mayor fuente de ingresos en la áreas de páramo, se observa que la 
actividad del cultivo de papa principalmente genera mayor empleo en la época de 
siembra, cosecha y desmatona (limpieza de potreros). 
 
Dentro de la población económicamente activa en el sector ganadero y agrícola, 
se presentan labores que por su naturaleza poco extenuante, pueden ser 
realizadas por niños, mujeres y ancianos. Las mujeres se dedican la mayor parte 
del tiempo a los oficios del hogar o trabajo invisible es decir, no remunerado. 
 
La fuente de ingresos en las áreas de paramos, se basa en dos pilares 
fundamentales: la ganadería extensiva Doble propósito (producción de carne y 
producción de leche, y el cultivo de papa en mayor y en menor escala 
respectivamente. Predominan dos clases de unidades productivas establecidas en 
Fincas de grandes extensiones, con dueños ausentistas donde hay alguna 
pequeña tecnificación por parte del agregado y en Pequeña a mediana finca (5 a 
350 Has) manejada por el propio dueño, donde las actividades productivas son las 
mismas, (ganadería y cultivo de papa), presentando un nivel técnico más bajo 
(según POMCAS Cortolima). 
 
En la economía de los municipios con veredas en páramo se identificaron 
principalmente 3 grandes sistemas productivos: El sistema con base en café y sus 
asocios y cultivos colindantes en la finca, la caña y los cultivos colindantes, los 
sistemas pastos- ganadería, y papa-ganadería y frutales de clima frío, siendo este 
el sistema en las áreas con alturas sobre 3.200 m.s.n.m. objeto del estudio.  Cabe 
resaltar que en ninguno de los municipios a excepción de Murillo, los productos de 
los sistemas productivos del páramo son primer renglón de esas economías. 
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Tabla 60. Actividades Económicas, Zonas de Páramo T olima, por municipios, 2007. 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

MUNICIPIO* 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 
EN PÁRAMO** ZONA 

GEOGRAFICA MUNICIPIOS 

Nro. 
VEREDAS 
EN  ZONA 

DE 
PÁRAMO 

AGROPE-
CUARIA 

SERVICIOS 
Y OTRAS 

AGRICOLA PECUARIO 

Anzoátegui 8 70,30% 29,70% 

 Papa 
mediana 
escala 

 Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Casabianca 1 65,00% 35,00%  Papa 

 Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Herveo 6 60,70% 39,30% 

Papa 
pequeña 
escala  

 Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo. 

Murillo 14 89,50% 10,50% 

Papa  
mediana 
escala  

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Santa Isabel 4 72,20% 27,80% Papa 

Ganado bovino 
doble propósito,  

extensivo 

Zona Norte 

Villa 
Hermosa 5 91,30% 8,70% Papa 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Cajamarca 7 93,00% 7,00% 
 Papa, 

arracacha  

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Ibagué 10 35,00% 65,00% N.A 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Rovira  2 92,00% 8,00% N.A. 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 
industrial 

Zona Centro 

Roncesvalles 12 87,00% 13,00% 

Papa en 
pequeña 
escala 

Ganado bovino 
doble propósito, 
Agroindustrial. 

Chaparral 9 61,00% 39,00% N.A 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Planadas 2 75,00% 25,00% N.A 
Ganado bovino 
doble propósito 

Rioblanco 6 74,00% 26,00% N.A 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

Zona Sur 

San Antonio 1 81,00% 19,00% N.A 

Ganado bovino 
doble propósito, 

extensivo 

TOTAL 14 87 N.A. N.A. N.A. N.A. 
Fuente, Tolima en Cifras, POMCAS Tolima, DANE, Cálculos CORPOICA. N.A. No Aplica,  
* Cálculos CORPOICA, 2008, estimaciones a partir de entrevistas con productores 
** Por efectos de presentación se abrevió el nombre completo del sistema productivo 
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De acuerdo a lo anterior se ratifica, la identificación de dos sistemas de producción 
en las áreas de paramo del Tolima, son ellas:  
 
• Sistema de producción de clima frío en suelos de ladera con cultivo de  papa, 

pequeños  y medianos productores. 
 

• Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera con ganadería bovina 
doble propósito, extensiva. Pequeños y medianos Productores. 

 
7.2.2.2 Características de los Sistemas de Producción y Análisis de la       
Dinámica  Socioeconómica de los Páramos del Tolima. 
 
• Sistema de producción de clima frío en suelos de ladera con cultivo de papa, 

pequeños y medianos productores:  Este sistema productivo en las zonas de 
páramo del Tolima, se especializa en el cultivo de papa con rotación de 
ganadería. Este es un renglón importante dentro de la economía de los 
municipios de la zona norte, como se reseña en la tabla 61, y muy poco para 
las otras zonas,. Se encuentra presente en ocho municipios, en subcapítulos 
siguientes se detalla esta información. 

 
  Tabla 61. Áreas cosechadas de papa, municipios zo na norte, por semestres. 2001-

2006. 

MUNICIPIOS 
Sem
2001

b 

Sem. 
2002

a 

Sem. 
2002

b 

Sem. 
2003

a 

Sem. 
2003

b 

Sem. 
2004

a 

Sem. 
2004

b 

Sem. 
2005

ª 

Sem.
2005b 

Sem. 
2006

a 

ACUM
ULADO 

ANZOATEGUI 126 130 110 90 90 85 80 90 100 90 991 
CASABIANCA 0 0 150 150 150 150 120 300 0 300 1.320 
HERVEO 320 620 310 350 320 300 280 655 0 660 3.815 
MURILLO 450 400 520 630 660 450 600 700 760 250 5.420 
SANTA ISABEL 130 180 120 160 170 120 140 200   200 1.420 
VILLAHERMOSA 262 280 280 290 280 280 280 300 320 850 3.422 
 
TOTALES 

1.28
8 

1.61
0 1.490 

1.67
0 1.670 

1.38
5 1.500 

2.24
5 1.180 2.350 16.388 

Fuente: DANE, Tolima base municipal de cultivos 2001-2007, 2007, cálculos:  Cortolima,Corpoica, 
2009. 
 
Fíjese como el área en promedio ha disminuido para cultivos en semestre a, en 
semestres b también, salvo el caso de Herveo y Casabianca; el acumulado de 
áreas cosechadas es de 16.388 ha en 6 años, pasando de 1.288 en 2001 a 2.350 
en 2006, situación que muestra que el cultivo se ha sostenido, visualizando un 
promedio aritmético de 1.638 hectáreas cosechadas al año en la zona norte, que 
es la zona que reporta áreas cultivadas con fines comerciales (aunque en 
Cajamarca y Roncesvalles también hay presencia del cultivo. 
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 Tabla 62. Áreas cosechadas de papa, municipios zon a centro, por semestres. 2001-
2006. 

MUNICIPIOS 
Sem. 
2001

b 

Sem. 
2002

a 

Sem. 
2002

b 

Sem. 
2003

a 

Sem. 
2003

b 

Sem. 
2004

a 

Sem. 
2004

b 

Sem. 
2005

a 

Sem.
2005b 

Sem. 
2006

a 

ACUM
ULADO 

CAJAMARCA 200 280 200 250 350 300 300 350 720 300 3.250 
RONCESVALLE
S 110 140 110 150 49 45 47 47 47 47 792 

Fuente: DANE, Tolima base municipal de cultivos 2001-2007, 2007, cálculos CORPOICA 2009. 

 

En la zona centro, Ibagué, no reporto producciones importantes, por eso no 
aparece en la tabla, se concluye que mientras Cajamarca elevo las hectáreas 
cosechadas, Roncesvalles hizo lo contrario con una reducción de más de la mitad.  
 

Tabla 63.   Áreas cosechadas de papa, municípios zo na sur, por semestres. 2001-
2006. 

MUNICIPIOS 
Sem. 
2001

b 

Sem. 
2002

a 

Sem. 
2002

b 

Sem. 
2003

a 

Sem. 
2003

b 

Sem. 
2004

a 

Sem. 
2004

b 

Sem. 
2005

a 

Sem. 
2005b 

Sem. 
2006

a 

ACUMU
LADO 

PLANADAS, 
RIOBLANCO, 
CHAPARRAL Y  
SAN ANTONIO N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

 
 

N.R. 

Fuente: DANE, Tolima base municipal de cultivos 2001-2007, 2007, cálculos CORPOICA 2009 
N.R. No reporta 
 
Ningún municipio de la zona sur reporta áreas cosechadas de papa en sus 
predios, el sistema productivo de esa zona no es el clima frío en suelos de ladera 
con cultivo de papa, pequeños y medianos productores, detectado en las otras 
dos.  A continuación se caracterizan los aspectos tecnológicos y económicos del 
sistema 
 
• Aspectos Tecnológicos: La información  de las características de la tecnología 

local de producción utilizada, se obtuvo de los encuentros comunitarios, 
sondeos (recorridos) de campo y  datos de  los POMCAS5 formulados en esta 
región, a continuación se describen: 

 
• Adecuación y preparación del terreno:  En la preparación del terreno, el 

agricultor primero voltea o ara el terreno de forma manual por medio de azadón 
o bueyes. La tierra es preparada con la aplicación de fertilizantes químicos y 
estabilizantes como 10-30-10, manzate, vitabaz y cal, entre otros, de igual 
forma se aplican fungicidas para limpieza y desinfección.  

 
Las principales herramientas son el machete y el azadón en las labores 
manuales y la ayuda de tracción animal para el arado de tierra cuando el 

                                                 
5
 Planes de Ordenación de Cuencas del Tolima, CORTOLIMA, CORPOICA y Otros. 
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terreno lo permite. La cantidad de mano de obra necesaria por hectárea es de 
10 jornales si se trabaja con la ayuda de bueyes y puede llegar a 50 si la 
actividad se realiza a mano con la utilización de azadón 

 
• Manejo de semilla. Trasplantes ahoyado y siembra:El origen de la semilla 

utilizada principalmente es de la misma finca o de fincas vecinas o es 
comprada la semilla la proveedores como FEDEPAPA. Las principales 
variedades utilizadas son papa pastusa certificada o variedad suprema.  La 
cantidad de jornales utilizados son de alrededor de 7 para esta actividad. 

 
• Sistema de siembra y ahoyado:  La siembra en general depende del ciclo de 

lluvias. Se realizan los surcos y los hoyos con distancias de 30 cm entre 
plantas y un metro entre calles. En la  siembra no se realizan trazados 
específicos, ya que se realiza al tanteo, donde en cada hoyo se introduce la 
semilla que luego es tapada, hasta cubrir el lote. La semilla requerida varia 
entre 12 y 16 cargas por hectárea se hace en forma manual, la cantidad de 
jornales utilizados es de 10 a 14. 

 
• Fertilizaciones y Abonamiento:En el cultivo de papa se abona 2 veces durante 

el cultivo y se aplica abono 10-30-10 ò 10-20-20 entre 8 y 10 bultos (400 -500 
kg) por hectárea y se aplican fertilizantes de síntesis química de hasta 15 litros  
por cultivo. El requerimiento de  jornales para esta actividad es en promedio 
20 jornales. La fertilización se repite en el aporque a los meses (adición de 
tierra al lado del tallo par reponer la que se haya perdido). 

 
• Control de arvenses (Malezas): Las principales malezas o arvenses que 

afectan el cultivo de acuerdo a los agricultores son gramas o pastos de zona. 
La principal forma de control es la limpia a mano con azadón o machete de 1 a 
4 veces durante el ciclo del cultivo, en un segundo lugar se encuentra el 
control con herbicida con la misma periodicidad.  

 
• Control de enfermedades:  Las enfermedades identificadas por la comunidad 

para el cultivo de papa son la pata negra, gota y carranchil. La forma de contra 
restar este problema es mediante las fumigaciones con herbicidas como el 
Pitaras aplicando 10 kilos por hectárea y Manzate con la misma dosis; Dadicol 
un litro por hectárea. La frecuencia del tratamiento es de aplicaciones cada 20 
días. Se utilizan 22 jornales para esta labor en promedio. 

 
• Control de plagas: Las principales plagas que le generan problemas al 

agricultor son  el gusano blanco, la polilla guatemalteca; y en general 
comedores de hojas que no son identificados con claridad por la comunidad. 
Los controles de plagas se realizan medite fumigaciones aplicando  furadan 6 
litros por hectárea, lorsban con 8 litros, sistemin con 2 litros y malathion 2 litros 
por hectárea. La frecuencia del tratamiento es de fumigaciones cada 15 o 20 
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días hasta que desaparezca el mal. Se utilizan 15 jornales en promedio para 
esta actividad. 

   
• Cosecha y postcosecha: Las actividades de cosecha se realizan a los 8 meses 

en promedio de haber sembrado el cultivo, permitiendo una cosecha por año. 
La extracción del producto se realiza a mano mediante selección de las 
mejores plantas. Se utilizan cerca de 30 a 50 jornales por hectárea, para su 
selección y empaque en costales que son amarados con fibras o cabuyas. El 
rendimiento promedio para la región tolimense es de 27.6 toneladas por 
hectárea (encuestas diligenciadas y documentos de Corpoica).  

Foto  21.   Cultivadores de papa. Murillo, Sitio de compraventa de papa. Herveo.  

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 

• Aspectos económicos: La papa se cultiva en la zona norte con mayor 
intensidad y es fuente de ingresos del 70% en promedio de esos 
municipios, en la zona centro se cultiva con menor intensidad (sobre todo 
en Cajamarca y algunas veredas de Ibagué) y en la zona sur no presenta 
importancia económica relevante. Los Municipios del Tolima donde se 
siembra papa: Cajamarca, Casabianca, El Líbano (no tiene áreas en 
páramo), Herveo, Ibagué, Murillo, Santa Isabel, Roncesvalles y Villahermosa 
(información FEDEPAPA).  El monocultivo de papa es un sistema de 
producción agrícola representativo, aunque se presenta en menor escala 
que la ganadería, sin embargo en términos ambientales genera impactos 
nocivos de erosión y desgaste en los suelos. 

 
• Tenencia de la tierra:  Para determinar este tema, se recopiló la información 

catastral disponible a través de la oficina del IGAC para actualizar la 
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información generada con el estudio predial. Cabe señalar que los 
resultados presentados corresponden a la información catastral disponible, 
en la zona amortiguadora del Tolima no se presenta una colonización 
activa, es casi absoluta la ausencia de colonos; tampoco tiene rápido 
cambio demográfico, pero si se presenta compra, venta y sucesión de 
tierras las cuales generalmente no se registran en la oficina catastral, a 
pesar de existir varias regionales  de estas, en el departamento. Se 
determino con esta información que el 93% de áreas en paramos esta 
ocupado por predios de particulares debidamente registrados en la oficina 
catastral. 

 
Existe una constante en el uso del suelo en explotaciones agropecuarias en 
los últimos quince años, siendo la producción muy inestable por el 
desplazamiento de la mano de obra, en el sector agrícola, el cultivo de la 
papa muestra una pérdida del área sembrada en un 35% durante el periodo 
comprendido entre 1979 y 1984; dicha perdida se debió a los bajos 
rendimientos, los altos costos de arrendamiento de la tierra, el incremento 
en costo de la mano de obra e insumos y a problemas de transporte. 

 
• Estructura de Ingresos y costos por sistema de producción:La tabla 64 

resume los costos del sistema de producción de papa en promedio para las 
tres zonas en términos normales de producción.  En promedio la utilidad de 
un papicultor cuya finca le produzca 6 toneladas por hectárea en términos 
normales, según el nivel de costos del cuadro anterior estaría generando 
una utilidad de tan solo $259.000, a cambio de un gran costo ambiental 
determinado en otros capítulos del presente estudio.  

 
• Rentabilidad: En este sistema de producción, las rentabilidades varían de 

acuerdo a cada zona (norte, centro) principalmente por costos de transporte 
(mal estado vial y distancias de las fincas al centro de mercadeo), por ello 
se promedia con los resultados de los municipios de cada grupo, los cuales 
no presentan gran rentabilidad en ninguna zona y en ocasiones han 
generado algunas pérdidas (municipio de murillo año 2007). 

 
La rentabilidad del cultivo de papa en términos reales no es alta en las 
áreas estudiadas, sin embargo en la zona norte el cultivo se practica en 
grandes extensiones, disminuyendo los costos unitarios saliéndose del 
promedio con pequeños aumentos. La tabla 65 presenta de manera 
resumida la rentabilidad con una producción de seis toneladas por hectárea, 
promediando linealmente las zonas de municipios. 
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 Tabla 64. Costos de operación por hectárea cultivo  de papa. 

Precio Unit. Valor Total 
Actividades Unidad Cantidad ($/Und.) ($/Ha.) 

1-1    Preparación Del Terreno         

Arada Jornal 18 18.000 324.000 
Caballoneada Jornal 5 18.000 90.000 
1-3 Siembra         
Siembra  Jornal 10 18.000 180.000 
Aporque Jornal 6 18.000 108.000 
Aplicación  Pre-Emergentes Jornal 2 18.000 36.000 
Aplicación De Fertilizantes Jornal 5 18.000 90.000 
Control De Enfermedades Jornal 5 18.000 90.000 
1-2   Cosecha          
     Recolección Jornal 15 18.000 270.000 
       Empacada Jornal 3 18.000 54.000 
Clasificación Jornal 3 18.000 54.000 
Transporte Jornal 11 18.000 198.000 
Subtotal             1.494.000 
2. Insumos         
Semillas Kg 1000 640 640.000 
Herbicidas Lit. 2 12.500 25.000 
Insecticidas Lit. 3 56.000 168.000 
Funguicidas Kg. 24 12.000 288.000 
Fertilizantes Compuestos Kg. 1.500 840 1.260.000 
Empaques Und. 64 1.500 96.000 
Cabuya Und. 5 6.000 30.000 
Subtotal         2.507.000 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
 

Tabla 65. Rentabilidad de la papa en municipios del  Tolima 
Cuenta Valor 

1. RENDIMIENTO  (ton./ha.) 6 

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN  ($/ha.) 4.301.000 

3. PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR  ($/ton.) 760.000 

INGRESO  ($/ha.) =  3. x 1. 4.560.000 

UTILIDAD BRUTA  ($/ha.) =  4. – 2. 259.000 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Tipificación del productor: El productor de papa, realiza esta actividad en 

tierra propia en fincas con tamaños entre los rangos de 6 a 50 hectáreas, 
de allí depende económicamente, presenta unos ingresos en promedio 
mensual entre $259.000 y $280.000, (según encuestas diligenciadas por los 
productores), su núcleo familiar esta compuesto en promedio por 6 o 7 
personas con niveles educativos primarios y en el mejor de los casos 
secundarios. 
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Alterna su producción con la ganadería doble propósito en las mismas 
áreas en deferentes épocas del año. Una forma de producción es en tierras 
arrendadas, otra es como partijero donde uno de los “socios” (propietario y 
aparcero)  coloca el trabajo y otro el terreno y las utilidades las dividen entre 
los dos de una forma convenida anticipadamente6, también los propietarios 
brindan en aparcería sus tierras para la producción, el primero contrata con 
el segundo llamado aparcero el cual le señala el lote, le suministra los 
bueyes para el arado, herramientas y semillas y aporta la mano de obra, al 
final también reparten.  
 
