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5 ANEXO CARTOGRÁFICO 

 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de información geográfica y la cartografía, constituyen uno de los 
elementos más importantes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hídrica 
(POMCA). Una correcta implementación en todas las temáticas permite obtener una 
visión clara y concisa respecto a los estándares y especificaciones técnicas 
requeridas. La información generada puede ser utilizada para el análisis en diversos 
temas que requieren entidades del estado, privadas y distintas comunidades. 

El presente documento contempla el desarrollo general de las actividades ejecutadas 
para la estructuración de la cartografía y generación de los productos asociados por 
temática para la subzona hidrográfica del río Sumapaz. 

La metodología corresponde a lo propuesto en la Guía Técnica para la formulación de 
POMCAS. 

De acuerdo al documento de alcances técnicos los productos cartográficos se 
clasificas en dos tipos: mapas y salidas cartográficas, que deberán ser estructurados 
conforme al modelo de datos definido para el proyecto. 

 

OBJETIVO 

Identificar y relacionar los productos cartográficos generados en las etapas de 
aprestamiento, diagnostico, prospectiva y zonificación para el POMCA del río 
Sumapaz. 
 

5.1 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

En este anexo, se desarrollan las orientaciones técnicas que servirán de referentes 
para identificar y definir los parámetros, variables, indicadores y fuentes de 
información útiles para establecer la caracterización de la cuenca (básica, biofísica, 
socioeconómica y cultural, político administrativa, funcional y de gestión del riesgo). 
(Tomado del documento 2._ANEXO_A._Diagnóstico que hace parte de la Guía 
Técnica para la formulación de POMCAS). 
 
Toda la información se organizó y estructuró conforme a los lineamientos técnicos 
propuestos en la Guía Técnica para la formulación de POMCAS, y que obedecen a la 
estructura y diseño de la base de datos, la propuesta de metadatos y la forma de 
presentación de la información definida a través de mapas y salidas cartográficas. 
Las metodologías se encuentran detalladas en los documentos soporte, que hacen 
parte del POMCA del rio Sumapaz, toda vez que muchos de sus componentes fueron 
contratados a través de consultorías. 
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5.1.1  CARTOGRAFÍA BASE 

La cartografía base oficial de la cuenca es elaborada por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25.000, se encuentra representada en 38 planchas 
topográficas y fue integrada en una File Geodatabase (base de datos geográfica). La 
información cuenta con consistencia lógica (topológica y de atributos) validada y 
exactitud temática conforme al modelo de datos del IGAC. 
 
 

 
 

Figura 5.1-1 Localización gráfica de las planchas IGAC escala 1:25.000. 

 

Tabla 5-1 Listado de Planchas IGAC, escala 1:25.000. 

CODIGO 
PLANCHA 

ROMANO LETRA 

245 IV B, C, D 

246 I B, D 

246 II A, C, D 

246 III A, B,C, D 

246 IV A, B,C, D 

264 II A, B,C, D 

264 IV A, B 

265 I A, B,C, D 
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CODIGO 
PLANCHA 

ROMANO LETRA 

265 II A, C 

265 III A, B,C, D 

265 IV A, C 

284 I A, B, D 

284 II A 
 

La información fue integrada por temática conforme a la estructura de las bases de 
datos de Microsoft Access Database (.mdb) originales.  
 

Tabla 5-2 Estructura Dataset información cartográfica Base. 

ID DATASET 

 

1 Cobertura vegetal 

2 Edificación de Obras Civiles 

3 
Entidades territoriales y unidades 
administrativas 

4 Impresión 

5 Índice de mapas 

6 
Instalaciones de construcciones para 
transporte 

7 Puntos de control 

8 Relieve 

9 Superficies de agua 

10 Topónimos 

11 Transporte aéreo 

12 Transporte marítimo fluvial 

13 Transporte terrestre 

 

5.1.2  CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Corresponde a toda aquella información obtenida a partir de consultas externas bien 
sea por solicitud directa de los responsables temáticos ó por consultas en los geo 
portales que hacen parte de las instituciones nacionales y privadas de todo orden y 
desde luego, de las entidades del orden ambiental que incluyen las Corporaciones 
Autónomas Regionales. Dicha información se relaciona en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3 Inventario de información temática para el POMCA del río Sumapaz. 

Fuente Producto 
Nombre del 

archivo 
Extensión 
geográfica 

Formato Observación 

CAR 
CUNDINAMARC

A 

Contrato 1870 de 2017” 
realizar el estudio de 
riesgos a escala 1:25.000 
para el POMCA del río 
Sumapaz, acorde con los 

GDB_POMCA
S_SUMAPAZ.
gdb 

Cuenca rio 
Sumapaz 

GDB Estudios de riego a escala 1: 25.000 
con alcance POMCAS. 
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Fuente Producto 
Nombre del 

archivo 
Extensión 
geográfica 

Formato Observación 

alcances del decreto 1076 
de 2015” 

CAR 
CUNDINAMARC

A 

Áreas de Interés 
Estratégico para la 
Conservación del Recurso 
Hídrico 

AIE_CAR 

Jurisdicción 
CAR 
CUNDINAMA
RCA 

Shape  

Suministrada por el Grupo Forestal de 
la Dirección de Gestión del 
Ordenamiento Ambiental y Territorial, 
DGOAT. Contiene la priorización de 
zonas de importancia ambiental para 
la conservación del recurso hídrico de 
la cuenca del río Sumapaz 
catalogadas en prioridad media, alta y 
muy alta. 

CAR 
CUNDINAMARC

A 

Suelos de protección de 
los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Ordenamiento
_Territorial_P
OTs 

Cuenca rio 
Sumapaz 

Shape 

Está constituido por las zonas y áreas 
de terrenos localizados dentro de 
cualquiera de las clases de suelo de 
que trata la Ley 388 de 1997 y que 
tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse debido a la importancia 

estratégica para la designación o 
ampliación de áreas protegidas 
públicas o privadas 

Carvajal 
Fernández 

Importancia Ambiental y 
Ecosistémica del Bosque 
De Galilea 

GALILEA 

22.493.47 
Hectáreas en 
Villarrica y 
Cunday, 
Tolima. 

Shape Gran reserva natural de bosque 
primario 

CAR 
CUNDINAMARC

A y 
CORTOLIMA 

Puntos de Muestreo de 
Aguas Superficiales 

PuntoMuestre
oAguaSuperf 

Cuenca rio 
Sumapaz 

Excel 

Geoposicionamiento de puntos con 
base en coordenadas de campo 
reportadas durante las jornadas de 
monitoreo, y caracterizados a partir 
de información primaria sobre su 
localización según la zonificación 
hidrográfica. 

CAR 
CUNDINAMARC

A y 
CORTOLIMA 

Vertimientos Puntuales 
GDB Calidad 
Agua_01OCT
2019 

Cuenca rio 
Sumapaz 

Excel 

Geoposicionamiento de cada punto 
con base en coordenadas de campo 
o reportadas por los usuarios, 
clasificados de acuerdo con en CIIU o 
como generador de ARD (Aguas 
Residuales Domésticas) y 
caracterizados a partir de información 
secundaria disponible en registros o 
bases de datos de vertimiento y tasas 
retributivas 

CAR 
CUNDINAMARC
A, CORTOLIMA, 

Instituto de 
Hidrología 

Datos de Alteración de la 
Calidad del Agua 

GDB Calidad 
Agua_01OCT
2019 

Cuenca rio 
Sumapaz 

Excel 
Resultados del cálculo de cargas 
contaminantes en relación con la 
oferta hídrica por Subzona 
Hidrográfica. 

CAR 
CUNDINAMARC

A y 
CORTOLIMA 

Datos para Calidad del 
Agua 

GDB Calidad 
Agua_01OCT
2019 

Cuenca rio 
Sumapaz 

Excel 

Resultados de los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos en 
puntos de monitoreo de calidad del 
agua sobre los tramos definidos por 
fuente hídrica, con sus 
características, calculando el Índice 
de Calidad del Agua sobre la red 
hídrica definida 

Instituto 
Geográfico 

Agustín Codazzi 
IGAC 

Levantamiento de la 

Cobertura Vegetal y Uso 

del Suelo del Área de 

Jurisdicción CAR 

COBERTURA
_1_25K 

Jurisdicción 
CAR 
Cudinamarca 

Shape 
Contiene las coberturas de la tierra 
con la metodología Corine Land 
Cover 

Autoridad de 
Licencias 

Ambiental ANLA 
Licencias Ambientales 

AreasLicencia
das 

Jurisdicción 
CAR 

Shape 

Indica de manera detallada el número 
de expediente con su respectivo 
nombre, el solicitante, el sector al que 
le corresponde y el nombre del 
municipio en que se ejecuta la 
actividad. 
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Fuente Producto 
Nombre del 

archivo 
Extensión 
geográfica 

Formato Observación 

Departamento 
Nacional de 
Estadísticas 

DANE 

Marco Geo estadístico 
Nacional 

MAGNA_MGN
2017_00_COL
OMBIA 

Colombia Shape 
Incluye la Codificación de 
Departamentos y Municipios para 
Colombia y la localización de 
Asentamiento Urbanos. 

Instituto 
Geográfico 

Agustín Codazzi 
IGAC 

Prediales 

25.gdb, 
41.gdb, 
50.gdb, 
73.gdb 

Departamenta
l 

GDB 

Incluye la delimitación predial con la 
información alfanumérica y 
geográfica referente a los aspectos 
físicos, jurídicos y económicos de los 
predios inscritos en el catastro. 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 

Catastro Distrital 
- Gerencia de 
Información 

Catastral 

PRODUCTOS 
CONVENIO 005 FONDO 
DE ADAPTACION Y VON 
HUMBOLDT 29-6-16 

GDR_V03.19.
gdb 

Municipio de 
Bogotá 

Shape 

Contiene información sobre el objeto 
Lote correspondiente a la mínima 
unidad geográfica donde se ubica uno 
o más predios ya sean urbanos o 
rurales; su extensión geográfica es el 
Distrito Capital. 

Instituto 
Geográfico 

Agustín Codazzi 
IGAC 

Estudio Semidetallado de 
Suelos 

CAR_SUMAP
AZ_25K_V0.g
db 

Cuenca 
Sumapaz 

GDB 
Incluye perfiles modales de suelos 

BirdLife 
International 

AICAS Colombia_IBA Colombia  Shape 
Incorpora los polígonos de distinción 
internacional y que hacen parte de las 
áreas complementarias para la 
conservación. 

CAR 
CUNDINAMARC

A  

Predios artículo 11 de la 
Ley 99 de 1993 

Predios_CAR 
CAR 
Cundinamarca 

Shape 
Contiene la localización de los predios 
propiedad de la CAR, Municipios y 
Gobernación de Cundinamarca. 

CAR 
CUNDINAMARC

A y 
CORTOLIMA 

Humedales 

BD_Humedale
s.gdb, 
Humedales_M
unicipio 

Cuenca 
Sumapaz 

GDB y 
Shape 

Relación de Humedales con su 
localización geográfica. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Páramos 

Descargada 
de la pagina 
https://datosa
biertos.bogota
.gov.co/group/
ambiente-y-
desarrollo-
sostenible 

Colombia Shape Delimitación del complejo de Paramo 
de Cruz Verde-Sumapaz 

CAR 
CUNDINAMARC

A 

Plan de conservación de 
los felinos silvestres del 
territorio CAR 

FelinosCAR.g
db 

Territorio CAR 
Cundinamarca 

GDB 

Contiene polígonos de  distribución 
espacial para la cuenca de especies 
de mamíferos de interés para la 
conservación de la diversidad 
biológica 

CAR 
CUNDINAMARC
A 

Rondas Hídricas 
Declaradas 

Rondas_Deli
mitadas_CAR 

CAR 
Cundinamarca 

Shape 

Es una capa vectorial, suministrada 
por la Dirección de Recursos 
Naturales, DGOAT; que contiene un 
polígono de 8 rondas hídricas 
declaradas que corresponden a la 
cuenca del río Sumapaz. 

Parque 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

Áreas protegidas de orden 
nacional y regional 
declaradas, de carácter 
público o privado 
presentes en la cuenca 
del río Sumapaz 

Descargada 
de la página 
runap.parques
nacionales.go
v.co 

Colombia GDB 

Áreas que hacen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) y están inscritas en el 
Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas (RUNAP). 

 

5.1.3  MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el proceso de apoyo para los 
diferentes Planes de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA) que se están 
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realizando en el país, facilitó la distribución de la información geográfica oficial a las 
Corporaciones Autónomas Regionales que se encuentran avanzando en su 
elaboración; en el marco de esta colaboración el IGAC, entrego a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la base cartográfica y el modelo digital 
de elevación correspondientes al área de la cuenca del Río Sumapaz. 

Con relación al modelo digital del terreno (DEM; por sus siglas en ingles); se aclara 
que la información entregada por el IGAC, corresponde con los datos del satélite 
ALOS PALSAR; con una resolución espacial de 12,5 metros. La información 
suministrada no cuenta con ningún procesamiento y/o ajuste adicional que se haya 
realizado por parte del IGAC, así mismo se informó que el modelo digital de elevación 
fue descargado del servidor de datos geográficos Alaska Satellite Facility. 

La información entregada, es un archivo tipo Raster, el cual es básicamente una matriz 
compuesta por pixeles georreferenciados en los cuales el atributo principal es el dato 
de la elevación del terreno correspondiente al área de interés observada; en la revisión 
del insumo entregado por el IGAC, se encontraron diferentes sectores sin información, 
estas áreas generan sectores vacíos en los cuales no hay pixeles y por lo tanto no se 
registran los valores de elevación puntual; estos sectores sin información son 
conocidos como “gaps”. 

Con el fin de utilizar el insumo para los diferentes procesos en el marco del POMCA 
del Rio Sumapaz; se procedió a realizar el procesamiento básico para completar los 
datos de elevación en las áreas sin información. Para el ajuste de los sectores con 
“gaps”, y con alturas negativas se usaron métodos de interpolación. ver siguiente 
figura.  

 

 Figura 5.1-2 Diagrama de flujo, corrección insumo DEM.Fuente: Geocing 2018 

Las ediciones se hicieron de manera controlada, comparando con el modelo de 
sombras antes y después del ajuste, las siguientes imágenes ilustran la rectificación 
del insumo. 

CORRECCION INSUMO MODELO DIGITAL  SUMININSTRADO POR LA CAR

DEM oficial IGAC
Reprocesamiento

del  Modelo

1. Determinar zonas con 
errores representativos
2. Generar curvas de terreno
3. Corregir las curvas de      
terreno
4. Regenerar el DEM 

MODELO DIGITAL DE 
ELEVACION CAR 

CORREGIDO
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 Figura 5.1-3 Rectificación Insumo DEM IGAC. Fuente: Geocing 2018 

 

 
 Figura 5.1-4 Comparación de Insumos DEM. Fuente: Geocing 2018 

 

Este modelo se comparó con uno generado por la Consultoría Geocing (usando como 
insumos la cartografía base 1:25.000 del IGAC) y se encontró que el suministrado por 
el IGAC ofrece mejor detalle en zonas con altos escarpes y el modelo de sombras se 
ajusta mejor. Por lo anterior, se decidió usar el DEM IGAC con los ajustes hechos por 
la consultoría Geocing.  
 
 

Modelo Digital de Elevacion CAR 

Original

Modelo Digital de Elevacion CAR 

Procesado
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5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PARA LOS MAPAS Y 
SALIDAS CARTOGRÁFICAS 

 
Respecto a la generación de mapas y salidas cartográficas se empleó la plantilla 
1:25.000 y 1:100.000 aprobada para el POMCA por la CAR y la Interventoría. 
 
La construcción de los productos cartográficos para el POMCA del río Sumapaz partió 
desde la recepción de la información primaria y secundaria que se utilizó para la 
generación de la cartografía temática. La GDB temática fue diligenciada y estructurada 
de acuerdo al modelo de datos del POMCA. 
 

5.2.1 PLANTILLA 

 
En la documentación y los productos generados en el marco del POMCA; fueron 
elaborados dos tipos de productos cartográficos, estos son: mapas y salidas 
cartográficas. De acuerdo con lo establecido por el Fondo de Adaptación en el año 
2014 para los alcances del POMCA se tienen las siguientes definiciones: Mapa: Es 
una representación gráfica de la realidad que se debe entregar con rigurosidad 
cartográfica”. Salida cartográfica: “Es un producto adimensional que no está 
condicionado a ser generado en una escala cerrada”. 

De acuerdo con las definiciones presentadas, se elaboró una plantilla para la 
generación de mapas que contiene los elementos mínimos técnicos requeridos para 
la presentación de productos cartográficos; la plantilla propuesta contiene los 
siguientes elementos: norte, grilla de coordenadas, escala gráfica y numérica, 
leyenda, convenciones, sistema de coordenadas y proyección y los esquemas de 
ubicación general de la cuenca. CORTOLIMA y la CAR aprobaron de manera conjunta 
la plantilla para la elaboración de la cartografía del POMCA del Rio Sumapaz a escalas 
1:100.000 y 1:25.000. 

La plantilla para la generación de la cartografía está compuesta por 6 módulos; que 
se presentan a continuación en la figura 1. 

Módulo 1. Marco de información cartográfica: Contiene la información gráfica del mapa 
y está limitada por la grilla de coordenadas; esta grilla muestra en primer plano las 
coordenadas planas de la ventana geográfica del área de interés y en segundo plano 
las coordenadas geográficas expresadas en grados, minutos y segundos. El mapa se 
encuentra orientado hacia el norte y se indica con el símbolo correspondiente. 
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 Figura 5.2-1 Plantilla para mapas escala 1:100.000 POMCA Río Sumapaz. 

 

Módulo 2. Leyenda: Contiene las convenciones temáticas en las que se caracteriza la 
información y se describen los símbolos utilizados de acuerdo con la temática 
específica tratada dentro del mapa. 

 
Figura 5.2-2 Leyenda. 

 

Módulo 3. Información del Proyecto: Contiene el nombre del proyecto y los logotipos 
oficiales de las entidades que participaron en su elaboración. 

 
Figura 5.2-3 Información del proyecto. 

1 

3 4 5 6 

2 
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Módulo 4. Convenciones Cartográficas: Contiene toda la simbología necesaria para 
interpretar los diferentes elementos diagramados en el mapa base o topográfico. 

 
Figura 5.2-4 Convenciones cartográficas. 

Módulo 5. Información de referencia: Contiene información de localización general, 
localización regional y ubicación de la cuenca en la región.  

 
Figura 5.2-5 Información de referencia-localización. 

Módulo 6. Cajetín: Contiene el nombre del mapa, escala, sistema de coordenadas, 
proyección y la información relacionada a la realización del mismo. 

 
Figura 5.2-6 Información de referencia. 
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Es preciso tener en cuenta que las convenciones cartográficas son uniformes para 
todos los mapas; las convenciones temáticas, corresponden con la temática particular 
de cada mapa, en algunos casos estas convenciones temáticas pueden contener uno 
o varios ítems dependiendo de la temática particular que se esté tratando. En algunos 
casos se registra información adicional a las convenciones temáticas con el fin de 
informar adecuadamente al usuario de la información. 

Con relación a la plantilla para los mapas escala 1:25.000 varia la orientación del 
formato, pasando de una orientación vertical a una orientación horizontal; 
adicionalmente en el módulo número 5, información de referencia se adiciona una 
figura que presenta el índice de planchas para la cuenca. Para el caso de la cuenca 
del Rio Sumapaz y la presentación de la información a escala 1:25.000 se generaron 
32 mapas por cada temática. A continuación, se presenta la descripción y la figura 
correspondiente al índice de planchas contenido en el módulo de información de 
referencia para la escala 1:25.000. 

Módulo 5. Información de referencia – Escala 1:25.000: Contiene información de 
localización general, localización regional, localización de la cuenca en la región y la 
distribución de la grilla de planchas que cubren la cuenca con la respectiva 
nomenclatura asignada. 

 

 

Figura 5.2-7 Distribución de la grilla de planchas que cubren la cuenca. 
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Figura 5.2-8 Estructura general de plantilla 

 

5.2.2 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

La cuenca hidrográfica del Río Sumapaz (Código 2119, según nomenclatura del 
IDEAM), se encuentra ubicada al sur del departamento de Cundinamarca y de Bogotá 
D.C. y al oriente del departamento del Tolima (ver Figura 5.2-9), conformando un 
territorio compartido por los dos departamentos y el distrito, con una superficie total 
de 305.911 hectáreas.  
 
Del área total definida para la cuenca, el 68% se encuentra en el departamento de 
Cundinamarca, 18% en el Tolima y el 14% en Bogotá D.C. Estos porcentajes 
corresponden igualmente a la jurisdicción de CAR (Bogotá D.C. y Cundinamarca) y 
CORTOLIMA (Tolima), respectivamente. 
 

Logos POMCA e 
institucionales 

Convenciones 
cartográficas 

 

Escala gráfica y 
numérica  

Información de 
referencia y fuentes 

de información 

Esquema de 
localización 
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Figura 5.2-9 Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, en el contexto Nacional 

y Departamental. 

 
La definición del límite de la cuenca hidrográfica del Río Sumapaz se elaboró de 
acuerdo con los criterios técnicos de delimitación por relieve, siguiendo los puntos 
topográficos más altos que marcan la línea divisoria de aguas, este proceso se realizó 
con base en las curvas de nivel de la cartografía básica suministrada por el IGAC a 
escala 1:25.000.  
 
En esta tarea, se revisó la delimitación de las cuencas colindantes, en proceso de 
formulación o ajuste de sus POMCA de acuerdo a las directrices del Decreto 1076 de 
2015, que corresponde a los POMCA del río Seco y otros Directos al Magdalena por 
el occidente, río Bogotá por el norte y río Guayuriba por el oriente. 
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Figura 5.2-10 Zonas hidrográficas colindantes a la cuenca. 