A pesar que el productor propietario utiliza jornaleros para los diferentes 
procesos, en la mayoría de ellos, el mismo coloca su mano de obra para 
minimizar costos de producción. No utiliza maquinaria especializada, el 
proceso mas costoso es la compra y aplicación de insumos (semillas, 
herbicidas, Insecticidas y Fertilizantes compuestos), en términos generales 
el mediano productor hace poco uso del crédito bancario, es consiente que 
su negocio no es muy rentable y que su actividad esta afectando 
negativamente el ecosistema. 
 
También cultiva  hortalizas, frutas y frijol (en la zona de influencia, es decir 
por debajo de 3.200 m.s.n.m.) en pocas cantidades y generalmente para 
autoconsumo. En términos sociales cuentan con salud subsidiada, poco 
acceso a los servicios educativos (sobretodo en secundaria), en la zona sur 
cuentan con poco servicio de energía eléctrica y profundos problemas de 
orden publico y en materia vial que dificulta la comercialización de los 
productos. 
 
Para complementar los ingresos familiares, trabajan como jornaleros en 
otras fincas  vecinas, en aquellas que están dedicadas a producciones en 
mayor escala o a nivel agroindustrial (especialmente en zonas centro y sur); 
la recolección de subproductos del bosque hace parte del sistema 
económico familiar por que suministra leña, implementos para  las cercas, 
para el  establecimiento del cultivo (horcones) y la construcción y reparación 
de sus viviendas. 

 
• Desempleo: Por la forma de tenencia de la tierra, en la Zona  de influencia 

(también llamada “Amortiguadora”), tiende a equilibrarse la mano de obra 
con la actividad agropecuaria la cual es la única fuente de trabajo; es 
posible la escasez de mano de obra en la época de cosecha de papa, pero 
esta es solucionada con el subempleo. En términos generales el desempleo 
en la zona es mínimo, es reemplazado por el subempleo, entre otras 

                                                 
6 El propietario brindan en aparcería sus tierras, el primero contrata con el llamado aparcero, le suministra los bueyes para 

el arado, herramientas y semillas y aporta la mano de obra, al final también reparten utilidades.  
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razones por caídas fuertes en la PEA de la zona por el desplazamiento 
poblacional sostenido de los últimos 10 años del cual no se tiene registros 
exactos. La mano de obra es contratada al partir (agregado y codillero), se 
presenta cuando el jefe del hogar contrata con el dueño del predio o el 
administrador y este es ayudado en las labores por los hijos, esposa y 
demás familiares. 

 
El 57% del total de la población corresponde a las personas que se 
encuentran entre los 15 a 59 años y constituyen la población 
económicamente activa (P.E.A) de los cuales el 33% (de la población total) 
es masculina y el 24% (de la población total) mano de obra femenina o 
familiar. 

 
• Salarios: Los salarios de la zona, en las fincas que requieren de 

administradores y trabajadores de tiempo completo, se paga desde el 
salario mínimo en adelante o por jornales diarios. El valor del jornal con 
alimentación llamado en la zona varía entre $7.000 y $10.000 libre y “A todo 
costo” de $20.000, dependiendo de la labor a realizar, así como de la 
oferta–demanda de trabajo del año. 

 
El número de habitantes de las veredas por encima de 3.500 m.s.n.m es de 1.5 
por hectárea, se destaca que son las Zonas más extensas, con una franja no 
habitada, en la que no se desarrolla actividad económica alguna; esta situación se 
ha presentando desde hace varios años debido a la migración de propietarios que 
han dejado sus tierras así como al muy difícil acceso que presenta en estas áreas. 
 
En cuanto su grado de pertenencia con el sistema productivo tenemos que a la 
pregunta: ¿A que otro tipo de cultivo se dedicaría? respondió “Ganadería” y 
“Frutales”, algunos “Ecoturismo”; demostrando así que no están totalmente 
cómodos con su actividad. 
 
7.2.2.3  Identificación de los sistemas de producción. 
• Sistema de producción de clima frío en suelos de ladera con ganadería doble 

propósito, extensiva. Pequeños y medianos Productores. 
        
Todos los municipios objetos de estudio presentan el sistema productivo como el 
predominante. El tipo de explotación es de ganadería extensiva puesto que en la 
zona no se encontraron sistemas de estabulación, sistema de rotación de potreros 
con cerca eléctrica, no hay sistema de alimentación intensiva como (silos, pastos 
de corte), suplementos alimenticios (concentrados) V y M (vitaminas y minerales).  
 
El sistema productivo se caracteriza por ser de ganadería extensiva, por lo que la 
alta degradación de praderas constituye una de sus principales limitantes, debido 
a causas como los inapropiados sistemas de pastoreo, la baja capacidad 
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nutricional de las pasturas naturales, la baja presencia de gramíneas y 
leguminosas, carencia de asistencia técnica, lo que indica un bajo nivel de 
tecnología, baja capacitación al productor en prácticas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas, desconocimiento por parte del productor de prácticas 
sostenibles como pueden ser los sistemas silvopastroriles. Estas limitantes 
ocasionan problemas ambientales y económicos reflejados en la baja nutrición 
animal, los acelerados procesos erosivos, baja capacidad de carga animal y baja 
productividad (leche, carne, cría). 
 
La ganadería extensiva hace referencia a grandes extensiones de terreno para 
pocos animales (baja capacidad de carga), las producciones de leche y carne son 
bajas debido no solo a las deficiencias nutricionales, sino, a los altos gastos 
energéticos por desplazamiento del animal en busca de alimento o para ser 
llevados a los corrales de ordeño, en áreas con terrenos en ladera,  . 
 

 
Foto  22.  Paramos sin ganado versus Ganado Bovino, explotación doble propósito Anzoátegui, 
Tolima.   Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
• Aspectos Tecnológicos: Se caracteriza la tecnología local de producción 

utilizada, esta información se obtiene de los encuentros  comunitarios, 
recorridos de campo y datos de  los POMCAS7 formulados.  La explotación 
tiene doble orientación hacia la producción de leche y carne.  Para la 
producción de leche el cruce más utilizado en este sistema es la raza Cebú X 
Pardo y en carne predomina el mestizo o cebú, Cebú X Criollo.  El sistema de 
manejo de los pastos con destino a la alimentación animal se hace mediante 
pastoreo alterno de praderas naturales, entendido una ocupación de 45 días 

                                                 
7
 Planes de Ordenación de Cuencas del Tolima, CORTOLIMA, CORPOICA y otros. 
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por pastoreo y luego 45 días de descanso de la pradera, teniendo en promedio 
4 pastoreos/año. 

 
En lo referente a la actividad reproductiva, el primer servicio de hembras 
generalmente se logra a los 24 meses, en los machos a los 30 meses, 
utilizando un sistema de monta libre, empleando 30 hembras por reproductor. 
La fase de natalidad para bovinos leche se considera del 55%, con un 
intervalo entre partos de 15 meses.  El número de partos por año (0,8), los 
días de lactancia 210 días, la edad al destete 7 meses, la producción vaca 
lactancia 1.200 Lt.  En la modalidad de carne la edad al acabado es de 48 
meses y la tasa de mortalidad del 2%. 
 
El control de malezas es mecánico con guadañadora muy pocos productores 
utilizan herbicidas. Muy pocos hacen contratos de 1 limpia o 2 al año en forma 
manual. El manejo de las praderas es extensivo combinado con rotación de 
potreros. La utilización de sal y algunos suplementos es una práctica común 
entre los ganaderos de este sistema. Los principales agentes patológicos 
corresponden a parásitos internos y externos; hemoparásitos, enfermedades 
carenciales, mastitis y retención de placenta, las cuales reciben diferentes 
tipos de control. Para la prevención de enfermedades infecto contagiosas 
existe protección con vacunas antiaftosa, carbones y edema maligno, muy 
poco se vacuna contra Brucelosis. 
 
Los productores de arracacha de mayores ingresos tienen pequeñas áreas 
destinadas a la cría de animales bovinos, en promedio poseen 8,5 cabezas de 
ganado con una configuración claramente doble propósito, el 35% de estos 
animales son de raza normando, mientras el 65% restante son de razas 
criollas, realizan dos aplicaciones de ivermectinas al año, y baños con 
garrapaticidas cada 20 días. Poseen buenos niveles de productividad de leche 
(8 botellas/ vaca/ día) la cual es utilizada en su mayoría para autoconsumo 
(75%). Realizan 2 controles de malezas anuales, poseen 3 potreros que rotan 
con periodos de 20 días de descanso y 15 de ocupación. 
 
Aspectos de importancia a destacar como potencialidades se tienen, una 
adecuada oferta ambiental, existencia de razas adaptadas al medio, calidad y 
aptitud de suelos, estabilidad en los precios, mercados estables y asegurados, 
oferta tecnológica, vocación para la actividad ganadera, amplia trayectoria en 
la generación de investigación y transferencia de tecnología. 

 
• Aspectos económicos: Una parte del área está dedicada a la ganadería para la 

producción de leche, son zonas con caminos de herradura y carreteras, en 
zonas más alejadas el área es dedicada a la producción de ganado doble 
propósito. La capacidad de carga es baja, el número de hectáreas por animal 
es de uno o un poco más. Las razas predominantes son el Normando y el 
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criollo encontrándose gran cantidad de cruces con razas europeas (Bos 
Taurus) con vacas criollas, de buena adaptación al medio. El tipo de 
reproducción es por monta natural. 

 
Los sistemas ganaderos desarrollados, demandan materia prima extraída del 
bosque Natural (madera y leña). El 80% del área de los hatos ganaderos 
tienen pendientes fuertes; además el sobrepastoreo genera rápidos cambios 
estructurales del suelo, compactación, perdida de suelo y nutrientes por 
erosión persistente e incisiva. 

 
• Tenencia de la tierra:  Hay alto grado de concentración de la tierra, existiendo 

grandes haciendas ganaderas latifundistas, la tenencia  de la tierra indica 
propiedades de 50 hasta 3.000 hectáreas en promedio. El 76% de los predios 
son explotados por sus propietarios, y el 24 % son arrendatarios, lo que indica 
que los propietarios no permanecen en su explotación realizando visitas 
periódicas para constatar el cumplimiento de sus instrucciones. Son áreas de 
economía de Pequeños, Medianos y Grandes Productores.  

 
• Localización.  Existen varias modalidades de asociación entre los propietarios y 

sus mayordomos  principalmente en el cultivo de la papa y la curuba. 
 

− Cosecheros. El propietario aporta la tierra, su preparación y la mitad de 
los insumos, el cosechero aporta su trabajo y la otra mitad de los 
insumos, el producido de la cosecha es compartido igualmente entre el 
propietario y el cosechero. 

 
− Codillero: trabaja para el cosechero y percibe el 50% de lo que este 

recibe. 
 

− Arrendatario: Cultiva la tierra del propietario y asume todos los costos y 
entrega 25% de lo cosechado al dueño de la tierra. 

 
El 90% de las ganaderías son de tipo doble propósito con predominio de 
cruzamientos de las razas Normando, Holstein, Pardo suizo y Cebú. El 4% es de 
ganadería de leche (Holstein), el 6% son ganadería de levante y para producción 
de derivados lácteos a nivel microempresarial.  
Ninguna finca hace manejo nutricional estructurado; estas fincas ganaderas tienen 
un total de 5.439 cabezas con una capacidad de carga que se caracteriza por 
utilizar grandes extensiones de terreno para una baja carga animal, de 1,47 
Cab/Has (POMCAS Cortolima y encuestas); con tan solo 861 vacas en producción 
con 210 días de lactancia y una producción 3,925 litros/día; el ordeño es manual, 
el 96% ordeña con ternero; la mayoría son ordeñadas en el establo (71%), en el 
corral un 27% y solo un 2% ordeña en el potrero (FHV 1996 y encuestas). 
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La limitante para mejorar los porcentajes de natalidad es la poca presencia de 
programas sanitarios y preventivos, la tasa de mortalidad es del 10% y se 
presenta por enfermedades como: Paperas, Septicemia, Carbón Bacteriano, 
Gargantón (Fasciolosis) ó Fasciola Hepática y enfermedades en los miembros 
anteriores y posteriores. La asistencia técnica es mínima. 
 
El sistema de producción es igualmente extensivo de medianos a grandes 
productores; se explotan ganados orientados a la producción de leche y doble 
propósito con ejemplares de las razas Holstein, Normando y red Poll en cruces 
con ganados criollos. Las especies forrajeras más comunes son: Braquiaria 
(Brachiaria decumbens), el pasto estrella (Cynodon sp), puntero (Hyparrhenia 
rufa), gordura (Mellinis minitiflora) y kikuyo (Pennisetum sp) utilizados para 
pastoreo aparecen pastos de corte como king grass o imperial 
 
− Rentabilidad del sistema productivo.  En este sistema de producción, la 

rentabilidad esta dada por la calidad de los suelos, vegetación y asistencia 
técnica, se logro establecer los promedios. Predomina la explotación 
ganadera en grandes extensiones de tierra y pocos animales (0.5 a 2.5 
animales por hectárea). Las producciones de leche y carne son bajas no solo 
debido a las deficiencias nutricionales (baja calidad de los pastos) si no a los 
altos gastos energéticos por desplazamientos de los animales, este tipo de 
explotación predomina en un 80% en la zona de estudio. La producción de 
leche es medianamente rentable, sin embargo (principalmente en la zona 
sur) se producen derivados lácteos que producen unos empleos en la región 
diferentes a los jornales tradicionales. La estructura de costos va de acuerdo 
el nivel de tecnificación del mismo, en la tabla 66 se ilustra los costos de este 
sistema producido cuando se efectúa de manera artesanal por el ganadero 
del clima frío. 

 
La comparación costos e ingresos se observan en la tabla 67   para 
determinar la rentabilidad en términos unitarios de la ganadería en clima frío 
para el Tolima en las zonas de páramo en promedio para las tres zonas en 
estudio. 
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Tabla 66.  Estructura de costos del sistema product ivo de ganadería en clima frío, 
áreas de páramo Tolima 2008. 

Actividad Valor Unitario  Cantidades Costo ($) 

Semilla (Ternera de 6-7 meses) 450.000 1 450.000 

Cercados y encerramientos 18.000 1 18.000 

Sal para ganado por bultos 52.000 1 52.000 

Vacunación 3.000 2 6.000 

Baños y Purgas 10.000 1 10.000 

Pastaje por animal (año) 10.000 12 120.000 

Pago a administrador 10.000 12 120.000 

Subtotal    776.000 

Perdidas por mortalidad (7%) 54.320 1 54.320 

Otros 10.000 1 10.000 

TOTAL     840.320 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
  

Tabla 67.  Rentabilidad del ganado bovino por carne  en municipios del Tolima. 

Actividad Valor Unitario Cantidades Valores ($) 

Costos Operativos 450.000 1 840.320 

Ingresos por Venta 1.100.000 1 1.100.000 

Utilidad 52.000 1 259.680 

Rentabilidad 3.000 2 31% 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.. 
 
Es necesario explicar los supuestos de la tabla anterior: 

 
• La venta a la que refiere es la de una res de 20 meses de edad, que debe 

pesar 400 kilos. 
• Las condiciones de producción son artesanales. 
• La venta se realiza en la finca o en la vía, por ello no se establecen costos de 

transporte. 
• La tabla se elaboro en términos unitarios tanto para los costos como para los 

ingresos. 
• Se contemplan gastos administrativos, en razón a que se encontró que es muy 

común la presencia de un administrador, mayordomo, partijero, etc. 
• No se incluyeron los ingresos de producción lechera, se contempla en la tabla 

89.  
• Se supuso una mortalidad solo del 7% por causas como enfermedades y 

accidentes, pero con se contemplo perdidas por robo, extorsión y otras que son 
menos frecuentes. 

La rentabilidad por cría de ganado sin producción lechera es del 31% anual, para 
el sistema productivo en áreas de páramo. 
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La producción de leche, complementa el sistema productivo, como quiera que las 
hembras en su edad reproductiva amamanten a sus crías y producen leche, la 
cual el ganadero recoge y vende en litros, poscontratas a comerciantes de la 
misma, a continuación se estructura la rentabilidad por este proceso. 
 

 Tabla 68. Rentabilidad del ganado bovino por leche  en municipios del Tolima. 

Vacas Ordeño Producción (Vaca /Dia/Lit.) Precio Ing reso Mes Ingreso Año 

1 7,5 700 157.500 630.000 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
La tabla supone una etapa de producción lechera de 4 meses al año y una 
producción en promedio entre 7 y 8 litros día; así genera $630.000 por res 
adicionales al año, con unos gastos adicionales de $150.000 en gastos de rodeo y 
ordeñadores $470.000, con rentabilidad neta es de 88%, obtenida de las 
operaciones matemáticas  $740.0008/ $840.000. 
 
La rentabilidad de la cría de ganado en términos reales es alta en las áreas 
estudiadas, sin embargo en la zona centro y sur, se practica en grandes 
extensiones, disminuyendo los costos unitarios saliéndose del promedio con 
pequeños aumentos. 
 
− Tipificación del productor. El productor ganadero, realiza esta actividad en 

tierra propia en fincas con tamaños entre los rangos de 20 a 100 hectáreas, de 
allí depende económicamente, presenta unos ingresos en promedio mensual 
de $380.000, (según encuestas diligenciadas por los productores), su núcleo 
familiar esta compuesto en promedio por 5 o 6 personas con niveles 
educativos primarios y algunos casos secundarios.  

 
Alterna su producción con el, cultivo de papa, en las mismas áreas en 
diferentes épocas del año. Otra forma de producción es en tierras arrendadas 
o como partijero donde uno de los “socios” coloca el trabajo y otro el terreno y 
las utilidades las dividen entre los dos de una forma convenida 
anticipadamente o según partos de los animales (levante). 

 
Utilizan jornaleros para los diferentes procesos, son ausentistas, pero 
administran con visitas esporádicas, “coadministrando” para minimizar costos 
de producción. No utiliza maquinaria especializada, el proceso que mas le 
cuesta es la compra y aplicación de insumos (Pastoreo, Control de 
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enfermedades y vacunas principalmente), en términos generales el mediano y 
gran productor hace mediano uso del crédito bancario, es consiente que su 
negocio es medianamente rentable por las condiciones geográficas señaladas 
anteriormente y que su actividad esta afectando negativamente el ecosistema. 
 
También cultiva  hortalizas, pero en pocas cantidades y generalmente para 
autoconsumo. En términos sociales cuentan con salud subsidiada, poco 
acceso a los servicios educativos  lo arrendados y partijeros (sobretodo en 
secundaria), en la zona sur cuentan con poco servicio de energía eléctrica y 
profundos problemas de orden publico y en materia vial. 
 
Otros problemas relevantes que afectan al sistema son la baja organización de 
los productores, pocos registros productivos y reproductivos, baja presencia y 
apoyo institucional y las vías de penetración en mal estado y de difícil acceso.  

 
− Desempleo: Por la forma de tenencia de la tierra, tiende a equilibrarse la 

mano de obra con la actividad agropecuaria la cual es la única fuente de 
trabajo. En términos generales el desempleo en la zona no existe, la mano 
de obra es contratada al partir (agregado y codillero), se presenta cuando el 
jefe del hogar contrata con el dueño del predio o el administrador y este es 
ayudado en las labores por los hijos, esposa y demás familiares. 

 
El 57% del total de la población corresponde a las personas que se 
encuentran entre los 15 a 59 años y constituyen la población 
económicamente activa (P.E.A) de los cuales  el 33% (de la población total) 
es mano de obra masculina  y 24% de la población total, femenina o 
familiar. 

  
≈ Salarios: Los salarios de la zona, en las fincas que requieren de 

administradores y trabajadores de tiempo completo, se paga desde el 
salario mínimo en adelante o por jornales diarios. El valor del jornal con 
alimentación llamado en la zona varía entre $7.000 y $10.000 libre y “A todo 
costo” de $20.000, dependiendo de la labor a realizar, así como de la 
oferta–demanda de trabajo del año. 

 
El número de habitantes de las veredas por encima de 3.500 m.s.n.m es de 
1.5 por hectárea, se destaca que son las Zonas más extensas, con una 
franja no habitada, en la que no se desarrolla actividad económica alguna; 
esta situación se ha presentando desde hace varios años debido a la 
migración de propietarios que han dejado sus tierras así como al muy difícil 
acceso que presenta en estas áreas. 
 
En cuanto al sentido de pertenencia se formulo la pregunta: ¿A que otro tipo 
de cultivo se dedicaría? responden “Ganadería” y “Frutales”, algunos 
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“Ecoturismo”; demostrando así que están medianamente cómodos con su 
actividad. 

 
• Generalidades de los sistemas productivos según Municipios Zona Norte.  
La información de esta sección se baso en estudios de las cuencas de los Ríos: 
Totare, Lagunilla y Recio (en formulación) en el norte del departamento, demás 
documentación asociada y el trabajo de campo con las comunidades en los 
encuentros comunitarios.   
 
Es importante precisar que en la zona norte (municipios de Anzoátegui, Santa 
Isabel, Casablanca, Herveo, Murillo y Villahermosa) existe una zona de protección 
y Conservación que se encuentra en las provincias climáticas frío, páramo y 
nieves perpetuas, donde se encuentra la zona denominada a partir de 1974, 
Parque Natural los Nevados, áreas que normalmente son poco habitadas y de 
poca explotación y rentabilidad.  
 
El principal producto de la economía de la región no es ni la papa, ni la ganadería 
de clima frío, los municipios de Villahermosa y Casabianca son de economía 
cafetera, con una producciones de 5.250 y 2.700 toneladas año. El sistema de 
producción predominante en estos municipios es el sistema Café con plátano, 
maíz, y cítricos, le siguen por su situación climática el Sistema Hortalizas, 
Verduras y Frutales de clima frío y en las áreas por encima de los 3.200 m s.n.m. 
el cultivo de la Papa (tercer renglón dentro de la economía).  
 
En cuanto a la actividad ganadera las principales razas encontradas son Pardo, 
Normando, Holstein, Cebú y Cruces o criollos con pastos como Azul Orchoro, 
Brachiaria, Carretón, Cocuy y Yaguara, entre otros. 
 

Tabla 69. Participación por áreas para la producció n en la región norte. 
Producto Hectárea Porcentaje 

Café 15.322 80% 

Caña 1.340 7% 

Papa, Ganadería, frutales 2.503 13% 

Total 19.165 100% 
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
De acuerdo a la información recolectada se puede inferir la distribución por 
productores la cual determina el café como el principal producto seguido de los 
demás productos los sistemas productivos de páramo (Papa, ganadería y 
frutales), alcanzan una participación mediana en estas economías. 
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Tabla 70.  Producción por bienes agropecuarios por municipio zona norte. 

Inventario Ganadero zona norte 

Municipios Cabezas 2006 Participación % 

Anzoátegui 7.200 1,05% 

Casabianca 4.980 0,73% 

Herveo 4.950 0,72% 

Murillo 17.402 2,54% 

Santa Isabel 6.450 0,94% 

Villahermosa 9.509 1,39% 

Total Departamento 684.283 100,00% 
Fuente: Consenso Agropecuario del Tolima 2006 
 
La producción ganadera en la zona norte para el periodo 2006 ascendió a 50.491, 
siendo murillo quien sobresale con un inventario de 17.402 y un porcentaje de 
participación del 2.54% en el departamento.  
 

Figura 39  Producción por bienes agropecuarios por municipio zona norte.  

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 

 
Villahermosa es el municipio con mayor producción de bienes agropecuarios en 
toda la zona norte. 
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Tabla 71.  Comparativo Participación de producción de papa de municipios 
de páramo en la zona norte.   

PAPA 

Municipios Producción Ton. Participación % Área Ha Participación % 

Casabianca 3.750 12% 300 12% 

Murillo 19.380 61% 1.010 41% 

Villahermosa 8.455 27% 1.170 47% 

Total subregión 31.585 100% 2.480 100% 

Total departamento 56.448  1.688.764  

Fuente: Consenso Agropecuario del Tolima 2006. 
 
La tabla 71, confirma que Murillo y  Villahermosa  son los mayores productores de 
papa de la Zona Norte y del departamento. 
 
Otra actividad económica realizado en la zona es el Turismo,  aunque no hay 
reportes oficiales, los pobladores de la zona afirman que se practica con alguna 
frecuencia y de manera poco ordenada, actividades turísticas, en el corredor vial: 
“Murillo-Manizales”, por transporte terrestre en tramos sin pavimento pero de 
buena transitabilidad, observando las áreas de Paramo de Murillo, Casabianca, 
Villahermosa y Herveo en el Tolima, en cercanías y con vista directa al Nevado del 
Ruiz. 
 
• Generalidades de sistemas productivos según Municipios Zona centro.  
En las zonas de páramo de Cajamarca se cultiva papa como cultivo alterno con la 
ganadería, en Roncesvalles solo ganadería, en Ibagué Ganadería y papa para 
autoconsumo. Existen 2 grandes amenazas socioeconomicas y ambientales en 
esta zona, en Cajamarca en la vereda de Potosí se encuentra en su fase de 
exploración la mina de oro denominada “La Colosa”, a cargo de la empresa 
Ashanti Gold, esta actividad de gran impacto social, económico y ambiental para el 
municipio, la zona y el departamento, ha generado desde ya gran preocupación 
para ambientalistas del departamento dentro de ellos la corporación autónoma 
regional del Tolima CORTOLIMA, esta información se retoma y amplia en el 
capitulo de Proyectos especiales, de manera mas detallada. 
 
La otra amenaza es la anunciada erupción del Volcán del Machín, que sin duda, 
afectara negativamente los componentes productivos, socioeconómicos y 
ambientales de la región en municipios como Cajamarca, Ibagué y Rovira entre 
otras, sin embargo por ser un hecho incierto, se deja como un suceso probable 
que sin duda alteraría este estudio al igual que otros tantos. 
 
• Generalidades de los sistemas productivos según Municipios Zona sur. 
  



202 

 

En los paramos de esta zona predomina la actividad ganadera, este sistema 
productivo se aprovecha en todos los 4 municipios, sin embargo existen reportes 
históricos de presencia de cultivos ilícitos, no hay información actual  objetiva 
frente a este tema, se puede deducir con base en los sondeos de campos y 
entrevistas con pobladores que ese cultivo tiene mas historia, que presente o 
futuro en la región, los habitantes aducen que  dejaron de cultivar amapola por que 
se sentían acorralados por la fuerza publica al practicar el cultivo, que lo hacían en 
cultivos pequeños y casi siempre por sometimiento al llamado de la insurgencia 
guerrillera que habitaba con gran despliegue entre Herrera-Rioblanco y planadas 
en el páramo del Meridiano, sin embargo los resguardos indígenas de esa región 
aseguran que es una actividad que se practico hasta finales de los años 90´s, 
como lo ilustra la tabla 72. Históricamente el Tolima ha sido productor cultivos 
ilícitos, según la  oficina de estupefacientes de Colombia, los primeros hallazgos 
de plantaciones de amapola en el país se producen en 1983 en el departamento 
del Tolima. Hacia 1984 se destruyeron 17.200 matas de amapola en dos 
departamentos, Tolima y el Meta, los múltiples programas gubernamentales han 
ido disminuyendo esta estructura.  
 

Tabla 72. Cultivos ilícitos consolidado por Municip io, hectáreas, Tolima, 2002 
Municipio Año 2002 

Ataco 2 

Chaparral 40 

Planadas 165 

Rio Blanco 209 

San Antonio 6 

Anzoategui 210 

Rovira 14 

Santa Isabel  41 

Total Tolima 687 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
La ganadería extensiva en páramo es practicada por muy pocos ganaderos, sin 
embargo se pudo constatar la expansión de la frontera pecuaria en Rioblanco y 
planadas, en los sitios visitados en los sondeos de campo. 
 
Existe gran parte del páramo de meridiano intervenido por un proyecto vial, que 
genero un gran impacto ambiental por la destrucción de áreas de frailejón, en la 
actualidad CORTOLIMA esta formulando el plan de manejo ambiental para 
determinar la viabilidad de esta construcción que solo le faltan 80 km. para 
conectar a la inspección de la Herrera y la municipalidad de Florida (Valle). Esta 
información es ampliada en el capitulo de “Proyectos especiales” 
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En la inspección de herrera a 3.000 m.s.n.m. se practica la piscicultura, con cultivo 
de truchas en estanques, como una actividad altamente rentable, se establece ese 
cultivo en la finca el silencio y en otras. 
 
Las áreas de paramo del municipio de Planadas tienen asentamientos de  
resguardos indígenas con altas cualidades ambientalistas y que no ejercen ningún 
sistema productivo que afecte el medio ambiente, dentro de sus propuestas 
presentan la conformación de un área de conexión cosmoecológica declarado de 
protección especial el cual ellos mismos están dispuestos a conservar.  
 
Tabla 73.  Sistemas productivos según provincias cl imáticas de paramos del Tolima 

Fuente:  Cortolima-Corpoica,2009 
 
De acuerdo a la información secundaria y a la complementación con los datos de 
encuestas aplicadas, se logro establecer la existencia de sistemas productivos 
según las provincias climáticas identificadas en todos los páramos del Tolima, en 
la tabla 74, se ilustra para cada zona el o los sistemas predominantes, donde se 
refleja que el mayor sistema establecido es el de ganadería extensiva doble 
propósito. 
 
 

Clima Simbolo  Area 
(Has) 

Localizacion/ Municipios 
(1) 

Sistemas Produccion 
(2) 

Paramo Alto Húmedo 
PAH 74.838 

Anzoátegui, Santa Isabel, 
Murillo 

Ganadería doble 
propósito, Papa 

Paramo Alto Súper 
Húmedo PASH 32.157 

Anzoátegui, Santa Isabel, 
Murillo 

Ganadería doble 
propósito, Papa 

Casabianca, Murillo, 
Villahermosa 

Papa, Ganadería doble 
propósito 

Ibagué Ganadería doble 
propósito. 

Paramo Bajo Húmedo PBH 41.423 

Planadas y San Antonio Ganadería doble 
propósito 

Roncesvalles, Ibagué, 
Cajamarca 

Ganadería doble 
propósito Paramo Bajo Semi Árida PBsa 72.918 

 Rioblanco Ganadería doble 
propósito 

Anzoátegui, Herveo (90%) Ganadería doble 
propósito, Papa 

Roncesvalles Ganadería doble 
propósito 

Paramo Bajo Semi 
Húmedo PBsh 64.624 

Chaparral, San Antonio Ganadería doble 
propósito 

Anzoátegui, Herveo  Ganadería doble 
propósito, Papa 

Roncesvalles Ganadería doble 
propósito 

Paramo Bajo Súper 
Húmedo PBSH 29.643 

Chaparral, San Antonio Ganadería doble 
propósito 

TOTAL 6 315.605 14 2 
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Tabla 74.  Sistemas productivos según provincias cl imáticas de paramos del 
Tolima.  

CLIMA SIMBOLO 
AREA 

(Has) 

LOCALIZACION/ 

MUNICIPIOS (1) 

SISTEMAS PRODUCCION 

(2) 

Paramo Alto Húmedo 
PAH 74.838 

Anzoátegui, Santa Isabel, 
Murillo 

Ganadería doble 
propósito, Papa 

Paramo Alto Súper 
Húmedo PASH 32.157 

Anzoátegui, Santa Isabel, 
Murillo 

Ganadería doble 
propósito, Papa 

Casabianca, Murillo, 
Villahermosa 

Papa, Ganadería doble 
propósito 

Ibagué 
Ganadería doble 

propósito. 
Paramo Bajo Húmedo PBH 41.423 

Planadas y San Antonio 
Ganadería doble 

propósito 
Roncesvalles, Ibagué, 

Cajamarca 
Ganadería doble 

propósito 
Paramo Bajo Semi Árida PBsa 72.918 

 Rioblanco 
Ganadería doble 

propósito 

Anzoátegui, Herveo (90%) 
Ganadería doble 
propósito, Papa 

Roncesvalles 
Ganadería doble 

propósito 
Paramo Bajo Semi 

Húmedo 
PBsh 64.624 

Chaparral, San Antonio 
Ganadería doble 

propósito 

Anzoátegui, Herveo  
Ganadería doble 
propósito, Papa 

Roncesvalles 
Ganadería doble 

propósito 
Paramo Bajo Súper 

Húmedo 
PBSH 29.643 

Chaparral, San Antonio 
Ganadería doble 

propósito 
TOTAL 6 315.605 14 2 

Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009.  
Notas: (1) Ordenadas de acuerdo a zonas (norte, centro  y sur) 

(2) En orden de importancia. Se abrevian los nombres técnicos de los sistemas de Producción. 
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8. DESCRIPCION Y ANALISIS DE ASPECTOS SOCIOCULTURAL ES 
 

           
Foto  23.  Comunidades asistentes a los encuentros comunitarios. a (Municipio de Herveo), b 
(Municipio de Rovira), c y d (Municipio de Roncesvalles), e y f (Municipio de Rioblanco).   
Fuente:  Cortolima,Corpoica, 2009. 
 
 

 

 

b a 

d c 

e f 
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8.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
La distribución municipal y  veredal del área de estudio, comprende tres grandes 
zonas geográficas, la zona norte compuesta por los municipios de Anzoátegui, 
Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa; la zona centro con 
Cajamarca, Ibagué, Rovira, Roncesvalles; y la zona sur con Chaparral, Planadas, 
Ríoblanco y San Antonio; lo que en total constituye 14 municipios y 92 veredas;  1 
Resguardo Indígena,  los que se distribuyen con su respectiva área y porcentaje 
de la siguiente manera. 
 
Tabla 75. Distribución por municipio en las zonas d e Páramo en el Departamento del 

Tolima. 
SUPERFICIE  

ZONA 
 

MUNICIPIO 
 

NO. DE VEREDAS AREA Ha % 

ANZOATEGUI 8 21285,83 6,74 

CASABIANCA 1 5632,93 1,78 

HERVEO 6 8991,79 2,85 

MURILLO 12 21875,80 6,93 

SANTA ISABEL 4 13642,38 4,32 

ZONA 
NORTE 

VILLAHERMOSA 6 6451,73 2,04 

CAJAMARCA 14 13982,90 4,43 

9 16017,50 5,08 
IBAGUE 

ZONA DE PÁRAMO 3869,96 1,23 

RONCESVALLES 12 32633,01 10,34 

ZONA 
CENTRO 

ROVIRA 2 3418,61 1,08 

8 41803,11 13,25 
CHAPARRAL 

PARQUE NATURAL LAS HERMOSAS 28044,33 8,89 

2 41597,11 13,18 

PARQUES NACIONALES 41429,73 13,13 PLANADAS 

RESGUARDO INDIGENA 133,52 0,04 

6 85812,10 27,19 
RIOBLANCO 

TERRITORIOS NACIONALES 79982,92 25,34 

ZONA 
SUR 

SAN ANTONIO 2 1268,78 0,40 

 TOTAL 92 315600,82 100,00 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
 
Los municipios se encuentran distribuidos según el área y el No. de veredas, 
mostrando al  Municipio de Cajamarca como el que más No. de veredas alberga 
con (14), seguido de Roncesvalles y Murillo con (12), Ibagué con (9), Anzoátegui y 
Chaparral con (8), Herveo, Villahermosa y Rioblanco con (6), Santa Isabel con (4), 
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Rovira, Planadas y San Antonio con (2), siendo el Municipio de Casabianca el que 
menor número de veredas tiene con tan solo (1); la distribución geográfica 
muestra también como es la zona sur la que mayor No. de área tiene dentro de los 
páramos del Tolima, con alrededor de 170,481 Ha, es decir el 54%; seguido de la 
zona norte con 77,880 Ha, 25%; siendo finalmente la zona centro la de menor 
proporción con 66,052 equivalente a un 21%. 
 
Cabe tener en cuenta que dentro de estas  se encuentran zonas de especial 
significancia ambiental como lo son las reservas naturales o parques, que se 
ubican dentro de municipios como Chaparral y Rioblanco con el Parque Natural 
las Hermosas, Planadas con el Parque Nacional Natural Nevado del Huila y el 
área correspondiente a un resguardo indígena, y en la zona norte la ubicación del 
Parque Nacional Natural de los Nevados. 
 
Esta división política administrativa, no cuenta con corregimientos, centros 
poblados, inspecciones de policía o caseríos, solo están conformados por veredas 
y en el caso especial del Municipio de Herveo solo una pequeña área   de 2,73 Ha, 
alcanza a entrar dentro de la zona de páramo. 
 
Por otra parte, los Municipios de Rioblanco y Planadas cuentan con asentamientos 
indígena, resguardos legal y sociopolíticamente constituidos, con carácter especial 
conformados por una parcialidad que con un título de propiedad comunitaria posee 
un territorio. Los resguardos  de Las Mercedes en Rioblanco y Gaitania en 
Planadas, son en la actualidad su hábitat, en un territorio que sirve de sentimiento 
a una comunidad donde sus miembros adelantan actividades productivas y 
desarrollan su vida social.  Jurídicamente está conformado por un espacio 
delimitado, un título de propiedad colectiva registrado, una comunidad que se 
identifica a sí misma como nativos con sus propias pautas de cultura. 
 