 
De acuerdo con la descripción general sobre el proceso de delimitación de la cuenca 
realizada siguiendo los criterios técnicos de topografía y relieve; es preciso aclarar que 
se generó un límite derivado de aspectos físicos, el cual al ser comparado con la 
información político administrativa de la delimitación oficial municipal y la delimitación 
a nivel de veredas; no es precisa y mucho menos exacta; derivado de estas razones 
el equipo técnico del POMCA comunica al lector de este documento que no se 
realizaron ajustes ni ediciones a la información suministrada por el IGAC, para el caso 
de los límites municipales, ni a la información proporcionada por la Gobernación de 
Cundinamarca y CORTOLIMA, para los límites veredales, por esta razón se generaron 
una serie de sectores en los bordes del límite de la cuenca del Río Sumapaz que 
cartográficamente pertenecen a otros municipios, estas imprecisiones son derivadas 
de la escala, el año y la fuente de la información geográfica secundaria utilizada en el 
proceso, por lo tanto en el marco del proceso de formulación y diagnóstico del POMCA 
se excluyen las áreas cartográficas “no significativas”. 
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Figura 5.2-11 Detalle de las áreas “No significativas” producto de las diferencias de escala de la 

delimitación de la cuenca del río Sumapaz, con relación a los límites municipales; Sector Limites Nilo 

– Tibacuy – El Colegio. Fuente: Presente estudio. 

 
La cuenca del Río Sumapaz incluye diecinueve municipios (quince de Cundinamarca 
y cuatro del Tolima), y parte de la Localidad 20 de Bogotá D.C., Los municipios de 
Fusagasugá, Silvania, Granada, Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Venecia, Cabrera, 
Pandi, Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá, Nilo y Tibacuy tienen la mayor parte o 
la totalidad de su territorio en la cuenca incluyendo sus cabeceras municipales y 
centros poblados, mientras que los municipios de Ricaurte, Agua de Dios, Sibaté, 
Soacha y Suarez tienen una mínima parte de su territorio; para los dos primeros 
municipios antes mencionados, se incluye la cabecera municipal de manera parcial, 
para los tres últimos no se incluye. Respecto a Bogotá D.C., este aporta con el 
corregimiento de San Juan de la Localidad 20 al territorio de la cuenca, constituyendo 
un área importante por su gran extensión y por corresponder a la zona de páramo. 
 
En la figura siguiente, se muestran las unidades político-administrativas que hacen 
parte de la cuenca. 
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Figura 5.2-12 Unidades político-administrativas de la cuenca. 

 

5.2.3 COMPONENTE FISICOBIÓTICO 

 

5.2.3.1  Geología 

Este componente (Fisicobiótico) fue adelantado por la compañía consultora 
GEOCING SAS, mediante Contrato 1870 de 2017, cuyo fin fue el de: ”Realizar el 
estudio de riesgos a escala 1:25.000 para el POMCA del río Sumapaz, acorde con los 
alcances del decreto 1076 de 2015, de conformidad con la guía técnica para la 
formulación con la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas, junto con el correspondiente anexo B gestión del 
riesgo; y el documento: protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”. El detalle metodológico de 
esta temática (Geología) y otras temáticas incluidas en el contrato se puede consultar 
en los documentos finales de dicho Estudio.  
 
Para la geología se compilaron las siguientes planchas geológicas, cuyas áreas 
incluyen parte de la zona de estudio: 245 Girardot, 246 Fusagasugá, 264 Espinal, 265 
Icononzo y 284 Santana, todas a escala 1:100.000, las cuales se distribuyen como se 
observa en la Figura 5.2-13, con el fin de obtener el mapa preliminar de geología 
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regional con fines de ordenación de cuencas hidrográficas, revisadas y validadas por 
el profesional temático (Memoria técnica caracterización geológica POMCA río 
Sumapaz, GEOCING 2017). 
 

 
Figura 5.2-13 Mapa de Geología Regional a escala 1:100.000 de la cuenca del río Sumapaz. Fuente: 

Compilado de SGC por GEOCING S.A.S, 2018. 

 
El desarrollo de la definición y caracterización de Unidades Geológicas Superficiales 
de la cuenca del río Sumapaz, se realizó y modificó partiendo de la metodología del 
protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas (Minambiente, 2014 y Geocing SAS 2018). En la 
Figura  se observa de manera resumida la metodología aplicada.  
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Figura 5.2-14 Diagrama de flujo de la metodología realizada previo a la visita de campo. 

 
A partir de la información secundaria recopilada en el paso anterior, y teniendo en 
cuenta el mapa de fotogeología básica realizado en este mismo estudio, se realizó la 
fotointerpretación de las Unidades Geológicas Superficiales UGS, en la que se 
interpretaron las principales morfologías desarrolladas en las diferentes unidades 
geológicas, con el apoyo de imágenes satelitales, imágenes de radar ALOS y de 
análisis fotogeológico, el cual consistió en un análisis cualitativo del comportamiento 
del terreno con relación al mapa final de geología básica. 
 

.  

Figura 5.2-15 Mapa Preliminar Geológico - Geomorfológico de Unidades Geológicas Superficiales a 

escala 1: 25.000. Fuente: Geocing S.A.S, 2018 
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En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo con la metodología empleada 
en la obtención del mapa final de Unidades Geológicas Superficiales. 

 

Figura 5.2-16 Diagrama de Flujo de la metodología empleada en la generación del mapa de Unidades 

Geológicas Superficiales. Fuente: GEOCING SAS 2018 a partir de fuentes secundarias. 

 

El mapa final de Geología para Ingeniería a escala intermedia o de Unidades 
Geológicas Superficiales –UGS a escala 1:25.000, se presenta en 38 planchas.  
Para el desarrollo y aplicación de la temática de las UGS, se tomó como base al 
procedimiento expuesto en la Guía Metodológica para la Zonificación de amenaza Por 
Movimientos en Masa, escala 1:25.000 (SGC, 2017), ampliada con la metodología 
expuesta en IAEG (1981) donde los materiales superficiales se clasifican en suelos y 
rocas (GEOCING SAS 2018). 
 
La siguiente figura muestra el ajuste final cartográfico a la información para presentar 
los productos conforme a la plantilla aprobada. 



29 
 

 

Figura 5.2-17 Unidades geológicas superficiales, fuente POMCA Sumapaz. 

 

5.2.3.2  Geomorfología  

La metodología aplicada en la definición y la caracterización de la geomorfología de 
la cuenca del río Sumapaz, se desarrolló con base al protocolo para la incorporación 
de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. (Minambiente, 2014), (GEOCING SAS 2018). 
 
Siguiendo los pasos del protocolo y los requerimientos en el anexo de 
especificaciones técnicas, se dividió en tres etapas principales la primera se concentró 
en la recopilación y procesamiento de la información secundaria, como de los 
procesos de fotointerpretación y preparación del control de campo. La siguiente fase 
se trató de la visita a campo por parte del equipo de profesionales con el objetivo de 
identificar los principales rasgos morfológicos de la cuenca. Finalmente se ajustó el 
mapa de geomorfología a escala 1: 25.000 con su respectiva memoria técnica. 
(GEOCING SAS 2018). 
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Figura 5.2-18 Geomorfología regional 

 

Las bases de datos para las temáticas de Geología, Geomorfología y Riesgos fueron 
revisadas y evaluadas por el profesional temático de la CAR Cundinamarca y 
entregadas en medios digitales para su cargue a la base de datos geográfica del 
POMCA del rio Sumapaz.  
 

5.2.3.3  Hidrografía 

Considerando principalmente factores climáticos, hidrológicos, hidrográficos, 
orográficos, topográficos, bióticos y socioeconómicos se definieron 14 unidades 
hidrográficas a nivel de subcuenca que integran la cuenca del río Sumapaz, como 
base para la planificación del desarrollo regional. En los procesos de delimitación de 
las unidades hidrográficas se tuvo en cuenta: La marcación del curso de agua principal 
y de los afluentes (los cuales cruzan las curvas de nivel, de las más altas a las más 
bajas), la delimitación de la cuenca hidrográfica que comienza a partir del punto de 
salida, conectando los puntos más elevados, teniendo por base las curvas de nivel. El 
límite de la cuenca circunda el curso de agua y las nacientes de sus tributarios y 
finalmente en las cimas de los cerros se debe verificar si la lluvia que cae del lado de 
adentro del límite realmente se escurrirá sobre el terreno rumbo a las partes bajas 
cruzando perpendicularmente las curvas de nivel en dirección al curso del agua en 
estudio. Si la inclinación del terreno estuviere volcada en la dirección opuesta a los 
drenajes es porque pertenece a la otra cuenca. Fuente: SPERLING, 2007. 
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Para la codificación de cada unidad hidrográfica (subcuenca) se siguió la clasificación 
propuesta por el IDEAM, realizando la numeración desde la parte baja de la cuenca, 
en sentido contrario a las agujas del reloj y en forma concéntrica, dando la forma de 
espiral o caracol, es decir incluyendo primero las subcuencas externas y luego las 
internas. La nominación se realizó asignando el nombre de la corriente principal y en 
caso de que ésta no exista o no esté bien definida se asigna el nombre de “directos al 
Sumapaz”, incluyendo el nombre de los municipios que conforman la subcuenca. 
 

 

Figura 5.2-19 Localización de las unidades hidrográficas a nivel de subcuenca para la cuenca del río 

Sumapaz. Fuente: POMCA Sumapaz 

 
Para la clasificación de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, se toma como base 
conceptual y metodológica el estudio “ZONIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
UNIDADES HIDROGRÁFICAS E HIDROGEOLÓGICAS DE COLOMBIA” IDEAM 
(2013) a escala 1:500.000. La zonificación de cuencas hidrográficas corresponde a 
tres niveles de jerarquía: áreas, zonas y subzonas hidrográficas, que se delimitan 
mediante cartografía y modelos como el desarrollado en Brasil por Otto Pfasftetter en 
1989 y adoptado por la USGS en 1997. 
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Tabla 5-4 Unidades Hidrográficas para la Cuenca del rio Sumapaz. 

ID 
Área 

Hidrográfica 
ID 

Zona 
Hidrográfica 

ID 
Subzona 

Hidrográfica 
ID Nivel I Unidades Hidrográficas Código 

2 

M
ag

d
al

en
a 

- 
C

au
ca

 

1 

A
lt

o
 M

ag
d

al
en

a 

19 
R

io
 S

u
m

ap
az

 

01 Directos al Sumapaz Suarez - Ricaurte 2119-01 

02 Quebrada La Apicala 2119-02 

03 Directos al Sumapaz Melgar - Nilo 2119-03 

04 Río Juan López 2119-04 

05 Río Medio Sumapaz 2119-05 

06 Quebrada Negra 2119-06 

07 Río Alto Sumapaz 2119-07 

08 Río San Juan 2119-08 

09 Río Pilar 2119-09 

10 Río Cuja 2119-10 

11 Río Panches 2119-11 

12 Río Pagüey 2119-12 

13 Directos al Sumapaz Icononzo-Pandi 2119-13 

14 Río Negro 2119-14 

 

Otra clasificación que se tuvo en cuenta para la cuenca del río Sumapaz, fue la de 
Strahler Horton, que corresponde a patrones de drenaje con su respectivo orden, 
donde en un mismo canal puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su 
curso, en función de los afluentes que le llegan en cada tramo.  
 

 
Figura 5.2-20 Clasificación de drenaje según Horton – Cuenca río Sumapaz 
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5.2.3.4  Clima 

Para realizar el análisis correspondiente fue necesario inventariar y recopilar la 
información disponible de las diferentes estaciones meteorológicas existentes en la 
cuenca, las cuales se muestran en la Tabla 5-5. 
 

Tabla 5-5 Estaciones Meteorológicas para la Cuenca del rio Sumapaz. 

ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS 

NOMBRE ESTACIÓN 
CÓDIGO 

ESTACIÓN 
TIPO ESTACIÓN FUENTE 

COORDENADAS ORIGEN 
MAGNA COLOMBIA BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BATAN EL 2119046 Pluviómetro (PM) Otro 973950 963063 

HACIENDA LA MESA 2119047 Pluviómetro (PM) Otro 973954 967763 

UNIVERSIDAD 
FUSAGASUGA UDEC 2119514 Climatológica Principal (CP) Otro 967508 971196 

PENAS BLANCAS 2120182 Pluviógrafo (PG) Otro 966614 996382 

LAGUNA DEL INDIO 2120184 Pluviómetro (PM) Otro 957725 979503 

AMERICA 2120215 Pluviómetro (PM) Otro 957437 983660 

PARAISO PERDIDO 2120634 Climatológica Ordinaria (CO) Otro 976298 989111 

VIOLETAS LAS 2120637 Climatológica Ordinaria (CO) Otro 932230 975911 

ARGELIA 2120644 Climatológica Principal (CP) Otro 925151 973708 

CUNDAY 21160030 Pluviómetro (PM) IDEAM 932523,75 941595,1522 

CONC L BUSTAMANTE 21160200 Pluviómetro (PM) IDEAM 945211,55 922261,9929 

APTO SANTIAGO VILA 21185040 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 919965,68 964807,6591 

NILO 21190210 Pluviómetro (PM) IDEAM 936593,043 967930,0167 

BASE AEREA MELGAR 21195080 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 937902,261 957561,6369 

SUAREZ 21180160 Pluviómetro (PM) IDEAM 915115,59 940292,0777 

CARMEN DE APICALA 21190290 Pluviómetro (PM) IDEAM 929438,044 951900,534 

GRANJA LA HDA 21190410 Pluviómetro (PM) IDEAM 943838,475 951887,0547 

TIBACUY 21190030 Pluviógrafo (PG) IDEAM 958156,195 972570,3222 

OSPINA PEREZ 21190240 Pluviómetro (PM) IDEAM 954338,771 943108,0488 

NUNEZ 21190330 Pluviómetro (PM) IDEAM 951999,763 923674,3419 

TULCAN EL 21190350 Pluviómetro (PM) IDEAM 968662,757 950937,7965 

BATAN 21190460 Pluviómetro (PM) IDEAM 964202,883 972782,5452 

ITA VALSALICE 21195120 Climatológica Principal (CP) IDEAM 964633,624 977844,5814 

UNION LA 21201320 Pluviómetro (PM) IDEAM 978770,285 990399,9855 

ALTO SAN MIGUEL 21201920 Pluviómetro (PM) IDEAM 975306,388 983799,8446 

HIDROPARAISO 21202160 Pluviómetro (PM) IDEAM 963677,338 997461,169 

CABRERA 21190090 Pluviómetro (PM) IDEAM 954907,269 932642,3489 

SAN JUAN 21190270 Pluviómetro (PM) IDEAM 974053,073 937506,6086 

PANDI 21195060 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 954490,084 955394,961 

PASCA  21195070 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 973997,472 968367,9612 

PENAS BLANCAS 21195110 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 959326,761 930179,8308 

VIOTA 21201090 Pluviómetro (PM) IDEAM 948418,997 983041,3346 

ESC LA UNION 
AUTOMATICA 21201200 Pluviómetro (PM) IDEAM 988191,494 971995,5261 

PREVENTORIO 
INFANT  21201310 Pluviómetro (PM) IDEAM 978913,913 985543,5689 

TAQUES LOS 
[35025070] 35025070 Climatológica Ordinaria (CO) IDEAM 987405,928 955820,1486 

VENECIA 2120629 Climatológica Principal (CP) Otro 964283,002 1027435,172 

EL VENADO 21140010 Pluviómetro (PM) IDEAM 908145,994 855774,0354 
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Figura 5.2-21 Red hidrográfica y climatológica cuenca del río Sumapaz 

 

5.2.3.4.1 ISOYETAS E ISOTERMAS 

La construcción de Isotermas e Isoyetas, requiere de una red suficientemente densa 
de estaciones para encontrar la precisión adecuada en cada uno de los puntos donde 
se quiera conocer su temperatura a través de este método. (IDEAM, 2010). 
Como la red de estaciones meteorológicas no es suficiente para contar con los puntos 
necesarios para generar las isolíneas correspondientes, se optó por encontrar una 
correlación, elevación vs temperatura, a nivel mensual y anual entre las estaciones 
meteorológicas ubicadas en la región. De esta manera se calcula la temperatura en 
cada una de las estaciones de la red pluviométrica que fueron utilizadas en la 
construcción de las Isoyetas. La determinación de la precipitación media de una 
cuenca fluvial se obtiene a partir de los datos observados y registrados en la red de 
estaciones que se encuentren instaladas en la cuenca o zona de estudio, teniendo en 
cuenta las normas internacionales especialmente las de la OMM. (OMM, 2002). Para 
calcular las isolíneas se utilizaron métodos de interpolación a través del software 
ArcGis que comparados permitieron definir intervalos de acuerdo a la temática a 
trabajar y su temporalidad (media, mínima y máxima).  Los valores fueron calculados 
a partir de los datos de las estaciones climatológicas de la cuenca y los resultados de 
la interpolación para las variables de precipitación y temperatura. 
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La regionalización de esta variable se adelantó mediante el empleo del software 
ArcGis, mediante el uso de herramientas de geoprocesamiento para superficies 
Raster y se procedió a utilizar la de reclasificación la cual permite definir rangos de 
temperatura (en grados centígrados) y de precipitación (en milímetros); luego se utilizó 
la herramienta de conversión para generar polilíneas en formato vector y finalmente 
estructurar su representación en salidas gráficas para cada uno de los valores. 
 

  

Figura 5.2-22 Izquierda: Isoyetas (precipitación media anual), derecha Isotermas (precipitación media 

anual) 

  

Figura 5.2-23 Izquierda: Isoyetas Precipitación media mensual, derecha: Isotermas Temperatura 

media mensual 
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5.2.3.4.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL Y POTENCIAL 

Tomando como base la red de estaciones de precipitación y la generación de la 
Evapotranspiración Potencial en cada una de ellas, a través de correlaciones ETP vs 
Elevación, se calculó la ETR utilizando la fórmula de Budyko donde los parámetros de 
entrada son la precipitación y la Evapotranspiración Potencial a nivel mensual y anual 
y la salida la ETR. 
 
En el estudio Nacional del Agua 2010 se realizaron varias relaciones Elevación vs 
ETP que resultaron ser muy representativas en zonas o áreas hidrográficas del país 
con coeficientes superiores a R2 = 0,95.  Tomando esta metodología se utilizó la 
correspondiente al departamento de Cundinamarca, pero se validó al mismo tiempo 
con las seis estaciones climatológicas que existen en la cuenca. Como el ejercicio 
consistió en cubrir la cuenca con puntos de ETP, se tomaron las estaciones de la red 
climatológica para que en función de la elevación de estas se dedujera la ETP, 
construyendo de esta manera los puntos necesarios para elaborar las isolíneas de 
ETP. 
 
A partir de los datos suministrados para las estaciones analizadas, se procedió a la 
regionalización es esta variable mediante el empleo del software ArcGis. De esta 
manera, se procedió a la creación de un proyecto en blanco, creando mediante una 
matriz de Excel una capa de puntos con la ubicación geográfica de cada una de las 
estaciones referidas, la cual a su vez fue exportada en formato Shape (.shp).  

A partir del shape generado, se creó la interpolación de datos de Evapotranspiración 
Real y  Potencial, mediante el uso de herramientas de Distancia Inversa Ponderada 
(IDW),  obteniendo a partir de ello el gradiente para la Cuenca. 

 

Figura 5.2-24 Evapotranspiración Real Anual (izquierda) y Evapotranspiración Potencial Anual 

(derecha) para la cuenca del río Sumapaz 
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5.2.3.4.3 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Los componentes a tener en cuenta en la metodología de CALDAS- LANG son la 
temperatura y la precipitación. Estas tomadas independientemente no pueden 
caracterizar el clima, sino que mediante relaciones sencillas como la establecida por 
Richar Lang en el año 1915, donde relacionó la precipitación anual (mm) por la 
temperatura media anual (t°C); cociente éste llamado “Índice de Efectividad de la 
precipitación o Factor de Lluvia”. Definen la tipología del clima y las condiciones de 
humedad del suelo. Sin embargo, una de las condiciones para obtener buenos 
resultados es utilizar datos de series históricas generadas en la red de estaciones 
climatológicas, con el fin de construir mapas de Isoyetas e Isotermas a nivel mensual 
y anual, información básica para la caracterización de los pisos térmicos. (HIMAT, 
1991). 

Para la determinar la zonificación climática Lang de la cuenca del río Sumapaz se 
siguió el desarrollo de los siguientes pasos: 

 Mapa con las coberturas de unidades hidrográficas, curvas de nivel y río 
principal. 

 Definir los pisos térmicos en cada una de las unidades hidrográficas 

 Precipitación mensual y anual por unidades hidrográficas y pisos térmicos. 

 Temperatura mensual y anual por unidades hidrográficas y pisos térmicos. 

 Tabla con los valores del índice climático Lang (P/T) con cobertura total en la 
cuenca. 

 Mapa del índice climático mensual y anual. 

 Tablas con resultados de la zonificación climática.  

Con el apoyo del sistema de información geográfica (SIG) se construyó el mapa con 
las coberturas de curvas de nivel, cada 500 metros, las unidades hidrográficas y el 
cauce del rio Sumapaz con el fin de determinar los gradientes altitudinales y los pisos 
térmicos. Para determinar la temperatura correspondiente a cada piso térmico se 
utilizaron las ecuaciones generadas en las correlaciones regionales mensuales y 
anuales, “Temperatura vs Elevación”. Tomando como base el mapa de la precipitación 
anual y mensual, elaborado con el apoyo del SIG, se calcularon las precipitaciones 
medias mensuales y anuales para cada una de las 14 unidades hidrográficas. 
Tomando como base las tablas de precipitación y temperatura registradas y 
observadas en los sitios de la red de estaciones de precipitación, se calcularon los 
índices climáticos. Schaufelbergues en 1962, interrelacionó la clasificación de Lang 
con la clasificación de Caldas, con la cual se definieron 6 tipos de climas, para lo cual 
se utilizaron las variables de temperatura y precipitación mensual y anual, dando como 
resultado la clasificación Caldas - Lang para la cuenca del río Sumapaz.  
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Tabla 5-6 Clasificación climática Caldas – Lang 

 

 

 

 

Figura 5.2-25 Clasificación climática Caldas – Lang 

 

Para obtener la clasificación climática para la Subzona hidrográfica del río Sumapaz, 
se procedió a la regionalización de la clasificación obtenida para las estaciones 
analizadas, mediante el empleo del software ArcGis y de la herramienta de 
interpolación Distancia Inversa Ponderada (IDW).  