De igual forma logró identificarse un cabildo indígena en el Municipio de 
Rioblanco, el cabildo Barbacoas, cuyos integrantes son miembros elegidos y 
reconocidos por ésta; con una organización sociopolítica tradicional cuya función 
es representar legalmente a la colectividad, ejercer la autoridad y realizan las 
actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento 
interno; sin embargo, de las principales falencias existentes es que son pueblos 
sin tierra que a pesar de ser reconocidos legalmente no confluyen dentro de un 
mismo espacio.  
 
En este sentido la división política administrativa está conformada de la siguiente 
manera; 92 veredas, 2 resguardos indígenas y un cabildo. 

 

 
 



208 

 

 



209 

 

Tabla 76.  División Político- Administrativo Zona N orte.  
Comunidades Campesinas Comunidades Indigenas Municipio 

 
Veredas Resguardos Cabildos 

1 Alejandria 5 La Pradera     

2 China Alta 6 Palomar      

3 Hoyo Frio 7 Quebrada Negra     
Anzoategui 

4 La Cascada 8 San Francisco     

Casabianca 1 Agua Caliente       

1 Brasil 4 La Palma     

2 Delgaditas 5 Letras     Herveo 

3 El Angulo E 6 Torre Veinte     

1 Alfombrales 7 La Estrella     

2 Arenales 8 La Esperanza     

3 Canaan 9 La Florida     

4 
El Oso 

1
0 

Las Lagunas 
    

5 
La Cabaña 

1
1 

Rio Azul 
    

Murillo 

6 
La Cascada 

1
2 

Santa Barbara 
    

1 La Estrella 3 Totarito     
Santa Isabel 

2 Las Damas 4 Vallecitos     

1 Betulia 4 Guayabal     

2 El Rocio 5 Minapobre     Villahermosa 

3 Entrevalles 6 Samaria     

Fuente: Corpoica – Cortolima - 2009
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 Tabla 77.  División Político- Administrativo Zona Centro.  
Comunidades Campesinas Comunidades Indigenas Municipio 

 Veredas Resguardos Cabildos 

1 Altamira 8 La Despunta     

2 Cristales La 
Paloma 

9 
La Leona 

    

3 
El Diamante 

1
0 

La Luisa 
    

4 
El Espejo 

1
1 

Las Juntas 
    

5 
El Oso 

1
2 

Potosi 
    

6 
La Bolivar 

1
3 

Rincon Placer 
    

Cajamarca 

7 
La Ceja 

1
4 

Santa Ana 
    

1 
Alto De Toche 

6 La Plata El 
Brillante 

    

2 Ancon Tesorito 
P/A 

7 
Peru Corozal 

    

3 Dantas 8 Toche     

4 El Retiro 9 Villarestrepo     

Ibague 

5 Juntas       

1 Cucuanita 7 Orisol     

2 
Dinamarca 

8 Quebarada 
Grande 

    

3 El Coco 9 San Marcos     

4 
El Oso 

1
0 

San Miguel 
    

5 
El Paraiso 

1
1 

Santa Helena 
    

Roncesvalles 

6 
Las Perlas 

1
2 

Yerbabuena 
    

Rovira 1 La Esmeralda 2 El Paraiso     

Fuente: Corpoica – Cortolima - 2009 
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Tabla 78.  División Político- Administrativo Zona S ur.  
Comunidades Campesinas Comunidades Indigenas  

Municipio Veredas Resguardos Cabildos 

1 Alto  Ambeima 5 El Davis     

2 Argentina 
Hermosas 

6 
San Fernando 

    

3 Aurora 
Hermosas 

7 San Jose De 
Las Hermosas 

    Chaparral 

4 
El Cairo 

8 Sector 
Tequendama 

    

Planadas 1 Marquetalia 2 Peñarica 1 Gaitania   

1 
Albania 

4 
La Reina 

1 Las 
Mercedes 

1 Barbac
oas 

2 Campo 
Hermoso 

5 
Las Mercedes 

    Rioblanco 

3 La Playa 6 Yarumales     

San Antonio 1 Lejia Alta 2 Tentuacito     

Fuente: Corpoica – Cortolima- -2009 
 
 
8.2 DEMOGRAFÍA Y DINÁMICA POBLACIONAL 
 
A través de la historia las conformaciones poblacionales en diferentes territorios 
del ámbito nacional y local han sido provocadas por la búsqueda de diversos 
espacios, para el desarrollo económico y productivo de un grupo determinado,  
entendiendo estos espacios en la medida de que puedan proveer una oferta 
ambiental en cuanto a recursos requeridos para la sobrevivencia de la especie, 
este  poblamiento de la región y el proceso de actividades productivas que allí se 
desarrollan ha sido la fuente generadora de un impacto sobre la zona de páramo. 
 
Este proceso de poblamiento se dio inicialmente mediante la apertura de los 
bosques ricos en maderas con el fin de iniciar la agricultura y la ganadería sobre 
estas zonas especificas del Tolima, este proceso se produjo durante el siglo 
anterior, y fueron espacios  apropiadas por sus actuales dueños, debido a la una 
falta de tierra; con el pasar de los años fueron ganando derecho sobre las mismas 
lo que les permitió a muchos de ellos, reclamar ante el Estado la escritura el 
documento público sobre la  posesión de las mismas.  
La distribución poblacional que se relaciona a continuación hace referencia a tres 
grandes zonas de páramo, zona norte, zona centro, zona sur; estas áreas 
presentan unas características ambientales, entendidas  como la integración 
hombre-naturaleza, en la que la ecología y la sociedad  han evolucionado 
mediante la construcción y avance sinérgico de las dos, es por ello que entender 
lo ambiental sin entender los procesos sociales sobre el mismo, seria desconocer 
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la construcción cultural, la apropiación y transformación que el ser humano le ha 
dado durante generaciones a su territorio. 
 
8.3 POBLACIÓN  
 
Para entender la distribución demográfica existente, hay que tener en cuenta que 
veredas que hacen parte de las zonas de páramo, poseen territorios en áreas 
adyacentes; toda vez que parte de su área se encuentra sobre altitudes superiores 
a 3.200 metros de altura, sub páramo, o por encima de 3.600  - páramo, en tanto 
que otra proporción de área se localiza en altitudes inferiores a los 3000 metros. 
Los asentamientos poblacionales, bien sea  por condiciones de clima y por falta de 
acceso a servicios e infraestructura, generalmente se encuentran ubicados en 
estas altitudes inferiores, es decir en el área de influencia; en este sentido el 
número de habitantes en zonas de páramo y su zona de influencia corresponde a 
11.452 distribuidos en 2.965 familias. 
 
Aun en la zonas rurales de los diferentes municipios existe un alto grado de 
concentración de personas, tal como se muestra en la el total de habitantes 
rurales, a pesar de las migraciones que se vienen presentando desde hace ya 
algunos años, sigue siendo el campo un lugar proveedor de diferentes riquezas 
difíciles de abandonar, es así que la zona sur con 75.825 habitantes rurales en 
todo los municipios es la que mayor concentración de individuos posee, 
equiparable medianamente con la  zona centro que ostenta 56.913 personas, 
dejando a la zona norte con 42.174 individuos que conviven en el campo, es decir 
el menor número, todo ello para un total 174.912 habitantes rurales  en los 14 
municipios. 
 
 
 Tabla 79.  Distribución poblacional, asentada sobr e el área de influencia y la Zona 

de Páramos.   

Zona Total Habitantes 
Rural Municipio 

No. de Habitantes 
en Area de 
Influencia Y 
Zonapáramo 

No. de 
Familias 

% de Poblacion en 
Area de Influencia 

y Zonapáramo 

Zona Norte 42.174 4.908 1.226 3% 

Zona 
Centro 56.913 4.504 1.242 3% 

Zona Sur 75.825 2.040 497 1% 

Total 174.912 11.452 2.965 6% 

Fuente: Corpoica -Cortolima-Dane-2009 
 
Con base en esto, el respectivo análisis de población en área de influencia y zona 
de páramo,  se hace con relación al número de población rural por municipio, de 
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cada zona rural de los diferentes municipios, dicho análisis comparativo lleva 
determinar no solo el porcentaje de habitantes sino que se encuentra asentado 
allí.   
 
Con base en esto se determino que según los 11.452 habitantes de páramo y 
áreas de influencia, es un 6% con relación al total de habitantes, los que se 
encuentran en dichos sitios,  de esta manera la zona norte con 4.908 personas, la 
zona centro con 4.504 estiman ambas un 3%, dejando por ultimo la zona sur con 
2.040 individuos que representan el 1%. 
 
Dicho estudio se hace pertinente, ya que permite tener una aproximación sobre la 
cantidad de población sobre estas áreas, que de una u otra manera están 
sufriendo alguna afectación debido a la inasistencia por parte del Estado; urgiendo 
de manera precisa la elaboración de políticas orientadas al favorecimiento de 
dichas comunidades, en las cuales se pueda desarrollar de manera sinérgica en 
propenda también de la conservación y sustentabilidad  ambiental. 
 
De otro lado tomando en cuenta solo la población asentada sobre área de 
influencia y zona de páramo, su distribución varia poco ya que el porcentaje más 
alto de habitantes  lo concentra la zona norte, que aporta un 43% del total de esta 
población objeto de estudio (área de influencia y zona de páramo), es decir   los 
11.452 individuos, lo que evidencia un mayor número de personas asentadas 
sobre las diferentes veredas que se encuentran distribuidas en 6 municipios. 
 
 

 
Figura 40.  Distribución  de habitantes asentados sobre las áreas de influencia y la zona de páramo 
del Departamento del Tolima, según sus respectivas zonas. 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
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Según este orden, es la población de la zona centro la que  alberga un buen 
número de habitantes con un 39%, seguida de la zona sur con una menor 
proporción de 18%, explicable en la medida en que los municipios que la 
conforman son los que menor número de veredas poseen en el área de influencia 
y la zona de páramo, muchas de ellas abandonadas o despobladas entre otras 
razones debido a las distancias y ubicación estratégica que facilita el tránsito de 
algunos grupos al margen de la ley convirtiéndose en corredores estratégicos de 
repliegue militar, lo que deriva en el temor de las poblaciones de encontrarse 
inmersas dentro de combates por parte de las guerrillas, paramilitares o ejercito, 
dichas razones han conducido al desplazamiento de las misma. 
 
De igual forma muchos de estos territorios hacen parte de las reservas naturales y 
forestales del Estado cuya protección y conservación corre por cuenta de la 
unidad de parques nacionales, y en las cuales no debe haber ningún tipo de 
asentamiento poblacional. 
 
Esta dinámica de poblamiento ha variado ya que actualmente son muy pocos los 
habitantes que viven directamente sobre el páramo, diferentes circunstancias han 
hecho adquirir conciencia al respecto. Entre las que se encuentra la poca 
accesibilidad hacia las mismas, el sustento económico y de seguridad alimentaria 
y la  concienciación de que son zonas para conservar han hecho que en su 
mayoría de estas 2.965 familias su desplazamiento se halla producido hacia las 
áreas de influencia, o cascos urbanos y  centros ordenadores como Ibagué, 
Manizales, entre otros. 
De allí la importancia de tener en cuenta las familias y habitantes asentados 
también sobre las áreas de influencia, pues son estas comunidades afectadas o 
afectantes en tanto establecen un modo de relación  con el medio ambiente; socio 
cultural y socio productivo, lo que le otorga mayor preponderancia a estos 
territorios, ya que a través de ellos se tejen relaciones sociales en diversos 
ámbitos y espacios. 
 
8.2.1.1 Zona Norte: La zona norte comprende los municipios de Anzoátegui, 
Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa, en su totalidad se 
encuentran ubicadas, 1.226 familias, es decir, 4.908 Habitantes, distribuidos en 
promedio en 4 personas por familia, con relación al total de población rural de 
estos municipios se encuentra que el porcentaje entre páramos equivale a un 12% 
en total. 
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Tabla 80.  Distribución poblacional por municipios de la zona de Páramo en el 
Departamento del Tolima 

Municipio 
Total 

Habitantes 
Rural 

No. de 
Habitantes 
En Páramo 

No. de 
Familias 

En 
Páramo 

% De 
Poblacion En 

Páramo 

Anzoategui 14.377 1034 284 7% 
Casabianca 5.406 80 20 1% 

Herveo 6.877 2070 500 30% 
Murillo 3.466 732 193 21% 

Santa Isabel 4.298 402 90 9% 
Villahermosa 7.750 590 139 8% 

TOTAL 42.174 4.908 1.226 12% 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
 
Estos municipios conservan influencia cafetera, debido a que los primeros 
pobladores de “Dichas oleadas colonizadoras provenían desde comienzos del 
siglo 19 de las regiones cafeteras del norte, pobladores que se asentaron en las 
vertientes medias y templadas de la cordillera entorno al cultivo del café para el 
norte del Tolima”9, lo que produjo en cada uno de estos municipios una 
transformación cultural, debido a dichas influencias externas. 
 
8.2.1.2  Zona Centro:  La zona centro, comprende los municipios de Cajamarca, 
Ibagué, Roncesvalles y Rovira, los cuales suman un total de familias de 1.242, con 
respecto a 4.504 habitantes, el promedio de miembros por hogar es de 4 
integrantes, con relación al total de población rural en toda la zona, los habitantes 
en páramo serian de un 10%. 

 
 

Tabla 81.  Distribución por familias y habitantes d e la Zona Centro en Zona de 
Páramo en el Departamento del Tolima. 

 

Zona Municipio 
Total 

Habitantes 
Rural 

No. de 
Habitantes En 

Páramo 

No. de 
Familias 

% De 
Poblacion En 

Páramo 

Cajamarca 10.428 1722 513 16% 

Ibague 29.754 1074 341 4% 
Roncesvalles 4.474 1708 388 38% 

Zona 
Centro 

Rovira ----------------- --------------- ---------------- --------------- 
Total 44.656 4.504 1.242 10% 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
 
8.2.1.3  Zona Sur:  La zona sur incluye a los municipios de Chaparral, Planadas, 
Rioblanco, San Antonio, que en su totalidad integran a 497 familias, con 2.040 

                                                 
9 Plan de Manejo del El Parque Nacional Natural Los Nevados, 2008. 
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habitantes, existe la particularidad en dos de los municipios que no registran 
población, debido a la poca disponibilidad de información y de igual forma a lo 
despoblado de sus territorios veredales.  
 
Los primeros asentamientos sobre la zona sur, simultáneos en diferentes partes 
del departamento muestran una “migración proveniente del sur desde el territorio 
Páez en el norte del Cauca y del Huila que colonizó el sur del Valle del Cauca y 
del Tolima hasta cruzarse con la avanzada de colonización paisa. 
 
Tabla 82.  Distribución por familias y habitantes d e la Zona Sur  en Zona de Páramo 

en el Departamento del Tolima. 

Zona Municipio 
Total 

Habitantes 
Rural 

No. de 
Habitantes 
En Páramo 

No. de Familias % de Poblacion en 
Páramo 

Chaparral 21.374 1696 410 8% 
Planadas --------------- ---------------- ------------------ ------------------- 
Rioblanco 21.361 344 87 2% 

Zona 
Sur 

San Antonio --------------- ------------------ ------------------ ------------------- 
Total 42.735 2.040 497 1% 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
 
No se tienen datos documentados sobre asentamientos indígenas en Las 
Hermosas, sin embargo, algunos campesinos recuerdan historias de los antiguos 
que a la llegada de los primeros colonos existían “silvianos” que habitaban la zona 
en cabañas, a los que no se les entendía la lengua y con costumbres marcadas 
como cocinar en fogones dispuestos sobre piedras en el piso y dormir en el 
suelo”10. De esta manera se entiendo el proceso poblacional que han desplegado 
estos territorios. 

 

                                                 
10 Plan de Manejo del El Parque Nacional Natural Los Nevados, 2008. 
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8.4 POBLACIÓN INDÍGENA 
 
Su poblamiento se remonta al esplendor de la cultura agustiniana. La región fue 
ocupada luego por pijaos, paeces, yalcones y andakíes. Se impuso el modelo de 
poblamiento colonial con ciudades, villas y pueblos de indios y mestizos. En el 
siglo XIX la división territorial cambia de acuerdo con el centralismo y el 
federalismo; surge el Estado Soberano del Tolima. En el XX fueron desagregados 
el Huila y él Tolima”11. De esta manera la conformación indígena del Tolima tuvo 
un transcender histórico en marcado dentro de diferentes luchas por la 
supervivencia. 
 
En cuanto a las comunidades indígenas se logro identificar que son alrededor de 
735 familias asentadas sobre el área de influencia, lo que posiblemente equivale a 
3.675 indígenas, siendo el Resguardo de Gaitania perteneciente al municipio de 
Planadas el de mayor proporción tiene con relación al total de población indígena 
sobre estos territorios, con un de 68%, seguido del Cabildo Barbacoas y el 
Resguardo Las Mercedes del Municipio de Rioblanco con un  respectivo 27% y 
5%. Evidenciando una buena concentración en torno a la cultura indígena, 
ubicando a los municipios de Rioblanco y Planadas dentro de los 12 municipios 
identificados con grupos estos grupos étnicos que en su totalidad ascienden según 
la gobernación a 60.966  en todo el Departamento del Tolima. 
 

 
Figura 41.  Distribución  de familias indígenas, en las Áreas de Influencia del Departamento del 
Tolima.   Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 

 

 

                                                 
11 LLANOS Héctor, Pueblos Caminos Y Ríos en la Región Del Alto Magdalena, pág.10,  
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8.5 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
La densidad poblacional en los páramos y su área de influencia del departamento 
alcanza  4 hab/ Km2, este progresivo despoblamiento por efectos de la caída de la 
producción agrícola, desplazamientos por violencia, muestra a habitantes, 
¨...expulsados de sus lugares de origen por la pobreza, la deficiente presencia 
institucional (y de prestación de servicios públicos) y la casi nula inversión en esas 
zonas, muchos pobladores migran en busca de mejores oportunidades y 
condiciones de vida.  Incluso la población rural se ha asentado alrededor de los 
centros urbanos, hasta el punto de que hoy es mayor el contraste entre centro y 
periferia, y entre zonas pobladas y despobladas, que entre sector rural y sector 
urbano, (...) el temor a la violencia en la zona rural y la ausencia de políticas que 
mejoren la productividad y la rentabilidad de las actividades agropecuarias han 
estimulado el abandono del campo y de los municipios rurales, y la invasión de los 
centros urbanos12. 

La densidad poblacional del la zona centro alcanza un promedio de 7 hab/ Km2, 
seguida de la zona norte y la zona sur  con tan solo 1 hab/ Km2, esto teniendo en 
cuenta que es la totalidad de la población con asiento en las diferentes veredas y 
por ende municipios. 

                                                 
12 VALLEJO, 2001 
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Figura 42.  Mapa de Densidad Poblacional, de las Áreas de Influencia y Zona de Páramo en el 
Departamento del Tolima. 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 
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Esta distribución por municipio se hace de acuerdo al número de habitantes sobre 
el área de influencia y la zonas de páramo, lo cual recoge las comunidades en su 
totalidad asentadas sobre las diferentes veredas que alcanzan a entrar en páramo, 
según esto es el municipio de Herveo el que más número de personas congrega 
con 23 Hab/Km2, seguido de Cajamarca con 12 Hab/Km2, Villahermosa con 9 
Hab/Km2, muy similar a Ibagué el cual tiene 7 Hab/Km2, seguido por el municipio 
de Chaparral con 4 Hab/Km2, muy equiparable a los pobladores asentados sobre 
los municipios de Murillo y Santa Isabel con 3 Hab/Km2, respectivamente, 
concluyendo con Casabianca y Rioblanco quienes  tienen  1 Hab/Km2. Cabe tener 
en cuenta que los municipios de Planadas, Rovira y San Antonio no registran 
densidad debido a que no se tiene conocimiento del número de habitantes sobre 
dichas sectores correspondientes a páramo y áreas de influencia. 
 
Este porcentaje constituye no solo  el área de influencia sino también  la zona de 
páramos, lo que indica una  tendencia de intervención humana  propensa a 
ocasionar un deterioro progresivo directamente sobre páramos en el 
Departamento, en la medida en que no se profundice en una política que si bien 
tienda a mitigar los efectos causados por la  intervención humana, también 
propenda por la reubicación de familias, hogares y comunidades enteras que ante 
tal situación solo pasan a engrosar la lista de marginales sin tierra en  Colombia. 
 
8.6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La conquista del territorio Colombiano se debe a los europeos que se apoderaron  
de los valles, la cordillera Andina y la llanura del Caribe, en busca de los recursos 
minerales (oro y plata), a la mano de obra  y tierras que permitieran la producción 
de los alimentos. Afectando consideradamente la población indígena por la 
imposición de una nueva cultura, un nuevo modelo económico, político y religioso, 
al adoptar un estilo de vida diferente. El proceso colonizador llego hasta el 
territorio del Tolima, buscando nuevos asentamientos apropiados para desarrollar 
economías de base agrícola, recolectora y cazadora sin olvidar de lado la 
sustracción del oro y la plata, “desplazando a la población indígena de las áreas 
montañosas de la cordillera oriental y central hacia la partes bajas sobre el valle 
del Magdalena y luego desde las áreas más ambientalmente óptimas de este valle 
hacia áreas de colinas y piedemonte áridos y muy pocos aptos para la ocupación 
humana”13  
 

Esta población tolimense a la altura del año 1850 era predominantemente rural y 
las concentraciones urbanas apenas pasaban de ser aldeas grandes, con 
excepción de unas pocas concentraciones que podrían llamarse urbanas, el resto 
eran simplemente centros de residencia con territorios aptos para la agricultura y 
la ganadería extensiva. 

                                                 
13 RE-M DESCUBRIENDO AL TOLIMA, Signos y hechos, Fascículo 3 
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Al margen de estos espacios han quedado otros territorios (relictos de los páramos 
y el grueso de los bosques tropicales), los cuales, al tiempo que constituyen 
santuarios de biodiversidad, por la configuración de sus suelos y sus 
características climáticas no ofrecen atractivos para la producción agrícola o 
pecuaria dentro de los patrones tecnológicos dominantes. De esta manera, se 
convierten así en áreas marginales propicias para el asentamiento de las 
poblaciones expulsadas del interior de la frontera agrícola, siguiendo tendencias 
claramente reconocidas a nivel mundial, de los procesos que han conducido a 
conflictos económicos y políticos derivados de la concentración de la propiedad 
rural y la exclusión de los pequeños campesinos del acceso a la tierra.14  
 

                                                 
1414 H.P, Binswanger, Las Políticas De Recursos Hídricos Y La Regulación De La Demanda, 1993. 
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Tabla 83.   Descripción Histórica de las Zonas Seca s en el Departamento del Tolima. 

Zona Municipio 
Poblacion 
Indigena 

Fundadores 
Año De 

Fundacion 

Anzoategui 
Indios 

Alanques Y 
Arbis 

Demetrio González, Cirilo 
García Y José María Álzate 

1895 

CASABIANCA  
Diego Viana, Ramón Ceballos, 
Justiniano Cruz, Ignacio Niño 

1866 

HERVEO 
Panches Y 

Gualies 

Saturnino Patiño, Rubén 
Ceballos, Ezequiel Ospina, 

Telésforo Ángel, Felipe 
Ramírez, José Antonio Chica, 

Tomás Roque 

1871 

MURILLO  
Ramón María Arana, Clemente 

Cifuentes Y Rafael Parra 
1871 

SANTA ISABEL 
Tolimas Y 
Palenques 

Rómulo C. Madrid, José Maria 
Alzate, Pedro Alcantara, José 
María Vega, Julián Cárdenas, 

Simeón Cardona Y Cedar 
Ramos 

1893 

Zona 
Norte 

VILLAHERMOSA 
Pantagoras Y 
Los Herves 

Wenceslao Buritica 1836 

Cajamarca 
Anaima Y 
Tochas 

Monseñor Ismael Perdomo 
Borrero 

1913 

IBAGUE Pijaos Andrés López De Galarza 1550 

RONCESVALLES 
Brunies Y 

Buliras (Pijaos) 

Anacleto Londoño, Gregorio 
Betancourt, Bernardino Galvis, 
Jesús María Galvis, Francisco 

Echeverri 

1925 
Zona 

Centro 

ROVIRA Caribes 
Félix Montealegre, Pedro 

Rodríguez Y Juan De Dios 
Marroquín 

1570 

Chaparral  Gaspar De Soria 1767 

PLANADAS   1933 
RIOBLANCO   1948 

Zona Sur 

SAN ANTONIO Pijaos Pedro Micco 1825 

Fuente: re-m descubriendo al Tolima - Corpoica – Cortolima -2009 

 
8.7 COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 
Las costumbres y tradiciones siguen siendo parte muy importante para cualquier 
sociedad, en la medida en que constituye su memoria, contribuye a cohesionar 
sus actores y permite legitimar sus acciones, al hablar de algo que se practica, 
como  puede ser asistir a lo ancestral, lo que significa el arraigo que como 
sociedad se ha dado a una actividad  tangible o intangible que representa el sentir 
popular. Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en 
generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos 
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de los ancianos, de lo que se oye y de lo que se lee, también de lo que ven y 
experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las 
tradiciones. Mediante la transmisión de estos saberes, un conjunto social intenta 
asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, 
valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros.  

 

 
 Figura 43.  Representación Mitológica de la Llorona, El Mohán y La Madre Monte.   Fuente: 
Corpoica – Cortolima -2009-Taringa Net 

 
En este sentido, el mohán, la madre monte, la patasola, el silbador, el tunjo, las 
brujas, la llorona y la madre de agua hacen parte de las construcciones místicas 
del entorno social, y que constituyen una serie de creencias arraigadas, sobretodo 
sobre el sector rural; como cada departamento, en este caso, en el Tolima dichas 
fijaciones han sido heredadas como leyendas orales que de generación en 
generación se transmiten, permitiendo así la conservación cultural de cada pueblo. 
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8.8 ORGANIZACIONES DE BASE 
 
8.8.1 Juntas de Acción Comunal 

 
En el estudio actual de las zonas de páramos, y en la que se encuentran 14 
municipios con la distribución respectiva de 92 veredas  legalmente constituidas 
son las Juntas de Acción Comunal como organizaciones civiles que propenden por 
la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades, las que sirven como 
medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal y 
buscan la creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo en 
barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden fijar el 
plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución. 
 

Estas 92 Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) conformadas a cabalidad, integradas 
por campesinos, alrededor de las cuales se organizan, gestionan, participan y se 
integran por un presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, vocal y secretario, al 
igual que comités deportivos, de salud y educación, todas estas formas de 
organización localizadas al interior hacen parte de la unión de los mismos líderes 
comunitarios, quienes motivados deciden conformar una figura organizacional que 
permita desarrollar planes de interés para mejorar la calidad de vida y la 
conservación del espacio que habitan. También se encuentran presentes la Junta 
Administradora Local que es el máximo organismo dentro de la comunidad la cual 
se elige por voto popular, el corregimiento de toche en el municipio de Ibagué, 
cuenta con la única. 
 
Existen de igual manera las Juntas de Acueducto que se constituyen  como una 
organización que vela por los interese definidos en el servicio,  al administrar todo 
lo concerniente al cobro y mantenimiento del suministro de agua, esta 
organización forma parte fundamental en el desarrollo de una comunidad, ya que 
también son las que jalonan e impulsan proyectos para la construcción o 
ampliación de los acueductos veredales, encargándose así del mantenimiento  al 
igual que su buen funcionamiento.  
 
8.8.2  Organizaciones Indígenas 
 
La mayoría de la población indígena colombiana se ubica en el área rural del país, 
en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades 
indígenas o en territorios no delimitados legalmente. Se encuentran ubicados en  
Las regiones naturales como la selva, las sabanas naturales de la Orinoquia, los 
Andes Colombianos, en los valles interandinos y en la planicie del Caribe 
 
La mayoría de estas comunidades habitan en resguardos, que es una institución 
legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 
indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la 
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propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su 
sistema normativo propio. (Art.21 Dcto. 2164/95) 
 

En  municipios del Tolima como Rioblanco y Chaparral se encuentra las 
comunidades indígenas que hace parte de los (2)  resguardos y (1) cabildo,  que 
tienen conciencia e identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de 
su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas 
normativos propios que la distinguen de otros grupos étnicos;  tengan o no títulos 
de propiedad; adelantan actividades productivas y desarrollan la vida social, y 
jurídica.  Todas confluyen como entidades de derecho público, creadas por 
decreto y encargadas de fomentar y coordinar con las autoridades locales, 
regionales y nacionales la ejecución de proyectos en salud, educación y vivienda, 
estas asociaciones cuentan con una mesa permanente de coordinación 
administrativa que trabaja con el gobierno departamental, examina propuestas y 
define políticas sobre los territorios de las asociaciones en el Tolima. 
 
En los municipios Macizo Colombiano del departamento del Tolima se asienta la  
comunidad Indígena Páez tradicionalmente agricultores, que se dedican a 
producción de cultivos de pan coger y en pequeña escala se dedican a la 
ganadería de tipo extensiva; no obstante, en la actualidad  los resguardos de 
Gaitania, Las Mercedes y el cabildo de Barbacoas, como familia macro chibcha, 
se auto reconocen como pueblo autónomo NASA, que según su lengua significa 
indígena – persona, disgregado del encasillamiento español que los identifico por 
un tiempo como indígena Páez. 
 

La cultura NASA presente en los municipios de Rioblanco y Planadas, conservan 
en su contenido, un orden de pensamiento, costumbres y tradiciones que 
representan a las comunidades indígenas, sobre estos territorios, o espacios 
definidos por cada grupo indígena subsisten individuos de todas las edades, en el 
Resguardo de Gaitania existen alrededor de 496 familias asentadas, de igual 
manera en Las Mercedes son tan solo 39 familias; a diferencia del Cabildo 
Indígena de Barbacoas en el que aproximadamente 200 familias comparten sus 
costumbres; para estas comunidades el arraigo que se genera gracias a la 
relación hombre-naturaleza, hace parte de la representación que tienen en su 
dioses que permiten la conservación cultural-natural, que representa el carácter 
ancestral de sus orígenes, desde la óptica indígena es NEH, el dios supremo, el 
origen del universo, que representa de manera dual el ser como hombre y como 
mujer. Esta cultura se basa en una filosofía indígena NASA que gira en torno al 
pensamiento elíptico y de conocimiento empírico. 
 
8.8.3  Organizaciones no Gubernamentales y Asociaci ones de Productores 
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Las asociaciones de productores son organizaciones constituidas mediante un 
recurso legal, configuradas a través de una misión y unos objetivos, y que buscan 
desarrollar alguna labor en beneficio de la comunidad, estableciendo unos 
parámetros que permitan la conformación y posterior desarrollo y sustentabilidad 
de las mismas. 
 
Las ONG son organizaciones sin ánimo de lucro creadas con el propósito de 
canalizar diferentes recursos tanto nacionales como extranjeros, con el fin de  
realizar programas que mitigan la actual problemática, interviniendo en la creación 
de proyectos de beneficio social, ambiental, económico y productivo.   
No son muchas las organizaciones presentes en esta área, ya que muchas de 
ellas son de carácter social, y de conservación. 

 
 Tabla 84. Asociaciones con Influencia sobre la zon a de páramos en el 

Departamento del Tolima. 
Zona Municipio Asociacion 

Asociación Municipal De Usuarios Campesinos De Anzoátegui, 
Amuc Anzoategui 
Fundación Amor A Los Niños De Anzoategui 

Herveo Asociacion De Productores De Papa - Asopapa 

Murillo 
Casa Murillo-Fundacion Para La Conservacion De La Vida 
Silvestre 

Santa Isabel Asociación Municipal Cabildo Verde 

Asociación De Usuarios Campesinos – Anuc 

Zona Norte 

Villahermosa Asociación De Voluntarias Bizantinas De Villahermosa - Tolima - 
A.I.C. 

Cajamarca 
Asociacion Semillas De Agua   

 
Zona Centro 

Ibague 
Asociacion Veredas Del Cañon Del Combeima 
 

Zona Sur Rioblanco 
Truchas El Triunfo Ltda Rioblanco 

 
Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 
 
8.9  Presencia institucional 
 
La presencia institucional se encuentra a cargo de las, Alcaldías Municipales a 
través de las UMATAS u oficinas de desarrollo agropecuario,  CORTOLIMA y el 
Instituto de Bienestar Familiar.  La ONG Casa Murillo la cual es una fundación 
para la Conservación de la Vida Silvestre en Colombia desarrolla los programas  
de manejo de las basuras y viveros para la recuperación de especies nativas de la 
región y la promoción de huertas orgánicas. 
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Sobre la zona de páramo, debido a su carácter especial no deben existir ningún 
tipo de actividad agrícola o pecuaria en ningún sentido, gracias  a ello, es solo una 
institución la que hace presencia en esta área como organismo rector y regulador 
de todos los conflictos presentes, en este sentido la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, es un organismo del 
sector central de la administración que forma parte de la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía 
administrativa y financiera, encargada del manejo y administración del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas - SINAP. 
 
Esta a su vez tiene a cargo tres parques sobre la zona de influencia en el 
Departamento del Tolima: 
 

� Parque Nacional Natural Los Nevados: sobre  la cordillera central de los 
Andes colombianos. 

� Parque Nacional Natural Las Hermosas: sobre el Cañón de Las Hermosas. 
� Parque Nacional Natural Nevado del Huila: sobre el eje de la Cordillera 

Central de los Andes 
 

8.10  Necesidades básicas Insatisfechas 
 

Este es uno de los principales indicadores que permite evaluar las condiciones de 
la población  identificando la  proporción de personas y/o hogares que tienen 
insatisfecha alguna o todas  las necesidades definidas como básicas para subsistir 
de forma digna, en este aspecto se caracterizan elementos como las  condiciones 
de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia económica y 
asistencia escolar. 
 
La pobreza es uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible; 
exige una óptima calidad del medio ambiente, el bienestar de la población y una 
mayor equidad a nivel mundial; uno de los pilares de de las naciones unidas 
dentro de sus objetivos del milenio se encuentra la erradicación de la pobreza en 
propendiendo a la igualdad en condiciones socio económicas y en equidad de 
género, esta pobreza definida de manera concreta como la insatisfacción de cierto 
tipo de necesidades, está  situación se visualiza en aquellos grupos que se 
encuentran en inferioridad y subordinación en sus condiciones de existencia 
material, con formas de vida particulares y, en general, sin una participación 
política decisoria, estos “pobres”, que en Colombia conforman los cinturones de 
miseria y pauperización;   han sido los sectores sociales o pueblos que se 
encuentra en la parte inferior de la escala social, es decir aquellos, excluidos y 
desprotegidos por el Estado, que sin ningún tipo de asistencias, constituyen el 
porcentaje de NIB. 



228 

 

 



229 

 

Tabla 85.    Porcentaje de Necesidades Básicas Insa tisfechas en las Zonas de 
Páramo en el Departamento del Tolima. 

Zona Municipio Necesidades Basicas 
Insatisfechas 

Anzoategui 45% 
Casabianca 36% 

Herveo 27% 
Murillo 42% 

Santa Isabel 29% 

Zona Norte 

Villahermosa 33% 
Cajamarca 36% 

Ibague 38% 
Rovira 57% 

Zona 
Centro 

Roncesvalles 39% 

Chaparral 72% 
Planadas 69% 
Rioblanco 73% 

Zona Sur 

San Antonio 58% 
Total 47% 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 
 
Dentro de las características que conforman el NIB sobre los páramos y áreas de 
influencia del Tolima, están, vivienda y servicios inadecuados, hacinamiento 
crítico, alta dependencia económica, ausentismo escolar, y miseria extrema, el 
porcentaje de hogares y personas con NIB, sobre la zona rural de los 14 
municipios es del 47%, bastante alto teniendo en cuenta que son municipios 
ubicados en una categoría 6, y que cada uno de estos elementos que conforman 
el NIB, se encuentran inscritos dentro del conjunto de derechos inalienables a los 
que todo ser humano debe y tiene la obligación de acceder. A pesar de que 
durante los últimos años la disminución ha obedecido  en parte a la ampliación de 
la cobertura de servicios públicos domiciliarios y servicios educativos, en especial, 
en el nivel básico primario e implementación de los planes de vivienda, aun 
persisten grandes contrastes que dejan entrever, el grado de inequidad social y 
económica existente. 
 
8.11  Servicios Básicos 
 
Son los servicios básicos, servicios esenciales para el buen desarrollo de todo 
individuo, en estos se pueden incluir Acueducto, Alcantarillado, Energía y 
Telefonía, unos de los tantos que hacen parte de los mínimos vitales en el buen 
desarrollo de cualquier sociedad es por ello que como indicadores de calidad de 
vida se hace pertinente evaluar y diagnosticar en qué estado se encuentra  
comprometiendo coberturas y calidad en la prestación de los mismos. En este 
sentido desarrollo humano integral está ligado al acceso a los servicios públicos 
básicos de agua potable, saneamiento y energía, porque ellos significan salud, 
comodidad y oportunidad de ingresos.   
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8.11.1  Acueducto 
 
El agua es uno de los principales componentes del conflicto humano ambiental, y 
en Colombia buena parte de estos conflictos se relacionan con el acceso al agua y 
sus posibilidades de uso, de lo cual deriva la necesidad de proteger los páramos 
como principal fuente de hídrica en el sistema ecológico nacional. 
 