 



39 
 

5.2.3.4.4 ÍNDICE DE ARIDEZ 

Según el IDEAM (2010), el Índice de Aridez (IA) corresponde a una cualidad del clima 
que permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas a partir del balance hídrico superficial. Se elaboró a 
partir de la información existente en las estaciones meteorológicas que se encuentran 
en el área de la cuenca. 

Tabla 5-7 Categorías del índice de aridez. 

Valor Clasificación 

< 0.15 Altos excedentes de agua 

0.15- 0.19 Excedentes de agua 

0.20-0.29 Moderado y excedentes de agua 

0.30-0.39 Moderado 

0.40-0.49 Moderado y deficitario de agua 

0.50-0.59 Deficitario de agua 

> 0.60 Altamente deficitario de agua 

Tabla Fuente: (IDEAM, 2014a) 

 

Figura 5.2-26 Clasificación Índice de Aridez 

5.2.3.5  Hidrología 

En cuanto a la red hidrológica se tomaron 39 estaciones de referencia, 7 del IDEAM y 
32 de la CAR, las cuales se utilizaron especialmente para la generación de los 
caudales máximos y mínimos. 
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Figura 5.2-27 Red Hidrológica Cuenca del río Sumapaz 

 

Como la red de estaciones climatológicas no cubre en su totalidad la cuenca del Río 
Sumapaz, se determinaron puntos virtuales que tuvieran las variables de precipitación, 
evapotranspiración real (ETR), evapotranspiración potencial (ETP), temperatura y 
escorrentía, para lo cual se ubicaron 11 puntos usando herramientas SIG 
determinando las coordenadas geográficas y la altitud correspondiente. Para mayor 
detalle ver los capítulos de climatología). 

 

5.2.3.5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA (IRH) 

El Índice de Retención y Regulación Hídrica evalúa la retención de humedad tanto en 
el suelo como en la vegetación en una cuenca hidrológica teniendo en cuenta en el 
complejo suelo – cobertura vegetal y explica tanto las condiciones de retención de 
humedad del suelo como la autorregulación del régimen hídrico de los sistemas 
hidrográficos. (IDEAM, 2010).  

Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se 
interpretan como de menor regulación. La información para incorporar en la base de 
datos fue suministrada por el profesional temático, quién lo determinó que con base 
en la curva de duración de caudales medios mensuales, ya que interpretan las 
características del régimen hidrológico y el comportamiento de retención de humedad 
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de la cuenca. Entre estos factores los de mayor influencia son el relieve, el área de 
cuenca, la lluvia media anual y la altitud. (IDEAM, 2010). 

 

Tabla 5-8 Categorías del Índice de retención y regulación hídrica (IRH). Fuente: IDEAM, 2013. 

 
 

 

Figura 5.2-28 Índice de Retención y Regulación Hídrica 

 

5.2.3.5.2 ÍNDICE DE USO DEL AGUA (IUA) 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores de usuarios en un período determinado ya sea anual o mensual 
en una unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 
hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales 
(IDEAM, 2010). La información para incorporar en la base de datos fue suministrada 
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por el profesional temático, quien lo definió a partir de la relación porcentual de la 
demanda de agua que ejercen en su conjunto las actividades económicas y sociales 
con relación a la oferta hídrica neta disponible (OHn) que está determinada por la 
oferta total natural menos la oferta hídrica ambiental.  (IDEAM, 2010). 

Tabla 5-9 Rangos y categorías del índice de uso del agua (IUA). Fuente: IDEAM, 2013. 

 

 
 
 

 
Figura 5.2-29 Índice de uso de agua 
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5.2.3.5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO 
HÍDRICO (IVDH) 

 

El índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVDH) corresponde al grado 
de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el abastecimiento de 
agua que ante amenazas como periodos largos de estiaje o eventos como el 
Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) podría generar riesgos de desabastecimiento 
(IDEAM, 2010). La información para incorporar en la base de datos fue suministrada 
por el profesional temático. 

 

Tabla 5-10 Categorías del Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVDH). Fuente: IDEAM, 

2013. 
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Figura 5.2-30 Índice de Vulnerabilidad para las unidades hidrográficas de la cuenca del río Sumapaz. 

 

5.2.3.6  Calidad del agua 

La guía para la formulación de los POMCA, contempla el identificar y evaluar las redes 
de monitoreo existentes en la cuenca, para determinar si los parámetros monitoreados 
brindan la información completa que permita categorizar la calidad del agua conforme 
a los parámetros mínimos que se requieren para el cálculo del índice de calidad del 
agua (ICA) formulado por el IDEAM (2010ª). Tales variables corresponden a Oxígeno 
disuelto (OD) % Saturación, Sólidos en suspensión, Demanda química de oxigeno 
(DQO), Demanda bioquímica de oxigeno (DBO), Solidos suspendidos totales (SST), 
Coliformes fecales, Caudal, Conductividad eléctrica (C.E) y pH. 

Las datos para alimentar los Feature Class asociados a esta temática, son compilados 
por el profesional temático, quién como principal fuente de información tomó los 
registros de calidad de agua monitoreadas en años anteriores en la cuenca y el 
monitoreo en desarrollo del presente POMCA sobre cuerpos de agua principales, así 
como la base de datos de cargas contaminantes validada con los usuarios del 
programa de tasas retributivas, por medio del cual se accede a los principales sectores 
(usuarios) que generan y vierten aguas residuales, teniendo como soporte de cálculo 
las autodeclaraciones, caracterizaciones o cobros disponibles en la autoridad 
ambiental. Estos datos son suministrados en tablas Excel, que se organizan conforme 
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a la estructura de la base de datos geográfica y posterior se validan para cargarlos a 
los Feature Class correspondientes y preparar las salidas gráficas, como se ve a 
continuación.  

 

Figura 5.2-31 Unidades hídricas y red de calidad del agua 

 

Las alteraciones de calidad están dadas para el caso de este índice, por la presencia 
de vertimientos (puntuales), como indicativos de la presión sobre el estado del 
recurso. El Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), corresponde 
al valor numérico que califica en una de cinco categorías, la razón existente entre la 
carga contaminante de SST, NT, PT, DBO y DQO-DBO, que se estima recibe una 
unidad hidrográfica anualmente y la oferta hídrica superficial, para año medio y año 
seco (como mínimo), de esta misma unidad estimada a partir de una serie de tiempo. 
En la siguiente figura muestra la alteración potencial de la oferta hídrica total para el 
año medio 2017. 
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Figura 5.2-32 IACAL – OHT para año medio 2017 

 

5.2.3.7  Pendientes 

Producto derivado del Modelo Digital de Elevación, usando un algoritmo directo por 
medio del Software ArcGis. Para obtener la pendiente se calcula la tasa máxima de 
cambio en el valor de esa celda con la de las ocho celdas aledañas; es decir el cambio 
máximo en la elevación y la distancia entre la celda y sus ocho aferentes identifica la 
pendiente cuesta abajo de la celda. Entre menor sea el valor de la pendiente, indica 
mayor planicie en el terreno, del mismo modo entre sea más alto el valor de la 
pendiente, indica terrenos escarpados. 

La pendiente se puede hallar con dos tipos de unidades, grados o porcentaje; la 
pendiente en porcentaje se puede entender como la diferencia de las alturas dividida 
entre la distancia que existe sobre la proyección X, multiplicado por cien. 

Para la obtención de la pendiente se hace uso de la herramienta “SLOPE” por 
porcentaje o grados, la cual se reclasifica según la guía técnica. Esta herramienta 
genera el insumo en formato RASTER que será convertido a formato vectorial, 
generando un archivo tipo polígono caracterizados con un GRIDCODE. Por medio de 
herramientas de geoproceso como “ELIMINATE” y “DISSOLVE”, se optimizan las 
áreas  para mejorar el análisis en otras temáticas. La siguiente Figura muestra el flujo 
de procesos.  
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Figura 5.2-33 Diagrama de flujo para procesar el mapa de pendientes. Fuente UT Guayuriba 

Sostenible, 2017 y ajustado para el POMCA del río Sumapaz. 

 

La  

Tabla 5-11 muestra los resultados obtenidos en la cuenca del rio Sumapaz para las 
pendientes en porcentaje y la tabla Tabla 5-12 muestra los resultados del gradiente 
para pendientes en grados para el área hidrográfica de la cuenca del río Sumapaz. 

 

Tabla 5-11 Categorización de pendientes en Porcentaje 

Relieve Símbolo Área Ha % 

Plana, 0-3% (a)   9542,357 3,1 

Ligeramente inclinada, 3-7% (b)   15904,301 5,2 

Moderadamente inclinada, 7-12% (c)   18603,847 6,1 

Fuertemente inclinada, 12-25% (d)   127739,193 41,8 

Ligeramente escarpada, 25-50% (e)   104373,940 34,1 

Moderadamente escarpada, 50-75% (f)   22270,631 7,3 

Fuertemente escarpada, >75 (g)   7476,844 2,4 

TOTAL   305911,114 100,0 
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Tabla 5-12 Tabla Categorización de pendientes en Grados 

Rango de pendiente 
en grados (°) 

Relieve Símbolo Área (Ha) % 

0 -5 º Plano, Plano cóncavo y ligeramente plano   35296,315 11,5 

5 -15 º Ondulado, Inclinado   154516,435 50,5 

15 -25 º Fuertemente ondulado, fuertemente inclinado   79885,583 26,1 

25 -35 º Fuertemente Quebrado   27182,544 8,9 

35 -45 º Escarpado   7501,368 2,5 

>45º Muy Escarpado   1528,868 0,5 

TOTAL   305911,114 100,0 

 

 

Figura 5.2-34 Distribución del mapa de Pendientes en porcentaje cuenca rio Sumapaz 
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Figura 5.2-35 Distribución del mapa de Pendientes en grados cuenca rio Sumapaz 

 

5.2.3.8  Cobertura y usos de la tierra 

El proceso de recopilación de información sobre la cobertura de la tierra para el área 
que comprende la cuenca del río Sumapaz, se realizó con base en información que 
se encuentra relacionada en el convenio 1426/4705 de 2016, celebrado entre el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, cuyo principal propósito es la generalización y levantamiento en 
áreas sin información, del mapa de coberturas de la tierra, a partir de la información a 
escala 1:10.000 existente, para la Jurisdicción CAR, a escala 1:25.000. Para los 
Municipios que corresponden al Departamento del Tolima, la Corporación Autónoma 
del Tolima, adelantó convenio 357 de 2017, cuyo objeto fue “Levantamiento de las 
coberturas de la tierra, de la cuenca Hidrográfica del río Sumapaz de la jurisdicción de 
CORTOLIMA, a escala 1:25.000, mediante estos convenios se pudo establecer e 
identificar las coberturas existentes en el área de la cuenca. Así las cosas, las dos 
instituciones por medio de convenios seleccionaron a la Subdirección de Agrología del 
IGAC para la elaboración de los mapas de coberturas, cada una para su jurisdicción 
correspondiente. La metodología de cada estudio se detalla en el documento 
Componente Físico VII: Cobertura de la tierra, CAR Cundinamarca 2019. 



50 
 

La escala mínima de mapeo se definió en 1.56 Ha y de 0.75 Ha para las coberturas 
de territorios artificializados, así como todos los cuerpos hídricos (CORTOLIMA – 
IGAC 2017). 

El siguiente esquema muestra el proceso de empalme de la información proveniente 
de los dos estudios.  

 

Figura 5.2-36 Empalme Estudios Coberturas de la Tierra 

 

Con los dos estudios empalmados, se procedió a cargar la información a la base de 
datos geográfica con la leyenda Corine Land Cover adaptada para Colombia por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y usada en los estudios de Cobertura de la tierra 
con un nivel de detalle 6 que incluye el campo de Uso Actual del Suelo. La Tabla 5-13 
resume a Nivel 3 de la Leyenda Corine Land Cover, la información que contiene el 
layer o capa de Cobertura y Usos de la Tierra. 
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Tabla 5-13 Leyenda Corine Land Cover Nivel 3 para las Coberturas de la Tierra 

 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Símbolo Area (Ha) % Grupo de Uso Uso Actual

1.1.1 Tejido urbano continuo 1558,54 0,51

1.1.2.Tejido urbano discontinuo 684,10 0,22

1.1.3. Construcciones rurales 2814,96 0,92

516,58 0,17 Industrial

10,54 0,00 Infraestructura y transporte

580,68 0,19 Institucional

26,63 0,01 Comercial Comercial

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 1519,56 0,50

1.2.4. Aeropuertos 179,92 0,06

1.2.5. Obras hidráulicas 15,24 0,00 Servicios públicos domiciliarios

235,45 0,08

Materiales de construcción - canteras (arena, 

arcilla, piedra, rajón y piedras o rocas 

ornamentales)

37,94 0,01
Minerales energéticos (petróleo, carbón, 

uranio)

0,85 0,00 Botadero de Basuras

2,59 0,00
Disposición de materiales inorgánicos y/o 

materiales de construcción

1.4.1 Zonas verdes urbanas 2,71 0,00

10,27 0,00

497,90 0,16 Recreacional, Deportivo o Turístico

900,28 0,29 Residencial

8,48 0,00 Zonas Urbanas Recreacional, Deportivo o Turístico

2.1.1. Otros cultivos transitorios 491,79 0,16

2.1.2. Cereales 239,08 0,08

2.1.3. Oleaginosas y leguminosas 1398,59 0,46

2.1.4. Hortalizas 159,76 0,05

2.1.5. Tubérculos 2113,42 0,69

240,64 0,08 Cultivos Permanentes Intensivos

18,95 0,01 Cultivos Permanentes Semi-intensivos

7,59 0,00 Cultivos transitorios intensivos

1666,48 0,54 Cultivos Permanentes Intensivos

1751,51 0,57 Cultivos Permanentes Semi-intensivos

2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos 323,14 0,11 Cultivos Permanentes Intensivos

2.2.4. Cultivos agroforestales 81,26 0,03 Silvopastoril
Sistemas combinados de ganadería y 

forestería

2.2.5. Cultivos confinados 151,58 0,05 Infraestructura Cultivos transitorios intensivos

2.3.1. Pastos limpios 72037,84 23,55

2.3.2. Pastos arbolados 4746,09 1,55

2.3.3. Pastos enmalezados 13604,00 4,45

2.4.1. Mosaico de cultivos 5313,89 1,74 Agricultura Cultivos transitorios intensivos

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 9823,84 3,21 Agropecuario
Cultivos permanentes semi-intensivos con 

pastoreo extensivo

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1538,78 0,50 Agrosilvopastoril
Sistemas combinados de agricultura, 

ganadería y forestería

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 2677,80 0,88 Silvopastoril
Sistemas combinados de ganadería y 

forestería

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 2220,94 0,73 Agrosilvícola
Sistemas combinados de agricultura y 

forestería

3.1.1 Bosque denso 38750,60 12,67

3.1.2. Bosque abierto 4971,96 1,63

153,26 0,05 Agrosilvopastoril
Sistemas combinados de agricultura, 

ganadería y forestería

112,23 0,04 Conservación Protección

3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 22529,39 7,36 Conservación Protección

3.1.5. Plantación forestal 487,33 0,16 Forestal Producción

3.2.1. Herbazal 58435,45 19,10 Conservación Protección

3.2.2. Arbustal 9098,72 2,97 Conservación Protección

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 36379,39 11,89 Conservación Protección

3.3.1. Zonas arenosas naturales 8,23 0,00 Conservación Protección

3.3.2. Afloramientos rocosos 1458,23 0,48 Conservación Protección

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 767,83 0,25 Eriales Tierras en descanso

61,13 0,02 Ganadería Pastoreo extensivo

65,35 0,02 Eriales Protección

4.1.1. Zonas pantanosas 129,16 0,04

4.1.2. Turberas 847,19 0,28

5.1.1. Ríos (50 m) 1179,34 0,39

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 172,07 0,06

16,84 0,01 Disposición de aguas servidas

65,45 0,02 Piscicola

11,75 0,00 Zoocultura Piscicola

TOTAL 305.911,11 100

Cuerpos de Agua 

Naturales
Cuerpos de Agua Naturales

3.3.4. Zonas quemadas

5.1.3. Cuerpos de agua artificiales

Zonas Urbanas Residencial

Infraestructura

Infraestructura
Infraestructura y transporte

Minería

Sitios de disposición 

de materiales de 

desecho

Infraestructura

Cultural, Arqueológico o Religioso

Infraestructura

Ganadería Pastoreo extensivo

Conservación Protección
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Figura 5.2-37 Distribución de las Coberturas y Uso de la Tierra para la cuenca del rio Sumapaz 

 

5.2.3.9  Ecosistemas estratégicos 

El proceso de identificación e inventario con fines cartográficos se adelantó con la 
información que el profesional temático consolidó y entrego en diferentes formatos 
para incorporar a la base de datos geográfica del POMCA del rio Sumapaz. La tabla 
Tabla 5-14 resume por Capa y por Tipo de Ecosistema las Áreas Estratégicas 
presentes en la cuenca hidrográfica del río Sumapaz. 
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Figura 5.2-38 Esquema de Identificación de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos de la 
cuenca hidrográfica del río Sumapaz. Fuente: Presente estudio (componente Biótico III: Áreas y 

Ecosistemas Estratégicos, 2019). 

Tabla 5-14 Listado de Áreas y Ecosistemas presentes en la Cuenca hidrográfica del río Sumapaz y 
su ubicación de la base de datos geográfica 

 

 

.  

LAYER O CAPA TIPO DESCRIPCION

<<AECC_AICAS>>
Bosques de Tolemaida, Piscilago y alrededores, Bosques de la Falla del 

Tequendama y Parque Nacional Natural Sumapaz

<<AECC_ClaseSuelo>> Áreas identificadas en los EOT, PBOT y POT como Suelos de protección

<<AECC_PrediosCAR>> Predios propiedad de la CAR Cundinamarca

<<AECC_PrediosGobernación> Predios propiedad de la Gobernacion de Cundinamarca

<<AIA_AIE>> Áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico Resolución 1726 

<<AIA_EcoEstrat_Humedal>>
Humedales identificados por el Grupo de Humedales de la DGOAT-CAR 

Cundinamarca y CORTOLIMA.

<<AIA_EcoEstrat_Paramo>>
Polígonos del Páramo Cruz Verde - Sumapaz, MADS 1434 del 14 de Julio del 

2017

<<AIA_OtrasAreas_BosqueGalería>>
Polígonos de Bosque de galería o ripario, información tomada a partir del 

mapa de Coberturas de la Tierra 2016, IGAC 2016.

<<AIA_OtrasAreas_BosqueGalilea>> Poligonos Bosque de Galilea, fuente CORTOLIMA.

<<AIA_OtrasAreas_BST>>
Polígonos de Bosque Seco Tropical, identificados por profesionales del 

POMCA del rió Sumapaz.

<<AIA_OtrasAreas_CAN>>
Poligonos identificados como Cuerpos de Agua Natural, información tomada 

a partir del mapa de Coberturas de la Tierra 2016, IGAC 2016.

<<AIA_OtrasAreas_Corredores>>
Poligonos identificados como corredores de especies endémicas y en 

peligro de extinción

<<AIA_OtrasAreas_LeopardusPardalis>> Polígonos de transito de Leopardus pardalis

<<AIA_OtrasAreas_LeopardusTigrinus>> Polígonos de transito de Leopardus tigrinus

<<AIA_OtrasAreas_LeopardusWiedii>> Polígonos de transito de Leopardus wiedii

<<AIA_OtrasAreas_PumaConcolor>> Poligonos de distribución de Puma concolor

<<AIA_OtrasAreas_PumaYaguarundi>> Poligonos de distribución de Puma Yaguarundi

<<AIA_OtrasAreas_RecargaAcuiferos>> Polígonos identificados como de recarga de acuíferos

<<AIA_OtrasAreas_RondasDeclaradas>> Rondas hídricas declaradas mediante Resoluciones CAR Cundinamarca

<<SINAP_PNN>> Páramo de las Oseras y Páramo de Sumapaz

<<SINAP_ReservaForestalProtectora>>
Reservas: La Mistela, Cerro Quininí, Futuras Generaciones de Sibaté I y II y 

Cuenca Alta del Río Bogotá

<<SINAP_ReservaNaturalSociedadCivil>> Polígnos que identifican Áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil
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Figura 5.2-39 Distribución geográfica de las Reservas Forestales Protectoras 

 

 

Figura 5.2-40 Distribución geográfica de las Áreas complementarias para la Conservación 
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Figura 5.2-41 Distribución geográfica de las Áreas de Importancia Ambiental 

 

 

Figura 5.2-42 Distribución geográfica de las Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación 
del Recurso Hídrico 
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Figura 5.2-43 Distribución geográfica de las Zonas de Recarga de Acuíferos 

 

 

Figura 5.2-44 Distribución geográfica de Otras Áreas de Interés para la conservación; Categoría de 
Bosque de Galería o Ripario y Áreas con especies endémicas y en peligro de extinción 
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5.2.4 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 

Para el desarrollo de este componente, la metodología utilizada se fundamentó en la 
investigación de diversas fuentes primarias y secundarias con el fin de cumplir los 
lineamientos establecidos en la Guía Técnica para la formulación de los POMCA.  

 

Figura 5.2-45 Metodología de la caracterización social y cultural de la cuenca del río Sumapaz. 

Fuente: Componente socioeconómico I: Sistema Social y Cultural, 2020. 

 

La datos de población, sitios de interés cultural y Prediales fue recopilada por los 
profesionales temáticos del POMCA del rio Sumapaz, analizada, procesada y 
entregada en tablas Excel, que fueron validadas e incorporadas a la base de datos 
geográfica del presente POMCA, con los cuales se elaboró el mapa Social, Cultural y 
la salida gráfica de la Estructura de Propiedad (Tamaño predial) que se muestran a 
continuación.   
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Figura 5.2-46 Mapa Social para la cuenca del río Sumapaz. 

 

 

Figura 5.2-47 Mapa Cultural para la cuenca del río Sumapaz 
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Figura 5.2-48 Distribución del tamaño de la propiedad rural en la cuenca del río Sumapaz. 

 

5.2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 

 

Esta caracterización se presenta de forma detallada en el documento “Componente 
Físico V: Gestión del Riesgo”. Dicho componente fue adelantado por la compañía 
consultora GEOCING SAS, mediante Contrato 1870 de 2017, cuyo fin fue el de: 
”Realizar el estudio de riesgos a escala 1:25.000 para el POMCA del río Sumapaz, 
acorde con los alcances del decreto 1076 de 2015, de conformidad con la guía técnica 
para la formulación con la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas, junto con el correspondiente anexo B gestión del 
riesgo; y el documento: protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”. Por lo que el detalle 
metodológico de esta temática y otras temáticas incluidas en el contrato se pueden 
consultar en los documentos finales de dicho Estudio.  
 
Los eventos evaluados dentro del estudio mencionado fueron los siguientes: 

a) Movimientos en masa 

b) Inundación 
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c) Avenidas Torrenciales 

d) Incendios forestales 

 

5.2.6 ANALISIS SITUACIONAL 

 

5.2.6.1  Capacidad de uso de las tierras 

Este componente fue adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
mediante el estudio semidetallado de suelos a escala 1:25.000 con metodología IGAC, 
para la cuenca hidrográfica del rio Sumapaz. Es el resultado del convenio 
interadministrativo N° 1840/4946 DE 2017 firmado entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.  

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso agrupó los suelos de la cuenca 
en clases, subclases y grupos de manejo, con base en aspectos relacionados con la 
pendiente, degradación por procesos erosivos, excesos o déficit de humedad y 
características del suelo y del clima. Tomo I Estudio de Suelos a escala 1:25.000 para 
el POMCA del río Sumapaz. 

Los suelos se agruparon en las clases agrológicas 3, 4, 6, 7 y 8, en las cuales las 
limitaciones van desde ligeras hasta extremadamente severas y predominan las 
subclases, 6p, 4ps, 7c, 7p, 7s, 6ps, 8s, 6s, 6psc, 4p, 7sc, 6c, 6sc, 8p, 4s; cada una de 
estas subclases contiene información sobre la capacidad de uso agropecuario, la 
identificación de sus limitantes y las prácticas de manejo recomendadas. Tomo I 
Estudio de Suelos a escala 1:25.000 para el POMCA del río Sumapaz. 

La siguiente figura muestra el procedimiento empleado por el IGAC para la 
elaboración del Levantamiento Semidetallado de Suelos, que involucra la elaboración 
de la temática de la capacidad de uso del suelo. 
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Figura 5.2-49 Esquematización del Levantamiento Semidetallado de Suelos 

 

Las Unidades Cartográficas de Suelos se agruparon a partir de las limitaciones y 
potencialidades similares mediante el sistema de clasificación por capacidad de uso 
de las tierras del servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos” (USDA, 
1965) y adaptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2014). 

La estructura de este sistema de clasificación comprende tres categorías: clase, 
subclase y grupo de manejo. 

Las clases se reúnen en tres (3) grandes grupos: 

 Tierras con capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería tecnificada 
de tipo intensivo y semi intensivo (clases 1 a 4).  

 Tierras que pueden ser utilizadas en forma restringida, en actividades 
agrícolas, ganaderas, agroforestales y/o forestales (clases 5-6-7)  

 Tierras que deben ser utilizadas sólo en preservación, conservación y 
ecoturismo (clase 8). 

La subclase es una categoría del sistema que especifica en las clases 2 a la 8 uno o 
más factores limitantes generales y específicos para la UCS. La subclase agrupa 
tierras que poseen el mismo número de factores y grados de limitaciones. En términos 
generales se conocen limitaciones por pendiente (p), erosión (e), humedad en exceso 
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(h), suelo (s) y clima (c). El grupo de capacidad es la tercera categoría del sistema de 
clasificación por capacidad de uso; reúne tierras de una misma subclase, con el mismo 
grado y número de limitaciones específicas comunes, potencialidades similares y 
respuesta similar a las prácticas de manejo utilizadas en la explotación. Por ejemplo, 
por la poca profundidad efectiva, la presencia de sales y piedras, la baja fertilidad y la 
alta saturación de aluminio, la subclase se designa en forma general por limitantes del 
suelo s (2s, 3s, 4s, etc.). Cada uno de los anteriores limitantes, con su respectivo 
grado en particular, permite establecer uno o más Grupos de capacidad (2s-1, 2s-2, 
2s-3). Tomo I Estudio de Suelos a escala 1:25.000 para el POMCA del río Sumapaz. 

 

 

Figura 5.2-50 Distribución del mapa de Capacidad de Uso de las Tierra 

 

5.2.6.2  Análisis de los indicadores del estado de la cobertura 

 

5.2.6.2.1 INDICADOR DE TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS 
NATURALES DE LA TIERRA (TCCN) 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante 
el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de 
cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural 
intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002). Tomado del anexo 
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A. Diagnóstico, de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. El objetivo es medir la pérdida o 
recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con relación al tiempo en 
años.  

La fórmula usada fue: 

TCC = (Ln ATC2 – LnATC1) *100 / (t2-t1) 

Donde: 

TCCN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en % 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final) 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) 

(t2-t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2) 

Ln: Logaritmo natural 

La interpretación de la calificación se ve en la Tabla 5-15:  
 

Tabla 5-15 Interpretación de la calificación de la tasa de cambio de las Coberturas Naturales 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja Menor del 10% 20 

Media Entre 11 – 20% 15 

Medianamente alta Entre 21 – 30% 10 

Alta Entre 31 – 40% 5 

Muy alta Mayor 40% 0 

 
Para el cálculo se empleó los mapas de Cobertura y uso actual de la tierra años 2006 
(2008) y 2016. 

Al evaluar los cambios en los dos periodos de tiempos, la cuenca se encuentra en 
categoría baja, ya que en ninguna de sus coberturas el valor de cambio supera más 
del 10%. El siguiente mapa muestra en rojo las áreas con cambios en cobertura. 
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Figura 5.2-51 Distribución de la tasa de cambio de las Coberturas Naturales. 

 

5.2.6.2.2 INDICADOR VEGETACIÓN REMANENTE (IVR) 

El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación natural de 
un área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada una 
de las coberturas de la zona en estudio. Tomado del anexo A. Diagnóstico, de la Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS. El objetivo es cuantificar el porcentaje de vegetación 
remanente por tipo de cobertura vegetal a través del análisis multitemporal, con 
énfasis en las coberturas naturales. Para lo anterior se utilizó la ecuación:  

 
IVR = (AVR/At) *100 

 

Donde:  

AVR: es el área de vegetación remanente 

At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o Ha 
 
Para el indicador de vegetación remanente se presenta la misma generalización de 
coberturas realizada para el indicador de tasa de cambio. El objetivo es reclasificar las 
coberturas en naturales y antrópicas, excluyendo los cuerpos de agua naturales como 
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los ríos y lagunas naturales, ya que estas coberturas no presentan estructuras 
leñosas. 

 
Figura 5.2-52 Distribución del indicador de Vegetación Remanente 

 
 
La interpretación de la calificación se muestra en la Tabla 5-16: 

Tabla 5-16 Interpretación de la calificación del indicador de Vegetación Remanente 

Categoría Descriptor Calificación 

NT: No transformado o escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 70% de la 
vegetación primaria permanece sin alterar. 
Sostenibilidad media 

IVR ≥ al 50% y < 69% 15 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad 
media baja 

IVR ≥ al 30% y < 49% 10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja IVR ≥ al 10% y < 30% 5 

CT: Completamente transformado IVR < 10% 0 
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5.2.6.2.3 ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN (IF) 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo 
en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et ál., 1991). 
Con el fin de conocer el índice de fragmentación se aplicará la metodología de 
Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de bloques de vegetación 
y su grado de conectividad. Tomado del anexo A. Diagnóstico, de la Guía Técnica 
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS. El objetivo es cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes 
tipos de cobertura natural de la tierra. Para ello se utilizó la ecuación: 

 

Índice de fragmentación= psc /(ps/cs*16) * (ps16) 
 
Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y los cs los 
complejos sensibles. 

Para el cálculo de este indicador en la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, se realizó 
una reclasificación del mapa de coberturas vegetal, teniendo en cuenta dos 
categorías: áreas naturales y áreas transformadas. Las coberturas de lagos y ríos fue 
considerada como antropizadas, ya que esta se convierte en una barrera para la 
conectividad de estos ecosistemas (Triviño, 2007).  

Seguido se convirtió a formato Raster las áreas transformadas, con tamaños de celda 
de 500 metros x 500 metros. 
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Figura 5.2-53 Distribución del Índice de Fragmentación 

 
Siguiendo la metodología de la Guía de POMCAS, la zona de estudio de la cuenca se 
dividió en celdas de 0,5 Km de lado, definiendo estas como celdas sensibles. En cada 
cuadrante de la grilla se estableció cuantos complejos naturales conectados y cuantos 
complejos naturales no conectados se encuentran. Posteriormente se utilizó el filtro 
binario PEPPSALT, se eliminaron aquellas celdas de áreas naturales que se 
encontraban aisladas, es decir sin una de las cuatro conexiones (arriba, abajo, 
izquierda, derecha) a otro pixel de área natural, y se calculó el índice de fragmentación 
según la Guía de POMCAS. 

La Tabla 5-17 muestra la interpretación de la calificación para el índice de 
fragmentación y la Tabla 5-18 muestra los resultados obtenidos para el área 
hidrográfica de la cuenca del río Sumapaz: 

 

Tabla 5-17 Interpretación de la Calificación para el Índice de Fragmentación 

DESCRIPTOR RANGO CALIFICACION 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 
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Tabla 5-18 Índice de fragmentación para la cuenca del río Sumapaz 

Tipo de fragmentación Área (ha) 
Extrema 30125 

Moderado 100775 

Media 55225 

Mínima 84975 

Transformado 46000 

Total 317100 

 

5.2.6.2.4 ÍNDICE DE PRESIÓN DEMOGRÁFICA (IPD) 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la 
presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor 
demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 
2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de 
las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. Tomado del anexo A. 
Diagnóstico, de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. El objetivo es medir la presión de la 
población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la tierra. Para ello se 
utilizó la siguiente ecuación: 

IPD: d*r 
 

Dónde: d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal) 

La interpretación de la calificación su puede ver en la Tabla 5-19: 

Tabla 5-19 Interpretación de la calificación del Índice de Presión Demográfica 

Categoría Descriptor 

IPD < 1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta 

IPD   > 1 < 10 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la 
población y sostenibilidad media 

IPD   > 10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta 

IPD   > 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad 

 

Los datos para el cálculo de la tasa de crecimiento para este indicador se basaron en 
los censos del DANE del año 2005 y 2018, y documentos como Proyecciones de 
Población por Localidades para Bogotá 2016-2020 de la Secretaria Distrital de 
Planeación de Bogotá. Para el cálculo se cruzó la información del IDP con respecto a 
las coberturas naturales existentes en la cuenca a nivel municipio. 
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Figura 5.2-54 Distribución del Índice de Presión Demográfica 

 

 

5.2.6.2.5 ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO (IAC) 

Este índice combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de 
presión demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala 
a la vez grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se 
adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación. Tomado del anexo A. 
Diagnóstico, de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. El objetivo es identificar los tipos de 
cobertura natural con alta presión demográfica.  

 
El indicador se evalúa a través de la matriz construida con el IVR y el IPD. 
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Tabla 5-20 Interpretación calificación del índice de Ambiente Critico. 

Interpretación de la calificación 

Indicador de Vegetación 
Remanente 

Índice de Ambiente Crítico 

Categorías < 1 >1 < 10 >10< 100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

 
NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente 
transformado, MT: muy transformado, CT: completamente transformado I: 
relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes 
(calificación 20) II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. 
Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (Calificación 
15) III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (Calificación 
10) IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 
próximos 10 años. (Calificación 5) V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; 
transformación radical y presiones muy elevadas. (Calificación 0). 
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Figura 5.2-55 Espacialización Índice Ambiente Crítico (IAC) 

 

5.2.6.2.6 ÍNDICE DE ESTADO ACTUAL DE COBERTURAS NATURALES 
(IEACN) 

Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra; el objetivo es 
mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con 
el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores de vegetación 
remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de 
ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 2010). Tomado del anexo A. 
Diagnóstico, de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. Este integra la calificación de dos 
indicadores y dos índices, cada uno de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de 
la suma de indicadores =80. 
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Figura 5.2-56 Espacialización del IEACN de la cuenca del Río Sumapaz. 

 

La interpretación de la calificación se muestra en la Tabla 5-21: 

 

Tabla 5-21 Interpretación de la calificación del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 

RANGO CATEGORIA 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 
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5.2.7 SÍNTESIS AMBIENTAL 

 

Identificación, espacialización y priorización de los principales problemas y conflictos 
que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la 
cuenca, así como la determinación de áreas. 

5.2.7.1   CONFLICTO DE USO DE LA TIERRA 

“identificación de los conflictos generados por el uso inadecuado acorde a la 
capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización del suelo)”, Tomado de la Guía 
Técnica para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuecas 
Hidrográficas POMCAS, Anexo A Diagnóstico. 

El proceso metodológico incluye el cruce de información entre las capas de coberturas 
y uso actual de la tierra y la capacidad de uso del suelo, y mediante una matriz de 
decisión se clasifica las unidades resultantes; el detalle metodológico se puede 
consultar en el documento de Análisis Situacional para el POMCA del río Sumapaz. 

 

 
Figura 5.2-57 Diagrama metodológico conflicto uso del suelo. Fuente: Modificado Minambiente 2014 
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Figura 5.2-58 Mapa conflictos de uso del suelo. 

 

 

5.2.7.2   CONFLICTO DE USO DEL AGUA 

Los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del 
recurso. Para la determinación de los conflictos del recurso hídrico se realizará el 
cruce de los mapas de índice de uso del agua (IUA) con el mapa de índice de 
alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). Dado que el índice de uso del 
agua (IUA) se calcula con valores reales y el IACAL contempla en su mayoría 
información presuntiva, se le asigna mayor peso al IUA para la determinación de las 
áreas en conflicto. Tomado del a Guía Técnica para la formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuecas Hidrográficas POMCAS, Anexo A Diagnóstico. 

Teniendo en cuenta las categorías establecidas para IUA e IACAL definidos en las 
hojas metodológicas de los indicadores, en la tabla 5-22 se presentan las 
combinaciones posibles y la respectiva calificación del conflicto. 
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Tabla 5-22 Calificación de conflictos del recurso hídrico 

 

Para el POMCA del río Sumapaz se consideran dos escenarios: el año seco o más 
crítico y el año medio. 

 

Figura 5.2-59 Espacialización de los conflictos de uso del agua (Izquierda: año seco y derecha: año 

medio). 
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5.2.7.3  CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA  NATURAL 

El conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define 
teniendo en cuenta la pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos 
expresada a través de la vegetación remanente, su grado de fragmentación, tasa de 
cambio e índice de ambiente crítico, que permiten establecer disminución o 
afectaciones para la conservación de biodiversidad, especies endémicas o con alguna 
categoría de amenaza. Tomado del a Guía Técnica para la formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuecas Hidrográficas POMCAS, Anexo A Diagnóstico. 

 

Figura 5.2-60 Evaluación de conflictos por pérdidas de cobertura en áreas y ecosistemas 

estratégicos. Fuente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

 

Para determinación de los conflictos se construye una matriz con la calificación de 
estos indicadores y se define el conflicto cuando la tasa de cambio es alta y muy alta; 
la vegetación remanente es inferior al 30% (muy transformado y completamente 
transformado), el índice de fragmentación fuerte y extremo y el índice de ambiente 
crítico se encuentra en la calificación crítico y muy crítico. Para estos efectos, se 
requiere construir una matriz que consolide la calificación de los cuatro indicadores 
por polígono a calificar. 

 

Figura 5.2-61 Calificación del conflicto por pérdida de cobertura natural. 
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Dado que las condiciones representadas en la figura 5.2-61 no se presentan para la 
cuenca del río Sumpaz, fue necesario construir un análisis diferente que considerará 
las condiciones particulares. 

Para estos efectos, se requiere construir una matriz que consolide la calificación de 
los cuatro indicadores por polígono a calificar como sigue: 

Tabla 5-23 Valores para calificación del conflicto por pérdida de cobertura natural 

TCCN IVR IAC IF CONFLICTO 

BAJA NT I MINIMA 
SIN 

CONFLICTO 

MEDIA PT II POCA BAJO 

MEDIANAMENTE ALTA MDT III MODERADA MEDIO 

ALTA MT IV FUERTE ALTO 

MUY ALTA CT V EXTREMA MUY ALTO 

 

Teniendo en cuenta que es una matriz de cinco por cinco, se hace necesario calificar 
cada uno de los parámetros para crear rangos y  evaluar los conflictos asociados a 
cada posibilidad o resultado de los cruces en la cuenca. La siguiente tabla ilustra la 
asignación de pesos como propuesta para evaluar los diferentes parámetros dentro 
del conflicto por pérdida de cobertura. 

 

Tabla 5-24 Asignación de pesos conflicto por pérdida de cobertura natural 

TCCN IVR IAC IF 
CALIFICACIÓN 

DEL 
CONFLICTO 

SUMA 
CALIFICACIÓN 

DEL CONFLICTO 

RANGOS DE 
CALIFICACIÓN 

DEL CONFLICTO 

BAJA (1) NT (1) I (1) MINIMA (1) 
SIN 

CONFLICTO 4 < = 4 

MEDIA (2) PT (2) II (2) POCA (2) BAJO 8 5 - 8 

MEDIANAMENTE ALTA 
(3) 

MDT (3) III (3) 
MODERADA 

(3) 
MEDIO 

12 9 - 12 

ALTA (4) MT (4) IV (4) FUERTE (4) ALTO 16 13 - 16 

MUY ALTA (5) CT (5) V (5) EXTREMA (5) MUY ALTO  20 17 -20 

 

La siguiente tabla muestra las características particulares de la cuenca y la posibilidad 
de cruces de los parámetros evaluados (TCCN, IVR, IAC e IF). Esta tabla es el 
resultado de cruzar en ArcGis los cuatro parámetros, cruce que se hizo con la 
herramienta de geoproceso instersec, la cual permite obtener como resultado la 
sobreposición de las cuatro capas con sus respectivos atributos, cabe resaltar que 
dichas capas inicialmente fueron evaluadas para AREAS NATURALES, por lo que fue 
necesario asignar una valoración para aquellas áreas consideradas NO NATURALES 
O ANTROPIZADAS (se les asignó la calificación más baja, para que no introdujeran 
mayor peso al asignar la calificación por conflicto). 
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Tabla 5-25 Cruce de indicadores para el conflicto por pérdida de cobertura natural 

 

TCCN IVR IAC IF 
CALIFICACIÓN DEL 

CONFLICTO PUNTAJE 

Baja NT I Mínima Sin conflicto 4 

Baja NT I Poca Bajo 5 

Baja NT I Moderada Bajo 6 

Baja NT I Extrema Bajo 8 

            

Baja NT II Mínima Bajo 5 

Baja NT II Poca Bajo 6 

Baja NT II Moderada Bajo 7 

Baja NT II Extrema Medio 9 

            

Baja PT I Mínima Bajo 5 

Baja PT I Poca Bajo 6 

Baja PT I Moderada Bajo 7 

Baja PT I Extrema Medio 9 

            

Baja MDT II Mínima Bajo 7 

Baja MDT II Poca Bajo 8 

Baja MDT II Moderada Medio 9 

Baja MDT II Extrema Medio 11 

            

Baja MDT III Mínima Bajo 8 

Baja MDT III Poca Medio 9 

Baja MDT III Moderada Medio 10 

Baja MDT III Extrema Medio 12 
 

Los resultados del cruce en ArcGis, se pueden ver para la cuenca en la siguiente tabla 
y gráfico. 

 

 

Tabla 5-26 Cruce de indicadores y resultados conflicto por pérdida de cobertura natural 

TCCN IVR IAC IF 
Categoría 

del 
Conflicto 

Área Ha 
Porcentaje 

(%) 

Baja 

(NT) No transformado o 
escasamente 
transformado. 
Sostenibilidad alta 

Relativamente estable o relativamente intacto; 
conservado y sin amenazas inminentes. 

Mínima (<0.01) 
Sin 

Conflicto 
83068,48 27,15% 

(MDT) Medianamente 
transformado. 
Sostenibilidad media 
baja. 

Vulnerable, conservación aceptable y/o 
amenazas moderadas-. Sostenible en el 
mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. 

Mínima (<0.01) 
Conflicto 

bajo 

157,08 

60,37% Poca (Entre 0.01 
y 0.1) 

308,37 
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TCCN IVR IAC IF 
Categoría 

del 
Conflicto 

Área Ha 
Porcentaje 

(%) 

En peligro, baja conservación y/o presiones 
fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 
15 años. 

Mínima (<0.01) 14771,94 

(NT) No transformado o 
escasamente 
transformado. 
Sostenibilidad alta 

Relativamente estable o relativamente intacto; 
conservado y sin amenazas inminentes. 

Poca (Entre 0.01 
y 0.1) 

21893,33 

Moderada (Entre 
0.1 y 1) 

58972,04 

Extrema (Entre 
10 y 100) 

21228,11 

Vulnerable, conservación aceptable y/o 
amenazas moderadas-. Sostenible en el 
mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. 

Mínima (<0.01) 5601,24 

Poca (Entre 0.01 
y 0.1) 

567,79 

Moderada (Entre 
0.1 y 1) 

4933,60 

(PT) Parcialmente 
transformado. 

Relativamente estable o relativamente intacto; 
conservado y sin amenazas inminentes. 

Mínima (<0.01) 23592,03 

Poca (Entre 0.01 
y 0.1) 

17928,37 

Moderada (Entre 
0.1 y 1) 

14721,22 

(MDT) Medianamente 
transformado. 
Sostenibilidad media 
baja. 

Vulnerable, conservación aceptable y/o 
amenazas moderadas-. Sostenible en el 
mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. 

Moderada (Entre 
0.1 y 1) 

Conflicto 
Medio 

249,54 

12,48% 

Extrema (Entre 
10 y 100) 

47,72 

En peligro, baja conservación y/o presiones 
fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 
15 años. 

Poca (Entre 0.01 
y 0.1) 

13597,54 

Moderada (Entre 
0.1 y 1) 

17189,58 

Extrema (Entre 
10 y 100) 

2597,18 

(NT) No transformado o 
escasamente 
transformado. 
Sostenibilidad alta 

Vulnerable, conservación aceptable y/o 
amenazas moderadas-. Sostenible en el 
mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. 