El servicio de acueducto es uno de los servicios básicos importantes, en el 
desarrollo de cualquier comunidad, ya que para su prestación se necesita de un 
insumo  como lo es el preciado liquido vital, el agua, este recurso hídrico es de los 
valores más necesitados y valorados por la sociedad en general y como tal, el que 
pueda ser domiciliario  se convierte en sociedades de avanzada en un vital; no 
obstante en el sector rural de municipios como el Tolima, este servicio no se 
presta de la misma forma como se presta en las zonas urbanas; ya que para ello 
es necesario contar con la adecuada construcción e inversión en los mismos, 
situación un poco difícil si se tiene en cuenta el bajo recurso económico que se 
maneja a nivel de inversión rural y a la descentralización de recursos que poco 
cobija este sector. 
 
Al hablar de páramos se entiende una riqueza hídrica, que subyace en las 
entrañas de territorios que poco a poco han sido colonizados; esta riqueza ha 
permitido, por fortuna, a diferentes comunidades contar con el recurso, sin sufrir la 
privación de no tenerlo; muchas de ellas han optado por realizar construcciones 
improvisadas, con pequeños tanques de almacenamiento,  tanques de distribución 
y redes que facilitan a las diferentes viviendas la llegada domiciliaria del liquido, 
estos acueductos ubicados en su mayoría sobre la zona de influencia, no cuentan 
con ningún tipo de tratamiento, ya que debido a su procedencia no es necesario, 
algunos de ellos son administrados por una junta de acueducto, otros por el 
contrario son manejados directamente por la comunidad. Se lograron identificar 23 
acueductos que prestan el servicio a 618 familias en total, como lo indica la Tabla 
86. 
 



231 

 

Tabla 86.  Descripción de Acueductos Veredales en l a Zona Norte de Páramo en el Departamento del Tolim a. 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 

Zona Municipio No. de 
Familias 

No. de 
Acueductos 

No. de Familias 
Beneficiarias De 

Acueductos 

Veredas Con 
Acueducto 

Propio 

Fuentes 
Abastecedora

s De 
Acueductos 

No. de 
Familias Sin 
El Servicio 

De 
Acueducto 

Fuentes de 
Abastecimiento De 

Familias Sin El Servicio 
De Acueducto 

Anzoategui 284 1 5 1 Quebrada San 
Rumaldo 279 

Quebradas Las Palomas, 
La Leonera, La Chorrera, 

Negra, Santa Marta, 
Nacimientos El Diamante, 
El Pencil, La Argentina,  

Casabianca 20 0 0 0 ---------------------
- 

20 Nacimientos Propios 

Herveo 500 2 88 Delgaditas-
Letras 

Predio Las 
Delisias 412 Nacimientos Propios 

Murillo 193 1 10 Santa 
Barbara 

Nacimiento Los 
Colorados 183 

Quebradas Cerro Gordo, 
La Cocas, Las 

Lagunas,Los Colorados, 
Nacimientos Propios 

Santa Isabel 90 1 2 Vallecitos Quebrada Las 
Damas 88 

Quebradas El Queso, Las 
Damas, Nacimientos 

Propios 

Zona 
Norte 

Villahermosa 139 1 10 Guayabal Nacimiento El 
Corozal 129 Nacimientos Propios 

 
Total 

 
1226 6 115   1111  
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Tabla 87.  Descripción de Acueductos Veredales en l a Zona Centro de Páramo en el Departamento del Toli ma. 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 

Zona Municipio No. de 
Familias 

No. de 
Acueductos 

No. de Familias 
Beneficiarias De 

Acueductos 

Veredas Con 
Acueducto 

Propio 

Fuentes 
Abastecedoras 
De Acueductos 

No. de 
Familias Sin 

El Servicio De 
Acueducto 

Fuentes De Abastecimiento 
De Familias Sin El Servicio 

De Acueducto 

Cajamarca 513 5 152 

Altamira – 
Diamante-La 

Despunta-
Rincon 
Placer 

Quebradas 
Chorros Blancos, 

El Diamante, 
Manigua, 

Cucuana, Peñas 
Blancas, El Tigre 

361 

Rio Bermellon, Quebradas El 
Diamante, San Antonio, El 

Espejo, Arenosa, San 
Joaquin, Peñas Blancas, 

Chorros Blancos, El Palmar, 
La Palma, Cajones, Violin, 

Nacimientos Propios 

Ibague 341 1 85 Villarestrepo Quebrada El Salto 256 

Quebradas Popales, El 
Silencio, Tochesito, 

Carvajales, Nacimientos 
Propios 

Roncesvalle
s 388 4 92 

Cucuanita – 
Dinamarca – 

El Coco – 
San Miguel 

Quebradas El 
Boci, El Cedral, 
Santuario, San 

Miguel 

296 

Quebradas La Cristalina, 
Campana, Agua Bonita, 

Lagunilla, Cascada, Milan, El 
Darien, Bruselas, El Danubio, 

Orinoco, San Jose, La 
Soledad, Valle Bonito, La 

Suiza, La Riviera, San 
Ignacio, Nacimientos Propios 

Zona 
Centro 

Rovira 0 0 0 ----------------- -------------------------
-- 0 ------------------------------ 

 
Total 

 
1242 10 329   913  
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Tabla 88.  Descripción de Acueductos Veredales en l a Zona Sur de Páramo en el Departamento del Tolima.  
 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 

Zona Municipio No. de 
Familias 

No. de 
Acueductos 

No. de Familias 
Beneficiarias de 

Acueductos 

Veredas Con 
Acueducto 

Propio 

Fuentes 
abastecedoras 
de Acueductos 

No. de 
Familias sin el 

servicio de 
Acueducto 

Fuentes de 
Abastecimiento de 

Familias sin el servicio 
de Acueducto 

Chaparral 410 7 174 

Argentina 
Hermosas – 
El Cairo – 

San 
Fernando – 

San Jose De 
Las 

Hermosas 

Quebradas 
Albania, 

Peñaranda, 
Horizonte, La 
Cascada, La 

Aurora, El Diablo 

236 Nacimientos Propios 

Planadas 0 0 0 ------------------
- ------------------------ 0 ---------------------------------

----- 

Rioblanco  87 0 0 ------------------
-- 

------------------------- 87 Nacimientos Propios 

Zona Sur 

San Antonio 0 0 0 ------------------
-- ------------------------- 0 ---------------------------------

----- 
 

Total 
 

497 7 174   323  
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Tabla 89.  Descripción de Acueductos Veredales en l as Zonas de Páramo en el Departamento del Tolima. 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009. 

Zona No.  de 
Familias 

No. de  
Acueductos 

No. Familias 
Beneficiarias 

de 
Acueductos 

Veredas Con 
Acueducto 

Propio 

Fuentes 
Abastecedoras de 

Acueductos 

No. 
Familias sin 
el servicio 

de 
acueducto 

Fuentes de abastecimiento de 
Familias sin el servicio de acueducto 

Zona 
Norte 1226 6 115 

Delgaditas-
Letras- Santa 

Barbara- 
Vallecitos- 
Guayabal 

Quebrada San 
Rumaldo,  Las 

Damas, Predio Las 
Delicias, Nacimento 

Los Colorados 

1111 

Quebradas Las Palomas, La Leonera, La 
Chorrera, Negra, Santa Marta, 

Nacimientos El Diamante, El Pencil, La 
Argentina,  Cerro Gordo, La Cocas, Las 
Lagunas,Los Colorados,  El Queso, Las 

Damas, Nacimientos Propios. 

Zona 
Centro 

1242 10 329 

Altamira – 
Diamante-La 

Despunta-
Rincon Placer-
Villarestrepo- 
Cucuanita – 

Dinamarca – El 
Coco – San 

Miguel 

Quebradas Chorros 
Blancos, El 

Diamante, Manigua, 
Cucuana, Peñas 
Blancas, El Tigre,  
El Boci, El Cedral, 

Santuario, San 
Miguel, El Salto 

913 

Rio Bermellon, Quebradas El Diamante, 
San Antonio, El Espejo, Arenosa, San 

Joaquin, Peñas Blancas, Chorros 
Blancos, El Palmar, La Palma, Cajones, 
Violin,  Popales, El Silencio, Tochesito, 
Carvajales,  La Cristalina, Campana, 

Agua Bonita, Lagunilla, Cascada, Milan, 
El Darien, Bruselas, El Danubio, Orinoco, 
San Jose, La Soledad, Valle Bonito, La 

Suiza, La Riviera, San Ignacio, 
Nacimientos Propios 

Zona Sur 497 7 174 

Argentina 
Hermosas – El 

Cairo – San 
Fernando – San 

Jose De Las 
Hermosas 

Quebradas Albania, 
Peñaranda, 

Horizonte, La 
Cascada, La 

Aurora, El Diablo 

323 Nacimientos Propios 

Total 2965 23 2965   2347  
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Foto  24.  Nacimientos en las Zonas de Páramos en el Departamento del Tolima. a (Municipio de 
Rioblanco).  Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 –  

 

Los ecosistemas de páramo presentan condiciones climáticas especiales y de 
equilibrio natural cuya importancia principal es su comportamiento como “grandes 
generadores del recurso agua” y a la vez como una inmensa esponja hídrica. El 
suelo del páramo, su vegetación, la materia orgánica y los humedales se 
comportan como las principales  estructuras y medios retenedores de agua.15 
 
Como se evidencia en la tabla anterior es notable como son más las familias que 
no tienen un servicio de acueducto, esto debido en gran parte a que la riqueza 
hídrica que permite  que cada familia tenga un nacimiento propio en su respectiva 
finca, teniendo en cuenta que están muy cerca a un colchón de agua natural, es 
por lo tanto fácil determinar que en lo referente al recurso hídrico no existen 
grandes falencias pues el agua que toman directamente de sus fuentes es más 
pura y de mayor calidad, de igual manera al tener dentro de sus hogares la fuente, 
no necesitan recorrer grandes distancias para obtenerla. 
 
Son muchas las quebradas y nacimientos que atraviesan los diferentes puntos 
geográficos, en este sentido, son alrededor de 10 quebradas las que abastecen a 
los acueductos existentes, y 36 más las que surten de igual manera las familias 
que no tienen acueducto; ya que estas nacen o cruzan las veredas. Con un 
número significativo de nacimientos es complejo tratar de determinar la cantidad 

                                                 
15 CASTAÑO Uribe, Unidades de Paisaje en el Alto Quindío. Fundación Herencia Verde, El hombre y el 
continuo del páramo, El Páramo, ecosistema de alta montaña, 1996 
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exacta existente en el sector, ya que son nacimientos proporcionales al número de 
familias. 

 

 
 Figura 44.  Porcentaje de Familias Beneficiadas con los Acueductos Veredales en las Áreas de 
Influencia  del Departamento del Tolima.  Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009. 

 

Como lo muestra la grafica la cobertura en acueducto es del 21%, dejando un 79% 
sin este servicio, sin embargo con la seguridad de tener el acceso a recurso 
hídrico; por esta razón se considera importante  plantear y ejecutar  una  política  
agresiva en cuanto al manejo,  conservación y preservación de las fuentes 
hídricas y nacimientos existentes que beneficien a la comunidad rural de estos 
municipios, teniendo en cuenta la geografía del territorio rural, fenómenos 
climáticos y la acción antrópica. 
 
8.11.2  Alcantarillado 
 
El servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos se debería hacer 
por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia a 
lagunas de oxidación o plantas que trabajen en su tratamiento, complementando 
dicha  actividad con el transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos; no obstante, como muchos de los servicios básicos, este funciona en su 
mayoría sobre los áreas urbanas, es así que no alcanza a tener una cobertura 
para el área de influencia  en los páramos. 
 

Pensar en construir una infraestructura básica para la conducción de residuos 
implicaría una intervención de impacto prolongado, pero que no obstante, 
contribuiría al manejo de estos residuos sobre el área de influencia, posibilitando 
no solo un mejor acceso a servicios sino de igual manera mitigando  el impacto 
ambiental negativo que se puede tener con la descarga directa a fuentes hídricas. 
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En los 14 municipios de páramos y sus respectivas áreas de influencia, en lo 
correspondiente a las 92 veredas y  las 2695 familias asentadas, la cobertura de 
este servicio es baja, ninguna se beneficia de algún tipo de alcantarillado; al 
parecer se arrojan las aguas residuales a campos abiertos, y en una muy pequeña 
proporción a algunas de las fuentes hídricas; pues en lo que respecta a conciencia 
ambiental, son los habitantes los que mayor arraigo y apropiación de recursos 
tienen, lo que impide que se lleve a cabo un significativo hecho de contaminación; 
sin embargo, no deja de ser un problema, pues cabe anotar que en cualquier 
asentamiento poblacional, aun mas sobre estas zonas, sea cual sea el manejo 
que se le den a los residuos, siempre existirá un grado de contaminación 
ambiental, que en principio puede no ser perceptible, pero que luego de algún 
tiempo comienza a evidenciarse, sobre todo en las partes bajas. 

 
Tabla 90.  Número de Unidades Sépticas en las Zonas  de Páramo en el 

Departamento del Tolima. 
Zona Municipio No. De Unidades Septicas 

Anzoategui 14 

Casabianca 0 
Herveo 0 
Murillo 35 

Santa Isabel 0 

Zona Norte 

Villahermosa 5 
Cajamarca 143 

Ibague 12 
Roncesvalles 51 

Zona Centro 

Rovira 0 
Chaparral 0 

Planadas 0 
Rioblanco 1 

Zona Sur 

San Antonio 0 

Total 261 

Fuente: Corpoica – Cortolima- 2009 
 
En lo referente al servicio sanitario se pudo establecer que la cobertura de este 
llega solo a 261 unidades sépticas en funcionamiento, distribuidas en todas las 
familias, siendo equivalente a solo un 9%; en el mejor de los casos  cuentan con 
un montaje similar, es decir, un espacio recubierto por plásticos o latas, un 
sanitario de conexión y descarga a campo abierto o de infiltración directa al suelo, 
que sirve como solución provisional para la expulsión de residuos. 
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Foto  25.   Servicio Sanitario en las Áreas de Influencia y Zonas de Páramo en el Departamento del 
Tolima. a y b (Municipio de Roncesvalles). 
Fuente: Corpoica – Cortolima, 2009 
 
 
En su mayoría los pobladores realizan sus necesidades fisiológicas a campo 
abierto, evidenciando una precaria  condición, que ha ido aumentado debido a los 
desplazamientos que se han hecho hacia las zonas más altas, en busca de un lote 
de tierra que permita asentar su hogar y su futuro, este tipo de migración termina 
siendo la única posibilidad a la que se ven abocados las comunidades tanto 
campesinas como indígenas a realizar; no obstante, gracias a algunas de las 
políticas aplicadas dentro de la normatividad ambiental se ha provisto a estas 
comunidades de una perspectiva de hogar sobre las áreas de influencia 
generando con ello una ocupación laborar, a través de familias guardabosques 
entres otras, lo que mejora ostensiblemente el acceder a una mejor condición de 
vida. 
 

8.11.3  Energía  
 
La prestación del servicio público de energía eléctrica en Colombia, está regido 
por las Leyes 142 de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, la Ley 143 o Ley 
Eléctrica de 1994 y las resoluciones expedidas por la CREG; la Ley 388 de 1997 
de ordenamiento territorial, define la forma en que los entes  deben establecer su 
ordenamiento físico y urbano, por medio de la formulación y aprobación de los 
planes de ordenamiento territorial, instrumento adoptado por el departamento del 
Tolima. 
 

a

a
b 
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Tabla 91.   Cobertura en Energía Eléctrica para la Sector Rural de la Zona de 
Páramos en el Departamento del Tolima. 

 

Zonas Municipìos 
No.  de 

Veredas Con 
Energia 

No de 
Veredas Sin 

Energia 

Familia 
Con 

Energia 

Familia 
Sin 

Energia 
Anzoategui 7 1 185 99 

Casabianca 1  5 15 

Herveo 6  405 95 

Murillo 6 5 122 71 

Santa Isabel 4  69 21 

Zona 
Norte 

Villahermosa 2 4 37 102 

Cajamarca 10 1 435 78 

Ibague 6 0 316 25 

Roncesvalles 6 5 251 137 

Zona 
Centro 

Rovira 0 0 0 0 

Chaparral 6 2 273 137 

Planadas 0 0 0 0 

Rioblanco  3 0 87 
Zona Sur 

San Antonio 0 0 0 0 

Total 54 21 2098 867 

Fuente: Corpoica – Cortolima- Isabel Mazuera-2009 
 

Para los municipios del Tolima, la prestación del servicio de energía eléctrica lo 
realiza la empresa ENERTOLIMA, encargada de registrar el servicio de conexión y 
consuno a quienes necesiten de él, en cuanto a su distribución y comercialización. 
Sobre estos territorios se encuentran algunas conexiones de energía, que todavía 
corresponden a la empresa encargada de dicho suministro, son alrededor de 2098 
familias que cuentan con el servicio de energía eléctrica, claro está, distribuida en 
diferentes formas o transformaciones de la misma, como paneles solares entre 
otros. 
 
Son  21 veredas dentro de las que se encuentran en el municipio de Anzoátegui, 
(hoyo frio), en Murillo (alfómbrales, el oso, la cascada, las lagunas, rio azul), en 
Villahermosa (el roció, entrevalles, mina pobre y samaria), en Cajamarca (el 
diamante), en Roncesvalles (el oso, el paraíso, quebrada grande, orizol, y 
yerbabuena), en Chaparral (alto ambeima, sector tequendama), y en Rioblanco 
(albania, la playa, yarumales), en las cuales no se presta el servicio de energía 
eléctrica, ya que aún subsisten con la luz que les proporcionan las espermas. 
 
Muchas de las veredas que cuentan con energía, al interior de las mismas se 
fragmentan al ser solo algunas parcialidades las que cuentan con dicho recurso 
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energético, ya que en el resto no existe este tipo de servicio, es decir, no se 
encuentra en su totalidad; estas porciones de territorio que aun no cuentan con 
ella, se debe en algunos casos, a la falta de rendimiento de la empresa encargada 
del servicio y en otros casos a la apatía de las comunidades, debido en muchas 
ocasiones a los gastos que propicia la misma y que son imposibles de asumir por 
las familias. Con ello  dejando así un porcentaje de cobertura por familias del 71%, 
es decir, 2098, y un porcentaje de 29%, 867 familias sin cobertura eléctrica de 
ningún tipo. 
 