Extrema (Entre 
10 y 100) 

3052,51 

(PT) Parcialmente 
transformado. 

Relativamente estable o relativamente intacto; 
conservado y sin amenazas inminentes. 

Extrema (Entre 
10 y 100) 

1433,43 

TOTAL GENERAL 305911 100,00% 
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Figura 5.2-62 Espacialización del conflicto por pérdida de cobertura natural. 

 

 

Figura 5.2-63 Espacialización del conflicto por pérdida de cobertura natural contrastado con: izquierda 
Tamaño Predial; centro Índice de Fragmentación Extremo y derecha Índice de Presión Demográfica. 
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5.2.7.4  ÁREAS CRÍTICAS 

Un área crítica es aquella en la que existen situaciones en las cuales hay alteraciones 
que disminuyen condiciones ambientales que hacen sostenible la cuenca. Una vez 
identificados los problemas y conflictos prioritarios de la cuenca, se especializan para 
determinar áreas en las que confluyen estas situaciones y marcan la criticidad de un 
área determinada. La siguiente gráfica muestra el diagrama de flujo de trabajo para la 
determinación de áreas críticas con base en los conflictos por uso de los recursos 
naturales. 

 

Conflicto por Uso del 
recurso hídrico 

 
conflicto por Perdida 
de Cobertura Natural 

 
Conflicto por Uso 

del Suelo 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ÁREAS CRÍTICAS   

  

Figura 5.2-64 Flujo para determinar las áreas críticas, basado en los conflicto por uso de los recursos 

naturales. 

 

SP = Función de superposición, MD = Matriz de decisión y R = Función de 
reclasificación. 

La matriz de decisión tiene en cuenta la asignación de pesos a los diferentes conflictos 
conforme a la generación de impactos sobre los recursos naturales, ver la siguiente 
tabla. 
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Tabla 5-27 Asignación de calificación a los conflictos por los recursos naturales 

CALIFICACION 

Conflictos Uso de la Tierra CAL_CONFLICTO 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 0 

Por subutilización ligera 0 

Por sobreutilización ligera 1 

Por subutilización moderada 0 

Por sobreutilización moderada 2 

Por subutilización severa 0 

Por sobreutilización severa 3 

Conflicto por obras civiles 2 

Conflicto minero 3 

Cuerpos de agua 0 

Zonas Urbanas 0 

  

Conflicto por Uso del recurso hídrico CAL_CNF_A 

Conflicto Alto 3 

Conflicto Medio 2 

  

Conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas 
estratégicos CAL_CNF_CN 

Sin Conflicto 0 

Conflicto Bajo 1 

Conflicto Medio 2 

 

Con la calificación definida se empleó la regla de Sturges (N = 1 + 3.3Log(R)) para 
determinar los rangos, intervalos de clase y amplitud de los mismos, para clasificar el 
grado de área crítica, que se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 Tabla 5-28 Clasificación de la tipología del grado de criticidad según calificación y regla de Sturges. 

Rangos Intervalo Tipología 

rango 1 >=2 y < = 4 Área Crítica Tipo 3 

rango 2 > 4 <=6 Área Crítica Tipo 2 

rango 3 > 6 < =8 Área Crítica Tipo 1 

 

Una vez definidos los parámetros se procedió a asignar los puntajes a cada cobertura 
de los conflictos, se realizó una suma algebraica y se reclasificó conforme a los rangos 
e intervalos establecidos, posterior se identificaron las áreas donde sólo confluye un 
conflicto y donde hay dos o más de ellos, todo esto con la ayuda del software ArcGis. 
Los resultados se cruzaron con información socioeconómica como la Estructura de la 
propiedad (tamaño de los predios) y con el Índice de Presión Demográfica y se 
muestran a continuación. 
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Figura 5.2-65 Arriba se espacializan las áreas críticas por superposición de dos o más conflictos de 

los recursos naturales. Abajo a la izquierda se muestra la superposición de áreas críticas con el 

tamaño predial y abajo a la derecha se muestra la superposición de áreas críticas con el Índice de 

Presión Demográfica. 

 

 

5.2.8 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La zonificación ambiental establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, 
sus categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de 
amenazas naturales identificadas.  
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Figura 5.2-66. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental: Fuente: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, 2013. Adaptado del modelo cartográfico de zonificación del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IGAC 2010. 

 

5.2.8.1  Paso 1  

En reuniones del grupo POMCA del río Sumapaz, se revisaron las áreas y 
ecosistemas estratégicos recopilados en la fase de diagnóstico, se solicitaron 
actualizaciones de dicha información a los entes correspondientes por parte del 
profesional temático y se validó su pertinencia en la inclusión de la fase de 
zonificación. Luego de que el grupo de profesionales de la CAR Cundinamarca y 
CORTOLIMA revisaran uno a uno los inventarios de ecosistemas, se determinó para 
incluir los siguientes: 

 Áreas especiales para la conservación: AICAS excepto el que corresponde al 
área de Tolemaida, piscilago y alrededores (gráfico de la izquierda); los Predios 
adquiridos con fines de protección y conservación por entidades del orden 
departamental, municipal y ambiental, de los cuales se excluye el predio AV 
LAS PALMAS CL 8 NO 14-17, propiedad de la CAR Cundinamarca por tener 
nomenclatura urbana (gráfico del centro) y los suelos de protección, se 
incluyeron sólo los identificados por el municipio de Bogotá como de amenaza 
y riesgo (gráfico de la derecha). 
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Figura 5.2-67 Áreas complementarias para la conservación 

 

 Áreas de interés ambiental: Humedales (se incluyeron los reportados por 
CORTOLIMA) y áreas de ronda declaradas, de las cuales se excluye del 
proceso de zonificación ambiental la Quebrada Sabaneta por hacer parte del 
área urbana del municipio de Fusagasugá (gráfico de la izquierda) y áreas de 
páramo (gráfico de la derecha). 

              

Figura 5.2-68 Áreas de interés ambiental 

 

 Áreas del SINAP: Reservas naturales de la sociedad civil, parques nacionales 
naturales y reservas forestales protectoras (se excluye la RFP cuenca alta del 
río Bogotá, teniendo en cuenta que sus aguas drenan a dicha cuenca; también 
se excluye tanto de la Zonificación Ambiental como de la base de datos del 
Diagnóstico, la RFP Cuchilla de Peñas Blancas, por no contar con validez 
jurídica debido a que nunca fue aprobado por el Gobierno Nacional mediante 
resolución ejecutiva y publicación en el Diario Oficial). 
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Figura 5.2-69 Áreas del SINAP 

 

A estas capas resultantes, se las delimitó por el borde de la Subzona hidrográfica del 
río Sumapaz. La siguiente tabla describe las categorías a las cuales pertenecen y la 
clase o descriptor seguido del nombre que la identifica; algunas de estas áreas se 
encuentran sobrepuestas cartográficamente.  

 

Tabla 5-29 Áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Sumapaz. 

Subzona de Uso Nomenclatura Descriptor Área Ha Área % 

 
 
 

Áreas SINAP 

PNN Parque nacional natural Sumapaz 34893,54 11,41% 

PNR Parque natural regional páramo de las Oseras 41,59 0,01% 

 
RFPN 

Reserva forestal protectora nacional Cerro Quininí 1891,46 0,62% 

Reserva forestal protectora nacional La Mistela 94,27 0,03% 

 
RFPR 

Reserva forestal protectora regional Futuras 
Generaciones de Sibaté I y II 

126,28 0,04% 

RNSC Reservas naturales de la sociedad civil 594,33 0,19% 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

 
AIA 

Páramo Cruz Verde Sumapaz 77219,18 25,24% 

Humedales 22,78 0,01% 

Rondas hídricas delimitadas 570,23 0,19% 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

 
AECC 

Suelos de protección por amenaza y riesgo 73,09 0,02% 

Predios adquiridos con fines de conservación 8599,94 2,81% 

Áreas complementarias para la conservación AICAS 30372,99 9,93% 

Total Conservación y Protección Ambiental (la sumatoria incluye sobreposición de áreas) 82624,95 27,01% 
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Figura 5.2-70 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Sumapaz 

 

El proceso siguiente fue incorporar las capas resultantes de los procesos de 
concertación internos del grupo de trabajo para unificarlos en una capa final que sería 
el insumo del paso 1 de la zonificación ambiental del POMCA del río Sumapaz. Los 
resultados se pueden ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 5.2-71 Zonificación intermedia Paso 1 

 

Tabla 5-30  Resultados zonificación intermedia Paso 1. 

 

 

Categoría Ordenación Zona de Uso Subzona de Uso Nomenclatura Descriptor Área Ha Área %

PNN Parque nacional natural Sumapaz 34893,54 11,41%

PNR Parque natural regional páramo de las Oseras 41,59 0,01%

Reserva forestal protectora nacional Cerro Quininí 1891,46 0,62%

Reserva forestal protectora nacional La Mistela 94,27 0,03%

RFPR
Reserva forestal protectora regional Futuras Generaciones de 

Sibaté I y II 126,28 0,04%

RNSC Reservas naturales de la sociedad civil 397,79 0,13%

Páramo Cruz Verde Sumapaz 42171,70 13,79%

Humedales 22,78 0,01%

Rondas hídricas delimitadas 544,29 0,18%

Suelos de protección por amenaza y riesgo 72,91 0,02%

Predios adquiridos con fines de conservación 2223,35 0,73%

Áreas complementarias para la conservación AICAS 145,01 0,05%

82624,95 27,01%Total Conservacion y Protección Ambiental

Conservacion y Protección 

Ambiental

Areas Protegidas Areas SINAP
RFPN

Areas de 

Protección

Areas de importancia 

Ambiental
AIA

Areas complementarias 

para la conservación
AECC
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5.2.8.2  Paso 2  

Para este paso se incluyeron como insumos la propuesta de uso de la tierra según 
capacidad agrológica del IGAC (imagen de la izquierda) y el indicador de uso del agua 
superficial (imagen de la derecha). 

Estas dos capas se superpusieron y se calificaron las áreas iniciales para validarlas 
conforme a la guía y teniendo en cuenta la tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico 
denominada CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para 
avalar o reclasificar los usos propuestos). La capa se calificó en su totalidad y posterior 
se excluyó las áreas del paso 1.  

          

Figura 5.2-72  Insumos Paso 2 

La matriz de decisión tuvo en cuenta las consideraciones 1 y 2 de la guía para la 
zonificación preliminar del paso 2, dentro los cuales se incorporaron las definidas en 
la siguiente tabla y que califican a las áreas con índice de uso del agua Alto y Muy 
Alto. Las áreas con índice de uso del agua moderado o bajo validan el uso proveniente 
de la capacidad de uso. 

 

Tabla 5-31  Matriz de validación de usos de la tierra por índice de uso del agua alto o muy alto. 

ID 
USOS SEGÚN CLASIFICACION AGROLOGICA 

IGAC 
IUA 

RECLASIFICACIÓN DE USO DE LA TIERRA 
VALIDADO POR RECURSO HÍDRICO 

1 Cultivos Transitorios intensivos (CTI) 

Alto – 
Muy Alto 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

2 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

3 Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) Cultivos Permanentes semiintensivos (CPS) 

4 Cultivos Permanentes semiintensivos (CPS) Pastoreo intensivo (PIN) 

8 Sistemas agrosilvícolas (AGS) Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

9 Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) Sistemas silvopastoriles (SPA) 

10 Sistemas silvopastoriles (SPA) Sistema forestal productor (FPD) 

11 Sistema forestal productor (FPD) Sistema forestales protectores (FPR) 

12 Sistema forestales protectores (FPR) 
Áreas para la conservación y/o recuperación 
de la naturaleza, recreación (CRE) 

13 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

Áreas para la conservación y/o recuperación 
de la naturaleza, recreación (CRE) 

14 Cuerpos de agua naturales CAN Cuerpos de agua CA 

15 Áreas Urbanas Áreas Urbanas 
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La siguiente tabla muestra la aplicación de la matriz de validación anterior incluyendo 
las áreas con IUA bajo y moderado. En las áreas con IUA alto y muy alto, el uso 
validado se modificó por uno menos intensivo y que requiere menos disponibilidad de 
agua. 

Tabla 5-32  Validación de usos de la tierra por índice de uso del agua alto o muy alto.  

 

Uso principal propuesto IUA Uso validado por IUA Área Ha Área %

Muy alto
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 606,50 0,20%

Alto
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 14766,66 4,83%

Moderado
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 4582,35 1,50%

Bajo
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 5058,97 1,65%

25014,47 8,18%

Muy alto Cuerpos de agua 0,17 0,00%

Alto Cuerpos de agua 532,86 0,17%

Moderado Cuerpos de agua 229,56 0,08%

Bajo Cuerpos de agua 142,77 0,05%

905,37 0,30%

Alto Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 746,36 0,24%

Bajo Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 9,18 0,00%

755,54 0,25%

Muy alto Pastoreo intensivo (PIN) 1685,34 0,55%

Alto Pastoreo intensivo (PIN) 49129,84 16,06%

Moderado Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5864,08 1,92%

Bajo Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 8688,83 2,84%

65368,08 21,37%

Muy alto Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 75,45 0,02%

Alto Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 1268,94 0,41%

1344,39 0,44%

Muy alto Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 4088,98 1,34%

Alto Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 47675,30 15,58%

Moderado Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 8835,36 2,89%

Bajo Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 6917,65 2,26%

67517,28 22,07%

Muy alto Sistemas forestales protectores (FPR) 22,36 0,01%

Alto Sistemas forestales protectores (FPR) 3677,43 1,20%

Moderado Sistema forestal productor (FPD) 326,05 0,11%

Bajo Sistema forestal productor (FPD) 1428,02 0,47%

5453,86 1,78%

Muy alto Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 290,68 0,10%

Alto Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 14218,14 4,65%

Moderado Sistemas agrosilvícolas (AGS) 2295,51 0,75%

Bajo Sistemas agrosilvícolas (AGS) 2954,00 0,97%

19758,32 6,46%

Muy alto Sistemas silvopastoriles (SPA) 571,37 0,19%

Alto Sistemas silvopastoriles (SPA) 12857,69 4,20%

Moderado Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 1152,42 0,38%

Bajo Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 3863,61 1,26%

18445,09 6,03%

Muy alto
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 92,30 0,03%

Alto
Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 3081,94 1,01%

Moderado Sistemas forestales protectores (FPR) 2322,18 0,76%

Bajo Sistemas forestales protectores (FPR) 1821,73 0,60%

7318,15 2,39%

Muy alto Sistema forestal productor (FPD) 682,28 0,22%

Alto Sistema forestal productor (FPD) 2274,65 0,74%

Moderado Sistemas silvopastoriles (SPA) 1246,29 0,41%

Bajo Sistemas silvopastoriles (SPA) 992,93 0,32%

5196,14 1,70%

Muy alto Zonas urbanizadas 73,15 0,02%

Alto Zonas urbanizadas 3463,54 1,13%

Moderado Zonas urbanizadas 503,56 0,16%

Bajo Zonas urbanizadas 412,76 0,13%

4453,00 1,46%

Area Paso 1 (en blanco) (en blanco) 84381,40 27,58%

84381,40 27,58%

305911,11 100,00%

Zonas Urbanas

Total Zonas Urbanas

Total Area Paso 1

Total general

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE)

Total Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)

Cuerpos de Agua Naturales

Total Cuerpos de Agua Naturales

Cultivos permanentes intensivos 

(CPI)

Total Cultivos permanentes intensivos (CPI)

Total Sistemas agrosilvícolas (AGS)

Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS)

Total Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)

Sistema forestal productor (FPD)

Total Sistema forestal productor (FPD)

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

Cultivos permanentes semi-

intensivos (CPS)

Total Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)

Cultivos transitorios intensivos (CTI)

Total Cultivos transitorios intensivos (CTI)

Total Sistemas silvopastoriles (SPA)

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

Total Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

Sistemas forestales protectores 

(FPR)

Total Sistemas forestales protectores (FPR)

Sistemas silvopastoriles (SPA)



91 
 

 

Figura 5.2-73 Usos validados por el índice de uso del agua 

 

Los resultados para la zonificación intermedia se muestran en el siguiente gráfico: 
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Figura 5.2-74 Zonificación intermedia Paso 2 
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Tabla 5-33   Resultados zonificación intermedia Paso 2. 

 

Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas 
por recurso hídrico. 

5.2.8.3  Paso 3  

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica de la categoría de uso 
de la tierra validada por el recurso hídrico (gráfico de la izquierda), la capa cartográfica 
con la calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por polígono 
(gráfico de la derecha). 

        

Figura 5.2-75 Insumos Paso 3 

La categoría de uso resultante del paso 2, se contrasta y califica con el índice de 
estado actual de las coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados de 
los indicadores e índices: vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, 
fragmentación y ambiente crítico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de 

Categorías Ordenación Zona de Uso Subzona Uso Nomenclatura Descriptor Área Ha Area %

AIA Cuerpos de agua 905,37 0,30%

OAIA
Áreas de interés de conservación y recurperación de 

la naturaleza CRE 28188,72 9,21%

29094,09 9,51%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 1713,74 0,56%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 746,36 0,24%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 4056,88 1,33%

AGS Sistemas agrosilvícolas (AGS) 5249,51 1,72%

ASP Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 19524,84 6,38%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 50059,72 16,36%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 14552,90 4,76%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 13040,50 4,26%

FPD Sistema forestal productor (FPD) 4710,99 1,54%

FPR Sistemas forestales protectores (FPR) 7843,70 2,56%

PIN Pastoreo intensivo (PIN) 50815,18 16,61%

SPA Sistemas silvopastoriles (SPA) 15668,28 5,12%

Areas Urbanas

Areas urbanas, 

municipales y 

distritales

ZU Zonas urbanizadas

4453,00 1,46%

192435,62 62,91%

Area Paso 1 (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) 84381,40 27,58%

84381,40 27,58%

305911,11 100,00%

Total Area Paso 1

Total general

Areas de 

Protección

Areas para la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible de 

Recursos 

Naturales

Areas de 

importancia 

Ambiental

Areas agrícolas

Areas 

Agrosilvopastoriles

Conservacion y Protección 

Ambiental

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple

Total Uso Multiple
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uso, utilizando la matriz incorporada en la guía técnica para zonificación. El equipo 
técnico del POMCA determinó para el rango entre 21 y 40 que el relicto de cobertura 
está fragmentado y además se encuentra en un área conservada, por lo que los 
polígonos dentro de estas coberturas se conservaron en la categoría de uso sugerida. 
Los cuerpos de agua (CA) y las zonas urbanizadas (ZU) se validan con el uso que 
traen del paso anterior.  

El equipo técnico acordó para las áreas resultantes del IEACN un proceso de 
generalización previo para depurar temáticamente los polígonos con áreas menores 
a 2500 metros cuadrados, teniendo en cuenta que esta capa es el resultado del cruce 
cartográfico de otras cuatro capas (indicador de vegetación remanente, tasa de 
cambio de la coberturas, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico). 
Además se acordó darle un manejo diferenciado a las áreas calificadas con IEACN 
mayor a 60, para lo cual se utilizó la temática de capacidad de uso del suelo 
recomendado por el IGAC, y se agruparon las unidades en dos grandes categorías: 
las que tienen vocación a la agricultura y cultivos y las que tienen vocación de 
conservación, recuperación, restauración, sistemas combinados agrosilvopastoriles, 
agrosilvícolas, agroforestales, entre otros incluyendo el turismo. Estas áreas hacen 
parte de la subzona de uso y manejo de áreas de importancia ambiental y 
nomencladas como OAIA (otras áreas de importancia ambiental) 

Para las áreas calificadas con IEACN del rango 41 – 60 se les dio un manejo 
diferenciado de acuerdo al uso recomendado por el estudio de capacidad de uso de 
las tierras, dividiéndolas en 2 descriptores: uno que agrupa aquellas tierras con 
vocación agrícola, de cultivos y para la ganadería y el segundo que agrupa las tierras 
con vocación para la conservación, recuperación, restauración, sistemas combinados 
agrosilvopastoriles, agrosilvícolas, agroforestales, entre otros incluyendo el turismo. 
Estas áreas hacen parte de la subzona de uso y manejo de áreas de restauración 
ecológica y nomencladas como ARE (áreas de restauración ecológica). 

La siguiente tabla resume los criterios de validación de usos.  

Tabla 5-34  Matriz de validación de usos de la tierra por IEACN. 

Insumo 
Índice estado actual 

de la coberturas 
naturales IEACN 

Uso recomendado por el estudio de 
Capacidad de uso de las Tierra IGAC Validación de Categoría de Uso 

Categoría de 
Uso 

propuesto 
de la tierra 

validada por 
recurso 
hídrico 

>60 

Agricultura, cultivos y otros asociados. Otras subzonas identificadas de interés 
para la protección de la vegetación 
natural existente (OAIA). 

Conservación, recuperación, 
restauración, sistemas combinados y 
turismo, entre otros. 

Otras subzonas identificadas de interés 
para la protección de la biodiversidad 
(OAIA). 

41 - 60 

Agricultura, cultivos, ganadería y otros 
asociados. 

Áreas que han sido degradadas y que 
requieren prácticas de manejo sostenible 
(ARE). 

Conservación, recuperación, 
restauración, sistemas combinados y 
turismo, entre otros. 

Áreas que han sido degradadas y que 
requieren protección de la biodiversidad 
(ARE). 

21 -40 No aplica Categoría de uso sugerida 

<= 20 No aplica Categoría de uso sugerida  
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Tabla 5-35  Validación de usos de la tierra por IEACN.
Uso validado por IUA Categoría IEACN Nomenclatura Uso validado por IEACN Área Ha Área %

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 12146,12 3,97%

Medianamente transformada ARE
Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 7501,59 2,45%

Transformada Áreas de interés de conservación y recurperación de la naturaleza CRE 813,44 0,27%

Altamente transformada Áreas de interés de conservación y recurperación de la naturaleza CRE 7727,57 2,53%

Conservada Cuerpos de agua 199,89 0,07%

Medianamente transformada Cuerpos de agua 70,47 0,02%

Transformada Cuerpos de agua 0,40 0,00%

Altamente transformada Cuerpos de agua 634,60 0,21%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 6,64 0,00%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 10300,23 3,37%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 5427,46 1,77%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 77,30 0,03%

Transformada Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 962,76 0,31%

Altamente transformada Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 34999,07 11,44%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 7393,26 2,42%

Medianamente transformada ARE
Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 1415,31 0,46%

Transformada Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 49,01 0,02%

Altamente transformada Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 6441,69 2,11%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 4075,19 1,33%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 894,03 0,29%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 7,78 0,00%

Transformada Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 51,71 0,02%

Altamente transformada Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 12068,68 3,95%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 11325,78 3,70%

Medianamente transformada ARE
Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 11015,06 3,60%

Transformada Pastoreo intensivo (PIN) 865,91 0,28%

Altamente transformada Pastoreo intensivo (PIN) 27608,43 9,02%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 1289,81 0,42%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 367,22 0,12%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 145,42 0,05%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 550,11 0,18%

Transformada Sistema forestal productor (FPD) 106,99 0,03%

Altamente transformada Sistema forestal productor (FPD) 2251,44 0,74%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 2396,93 0,78%

Medianamente transformada ARE
Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 739,03 0,24%

Transformada Sistemas agrosilvícolas (AGS) 17,52 0,01%

Altamente transformada Sistemas agrosilvícolas (AGS) 2096,03 0,69%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 4235,71 1,38%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 1318,18 0,43%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 343,30 0,11%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 4467,40 1,46%

Transformada Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 206,46 0,07%

Altamente transformada Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 8953,79 2,93%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 3793,77 1,24%

Medianamente transformada ARE
Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 1564,62 0,51%

Transformada Sistemas forestales protectores (FPR) 38,98 0,01%

Altamente transformada Sistemas forestales protectores (FPR) 2446,33 0,80%

Conservada OAIA
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación 

natural existente 4630,06 1,51%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo 

sostenible 1549,76 0,51%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la 

biodiversidad 16,62 0,01%

Transformada Sistemas silvopastoriles (SPA) 139,45 0,05%

Altamente transformada Sistemas silvopastoriles (SPA) 9332,39 3,05%

Conservada Zonas urbanizadas 157,00 0,05%

Medianamente transformada Zonas urbanizadas 163,19 0,05%

Transformada Zonas urbanizadas 76,18 0,02%

Altamente transformada Zonas urbanizadas 4056,63 1,33%

Areas Paso1 (en blanco) (en blanco) (en blanco) 84381,41 27,58%

305911,11 100,00%

ASP

FPR

ARE

SPA

ZU

ARE

FPD

AGS

OAIA

ARE

Sistemas silvopastoriles 

(SPA)

Zonas urbanizadas

Total general

Conservada

Medianamente transformada

Medianamente transformada

Conservada

Medianamente transformada

Conservada

Medianamente transformada

Medianamente transformada

OAIA

ARE

CPI

CPS

ARE

Áreas de interés de 

conservación y 

recurperación de la 

naturaleza CRE

Cuerpos de agua

Cultivos Permanentes 

Intensivos (CPI)

Cultivos permanentes 

semi-intensivos (CPS)

Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS)

Pastoreo intensivo (PIN)

Sistema forestal 

productor (FPD)

Sistemas agrosilvícolas 

(AGS)

Sistemas 

agrosilvopastoriles (ASP)

OAIA

AIA

Sistemas forestales 

protectores (FPR)

CTS

PIN

OAIA



96 
 

 

Figura 5.2-76 Usos validados por el índice de estado actual de las coberturas naturales IEACN 
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Figura 5.2-77 Zonificación intermedia Paso 3 

 

Tabla 5-36  Resultados zonificación intermedia Paso 3. 
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Con esta validación se definieron áreas que por su alto grado de transformación 
ameritan restauración y se identificaron nuevas áreas para la protección que no fueron 
incluidas en el paso 1 como ecosistemas estratégicos. 

 

5.2.8.4  Paso 4  

Los insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica resultado del paso 
3 de la zonificación (gráfico de la izquierda) y la cartografía por tipo de amenaza 
(gráfico de la derecha) calificada con sus respectivos niveles de amenaza que fue 
ajustada por el temático responsable de riesgos del POMCA y que fue objeto de 
generalización por borde para polígonos con áreas inferiores o iguales a 2500 metros 
cuadrados. 

CAT_ORD Zona Uso Subzona Uso Nomenclatura Descriptor Área Ha Área %

AIA Cuerpos de agua 905,37 0,30%

Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 8541,01 2,79%

Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 23868,98 7,80%

Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la vegetación natural existente 39409,93 12,88%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas 

de manejo sostenible 20790,33 6,80%

Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 14924,46 4,88%

108440,07 35,45%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 1402,76 0,46%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 514,69 0,17%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 3208,46 1,05%

AGS Sistemas agrosilvícolas (AGS) 2113,55 0,69%

ASP Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 9160,25 2,99%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 34559,07 11,30%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5976,00 1,95%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 8911,93 2,91%

FPD Sistema forestal productor (FPD) 2358,43 0,77%

FPR Sistemas forestales protectores (FPR) 2485,31 0,81%

PIN Pastoreo intensivo (PIN) 28474,34 9,31%

SPA Sistemas silvopastoriles (SPA) 9471,84 3,10%

Areas Urbanas

Areas urbanas, 

municipales y 

distritales

ZU Zonas urbanizadas

4453,00 1,46%

113089,63 36,97%

Areas Paso1 (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco) 84381,41 27,58%

84381,41 27,58%

305911,11 100,00%

Total Areas Paso1

Total general

Areas de 

Protección

Areas de 

Restauración

Areas para la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de Recursos 

Naturales

Areas de 

importancia 

Ambiental

Areas de 

restauración 

ecológica

Areas agrícolas

Areas 

Agrosilvopastoriles

OAIA

ARE

Conservacion 

y Protección 

Ambiental

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple

Total Uso Multiple
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Figura 5.2-78 Insumos Paso 4 

La capa cartográfica resultante del paso 3 se superpone con las capas de amenazas 
naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva amenaza; se 
construye la matriz de decisión incorporada en la guía técnica para zonificación del 
paso 4 y la cual se muestra en la siguiente tabla con las consideraciones validadas 
por el grupo técnico del POMCA. 

Tabla 5-37  Matriz de validación de usos de la tierra por grado de amenaza natural. 

Insumo Grado de amenaza natural Validación de Categoría de Uso 

Categoría de Uso 
propuesto de la 
tierra validada 

por recurso 
hídrico e IEACN 

Amenaza Alta por: Movimientos 
en Masa y/o Avenidas 

Torrenciales y/o Inundación 

Protección, condicionadas a ser detalladas 
por los entes territoriales. 

Amenaza Media por: 
Movimientos en Masa y/o 
Avenidas Torrenciales y/o 

Inundación 

Categoría de uso sugerida, condicionada por 
el tipo de amenaza natural a la elaboración 
de medidas de gestión de riesgos de 
desastres. 

Amenaza Baja por: Movimientos 
en Masa, Avenidas Torrenciales 

e  Inundación 
Categoría de uso sugerida 
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Tabla 5-38  Validación de usos de la tierra por grado de amenaza natural.  

 

 

 

 

Nomenclatura Uso validado Paso3 Nivel amenaza Descriptor validado por Amenazas Naturales Área Ha Área %

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 660,94 0,22%

Media Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1009,44 0,33%

Baja Sistemas agrosilvícolas (AGS) 443,17 0,14%

Alta Cuerpos de agua 681,59 0,22%

Media Cuerpos de agua 166,09 0,05%

Baja Cuerpos de agua 57,68 0,02%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 1315,42 0,43%

Media Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo sostenible 15712,05 5,14%

Baja Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo sostenible 3762,86 1,23%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 7977,39 2,61%

Media Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la biodiversidad 6266,47 2,05%

Baja Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la biodiversidad 680,60 0,22%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 1881,59 0,62%

Media Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 5005,25 1,64%

Baja Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2273,40 0,74%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 268,75 0,09%

Media Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 16218,61 5,30%

Baja Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 19474,46 6,37%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 471,45 0,15%

Media Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5208,03 1,70%

Baja Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 811,21 0,27%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 140,74 0,05%

Media Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 5142,26 1,68%

Baja Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 6837,39 2,24%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 256,91 0,08%

Media Sistema forestal productor (FPD) 1299,02 0,42%

Baja Sistema forestal productor (FPD) 802,50 0,26%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 698,11 0,23%

Media Sistemas forestales protectores (FPR) 1199,22 0,39%

Baja Sistemas forestales protectores (FPR) 587,97 0,19%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 2992,41 0,98%

Media Áreas de interés de conservación y recurperación de la naturaleza CRE 4077,08 1,33%

Baja Áreas de interés de conservación y recurperación de la naturaleza CRE 1471,53 0,48%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 12131,92 3,97%

Media Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la biodiversidad 10054,85 3,29%

Baja Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la biodiversidad 1682,21 0,55%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 2381,06 0,78%

Media
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación natural 

existente 25701,96 8,40%

Baja
Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación natural 

existente 11326,90 3,70%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 1094,74 0,36%

Media Pastoreo intensivo (PIN) 25098,29 8,20%

Baja Pastoreo intensivo (PIN) 2281,31 0,75%

Alta
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales 156,09 0,05%

Media Sistemas silvopastoriles (SPA) 5434,44 1,78%

Baja Sistemas silvopastoriles (SPA) 3881,31 1,27%

Alta Zonas urbanizadas 133,95 0,04%

Media Zonas urbanizadas 1197,25 0,39%

Baja Zonas urbanizadas 3121,80 1,02%

(en blanco) Areas Paso1 (en blanco) Areas Paso1
84381,41 27,58%

305911,11 100,00%

CTS

FPD

FPR

OAIA

Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS)

Sistema forestal productor 

(FPD)

Sistemas forestales 

protectores (FPR)

Áreas de interés de 

conservación y recurperación 

de la naturaleza CRE

Otras subzonas identificadas 

de interés para la protección 

de la biodiversidad

ASP

CPI

CPS

Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP)

Cultivos Permanentes 

Intensivos (CPI)

Cultivos permanentes semi-

intensivos (CPS)

AGS

AIA

ARE

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

Cuerpos de agua

Áreas que han sido 

degradadas y que requien 

prácticas de manejo 

sostenible

Áreas que han sido 

degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad

PIN

SPA

ZU

Total general

Otras subzonas identificadas 

de interés para la protección 

de la vegetación natural 

existente

Pastoreo intensivo (PIN)

Sistemas silvopastoriles (SPA)

Zonas urbanizadas
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Los resultados de la zonificación intermedia se pueden ver en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5.2-79 Usos validados por amenazas naturales 
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Figura 5.2-80 Zonificación intermedia Paso 4 
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Tabla 5-39  Resultados zonificación intermedia Paso 4. 

  

De esta manera, se obtuvo la capa cartográfica intermedia denominada uso de la tierra 
validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de 
amenaza natural. 

 

5.2.8.5  Paso 5  

 

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado 
del paso 4 (gráfico de la izquierda), la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el paso 1 (gráfico central) y las capas de los conflictos por 
uso de la tierra (gráfico de la derecha) y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y 
ecosistemas estratégicos (gráfico abajo), que conforme a la guía en su conjunto se 
definen como conflictos por uso y manejo de recursos naturales 

CAT_ORD Zona Uso Subzona Uso Nomenclatura Descriptor Área Ha Área %

AIA Cuerpos de agua 905,37 0,30%

Áreas de interés de conservación y recurperación de 

la naturaleza CRE 5548,60 1,81%

Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 11737,06 3,84%

Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la vegetación natural existente 37028,86 12,10%

Areas de Amenazas 

Naturales
AAN

Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 32427,53 10,60%

Áreas que han sido degradadas y que requien 

prácticas de manejo sostenible 19474,91 6,37%

Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 6947,07 2,27%

114069,40 37,29%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 1317,19 0,43%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 513,87 0,17%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 3127,02 1,02%

AGS Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1452,61 0,47%

ASP Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 7278,66 2,38%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 34375,89 11,24%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5505,37 1,80%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 8852,63 2,89%

FPD Sistema forestal productor (FPD) 2101,52 0,69%

FPR Sistemas forestales protectores (FPR) 1787,20 0,58%

PIN Pastoreo intensivo (PIN) 27379,60 8,95%

SPA Sistemas silvopastoriles (SPA) 9315,75 3,05%

Areas Urbanas

Areas urbanas, 

municipales y 

distritales

ZU Zonas urbanizadas

4453,00 1,46%

107460,31 35,13%

Areas Paso1 #N/A #N/A (en blanco) Areas Paso1 84381,41 27,58%

84381,41 27,58%

305911,11 100,00%Total general

Areas de 

Protección

Areas de 

Restauración

Areas para la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible de 

Recursos 

Naturales

Areas de 

importancia 

Ambiental

Areas de 

restauración 

ecológica

Areas agrícolas

Areas 

Agrosilvopastoriles

OAIA

ARE

Conservacion y 

Protección 

Ambiental

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple

Total Uso Multiple

Total Areas Paso1
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Figura 5.2-81  Insumos Paso 5 

 

La capa cartográfica resultante del paso 4 se superpone con las capas de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 y las capas de los conflictos por uso 
de la tierra y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos, 
se construye la matriz de decisión incorporada en la guía técnica para zonificación del 
paso 5. Los conflictos por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos 
se validaron para las áreas zonificadas en el paso 1 como Conservación (en la cuenca 
en estudio no resultaron conflictos altos y muy altos por pérdida de cobertura en áreas 
y ecosistemas estratégicos); y los conflictos por uso de la tierra se validaron para las 
áreas de uso múltiple provenientes del paso 4, todas las área identificada con 
conflictos por uso de la tierra severos por sobre – utilización requiere restauración (se 
exceptúan las áreas catalogadas como de protección las cuales son validadas con el 
uso del paso anterior).  

Se acordó previo a la incorporación de la capa de conflictos por uso del suelo hacer 
una generalización temática de los polígonos identificados en conflicto “Por 
sobreutilización severa” y con un área inferior o igual a 2500 metros cuadrados, los 



105 
 

cuales fueron reclasificados a un grado inferior de conflicto, es decir al conflicto “Por 
sobreutilización moderada”, para luego hacer un proceso de disgregación de sus 
límites y unificarlos si es el caso a un polígono vecino. 

 

Tabla 5-40  Matriz de validación de usos de la tierra por conflictos de uso y manejo de los recursos 

naturales. 

Insumo 
Conflicto por uso de 

la tierra 

Conflicto por perdida de 
coberturas en áreas y 

ecosistemas estratégicos 

Validación de 
Categoría de Uso 

Categoría de Uso propuesto 
de la tierra validada por 
recurso hídrico, IEACN y 

grado de amenaza natural, 
resultado Paso4 

Sobreutilización 
severa 

  Restauración 

Tierras sin conflicto 
de uso ó con otros 

conflictos 
  

Categoría de uso 
sugerida 

Áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el 

Paso 1  
  Conflictos medios y bajos 

Categoría de uso 
sugerida 

 

Tabla 5-41  Validación de usos de la tierra por conflictos de uso del suelo 

Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

Áreas de interés 
de conservación y 
recuperación de la 

naturaleza CRE 

Conflicto minero 
Áreas de interés de conservación y recuperación de 

la naturaleza CRE 8,4384 0,00% 

Conflicto por obras civiles 
Áreas de interés de conservación y recuperación de 

la naturaleza CRE 23,0143 0,01% 

Cuerpos de agua 
Áreas de interés de conservación y recuperación de 

la naturaleza CRE 202,4341 0,09% 

Por sobreutilización 
moderada 

Áreas de interés de conservación y recuperación de 
la naturaleza CRE 570,4094 0,26% 

Por sobreutilización severa 
Áreas de interés de conservación y recuperación de 

la naturaleza CRE 3277,0459 1,48% 

Por subutilización 
moderada 

Áreas de interés de conservación y recuperación de 
la naturaleza CRE 0,3096 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Áreas de interés de conservación y recuperación de 
la naturaleza CRE 1397,4953 0,63% 

Zonas Urbanas 
Áreas de interés de conservación y recuperación de 

la naturaleza CRE 69,4556 0,03% 

Áreas que han 
sido degradadas y 

que requieren 
prácticas de 

manejo sostenible 

Conflicto minero 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 0,1056 0,00% 

Conflicto por obras civiles 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 7,2542 0,00% 

Cuerpos de agua 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 7,0399 0,00% 

Por sobreutilización ligera 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 16,7101 0,01% 

Por sobreutilización 
moderada 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
prácticas de manejo sostenible 5,3724 0,00% 

Por sobreutilización severa 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 4,0651 0,00% 

Por subutilización ligera 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 2,7878 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
prácticas de manejo sostenible 320,7386 0,14% 

Por subutilización severa 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 265,7542 0,12% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
prácticas de manejo sostenible 18832,3728 8,50% 

Zonas Urbanas 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

prácticas de manejo sostenible 12,7112 0,01% 

Áreas que han 
sido degradadas y 

Conflicto minero 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 0,1446 0,00% 
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Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

que requieren 
protección de la 

biodiversidad 

Conflicto por obras civiles 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 0,5331 0,00% 

Cuerpos de agua 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 21,8472 0,01% 

Por sobreutilización ligera 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 0,7792 0,00% 

Por sobreutilización 
moderada 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
protección de la biodiversidad 16,3825 0,01% 

Por sobreutilización severa 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 37,8708 0,02% 

Por subutilización ligera 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 34,5970 0,02% 

Por subutilización 
moderada 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
protección de la biodiversidad 15,6752 0,01% 

Por subutilización severa 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 5,1198 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Áreas que han sido degradadas y que requieren 
protección de la biodiversidad 

6808,1790 3,07% 

Zonas Urbanas 
Áreas que han sido degradadas y que requieren 

protección de la biodiversidad 5,9419 0,00% 

Cuerpos de agua 

Conflicto por obras civiles Cuerpos de agua 5,8201 0,00% 

Cuerpos de agua Cuerpos de agua 880,5458 0,40% 

Por sobreutilización 
moderada 

Cuerpos de agua 
0,0568 0,00% 

Por sobreutilización severa Cuerpos de agua 1,9935 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Cuerpos de agua 
0,0992 0,00% 

Zonas Urbanas Cuerpos de agua 16,8526 0,01% 

Cultivos 
Permanentes 

Intensivos (CPI) 

Conflicto minero Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 45,4834 0,02% 

Conflicto por obras civiles Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 568,3106 0,26% 

Cuerpos de agua Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 11,6603 0,01% 

Por sobreutilización ligera Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 938,2237 0,42% 

Por sobreutilización 
moderada 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
0,1637 0,00% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 88,9104 0,04% 

Por subutilización ligera Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 585,9630 0,26% 

Por subutilización 
moderada 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
4375,9832 1,98% 

Por subutilización severa Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 22448,1967 10,13% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 
5743,4286 2,59% 

Zonas Urbanas Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 886,7506 0,40% 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 
(CPS) 

Conflicto minero Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 33,1361 0,01% 

Conflicto por obras civiles Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 53,8107 0,02% 

Cuerpos de agua Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 0,7410 0,00% 

Por sobreutilización ligera Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 60,0674 0,03% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 71,7198 0,03% 

Por subutilización ligera Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 0,0023 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 
4726,3402 2,13% 

Por subutilización severa Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 352,2948 0,16% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 

661,4540 0,30% 
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Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

Zonas Urbanas Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 59,6786 0,03% 

Cultivos 
transitorios semi-
intensivos (CTS) 

Conflicto minero Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 25,9173 0,01% 

Conflicto por obras civiles Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 169,7748 0,08% 

Cuerpos de agua Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 22,7015 0,01% 

Por sobreutilización ligera Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 94,1981 0,04% 

Por sobreutilización 
moderada 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
0,0200 0,00% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 206,9108 0,09% 

Por subutilización ligera Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 10,2624 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
296,0918 0,13% 

Por subutilización severa Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 9941,3818 4,49% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
623,1013 0,28% 

Zonas Urbanas Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 589,2898 0,27% 

Otras subzonas 
identificadas de 
interés para la 

protección de la 
biodiversidad 

Conflicto minero 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 0,3001 0,00% 

Conflicto por obras civiles 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 2,0360 0,00% 

Cuerpos de agua 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 13,4688 0,01% 

Por sobreutilización ligera 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 0,2430 0,00% 

Por sobreutilización 
moderada 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la biodiversidad 14,4406 0,01% 

Por sobreutilización severa 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 25,8608 0,01% 

Por subutilización ligera 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 21,2914 0,01% 

Por subutilización 
moderada 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la biodiversidad 11,9229 0,01% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la biodiversidad 11645,3675 5,26% 

Zonas Urbanas 
Otras subzonas identificadas de interés para la 

protección de la biodiversidad 2,1259 0,00% 

Otras subzonas 
identificadas de 
interés para la 

protección de la 
vegetación natural 

existente 

Conflicto minero 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 1,7742 0,00% 

Conflicto por obras civiles 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 5,2718 0,00% 

Cuerpos de agua 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 20,5410 0,01% 

Por sobreutilización ligera 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 8,5005 0,00% 

Por sobreutilización 
moderada 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 2,5686 0,00% 

Por sobreutilización severa 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 6,5607 0,00% 

Por subutilización ligera 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 0,4204 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 139,9771 0,06% 

Por subutilización severa 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 156,6282 0,07% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 36673,4414 16,55% 

Zonas Urbanas 
Otras subzonas identificadas de interés para la 
protección de la vegetación natural existente 13,1766 0,01% 

Pastoreo intensivo 
(PIN) 

Conflicto minero Pastoreo intensivo (PIN) 25,2831 0,01% 

Conflicto por obras civiles Pastoreo intensivo (PIN) 141,8157 0,06% 

Cuerpos de agua Pastoreo intensivo (PIN) 25,6379 0,01% 
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Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

Por sobreutilización ligera Pastoreo intensivo (PIN) 1736,5190 0,78% 

Por sobreutilización 
moderada 

Pastoreo intensivo (PIN) 
0,0242 0,00% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 81,4111 0,04% 

Por subutilización ligera Pastoreo intensivo (PIN) 155,0771 0,07% 

Por subutilización 
moderada 

Pastoreo intensivo (PIN) 
19353,0481 8,74% 

Por subutilización severa Pastoreo intensivo (PIN) 0,0131 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Pastoreo intensivo (PIN) 
5631,9010 2,54% 

Zonas Urbanas Pastoreo intensivo (PIN) 228,8700 0,10% 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