 
 Figura 45.   Porcentaje de Familias con el Servicio de Energía Eléctrica en las Áreas de Influencia 
y Zonas de Páramo  del Departamento del Tolima.   Fuente: Corpoica – Cortolima -2009 

 
Este servicio no llega a la totalidad de las veredas ya que las conexiones aun no 
se encuentran establecidas de manera masificada, la población sobre la parte alta  
carente de este servicio opta por acceder a otro tipo de alternativas de energía,  
como lo son los  paneles solares o colectores solares que actúan en especial para 
el calentamiento del agua, estos paneles o colectores solares, aunque un poco 
improvisados son los que se observan en muchas de las fincas ubicadas sobre los 
municipios de Rioblanco y Roncesvalles, y que a través de un circuito cerrado 
logran obtener la energía que sirve para su posterior uso doméstico. 
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 Foto  26.  Infraestructura Alternativa de Energía en las Zonas de Páramo  del Departamento del 
Tolima. (Municipio de Rioblanco). 

Fuente: Corpoica – Cortolima -2009 
 

De igual manera y aprovechando la riqueza hídrica presente, han podido construir 
plantas propias que funcionan gracias a la fuerza y cantidad de agua que pasa por 
muchas de las cañadas, estas plantas se ubican de tal manera estratégica que 
puedan captar toda la fuerza y volumen de agua y con lo cual pueda a su vez  
generar energía. 
 
Cabe anotar el esfuerzo mancomunado de entidades y organizaciones como 
Enertolima, Acción Social, Presidencia de la República, Egetsa, Cortolima,  
alcaldes y representantes de los municipios de San Antonio, Rioblanco, 
Roncesvalles, Planadas y Chaparral, que vienen  trabajando en el desarrollo de 
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117 proyectos de electrificación rural que beneficiaran a más de cinco mil 
quinientas familias de estas zonas del departamento, claro en muchos casos por 
ganancia económica, pues implica una inversión que a corto y mediano plazo es 
suplida, además del cofinanciamiento por parte de la administración municipal en 
apoyo con la gobernación departamental, quienes contemplan dichas inversiones 
en el sector social, expresadas en los boletines de la gobernación que informan el 
desarrollo de proyectos sociales. 
 
8.11.4  Telefonía 
 
El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 
comunicación. Es un instrumento para informar uno a otro sobre algo específico, lo 
que se fundamenta en un constante intercambio de mensajes entre los individuos, 
y que implica la transmisión de una determinada fuente. El servicio de telefonía 
aparece como una herramienta que permite establecer un enlace con el resto del 
territorio nacional y con diferentes grupos sociales, gracias a lo cual se convierte 
en un elemento fundamental facilitador y dinamizador de procesos intelectivos  
entre comunidades campesinas e indígenas. Así, se incorporaron gradualmente al 
mercado grupos sociales que antes no accedían al servicio, convirtiéndose en un 
efecto dinamizador de diferentes niveles socioeconómicos y nuevas áreas 
geográficas. 
 

La pertinencia de estar en frecuente comunicación con las demás comunidades 
veredales, hace ver la necesidad de que se acceda al servicio de telefonía  móvil, 
quizás la única presente de manera irregular sobre estas zonas, ya que debido a 
la ubicación de las mismas, la señal percibida es deficitaria por lo cual se pierde 
como fuente de conexión. Dentro de estas áreas se encuentra un ausencia de 
telefonía fija, dejando así y casi en su totalidad la suscripción de telefonía móvil, 
que no obstante, termina siendo inútil ante la limitación de señal existente. 

 

 
Figura 46.  Porcentaje de Telefonía en las Áreas de Influencia y Zonas de Páramo  del 
Departamento del Tolima.  Fuente: Corpoica – Cortolima -2009 
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Empresas como COMCEL, MOVISTAR y TIGO,  registran un alto grado de 
beneficiarios, que a pesar de no obtener la señal dentro de sus veredas, continúan 
haciendo uso de este tipo de comunicación como uno de los pocos que permite la 
conexión con el mundo exterior; dejando ver que de una u otra manera la afluencia 
de  tecnología a baja escala es un proceso modernizador todavía paulatino y de 
lento avance. 
 
8.11.5  Aseo 
 
A lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido su 
eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su 
proximidad resulta molesta. Las comunidades vieron la solucionó a este problema 
quitándolo de la vista, arrojándolo a las afueras de las ciudades, cauces de los ríos 
o en los lugares fuera de la percepción humana, este mal manejo  a través del 
tiempo ha generado un mal ambiente, atentando no solo contra la salud sino 
también contra la biodiversidad existente.  
 
En este sentido, los residuos sólidos en el área rural carecen de un manejo 
eficiente,  falencia que se evidencia por las distancias entre veredas, lo que haría 
casi imposible contar con un servicio de recolección domiciliaria, es decir de 
transporte y disposición final de basuras en cada una de ellas;  Ante esto los 
miembros de la comunidad optan por quemarlas, arrojarlas a zanjas, lotes baldíos, 
quebradas y ríos sin ningún tipo de control. Solo en algunos casos los residuos 
orgánicos son reutilizados como alimento para animales propios del campo o 
mezclados con la tierra para la siembra de cultivos mediante la incorporación al 
suelo como abono. 
 
Esta inadecuada disposición de las basuras  en el sector rural, lleva a que se esté 
produciendo una alta contaminación, en la cual la mayor presión se está 
ejerciendo sobre las fuentes hídricas, que en muchos casos terminan siendo 
fuentes abastecedoras de acueductos; sumando a ello la proliferación de insectos, 
roedores y la  transmisión de enfermedades, producto de dicho manejo de 
residuos. 
 
8.12 INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 
Todos aquellos equipamientos que provean de bienestar a un sector, se constituye 
como infraestructura social, en este sentido las directas causas de la menguada 
calidad en las misma, aplica exclusivamente sobre el área de influencia, y no 
sobre la zona directamente de páramo, ya que es claro que en este sistema no 
debe haber ningún tipo de construcción. 
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8.12.1  Vivienda 
 
A partir de la descripción de la infraestructura social en los asentamientos 
poblacionales constituidos en las zonas de páramo y áreas de influencia, se logra 
identificar la calidad de vida de la población y a su vez determinar el impacto 
ambiental directo e indirecto sobre el entorno; y cuyo crecimiento no responde a 
una planificación controlada y adaptada al medio ambiente. Es importante resaltar 
que la mayoría de la población que tiene relación con el páramo se logra ubicar 
por debajo de los 3.200 m.s.n.m. menguando el proceso de intervención. 
 

Es claro que toda construcción debe garantizan la reproducción social, en especial 
lo referente a vivienda,  una vivienda adecuada constituye un conjunto de atributos 
compuestos por la casa y el entorno, que funcionan como elementos  y 
particularidades que son relacionadas con la calidad de vida en el cual se debe 
ofrecer o garantizar un espacio habitacional; elementos colectivos y públicos, 
externos a la casa que trascienden el umbral de lo individual y conectan a los 
ciudadanos con las redes de servicios, la movilidad, los equipamientos y  en 
general el entorno ambiental. Por tanto el acceso a ella de manera digna y 
adecuada abarca otro de los elementos que constituye el NIB. 
 
La población que habita esta zona de páramo es casi toda de administradores y 
jornaleros, porque a pesar de los propietarios ser grandes terratenientes, se  
caracterizan en general por el ausentismo, muchas de estas fincas poseen gran 
tamaño y se extienden hasta partes más bajas y menos frías, es decir en las áreas 
de influencia, en donde son campesinos e indígenas quienes las habitan, 
desarrollando actividades de  agricultura y ganadería. Ahora bien, concerniente a 
los materiales en que se hallan edificadas estas viviendas se establece que las 
construcciones más comunes están compuestas por  paredes y pisos de madera 
con techos de zinc, ya que debido a las condiciones climáticas, son estos los 
materiales que con facilidad se consiguen, además de brindan abrigo y protección 
a sus moradores  
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 Tabla 92.  Descripción Vivienda Rural sobre la Zon as Norte, Centro y Sur de los 
Páramos en el Departamento del Tolima. 

Material Predominante Deficit De Vivienda Rural 
Zona 

Techo Paredes Piso Rural 

 
Zona Norte 

 
Zinc Madera Madera -1852 

 

 
Zona Centro 

 
Zinc Madera Madera -1150 

Zona Sur Zinc Madera Madera -527 

 
Total 

 
Zinc Madera Madera -3529 

Fuente: Corpoica – Cortolima-Gobernación del Tolima – Tolima en Cifras. 
 
Es curioso ver como las instalaciones sanitarias en las hogares son poco usuales; 
una de las maneras para resolver las necesidades fisiológicas es a campo abierto. 
Un bajo porcentaje cuenta con una unidad séptica cubierta de plástico o tabla,  los  
residuos son drenados a campo abierto o son filtradas, tratando así de evitar el  
desagüe en fuentes hídricas, que ocasionen un alto grado de contaminación. De 
igual forma se caracterizan por que casi todas las familias cocinan a leña, para lo 
cual es necesario la madera que permita llevar a cabo la cocción de los alimentos. 
 “La pobreza es una característica común de la población que habita en viviendas 
inadecuadas, en hacinamiento y frecuentemente sin conexión a los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y energía”16, Otra de las características 
usuales  tiene que ver con el hacinamiento o la creación de nuevas habitaciones 
en condiciones marginales, estas casas tiene pocos cuartos en donde vive la 
familia.  
 

                                                 
16 PATIÑO, Carlos Arturo. Pobreza y Desarrollo en Colombia. Su impacto sobre la infancia y la mujer. Bogotá 
UNICEF, ICBF. DNF. 1988 
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Foto  27.    Infraestructura de de Vivienda sobre las Áreas de Influencia y Zonas de Páramo en el 
Departamento del Tolima. a y b (Municipio de Rioblanco).   
Fuente: Corpoica – Cortolima  
 

Hay predios donde vienen a vivir los hijos con sus respectivas familias y  para ello 
la comunidad construye otra habitación, de tal forma que la nueva familia vive 
aparte, pero dentro del mismo predio, evidenciable en el déficit de vivienda que es 
de -3529 para todo el sector rural de los 14 municipios en páramos, según la 
gobernación departamental debido a dicho hacinamiento y las condiciones propias 
de pobreza el individuo agobiado por una serie de necesidades, genera con ello 
un conflicto que asocia el desarrollo económico al progreso social, distorsionando 
la idea de que el anhelado progreso social solo se percibe a través de lo material y 
no a través del garantía de oportunidades, el bienestar equitativo, y el acceso a 
derechos inalienables;  nuestro medio socioeconómico, este individuo empieza a 
transformar su manera de pensar, de razonar y de sentir y es allí donde su 
formación, y estructura campesina es modificada en el más profundo sistema de 
valores. 
 
8.12.2  Red Vial 
 
Con respecto a la  malla vial que cubre los diferentes municipios es de advertir que 
muchas de ellas solo llegan hasta las áreas de influencia es decir muy por debajo 
de los 3.200 m.s.n.m, aunque son vías terciarias, es decir, aquellos carreteables 
que comunican las diferentes veredas dentro de los municipios, no tienen 
afectación alguna, pues permiten la comunicación hasta las comunidades 
iníciales, obedeciendo por supuesto a criterios de sostenibilidad ambiental y de no 
penetración en zonas de parques o reservas, en su defecto zonas de páramo. 
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Estas vías terciarias  o de herradura tienen un tránsito defectuoso, sujetas a un 
deterioro constante producto de las lluvias, el abandono, ya que carecen  de 
mantenimiento, obras de ingeniería, con lo cual no solo son de difícil acceso sino 
de igual manera son de alto riesgo;  su recorrido puede ser peligroso debido al 
estado y lo angosto de las mismas, esto ocasiona dificultades de comunicación 
entre las poblaciones aledañas, y también problemas significativos a nivel 
económico pues la dificultad se presenta a la hora de evacuar o sacar los cultivos 
que se producen en las diferentes fincas, sin la cual solo constituye perdidas, 
obstaculizando el crecimiento económico y el progreso social de los pobladores.  

 

 
Foto  28.  Malla Vial ubicada sobre las Áreas de Influencia y las Zonas de Páramos en el 
Departamento del Tolima. A)  Municipio Roncesvalles. B)  Municipio Rioblanco. 
Fuente: Corpoica – Cortolima, 2009. 
 

a b 
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 Tabla 93.  Malla Vial de la Zona Norte inmerso  en  las Zonas  de Páramo del 
Departamento del Tolima. 

Zona Municipio Tramo Kilometraje 

Anzoategui-Palomar Anzoategui 
 Santa Helena – La 

Alejandría 
20 

Casabianca 
--------------------------------------

- 
--------------- 

Herveo 
--------------------------------------

-- 
--------------- 

Murillo Canaan-Rio Recio-Murillo 35 
Bolivar – La Estrella 16 

Santa Isabel 
Escuela Vallecitos En El 

Sector Alto  Bonito - 
Escuela Las Damas 

7.5 

Minapobre-Rio Lagunilla 28 

Zona Norte 

Villahermosa Villahermosa-Guayabal-
Samaria 

13 

Fuente: Corpoica – Cortolima -2009 – Comité de Cafeteros. 
 

Estas vías permiten una conexión de acceso medianamente posible, ya que a 
pesar de son caminos abiertos y que facilitan el tránsito por los mismos, solo 
alcanzan a llegar hasta cierto sector muy distante de la ubicación de veredas 
aledañas en áreas de influencia, por tanto es perceptible entonces que las 
comunidades deben desplazarse en caballos, o caminando grandes extensiones 
de camino para finalmente llegar a su destino, esto se presenta constantemente 
los fines de semana, ya  que en gran parte de los municipios, son los días de 
acopio de productos, cultivos y mercancías, días propicios para comprar y vender 
lo necesario para el resto de la semana y que suscitan dicho desplazamiento 
hasta los respectivos casco urbanos. 
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Tabla 94.  Malla Vial de la Zona Centro inmerso  en  las Zonas  de Páramo del 
Departamento del Tolima. 

Zona Municipio Tramo Kilometraje 

Cajamarca 
La Despunta – Potosi – Floresta – El 

Oso 
 

Ibague Villarestrepo - Juntas  
Santa Helena – El Bolga – El Oso 50 

Cedro-Cruce-Santa Helena 7 
Roncesvalles-Dinamarca-Santa 

Helena 
44 

San Marcos - Tesoro 12 
Roncesvalles-San Miguel 6 

Roncesvalles 

Roncesvalles – Yerbabuena 46 

Zona Centro 

Rovira ----------------------------------------- --------------- 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 – Comité de Cafeteros. 
 

 Tabla 95.  Malla Vial de la Zona Sur  en las Zonas   de Páramo del Departamento del 
Tolima. 

Zona Municipio Tramo Kilometraje 

La Marina-San Fernando 16 

El Pando-San Jose De Las 
Hermosas 

51 Chaparral 

La Marina-Alto Ambeima 3 

San Miguel-Peña Rica-
Marquetalia 

6 
Planadas 

Peñarica-Villanueva 4 
Rioblanco Herrera-Campo Hermoso 12 

Zona Sur 

San Antonio San Antonio-Laguna-Santa 
Ana-Lejia Alta 

20 

Fuente: Corpoica – Cortolima-2009 – Comité de Cafeteros. 
 
En  cuanto a las facilidades de transporte, este solo se presenta en los casco 
urbanos hacia diferentes municipios, sin embargo, el más común es el conocido 
jeep que alcanza a cubrir gran porcentaje de veredas distantes, este medio de 
transporte hace línea los fines de semana, y algunos jueves, día de mercado en 
municipios; prestan un servicio favorable para las comunidades campesinas e 
indígenas quienes ven es estos carros la única posibilidad de transporte tanto de 
pasajeros como de carga, que si bien no llega a muchas veredas, al menos en 
proporción logra acercar de manera ventajosa a dichas comunidades a sus 
hogares. 
 
8.12.3  Escenarios Alternativos 

 
Los escenarios alternativos se convierten en espacios de vital importancia para el 
sano desarrollo de la población, los equipamientos colectivos y espacios libres, 
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son lugares de tratamiento físico emocional y psicológico que permiten el 
esparcimiento psico-social tanto de jóvenes, como de adultos y ancianos, de tal 
manera la creación y conservación de los mismos debe estar orientada a la 
ocupación del tiempo libre y a la sana recreación. 
 
La exigua infraestructura social, establece que los municipios eminentemente 
rurales afrontan enormes dificultades en este aspecto, debido a que no se ha 
logrado suplir todas las necesidades requeridas por la población, en este sentido y 
teniendo en cuenta la ubicación geográfica los espacios consentidos para 
desarrollar actividades de ocupación del tiempo libre y socialización, deben estar 
ubicados sobre las áreas de influencias y no de páramo, para evitar así cualquier 
tipo de impacto a daño ambiental, causado por todo lo que concierne a dichas 
construcciones. 
 
Con respecto al número de veredas que se encuentran en el área de influencia  
ellas confluyen en su territorio en la zona de  páramos,  lo que hace que alguna 
mínima estructura este en un sitio no permitido; en lo referente a los espacios 
recreativos y de deporte existe un 23% de cobertura, con una diferencia ínfima son 
las casas comunales, espacios utilizados por las juntas de acción comunal en la 
organización de eventos, reuniones que actúan como sitios de socialización y 
concertación en beneficio de diferentes comunidades las que tan solo cuentan con 
un 4%, es decir, que según distribución veredal su presencia sobre estas zonas es 
muy baja, un factor que incide en la actual fragmentación social y organizativa 
dentro de las poblaciones siendo una limitante de orden social, claro está, solo si 
se tiene en cuenta sobre el área de influencia.  
 
8.13  EDUCACIÓN  
 
En la educación se busca trascender el enfoque estadístico usual y explicar la 
educación como un sistema, en el cual el principal elemento forjador sea el estudio 
con calidad que permita más que un proceso instructivo y mecánico,  un proceso 
de formación no solo básico, sino también en valores, y con criterio en la 
construcción de ciudadanos; en este sentido, el derecho a la educación muestra 
cifras contrarias a las que vive la realidad colombiana, es decir, diferentes a las 
estadísticas tradicionales, que aparentemente muestran un avance que solo se 
percibe en los niveles de cobertura, así mismo, permite descifrar que existe una 
especie de brecha entre las políticas educativas y la planeación de la educación, 
que a falta del criterio de calidad, es trasgredida solo por avances numéricos de 
cobertura. 
 
Luego de una evaluación del nivel de cumplimiento de las obligaciones del Estado 
para garantizar a la ciudadanía el derecho a la educación, el resultado se divisa 
con la ausencia de políticas eficaces que ayuden a saldar la deuda que se tiene 
con este derecho fundamental de todo individuo, que desarrolla la capacidad 
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intelectual, emocional y afectiva, y que permite ampliar las oportunidades en 
cuanto a la construcción de un mejor futuro y con un desempeño eficaz en el 
mundo social; esta falencia se constituye en un hecho que contribuye al mismo 
tiempo, a aumentar tremendamente la brecha entre los grupos sociales.  
 