Conflicto minero Sistema forestal productor (FPD) 10,8247 0,00% 

Conflicto por obras civiles Sistema forestal productor (FPD) 38,1435 0,02% 

Cuerpos de agua Sistema forestal productor (FPD) 5,0294 0,00% 

Por sobreutilización ligera Sistema forestal productor (FPD) 11,3764 0,01% 

Por sobreutilización 
moderada 

Sistema forestal productor (FPD) 
43,2343 0,02% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 332,3540 0,15% 

Por subutilización ligera Sistema forestal productor (FPD) 2,7561 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Sistema forestal productor (FPD) 
163,6613 0,07% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Sistema forestal productor (FPD) 
1444,8230 0,65% 

Zonas Urbanas Sistema forestal productor (FPD) 49,3211 0,02% 

Sistemas 
agrosilvícolas 

(AGS) 

Conflicto minero Sistemas agrosilvícolas (AGS) 2,5102 0,00% 

Conflicto por obras civiles Sistemas agrosilvícolas (AGS) 8,0328 0,00% 

Cuerpos de agua Sistemas agrosilvícolas (AGS) 0,9023 0,00% 

Por sobreutilización ligera Sistemas agrosilvícolas (AGS) 9,8369 0,00% 

Por sobreutilización 
moderada 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
40,5019 0,02% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 67,4765 0,03% 

Por subutilización ligera Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1110,3281 0,50% 

Por subutilización 
moderada 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
40,5671 0,02% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
118,3766 0,05% 

Zonas Urbanas Sistemas agrosilvícolas (AGS) 54,0753 0,02% 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

Conflicto minero Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 12,0984 0,01% 

Conflicto por obras civiles Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 102,0544 0,05% 

Cuerpos de agua Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 14,8733 0,01% 

Por sobreutilización ligera Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 163,4718 0,07% 

Por sobreutilización 
moderada 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
407,7183 0,18% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 214,2635 0,10% 

Por subutilización ligera Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2832,8986 1,28% 

Por subutilización 
moderada 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
156,2465 0,07% 
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Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

Por subutilización severa Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 0,0251 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

3327,3664 1,50% 

Zonas Urbanas Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 47,6389 0,02% 

Sistemas 
forestales 

protectores (FPR) 

Conflicto minero Sistemas forestales protectores (FPR) 3,6202 0,00% 

Conflicto por obras civiles Sistemas forestales protectores (FPR) 27,8213 0,01% 

Cuerpos de agua Sistemas forestales protectores (FPR) 2,9718 0,00% 

Por sobreutilización ligera Sistemas forestales protectores (FPR) 35,1348 0,02% 

Por sobreutilización 
moderada 

Sistemas forestales protectores (FPR) 
627,6174 0,28% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 123,6790 0,06% 

Por subutilización ligera Sistemas forestales protectores (FPR) 3,4277 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Sistemas forestales protectores (FPR) 
757,0835 0,34% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Sistemas forestales protectores (FPR) 

70,1675 0,03% 

Zonas Urbanas Sistemas forestales protectores (FPR) 135,6732 0,06% 

Sistemas 
silvopastoriles 

(SPA) 

Conflicto minero Sistemas silvopastoriles (SPA) 10,2273 0,00% 

Conflicto por obras civiles Sistemas silvopastoriles (SPA) 263,7968 0,12% 

Cuerpos de agua Sistemas silvopastoriles (SPA) 6,9054 0,00% 

Por sobreutilización ligera Sistemas silvopastoriles (SPA) 303,7349 0,14% 

Por sobreutilización 
moderada 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
785,4806 0,35% 

Por sobreutilización severa 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a 
su aptitud 516,6798 0,23% 

Por subutilización ligera Sistemas silvopastoriles (SPA) 0,1191 0,00% 

Por subutilización 
moderada 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
0,3357 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

7127,5418 3,22% 

Zonas Urbanas Sistemas silvopastoriles (SPA) 300,9313 0,14% 

Zonas urbanizadas 

Conflicto por obras civiles Zonas urbanizadas 0,0107 0,00% 

Cuerpos de agua Zonas urbanizadas 7,6863 0,00% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Zonas urbanizadas 
0,0220 0,00% 

Zonas Urbanas Zonas urbanizadas 4445,2839 2,01% 

Zonas delimitadas 
como de amenaza 

alta por 
movimientos en 

masa, 
inundaciones y 

avenidas 
torrenciales 

Conflicto minero 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 51,5619 0,02% 

Conflicto por obras civiles 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 41,4979 0,02% 

Cuerpos de agua 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 282,2918 0,13% 

Por sobreutilización ligera 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 97,6713 0,04% 

Por sobreutilización 
moderada 

Zonas delimitadas como de amenaza alta por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales 866,1010 0,39% 
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Uso validado Paso 
4 Tipo de conflicto Uso validado por Conflicto de Uso del Suelo 

Área Ha Área % 

Por sobreutilización severa 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 2059,8708 0,93% 

Por subutilización ligera 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 1850,5386 0,84% 

Por subutilización 
moderada 

Zonas delimitadas como de amenaza alta por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales 1818,1534 0,82% 

Por subutilización severa 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 316,5849 0,14% 

Tierras sin conflicto de uso 
o uso adecuado 

Zonas delimitadas como de amenaza alta por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales 25003,8832 11,29% 

Zonas Urbanas 
Zonas delimitadas como de amenaza alta por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales 39,3719 0,02% 

Total general 221529,7047 100,00% 

 

Los resultados se pueden ver en el siguiente gráfico. 
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Figura 5.2-82 Usos validados por conflicto por uso y manejo de los recursos naturales 
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Figura 5.2-83 Zonificación intermedia Paso 5 
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Tabla 5-42  Resultados zonificación intermedia Paso 5. 

 

 

El resultado final obtenido con el anterior procedimiento es la zonificación ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, en la cual se definen las categorías de 
ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo.  

La información del paso 5 fue generalizada, para lo cual los polígonos con área inferior 
o igual a 1000 metros cuadrados se combinaron con áreas vecinas que tienen el borde 
compartido más largo con el propósito de eliminar pequeños polígonos de astilla que 
son el resultado de las operaciones de superposición adelantadas en el proceso de 
zonificación ambiental, como las realizadas por las herramientas Intersect y Union de 
ArcGis. 

La siguiente tabla muestra los resultados finales: 

 

 

 

 

 

CAT_ORD Zona Uso Subzona Uso Nomenclatura Descriptor
Área Ha Área %

PNN Parque nacional natural Sumapaz 34893,54 11,41%

PNR Parque natural regional páramo de las Oseras 41,59 0,01%

Reserva forestal protectora nacional Cerro Quininí 1891,46 0,62%

Reserva forestal protectora nacional La Mistela 94,27 0,03%

RFPR Reserva forestal protectora regional Futuras Generaciones de Sibaté I y II 126,28 0,04%

RNSC Reservas naturales de la sociedad civil 397,79 0,13%

Áreas complementarias para la conservación AICAS 145,01 0,05%

Predios adquiridos con fines de conservación 2223,36 0,73%

Suelos de protección por amenaza y riesgo 72,91 0,02%

Areas de Amenazas 

Naturales
AAN

Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales
32427,53 10,60%

Cuerpos de agua 905,37 0,30%

Humedales 22,78 0,01%

Páramo Cruz Verde Sumapaz 42171,70 13,79%

Rondas hídricas delimitadas 544,29 0,18%

Áreas de interés de conservación y recurperación de la naturaleza CRE 5548,60 1,81%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la biodiversidad 11737,06 3,84%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la vegetación natural 

existente 37028,86 12,10%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de manejo sostenible 19474,91 6,37%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de la biodiversidad 6947,07 2,27%

196694,36 64,30%

Areas de 

Restauración

Areas de recuperación 

para el uso múltiple
ARUM

Áreas transformadas que presentan deterioro ambiental y que pueden ser recuperadas 

para continuar con el tipo de uso definido de acuerdo a su aptitud 1703,41 0,56%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 1282,04 0,42%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 513,87 0,17%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 3107,34 1,02%

AGS Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1385,13 0,45%

ASP Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 7064,39 2,31%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 34322,12 11,22%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5433,65 1,78%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 8665,40 2,83%

FPD Sistema forestal productor (FPD) 1769,17 0,58%

FPR Sistemas forestales protectores (FPR) 1663,52 0,54%

PIN Pastoreo intensivo (PIN) 27298,19 8,92%

SPA Sistemas silvopastoriles (SPA) 8799,07 2,88%

Áreas artículo 31 de la Ley 388 de 1997 1756,45 0,57%

Zonas urbanizadas 4453,00 1,46%

109216,76 35,70%

305911,11 100,00%

Conservacion y 

Protección 

Ambiental

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple

Total Uso Multiple

Total general

Areas 

Protegidas

Areas de 

Protección

Areas de 

Restauración

Areas para la 

produccion 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de Recursos 

Naturales

Areas Urbanas

Areas SINAP

Areas 

complementarias para 

la conservación

Areas de importancia 

Ambiental

Areas de restauración 

ecológica

Areas agrícolas

Areas 

Agrosilvopastoriles

Areas urbanas, 

municipales y 

RFPN

AECC

AIA

OAIA

ARE

ZU
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Tabla 5-43  Resultados de la Zonificación Ambiental para la cuenca del río Sumapaz 

 

 

La guía metodológica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, considera los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo 
minero que cuenten con licencias ambientales. Los siguientes proyectos 
corresponden a los consultados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA y cruzados con la información de la Zonificación Ambiental de la cuenca del río 
Sumapaz. 

 

 

 

 

 

 

Categorias de Ordenación Zonas de Uso y Manejo Subzonas de Uso y Manejo Nomenclatura Descriptor Area (Ha) Area (%)

PNN Parque nacional natural Sumapaz 34893,54 11,41%

PNR Parque natural regional páramo de las Oseras 41,59 0,01%

Reserva forestal protectora nacional Cerro Quininí 1891,46 0,62%

Reserva forestal protectora nacional La Mistela 94,27 0,03%

RFPR
Reserva forestal protectora regional Futuras Generaciones de 

Sibaté I y II 126,28 0,04%

RNSC Reservas naturales de la sociedad civil 397,79 0,13%

Suelos de protección por amenaza y riesgo 72,91 0,02%

Predios adquiridos con fines de conservación 2223,36 0,73%

Áreas complementarias para la conservación AICAS 145,01 0,05%

Cuerpos de agua 919,18 0,30%

Humedales 22,78 0,01%

Páramo Cruz Verde Sumapaz 42171,70 13,79%

Rondas hídricas delimitadas 544,29 0,18%

Áreas de interés de conservación y recurperación de la 

naturaleza CRE 5422,41 1,77%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

biodiversidad 11735,68 3,84%

Otras subzonas identificadas de interés para la protección de la 

vegetación natural existente 37021,06 12,10%

Areas de Amenazas Naturales AAN
Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales
32563,63 10,64%

Áreas que han sido degradadas y que requieren protección de 

la biodiversidad 6950,65 2,27%

Áreas que han sido degradadas y que requien prácticas de 

manejo sostenible 19442,80 6,36%

196680,37 64,29%

Areas de Restauración
Areas de recuperación para el 

uso múltiple
ARUM

Áreas transformadas que presentan deterioro ambiental y que 

pueden ser recuperadas para continuar con el tipo de uso 

definido de acuerdo a su aptitud

1704,27 0,56%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 1282,21 0,42%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 513,71 0,17%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 3108,80 1,02%

AGS Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1380,42 0,45%

ASP Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 7051,40 2,31%

CPI Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 34338,63 11,23%

CPS Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 5436,85 1,78%

CTS Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 8678,23 2,84%

FPD Sistema forestal productor (FPD) 1763,34 0,58%

FPR Sistemas forestales protectores (FPR) 1655,17 0,54%

PIN Pastoreo intensivo (PIN) 27308,76 8,93%

SPA Sistemas silvopastoriles (SPA) 8795,32 2,88%

Áreas artículo 31 de la Ley 388 de 1997 1756,45 0,57%

Zonas urbanizadas 4457,19 1,46%

109230,74 35,71%

305911,11 100,00%

RFPN

Areas de Protección

Areas complementarias para 

la conservación
AECC

Areas de importancia 

Ambiental

AIA

OAIA

ZU

Total Uso Multiple

Total general

Areas de Restauración
Areas de restauración 

ecológica
ARE

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple

Areas para la 

produccion agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de Recursos 

Naturales

Areas agrícolas

Areas Agrosilvopastoriles

Areas Urbanas
Areas urbanas, municipales y 

distritales

Conservacion y Protección 

Ambiental

Areas Protegidas Areas SINAP
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Tabla 5-44  Resultados de la Zonificación Ambiental y las licencias ambientales ANLA 

 

 

*Área restante: se refiere a las áreas de la cuenca que no se cruzan con proyectos del 
ANLA 

 

 

Figura 5.2-84 Zonificación Ambiental con los proyectos que tienen licencia ambiental del ANLA 

Categoría de Ordenación Tipo Expediente Área Ha Área %

LAM1796 4238,31 1,39%

LAM2694 1813,30 0,59%

LAM3620 14556,47 4,76%

LAM3864 4033,92 1,32%

Minería LAV0057-13 64,70 0,02%

24706,70 8,08%

LAM1796 1859,40 0,61%

LAM2694 1885,61 0,62%

LAM3620 11450,71 3,74%

LAM3864 532,41 0,17%

Minería LAV0057-13 3,21 0,00%

15731,34 5,14%

265473,08 86,78%

305911,11 100,00%

Total Conservacion y Protección Ambiental

Uso Multiple
Hidrocarburos

Total Uso Multiple

Total área restante

Total general

Conservacion y Protección Ambiental
Hidrocarburos
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Los siguientes son los proyectos mineros que el profesional temático remitió para 
adelantar el cruce de información y que fueron suministrados por los grupos internos 
responsables de dicha información tanto en la CAR Cundinamarca como en 
CORTOLIMA 
 

Tabla 5-45 Inventario de proyectos mineros para la CAR Cundinamarca y CORTOLIMA 

 

 
 

Entidad Código Expediente Área Ha Área %

18758 9,00 0,00%

19085 40,00 0,01%

AEE-151 18,12 0,01%

BGH-101 9,48 0,00%

DCI-161 16,00 0,01%

DHM-101 14,56 0,00%

DJO-142 64,80 0,02%

DKI-111 38,86 0,01%

DKM-111 8,14 0,00%

EB4-101 12,00 0,00%

ECD-124 29,83 0,01%

EER-161 39,02 0,01%

EHP-141 83,86 0,03%

FFB-111 67,38 0,02%

FHK-121 11,32 0,00%

GC7-091 77,25 0,03%

GDJ-081 9,02 0,00%

HBO-153 57,85 0,02%

HDP-101 246,73 0,08%

HDP-10311X 54,86 0,02%

HHO-15011 10,26 0,00%

918,33 0,30%

16988 324,00 0,11%

0362-73 6,00 0,00%

0970-73 9,93 0,00%

0972-73 9,66 0,00%

BIB-111 39,29 0,01%

ED3-091 427,78 0,14%

EF9-161 6,41 0,00%

FE7-102 21,26 0,01%

FE7-10331X 0,61 0,00%

FK5-131 191,39 0,06%

FL2-145 52,50 0,02%

GEO-081 233,86 0,08%

GIM-157 7,32 0,00%

HGH-091 171,96 0,06%

ICQ-08473 127,72 0,04%

ICQ-14262X 10,09 0,00%

IK1-11441X 36,04 0,01%

1675,81 0,55%

Area restante (en blanco) 303316,97 99,15%

303316,97 99,15%

305911,11 100,00%

Total Area restante

Total general

CAR

Total CAR

CORTOLIMA

Total CORTOLIMA
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Figura 5.2-85 Zonificación Ambiental con los proyectos mineros que tienen licencia ambiental de la 

CAR Cundinamarca y CORTOLIMA 
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5.3 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS GENERADOS 

Los productos generados se encuentran  organizados por componentes. Los mapas 
se generaron en formato pdf y las salidas cartográficas se encuentran en formato pdf 
y jpg, con resolución de 250dpi.  

 

5.3.1 CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

5.3.1.1  Plantillas 

Tabla 5-46  Producto cartográfico Plantillas 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

PLANTILLA 

Plantilla 
1:100.000 

Plantilla_100K 100,000 
1. Cartografía base. 
2. Rótulo, 
información 
marginal, leyenda, 
simbología, norte, 
convenciones, 
escala gráfica, 
escala numérica y 
grilla, entre otros. 

Establece la presentación 
de la cartografía básica y 
temática que se genere en 
el POMCA, mediante la 
definición de la forma y 
distribución de los 
elementos constitutivos de 
cada mapa: información 
marginal, leyenda, 
simbología, convenciones, 
escala gráfica, escala 
numérica, norte y grilla, 
entre otros. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\0. 
Plantilla 

Plantilla 
1:25.000 

Plantilla_25K 25,000 

PLANTILLA 
Plantilla 
Salida 
gráfica 

PlantillaSalidaGráfica  N/A 

1. Cartografía base.               
2. Rótulo, 
información 
marginal, leyenda, 
simbología, norte, 
convenciones, 
escala gráfica, 
escala numérica y 
grilla, entre otros. 

Establece la presentación 
de la cartografía básica y 
temática que se genere en 
el POMCA, mediante la 
definición de la forma y 
distribución de los 
elementos constitutivos de 
cada mapa: información 
marginal, leyenda, 
simbología, convenciones, 
escala gráfica, escala 
numérica, norte y grilla, 
entre otros. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\ 

5.3.1.2  Localización 

Tabla 5-47  Producto cartográfico Localización 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

LO
C

A
LI

ZA
C

IO
N

 

Localización 
general de la 

cuenca 

LocalizaciónGeneral_100K 
 

100,000 

1. Cartografía base 
escala 1:100.000 
2.CuencaHidrografica 
3. Asentamiento 

Localización general de 
la cuenca en escala 
1:100.000 ó 1:25.000, 
que incluye la división 
político-administrativa 
de la cuenca, la 
cartografía base y la 
localización de los 
asentamientos 
urbanos presentes al 
interior. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\1. 
LocalizaciónGeneral 

LocalizaciónGeneral 25,000 

1.Cartografía base 
escala 1:25.000 
2.CuencaHidrografica 
3. Asentamiento 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas \1. 
LocalizaciónGeneral 

 



119 
 

5.3.2 COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

 

5.3.2.1  Temática Geología 

 

Tabla 5-48  Producto cartográfico Temática Geología 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

GEOLOGIA 

Geología 
básica con 

fines de 
ordenación 
de cuencas 

hidrográficas 

GeologíaBásica 

100,000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2.CuencaHidrografica 
3.UnidadGeologica  
4. DatoEstructuralGeol  
5 EstructuraFallaLineam 
6. EstructuraPliegueLN  

Se definen los tipos de rocas y 
sus disposiciones estructurales 
(rumbo y buzamiento), fallas, 
plegamientos, materiales 
residuales o transportados, 
perfiles de los tipos de suelos y 
los depósitos, producto de la 
dinámica interna de la corteza y 
la acción de los agentes 
meteóricos. Es importante 
anotar que éste mapa no se 
constituye en un mapa geológico 
sino que contiene la información 
geológica básica requerida para 
los propósitos de ordenación de 
la cuenca hidrográfica en 
estudio. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\5. 
GeologíaBásica 

Geología 
regional con 
fines de 
ordenación 
de cuencas 
hidrográficas 

GeologíaRegional 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. CuencaHidrografica  
3.EstructuraPlieguePT_10
0K,  
4.EstructuraLineal_Geolo
gica_100k, 
UnidadGeologica_100k 

Integración y generalización de 
los mapas geológicos a escala 
1:100.000 publicados por el SGC. 
Las unidades representadas se 
definieron de acuerdo a un 
sistema clasificatorio 
cronolitoestratigráfico.  

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\4. 
GeologíaRegional 

Geología para 
Ingeniería a 
escala 
intermedia o 
de 
Unidades 
Geológicas 
Superficiales 
–UGS 

GeologíaIngeniería
UGS 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2.CuencaHidrografica 
3.UnidadGeologicaSuperfi
cial 

Presenta la disposición de 
unidades de rocas, depósitos y 
suelos de superficie, asociadas a 
índices de comportamiento en 
resistencia y deformación de los 
mismos, con fines de aplicación 
en ingeniería. Éste mapa se 
obtiene a partir de exploración 
geotécnica, ensayos de 
laboratorio, inventario de 
discontinuidades que permitan 
la caracterización físicomecánica 
de los materiales 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\6. 
GeologíaIngenieríaU
GS 

Fotogeología 
para 
geología 
básica 

Fotogeología_Geol
ogíaBásica 

N/A 

1. Cartografía base 
2.GEO25K_Unidad 
Geológica 
3. ContactoGeologico 
4.Feature Class 
_28_FOTOGEOLOGIA 

Producto intermedio, obtenido a 
partir de la fotointerpretación de 
imágenes satelitales o 
fotografías aéreas, para 
establecer disposición de rocas, 
suelos y depósitos y definir 
puntos de control de campo.  