En Colombia la actual política educativa se define en tres pilares, cobertura, 
calidad y eficiencia, pilares que en la realidad no se desarrollan equitativamente de 
la misma forma, lo que quiere decir que por el hecho de que en las instituciones 
educativas existe un porcentaje elevado de matriculados que acceden en algunos 
casos al derecho de asistir a una institución,  no garantiza que estén recibiendo el 
proceso escolar adecuado, ni las herramientas respectivas que les permitan tanto 
a las instituciones, maestros y alumnos desarrollarlo de manera cualitativa; 
existiendo entonces una contraposición entre estos tres pilares, pues al aumentar 
uno, disminuyen los otros, en este sentido, es fácil determinar como la calidad se 
reduce bajo el pretexto de cobertura y eficiencia. 
 
Desde esta óptica, las instituciones presentes sobre las áreas de influencia en 
páramos  y sub páramos, cuentan con un acceso no tan favorable, teniendo en 
cuenta que la cobertura al menos de instituciones educativas debería ser del 
100%, en este caso existe en un 68%, evidenciado en 63 instituciones educativas 
abiertas, con 2020 estudiantes matriculados según registros de la secretaria de 
educación departamental; dejando así, alrededor de 6 escuelas de las cuales se 
tiene conocimiento se encuentran cerradas, según referencias, debido a la falta de 
maestros, estudiantes y otras causas no tan precisas. Todas la instituciones 
referenciadas se encuentran sobre el área de influencia, pues ninguna de ella 
asienta su construcción sobre páramo. 
 
Teniendo en cuenta que existen 11.645 personas ubicadas tanto sobre el objeto 
de estudio, esto evidencia que si 2.020 niños son los estudiantes en total, el 
equivalente sobre la población total seria de 17%, lo que indica que existe una alta 
proporción de jóvenes en edad estudiantil. Lamentablemente la política nacional, 
el recorte presupuestal, las grandes distancias, el bajo nivel económico, y  una 
creciente apatía hacia el proceso educador por parte del núcleo familiar y los 
estudiantes, han ocasionado que “El nivel de educación en Colombia es más bajo 
de lo que debiera ser, que  se diga que se está mejorando paulatinamente no es 
verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente”17. 
 

 

 

 

                                                 
9 Lecturas el Tiempo.  Junio de 2008. Con América Latina. 



252 

 

Tabla 96.  No. de  Instituciones Educativas y No. d e estudiantes en los municipios 
con área de páramos en el Departameno del Tolima 

Zona Municipio 
No. de 

Estudiantes 
Instituciones Cerradas 

Anzoategui 159 La Pradera 

Casabianca 0 Agua Caliente 

Herveo 199 
Brasil  

Torre Veinte 

Murillo 168  

Santa Isabel 38 ------------------------ 

Zona Norte 

Villahermosa 93 ------------------------ 

Subtotal 657  

Cajamarca 360  

Ibague   

Roncesvalles 385 Yerbabuena 
Zona Centro 

Rovira 14  

Subtotal 759  

Chaparral 441 Sector Tequendama 

Planadas 21  

Rioblanco 104  
Zona Sur 

San Antonio 57  

Subtotal 604  

Total 2020 6 

Fuente: Gobernación del Tolima-Corpoica – Cortolima -2009 
 
Aunque las instituciones educativas abiertas son más representativas que las 
cerradas, existen algunas veredas que no poseen una infraestructura educativa 
este es el caso para las veredas, (la cascada) en el municipio de Murillo, (altamira, 
el oso, la bolívar, la ceja, la despunta, y la juntas) del municipio de Cajamarca 
quienes al parecer no tienen, (el oso, quebrada grande y san miguel) de 
Roncesvalles, (el paraíso) en Rovira y finalmente en el municipio de Rioblanco (la 
playa y la reina); en esta medida son solo 2.020 estudiantes los que tienen acceso 
a educación, sin contar que aun existe la falencia en cuanto a los registros del 
municipio de Ibagué, los cuales no se tiene a la fecha,  no obstante es fácil 
determinar como a través del tiempo de matricula escolar hasta el ciclo de 
terminación del año escolar muchos de estos menores se retiran dejando 
inconclusas las etapas escolares; sumando a ello la ausencia de  estudiantes que 
por razones económicas, y de migración a otros sitios para conseguir dinero 
dedicándose a labores propias del campo no terminan su ciclo escolar, aunado a e 
la apatía y desinterés de los padres para que sus hijos accedan a un nivel más 
alto de conocimiento, lo que deja ver como la única posibilidad de emancipación 
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se ve relegada por otros intereses, acrecentando aun más el nivel de 
analfabetismo en el campo. 
 
8.14 SALUD 
 
En el sector salud, la prestación de este servicio solo se da en las zonas urbanas 
las cuales cuentan con un hospital, que según su dotación y servicios de talento 
humano y equipamiento se cualifican en diferentes niveles, esto con el fin de 
jerarquizar el nivel de atención que se presta, y el acceso que se tiene al mismo, 
estos hospitales cuentan con médicos generales, personal auxiliar y paramédico o 
de otros profesionales de la salud no especializados.  
 
Una segunda posibilitad se considera, la infraestructura existente con los puestos 
de salud, ubicados en los centros poblados y en veredas como La Esperanza en el 
municipio de Murillo, Dantas,  Juntas y Villarestrepo en el municipio de Ibagué, 
que aun operan a diferencia de los ubicados sobre las veredas de Letras en el 
municipio de Herveo, Guayabal en Villahermosa, las veredas El Espejo, Potosi, y 
Rincón Placer en el municipio de Cajamarca, la vereda Toche en Ibagué, 
Dinamarca y El Coco en el Municipio de Roncesvalles, San Fernando y San José 
de las Hermosas en Chaparral,   y la vereda La Albania en el municipio de 
Rioblanco, infraestructura esta que se encuentra cerrada. 
 
Lo anterior debido a la normatividad establecida por el gobierno nacional, 
efectuada a partir de la ley 100, la cual contempla el cierre de dichos puestos de 
salud, al no ser rentables ni autofinanciables, a pesar de las reformas a la misma 
que han permitido ampliar de manera significativa su cobertura, no ha sido 
equiparable al pilar fundamental de la calidad, ya que sigue siendo este sector de 
los más afectados y problemáticos, pues es el más deficiente con respecto a esto.  
Lo  se prolonga de manera significativa, tergiversando y contraponiéndose así, a 
un derecho fundamental “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social”.18 
 
Con respecto a lo anterior, esta limitación es estadísticamente comparable al 
observar que de los 15 puestos de salud existentes sobre el área de influencia, 
solo 4 de ellos están abiertos llegando a una cobertura del 4%, ya que los 
restantes 11 aunque su infraestructura se encuentra en pie, están completamente 
abandonados; algo desolador teniendo en cuenta que muchos de ellos poseen  la 
dotación necesaria para el buen funcionamiento y operatividad; estos espacios 
abandonados solo conservan el recuerdo de lo que fueron, ante el reclamo de la 
naturaleza, que ha ido ciñendo todo lo allí existente.  Cuando las emergencias 
aquejan la población estos, deben ser trasladados a los hospitales de las 
cabeceras municipales generando consigo un alto riesgo para el bienestar de los 
                                                 
18
 Organización Mundial de la Salud. 
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pacientes, teniendo en cuenta las grandes distancias y el estado de las vías de 
acceso y la ausencia de un trasporte que facilite el traslado. 
 
Los puestos de salud de La Esperanza, Dantas, Juntas y Villarestrepo que se 
encuentran esporádicamente abiertos son atendidos por  promotores de salud, 
quienes además deben cubrir las veredas circunvecinas, la escasa presencia de  
personal capacitado impide la buena prestación  del servicio, obligando a que 
atiendan, sin lograr cubrir la totalidad la demanda. 
 
Luego de quince años de expedida la ley 100 de 1993, hasta los más ingenuos de 
sus iníciales defensores han concluido que ella no se diseñó para atender bien la 
salud de los colombianos sino para atender bien el negocio financiero que algunos 
hacen con la salud, este problema liga la apertura que la Constitución del 91 le dio 
a la privatización, de manera que los derechos ciudadanos se convirtieron en un 
negocio rentable y los pacientes o usuarios, en clientes, concepción que le permite 
a un puñado acumular ganancias  enormes que en este caso deberían destinarse 
a la salud y la vida de la nación; de esta manera las inicuas condiciones laborales 
de los trabajadores, también son inherentes a la ley 100, porque en ellas se 
originan las ganancias de los pocos que se aprovechan de la privatización. La 
salud de alta calidad se imposibilita por el maltrato laboral de los que deben 
garantizarla. 
 
La población afiliada al sisben,  entendido como el sistema de identificación de las 
condiciones socioeconómicas de la población, que permite de igual manera 
identificar y focalizar dichos individuos con el fin de ser incluidos dentro de los 
programas de bienestar social que promueve el Estado, como medida mitigante 
ante la pauperización social existente. 
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Tabla 97.  Puestos de Salud en funcionamiento y fue ra de servicio en las Zonas de 
Páramo del Departamento del Tolima. 

Zona Municipio 
Puestos de 

Salud en 
Funcionamiento  

Puestos de Salud Fuera 
de Servicio 

Anzoategui 0 0 

Casabianca 0 0 

Herveo 0 1 

Murillo 1 0 

Santa Isabel 0 0 

Zona Norte 

Villahermosa 0 1 

Cajamarca 0 3 

Ibague 3 1 

Roncesvalles 0 2 
Zona Centro 

Rovira 0 0 

Chaparral 0 2 

Planadas 0 0 

Rioblanco 0 1 
Zona Sur 

San Antonio 0 0 

Total 4 11 

Fuente: Cortolima-Corpoica – 2009 
 
Esta cobertura ha cobijando un alto porcentaje de la población residente en estos 
municipios en especial la zona rural; no obstante, el servicio sigue desmejorando  
la negación a dicho derecho y en la cual se encuentra inmersa la accesibilidad a 
un adecuado y pleno tratamiento que permita su atención lo que garantiza su 
conexidad con  el derecho a la vida; esto se limita a tal punto que las  empresas 
prestadoras del servicio de salud siguen un lineamiento que es conocido como el 
POS o Plan Obligatorio de Salud, plan que precisa el suministro de medicamentos 
para el afiliado y su grupo familiar, medicamentos de la más baja calidad que 
resultan favorables en el sentido de ahorrar costos para dichas entidades, es 
decir, que aquel ciudadano que se encuentre en un serio riesgo a causa de 
cualquier traumatismo y/o enfermedad que ponga en riesgo su vida y la calidad de 
la misma no accede a un tratamiento preciso y eficaz pues no son cubiertos según 
la empresa en algunos casos debido a los altos costos que implica la aplicación 
del mismo en el paciente. 
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Dentro del diagnostico realizado se encontró que las enfermedades más 
frecuentes dentro de la población de páramo y el área de influencia, están las de 
carácter respiratorio, gastrointestinales, hipertensión y con mayor frecuencia, 
gripas que se arraigan dentro de las comunidades debido a las bajas temperaturas 
y las condiciones infructuosas en las que viven muchos de ellos. 
  
También es importante tener en cuenta que la explosión demográfica contenida 
sobre esta área específica ha venido modificándose de manera significativa, ya 
que si bien el grado de natalidad debe ser proporcional al grado de mortalidad, 
este último se presenta con mayor frecuencia debido a condiciones regulares de la 
vejez, particularmente las condiciones ambientales han hecho que muchas de las 
conformaciones familiares hayan decidido migrar a sitios de mayor acceso y 
probabilidad económica y social, empujadas así a ocupar espacios  en la urbes, 
sumándose a los cordones de miseria. 
 
De otro lado, es frecuente ver que contrario a lo que la sociedad percibe, las 
enfermedades psicosociales constituyen un problema de salud pública, que 
abruma de manera significativa a los sectores más vulnerables, la drogadicción, 
prostitución, tabaquismo, embarazos a temprana edad enfermedades mentales, 
violencia intrafamiliar, no se les brinda una respuesta certera y eficaz, gracias a la 
ausencia de políticas públicas que permitan el seguimiento y tratamiento de las 
mismas; trasgredido el derecho al acceso a la  salud y vulnerado el derecho a la 
vida. 
 
8.15 CULTURA Y TURISMO 
 
La esencia de la actividad turística y su relación con el patrimonio cultural radica 
en el hecho social de desplazamientos de los seres humanos con el fin de 
alimentar algo que difícilmente puede palparse, es precisamente la esencia 
humana.19 
 
Este desplazamiento continuo hacia zonas altas ha sido en gran parte a la 
degradación que se ha prolongado sobre las partes bajas, lo que obliga al 
campesino a buscar nuevos sitios en los cuales pueda desarrollar con mayor 
eficacia y eficiencia, sus actividades económicas, esta labranza al igual que el 
pastoreo, han sido durante mucho tiempo la única alternativa en la generación de 
ingresos, manifestando como resultado una problemática en cuanto a la 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera, lo que por ende ha ocasionado el 
desecamiento de estos ecosistemas de páramo. 
 

                                                 
19
 CAMACHO Raúl, Comercialización para el Desarrollo del turismo Local, Raúl. 2007, Pág. 12 
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De igual forma se han generado otro tipo de actividades que se reflejan en la 
ilegalidad de los cultivos ilícitos, que sobre la parte sur del Tolima han tomado 
posesión de suelos y tierras con un alto nivel de productividad; esto ha generado 
en su cultivo y en su producción por parte de los grupos ilegales un impacto 
ambiental y social muy fuerte, sumando a ello algunos de los paliativos hechos por 
el Estado, en su lucha contra las drogas, en la cual las fumigaciones han tenido  
efectos nocivos sobre el ecosistema y la población, deteriorando y menguando la 
fauna y flora silvestre y generando problemas de salud como enfermedades 
respiratorias, digestivas y malformaciones en los habitantes, aumentando la 
desconfianza de turistas, que debido a este tipo de situaciones, optan por visitar 
otros sitios. 
 
Con base en lo anterior, es deducible como las actividades económicas, en la eco 
región de páramos y sus áreas subyacentes son perjudiciales y limitadas, no 
obstante son las únicas posibilidades de subsistencia para la población, es 
entonces donde la alternativa de solución aparece de la mano al recurso ambiental 
que el mismo sector tiene, en este sentido, la apropiación turística y la generación 
de un mercado alrededor de esta propuesta, puede mitigar los efectos causados a 
nivel ambiental, económico y social. Creando fuentes de empleo directo e indirecto 
y la apropiación necesaria para la  transformación y proyección necesaria en 
dirección a empadronar en este aspecto a los municipios  como destinos turísticos 
y culturales. 
 
En este sentido, la belleza a paisajística de este sector, es un potencial, 
inexplorado, que continua sin dársele el uso adecuado, ya que su acceso es 
escaso e inadecuado,  algunos de los turistas que logran llegar, no han tenido la 
oferta turística ideal y así mismo el cuidado hacia el hábitat, que permita una 
sostenibilidad entorno a ello; alrededor de este potencial se podría desarrollar toda 
una estructura en oferta de servicios, que realizado de manera adecuada con un 
monitoreo y acompañamiento de las instituciones encargadas del mismo, llevaría 
a dichas poblaciones a una alternativa económica. 
 
Algunos de los sitios más relevantes del Tolima se encuentran ubicados en los 
páramos y sub páramos, como en efecto lo son, los Nevados del Ruiz, Tolima, 
Santa Isabel, las lagunas Verde, del Encanto, Bombona, Termales del Rancho, 
Santa Isabel, En Rioblanco:  Tres Espejos, La  Reina, El Encanto, La Línea El 
Hoyo, Los Cárpatos, El Diamante,  La Leona, La Catalina, Vicente,  La  Dolores, 
La Virgen, La Sorpresa, Lago Bonito, Meridiano,  En Medio, Rincón Junto, Pilones, 
Bravo y La Reina, En Chaparral: El Tambor, El Salto, Las Nieves, El Brillante, La 
Leonera y El Encanto. Sitios de gran riqueza y belleza paisajística que  merecen 
ser conservados y protegidos. 
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Foto  29.   Lagunas Ubicadas sobre Zonas de Páramos en el Departamento del Tolima. a y b 
(Municipio Roncesvalles), c y d (Municipio de Rioblanco). 
Fuente: Corpoica – Cortolima 
 
Desde esta óptica conservacionista son algunas de las comunidades indígenas las 
que propenden por el mismo, y que a través de propuestas como el Corredor de 
Conexión Cosmoecologica han  formulado un propuesta orientada a la 
preservación de este sector entre el Parque Nacional Natural Nevado del Huila .y 
el Parque Nacional Natural Las Hermosas, en el  “Páramo del Meridiano”, en el 
cual las comunidades indígenas reclaman su posesión como espacio ancestral y 
cultural, esta lucha por la preservación de tradiciones, entabla una relación única e 
inalienable con el ambiente, necesaria y fundamental para dicho grupos social. 
 
Lo anterior se fundamenta en “El Derecho a la Preservación de su Hábitat Natural 
(Integridad ecológica). Reconociendo la importancia que tiene para las 
comunidades indígenas, la preservación de su hábitat natural y consciente de los 
cambios culturales que las variaciones e n este hábitat pueden generar, la corte ha 

c d 

a b 
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reconocido a las comunidades indígenas un derecho a la preservación de su 
habitar natural”20.  
 
En este sentido las premisas hechas por el gobierno nacional en cuanto a la 
posesión del 27% del territorio nacional en manos de comunidades indígenas se 
trasgrede en el punto en el que dicha relación no debe ser formulada con base en 
la totalidad de territorio urbano y rural, sobre población indígena, pues dicha  
comparación no es válida ya que al formularse debe circunscribirse únicamente al 
mundo rural; si así se hace, resulta que las comunidades indígenas representan el 
14.3 por ciento de los habitantes del campo y poseen el 6.7 por ciento de las 
tierras rurales del país, situación bastante disímil a la que se ha querido mostrar.  
 
Todo ello, aunado entre tanto a la constitución política de Colombia que consagra 
en el artículo 63 “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables”. Y el articulo 72 “El patrimonio cultural de la 
Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para re-adquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica”, abren una puerta para que dicha 
propuesta puede ser acogida, generando con ello un análisis por parte del 
gobierno local y nacional, que facilite la consecución de la misma, entre tanto se 
aporte al mismo tiempo con dos fundamentos básicos, la conservación del ecos 
sistema y la  preservación cultural de pueblos indígenas. 

                                                 
20
 Sánchez, Botero Esther, Los Derechos Indígenas en las Constituciones de Colombia y Ecuador, 1991, pág. 

8 
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