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
6. 
Fotogeología_Geolog
íaBásica 

Fotogeología 
para 
Unidades 
Geológicas 
Superficiales 

Fotogeología_Unid
adesGeológicasSup
erficiales 

N/A 

1. Cartografía base 
2.GEO25K_Unidad 
Geologica,  
3. CuencaHidrografica. 
 

Producto intermedio preliminar, 
generado a partir de la 
fotointerpretación y del mapa de 
geología básica a escala 1:25.000 
de éste proyecto, en donde se 
cartografían las unidades 
geológicas superficiales. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
7. 
Fotogeología_Unidad
esGeológicasSuperfici
ales 
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5.3.2.2  Temática geomorfología 

Tabla 5-49  Producto cartográfico Temática geomorfología 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

G
EO

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

GeológicoGeomorf
ológico 

GeológicoGeomorfol
ógico 

100.000 

1. Cartografía 
base escala 
1:100.000 
2. Cuenca 
Hidrografica 
3.Unidad 
Geomorfologica 

Producto intermedio preliminar, generado 
a partir del cruce en el SIG de la salida 
cartográfica de 
fotogeología para unidades geológicas 
superficiales y el mapa de 
subunidades geomorfológicas para 
ingeniería, con el cual se efectúa una 
reclasificación de los polígonos de 
UGS y se define el control final de 
campo de Geología para Ingeniería 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
8. 
GeológicoGeomorfol
ógico 

Pendientes en 
Grados 

PendienteGrados N/A 

1. Cartografía 
base 
2. PendienteGR 
3. Modelo de 
Sombras  
 

Cálculo de las pendientes en grados, 
generado a partir del Modelo Digital 
de Terreno elaborado para el POMCA 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
9. PendienteGrados 

Pendientes en 
Porcentaje 

PendientePorcentaje N/A 

1. Cartografía 
base 
2. Pendiente 
3. Modelo de 
Sombras  
 

Cálculo de las pendientes en 
porcentaje, de acuerdo con los 
criterios y categorías establecidas por el 
IGAC 
 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
10. 
PendientePorcentaje 

Fotointerpretación 
geomorfológica 
básica a nivel de 
unidades de 
terreno 

FotointerpretaciónGe
omorfológica 

100.000 

1.Cartografía 
base 
2.GEO25K_Unida
dGeomorfologica 

Contiene el análisis genético de las 
geoformas y el paisaje. 
 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
18. 
FotointerpretaciónGe
omorfológicaBásica 

Geomorfología con 
criterios 
edafológicos 
(Zinck, 1989) 

GeomorfologíaZinck 100.000 

1.Cartografía 
base 
2. Morfogénesis, 
morfografía, 
morfometría, 
morfología, 
morfocronología, 
morfodinámica, 
y parcialmente, 
morfoestructura 
3.Perfiles 
geomorfológicos 

Para aplicación en estudios edafológicos, las 
unidades cartografiadas definirán como 
mínimo la distribución del tamaño de 
partículas, la estructura referida a 
rocas y suelos, consistencia a 
materiales finos, las características 
mineralógicas y todos los demás 
elementos definidos dentro de la 
Metodología planteada. Es necesario hacer 
énfasis en los Agentes y sistemas de 
erosión, junto con las variaciones climáticas. 
Analizar la dinámica exógena relacionada 
con la actividad de los agentes como el 
viento, el agua, el hielo y la acción de la 
gravedad; así como la edad relativa de las 
geo formas. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\13. 
GeomorfologíaZinck 

Geomorfología con 
criterios 
geomorfogenéticos 
(Carvajal, 2012; 
SGC, 
2012) 

GeomorfologíaCarvaj
al 

100.000 

Cartografía base 
2. Morfogénesis, 
morfometría, 
morfología, 
morfodinámica y 
parcialmente 
morfoestructura 
3. Perfiles 
geomorfológicos 
típicos 

Contiene la metodología 
desarrollada por (Carvajal, 2012; SGC, 
2012), efectuando especial énfasis en la 
caracterización geomorfogenética y los 
atributos morfodinámicos, empleando el 
método de clasificación 
(PMA-GMA, 2007) 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\14. 
GeomorfologíaCarvaj
al 
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5.3.2.3  Temática suelos 

 

Tabla 5-50  Producto cartográfico Temática suelos 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

SUELOS 

Capacidad 
de uso de la 

tierra con 
fines de 

ordenación 
de cuencas 

Capacidad 
UsoTierra 

100,000 

1. Cartografía base 
escala 1:100.000 
2.CuencaHidrografica 
3.CapacidadUsoTierra 

Determina la capacidad de 
uso de la tierra (clases 
agrológicas), teniendo en 
cuenta los estudios de 
suelos existentes y la 
caracterización 
geomorfológica a escala 
1:25000 

C:\POMCA_Sumapaz\
5. Cartografía\2. 
Mapas\15. 
CapacidadUsoTierra 

Conflictos 
de uso de 
la tierra 

ConflictoUsoTierra 100.000 

1. Cartografía base 
escala 1:100.000 
2. CuencaHidrografica 
3.ConflictoUsoTierra 

Realizar un análisis espacial 
entre las unidades de uso 
actual de las tierras vs. 
Capacidad de uso de las 
tierras, dando como 
resultado: sobreutilización, 
subutilización o usos 
adecuados 

C:\POMCA_Sumapaz\
5. Cartografía\2. 
Mapas\31. 
ConflictosUsoTierra 

 

5.3.2.4  Temática recurso hídrico superficial 

 

Tabla 5-51  Producto cartográfico Temática recurso hídrico superficial 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

R
EC

U
R

SO
 H

ÍD
R

IC
O

 S
U

P
ER

FI
C

IA
L 

Hidrografía 
Hidrografía_1 DE 
32 

25,000 
1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica 

Elaborado a partir de la 
cartografía básica en escala 
1:25.000, donde se incluye: el 
ajuste del límite geográfico de 
la cuenca en ordenación, la 
información de la red 
hidrográfica existente y la 
definición del área 
hidrográfica, zona hidrográfica 
y Subzona hidrográfica, con su 
respectiva codificación. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\8. 
Hidrografía 

Caudales 
máximos 
anuales 

CaudalMáximo N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica,  
3. Caudales 

Representación de los 
caudales 
máximos para la red de 
drenaje 
Principal (cuenca y 
subcuenca). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\11. 
CaudalesMáximos_Mensuales
Anuales 

Caudales 
mínimos 
anuales 

CaudalMínimo N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica,  
3. Caudales 

Representación de los 
caudales 
mínimos para la red de drenaje 
Principal (cuenca y 
subcuenca). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\13. 
CaudalesMínimos_Mensuales
Anuales 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

Rendimiento 
hídrico Anual 
 

RendimientoHídric
oMedioAnual, 
RendimientoHídric
oMàximoAnual y  
RendimientoHídric
oMìnimoAnual. 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica,  
3.RendimientoHidrico 
Anual 

Representación espacial del 
rendimiento hídrico máximo, 
medio y mínimo anual para la 
red de drenaje principal 
(subcuencas) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\14. 
RendimientoHídrico_Máximo
AnualMensual 

Rendimiento 
hídrico Mensual 
 

RendimientoHídric
oMedioMensual_1 
y 2, 
RendimientoHídric
oMàximoAMensual
_1 y 2 y  
RendimientoHídric
oMìnimoAMensual
_1 y 2. 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica, 
3. RendimientoHidrico 

Representación espacial del 
rendimiento hídrico máximo, 
medio y mínimo mensual para 
la red de drenaje principal 
(subcuencas) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\14. 
RendimientoHídrico_Máximo
AnualMensual 

Demandas 
hídricas 
sectoriales 

DemandaHídricaAg
rícola, 
DemandaHídricaDo
méstica y 
DemandaHídricaPe
cuaria 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. CuencaHidrografica, 
3. Demanda Hídricas 
Sectoriales 

Espacialización de las 
demandas hídricas asociadas a 
cada sector 
Económico presente en la 
cuenca. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\15. 
DemandasHídricasSectoriales 

Demanda hídrica 
total 

DemandaHídricaTo
tal 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000  
2. Cuenca Hidrografica, 
3. Demanda Hídrica 
Total 

Espacialización de la demanda 
hídrica 
total a nivel de subcuencas 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\16. 
DemandaHídricaTotal 

 

5.3.2.5  Temática clima 

 

Tabla 5-52  Producto cartográfico Temática clima 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

CLIMA 

Zonificación 
Climática 

Zonificación Climática 100,000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. Zonificación Climática 
3.Cuenca Hidrográfica, 
4. EstacionMeteorologica. 

Elaborado a partir de la variación 
altitudinal de la temperatura, y el 
modelo propuesto por Richard Lang 
en 1915, quien establece un sistema 
de clasificación basado en la relación 
obtenida al dividir la precipitación 
anual (mm) por la temperatura 
media anual (°C), cociente conocido 
como el índice de efectividad de la 
precipitación o factor de lluvia de 
Lang. El mapa incluye los atributos, la 
identificación y la zonificación. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\2. 
ZonificaciónClimática 

Índice de 
Aridez 

ÍndiceAridez 100,000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2.IndiceAridez 
3.CuencaHidrografica, 
4. Estación Meteorológica 

Identifica áreas deficitarias o de 
excedentes de agua, calculadas a 
partir del balance hídrico superficial 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\2. 
Mapas\3. 
ÍndiceAridez 

Isoyetas 

PrecipitaciónMensual
_1, 
PrecipitaciónMensual
_2. 

N/A 

1.Cuenca  Hidrográfica         
2.Raster de precipitación 
mensual  
3.Isolíneas de 
precipitación 

Representación de los rangos de 
precipitación utilizando técnicas de 
interpolación, para la cuenca en 
ordenación. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
1. Isoyetas 

Isoyetas 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

Isotermas 

TemperaturaMensual
_1, 
TemperaturaMensual
_2 

N/A 

1.Cuenca  Hidrográfica         
2.Raster de precipitación 
mensual  
3.Isolíneas de 
precipitación  

Representación de las isolíneas de 
temperatura utilizando técnicas de 
interpolación, para la cuenca en 
ordenación. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
2. Isotermas 

Isotermas 

Evapotranspi
ración 

Potencial 

ETR_Mensual_1, 
ETR_Mensual_2. 

N/A 

1.Cuenca  Hidrográfica         
2.Raster de 
Evapotranspiración 
mensual  
3.Isolíneas de 
precipitación  

Representación de las isolíneas de 
Evapotranspiración mensual 
utilizando técnicas de interpolación, 
para la cuenca en ordenación. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
3. 
EvapotranspiraciónP
otencial 

EvapotranspiraciónP
otencial 

Evapotranspi
ración Real 

ETR_Mensual_1, 
ETR_Mensual_2. 

N/A 

1. Cuenca  Hidrográfica         
2. Raster de 
Evapotranspiración 
mensual  
3. Isolíneas de ETR 

Representación de la 
evapotranspiración real para la 
cuenca en ordenación según 
lineamientos del IDEAM 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
4. 
EvapotranspiraciónR
eal 

EvapotranspiraciónP
otencial 

 

 

5.3.2.6  Temática Cobertura y Usos de la Tierra 

 

Tabla 5-53  Producto cartográfico Temática Cobertura y Usos de la Tierra 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATU
RA 

ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

BIÓTICO 

Cobertura y usos 
actuales de la 
tierra 

CoberturaUsos 
ActualesTierra_
1_de_32 

25,000 

1.Cartografía base 
escala 1:25.000 
2.Cuenca Hidrográfica 
3.CoberturaTierra_ 
UsoActual 

Información proveniente 
de la Generalización del 
“MAPA DIGITAL 
INTEGRADO DE LAS 
COBERTURAS Y USOS DE 
LA TIERRA JURISDICCIÓN 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA, 
CONVENIO 4315 IGAC – 
867 CAR, 3/15/2015”. 
Área CORTOLIMA 
convenio IGAC. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\16. 
CoberturaUsosActualesTierra 

Análisis 
multitemporal 
de coberturas 
naturales de la 
tierra 

AnálisisMultite
mporal 

N/A 
1. Cartografía base 
2.CuencaHidrografica 
3. CambiosCoberturas 

Contraste de información 
actual y antigua, 
homologando su leyenda 
a la metodología Corine 
Land Cover adaptada para 
Colombia.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\19. 
AnálisisMultitemporalCoberturasN
aturales 
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5.3.2.7  Áreas y ecosistemas estratégicos 

 

Tabla 5-54  Producto cartográfico Áreas y ecosistemas estratégicos 

 
TEMA 

PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA FEATURE CLASS UTILIZADO DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

A
R

EA
S 

Y 
EC

O
SI

ST
EM

A
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
S 

Áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 

ÁreasEcosistemas 
Estratégicos_AIA 

100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.Cuenca Hidrográfica  
3.AIA_OtrasAreas  
4.AIA_AIE  
5.AIA__EcoEstrat_Humedal 
6.AIA_BosqueGaleria  
7.AIA_OtrasAreas_BST 
8. AIA_OtrasAreas_CAN 
9. AIA_OtrasAreas_Corredores 
10. AIA_OtrasAreas_Rondas 
Declaradas 

Representación espacial 
de las áreas y ecosistemas 
estratégicos presentes en 
la cuenca. Se realiza 
tomando como base la 
información del RUNAP y 
otras fuentes oficiales, 
conforme las áreas y 
ecosistemas estratégicos 
del nivel nacional, 
regional y local.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\17. 
ÁreasEcosistemasEstratégicos 

ÁreasEcosistemas 
Estratégicos_SINA
P_AECC 

100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.Cuenca Hidrográfica  
3.SINAP_ReservaForestalProte
ctora 
4.SINAP_ReservaForestalProte
ctora 
5.AECC_AICAS  
6.AECC_ClaseSuelo 
7.AECC_PredioCAR 
8.AECC_PrediosGobernacion  
9. SINAP_PNN 

Representación espacial 
de las áreas y ecosistemas 
estratégicos presentes en 
la cuenca. Se realiza 
tomando como base la 
información del RUNAP y 
otras fuentes oficiales, 
conforme las áreas y 
ecosistemas estratégicos 
del nivel nacional, 
regional y local.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\17. 
ÁreasEcosistemasEstratégicos 

AreasProtegidasPl
egable 

NA 

1. Cartografía base escala 
1:500.000 
2.Cuenca Hidrográfica  3. 
Feature 
Class_26_AREAS_ECOSISTEM
AS_ESTRATEGICOS 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\OtrasSali
das 

 

 

5.3.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

Social: Dinámica poblacional: población actual, densidad poblacional, tasas de 
crecimiento poblacional, migraciones, morbilidad, mortalidad. 

Cultural: Identificación del sistema cultural y las prácticas culturales presentes, desde 
una perspectiva ambiental (valores, creencias, costumbres, mitos, entre otros). 

Económico: Análisis funcional de los sectores económicos en la cuenca en 
perspectiva ambiental. 
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Tabla 5-55  Producto cartográfico Componente Socioeconómico 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Social 

Social_1_DE_32 25,000 

1.Cartografía base escala 
1:25.000   
2. CuencaHidrográfica   
3. IndicadorPresion 
Demog, 
4.InfrestructuraPT 

Representación 
espacial de la densidad 
demográfica, 
infraestructura básica 
de servicios identificada 
en la escala de trabajo y 
la división veredal. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\18. Social 

Delimitación 
predial 

N/A 
1.Cartografía base 
2.EstructuraPropiedad 
3.CuencaHidrografica  

Información catastral 
IGAC.  
Informe de tenencia y 
distribución predial en 
la cuenca basados en los 
registros catastrales 
disponibles por tamaño 
de propiedad. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\20. 
DelimitaciónPredial 

Cultural 
Cultural_1 DE 32 
y 
Cultural_100K 

25.000 y 
100.000 

1. Cartografía base 
2. InfraestructuraPT.    
3. Asentamiento 
4. Sitios de interés 
cultural 

Describe la localización 
de sitios de interés 
cultural e 
infraestructura 
asociada. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\19. Cultural 

Económico 

Económico 100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.Cuenca Hidrográfica 
3.MacroProyectos Futuro 
4. Usos Actuales de la 
Tierra 

Identificación de las 
principales actividades 
productivas y zonas 
para el desarrollo de 
macroproyectos futuros 
al interior de la cuenca. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\20. 
Económico 

Bloques 
Petroleros y 
Sistemas de 
Transporte de 
Hidrocarburos 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Transporte 
Hidrocarburos 
3. CuencaHidrografica, 
4. Tierras_SEPTIEMBRE_ 
261121_Sumapaz  

Inventario de Bloques 
Petroleros en la cuenca 
en estudio y sistemas de 
transporte de 
Hidrocarburos. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\BloquesPetro
leros 

JerarquizaciónAs
entamiento 

N/A 
1.Cartografía base 
2.AsentamientosPT 
3.CuencaHidrografica 

Clasificación de los 
asentamientos 
humanos de acuerdo a 
su importancia en la 
región. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\OtrasSalidas 

Conectividad Vial N/A 

1. Cartografía base 
2.. Polos y ejes de 
desarrollo 
3. Rutas de Movilización 
de la población 

Sistemas de trasporte y 
ejes de desarrollo 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\OtrasSalidas 

 

5.3.4 COMPONENTE GESTIÓN RIESGO 

 

Este componente caracteriza los hechos históricos de amenazas y eventos 
amenazantes en la cuenca y los asociados a recursos agua, suelo, flora y fauna; a 
partir de información existente de eventos ocurridos en la cuenca y sus afectaciones. 

Evalúa y zonifica las amenazas por avenidas torrenciales, movimientos en masa, 
inundaciones e incendios forestales. 
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Tabla 5-56  Producto cartográfico Gestión del Riesgo 

TE
MA 

PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

G
ES

TI
O

N
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

Localización de 
Eventos y 

Afectaciones 
Históricas en la 

cuenca 

EventosAfectacionesHistó
ricas_AvenTorrenciales, 
EventosAfectacionesHistó
ricas_IncendiosForestales, 
EventosAfectacionesHistó
ricas_Inundaciones, 
EventosAfectacionesHistó
ricas_MovMasa 

100.000 
1.Cartografía base 
2.EventosPT   
3.CuencaHidrografica  

Identificación de los 
puntos de afectación 
asociados a períodos de 
ocurrencia de eventos 
en la cuenca. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\21. 
LocalizaciónEventosAfect
acionesHistóricas 

Densidad de 
fracturamiento 

DensidadFracturamiento 100.000 

1. Cartografía base 
2.EventosPT   
3.CuencaHidrografica  
4. Zonificación 
Geotécnica  
5. EstructuraFallaLineam 

Representa el nivel de 
fracturamiento de los 
macizos rocosos 
presentes en la cuenca, 
asociados a las 
estructuras mayores, 
distribuidos en niveles 
de densidad. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\22. 
DensidadFracturamiento 

Susceptibilidad a 
movimientos en 

masa 

SusceptibilidadMovimient
osMasa 

100.000 
1. Cartografía base 
2.CuencaHidrografica 4. 
Suscept_MovMasa 

Clasificación por rangos 
de susceptibilidad (alto, 
medio 
o bajo) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\21. 
SusceptibilidadMovimient
osMasa 

Amenaza por 
movimientos en 

masa  

AmenazaMovimientosMa
sa 

100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.EscenAmenMovMasa 
3.CuencaHidrografica  

Delimitación de las 
zonas de amenaza por 
movimientos en masa 
con las categorías de 
alta, media y baja. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\22. 
AmenazaMovimientosMa
sa 

Susceptibilidad a 
Inundaciones 

SusceptibilidadInundacion
es 

100.000 
1. Cartografía base 
2.CuencaHidrografica 4. 
Suscept_Inundaciones 

Clasificación por rangos 
de susceptibilidad (alto, 
medio o bajo) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\23. 
SusceptibilidadInundacio
nes 

Amenaza por 
inundaciones 

AmenazaInundaciones 100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.EscenAmenInunda 
3.CuencaHidrografica  

Delimitación de las 
zonas de amenaza por 
inundaciones con las 
categorías de alta, 
media y baja. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\24. 
AmenazaInundaciones 

Susceptibilidad 
por 

avenidas 
torrenciales 

SusceptibilidadAvenidasT
orrenciales 

100.000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.Suscept_AvenTorren 
3.CuencaHidrografica 

Clasificación por rangos 
de susceptibilidad (alto, 
medio 
o bajo) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\25. 
SusceptibilidadAvenidasT
orrenciales 

Amenaza por 
avenidas 

torrenciales 

AmenazaAvenidas 
Torrenciales 

100,000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenAmenAven 
Torren 
3.CuencaHidrografica  

Delimitación de las 
zonas de amenaza por 
avenidas torrenciales 
con las categorías de 
alta, media y baja.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\26. 
AmenazaAvenidasTorrenc
iales 

Susceptibilidad 
por 

incendios 
forestales o 

de la cobertura 
vegetal 

SusceptibilidadIncendiosF
orestales 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. Suscept_Incendios 
3.CuencaHidrografica 

Delimitación de las 
zonas susceptibles a 
incendios forestales en 
la cuenca 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\27. 
SusceptibilidadIncendiosF
orestales 

Amenazas por 
incendios 
forestales 

AmenazaIncendios 
Forestales 

100,000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenAmen 
Incendio 
3.CuencaHidrografica  

Delimitación de las 
zonas de amenaza por 
incendios forestales.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\28. 
AmenazaIncendiosForest
ales 

Eventos 
volcánicos, 
tsunamis, 

desertización, 
erosión 

costera u otros 

AmenazaDesertización y 
AmenazaVolcánica 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Amenaza Desertización 
3.CuencaHidrografica, 4. 
AmenazaVolcanica 

Identificación y 
localización de los 
fenómenos naturales 
por desertización y 
Volcánica a considerar 
en la cuenca 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\24. 
OtrasAmenazas 
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Índices de 
vulnerabilidad 
ambiental para 

las 
zonas críticas 

ÍndiceVulnerabilidadAmbi
ental 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. Vulnerabilidad_PG 
3.CuencaHidrografica  

Identifica las diferentes 
coberturas en la cuenca 
y los índices de 
vulnerabilidad en las 
zonas críticas de la 
cuenca 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\29. 
ÍndiceVulnerabilidadAmbi
ental 

Indicadores de 
riesgo por 

movimientos en 
masa 

IndicadoresRiesgoMovimi
entosMasa 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenRiesgoMov 
Masa 
3.CuencaHidrografica 

Se obtiene a partir de 
los mapas de amenaza 
para diferentes 
escenarios, el mapa de 
índices de 
vulnerabilidad y el 
mapa de cobertura y 
usos de la tierra, 
asociado a los costos de 
las diferentes 
coberturas 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\30. 
IndicadoresRiesgoMovimi
entosMasa 

Elementos 
expuestos 

en zonas de 
amenaza 

ElementoExpuestos_Aven
idasTorrenciales, 
ElementoExpuestos_Incen
diosForestales, 
ElementoExpuestos_Inun
dación 
YElementoExpuestos_Mo
vimientosMasa 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenAmenAven 
Torren 3. Elementos 
ExpuestosPT  
4. ElementosExpuestos 
LN 
5.CuencaHidrografica 

Localización de las áreas 
de cobertura y uso de la 
tierra y de elementos 
expuestos en zonas de 
amenaza por: 
inundaciones, avenidas 
torrenciales, incendios 
forestales o de la 
cobertura vegetal y 
Movimientos en Masa 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\25. 
ElementosExpuestosZona
sAmenaza 

Localización de 
elementos 
expuestos 

en zonas de 
amenaza 

alta para los 
diferentes tipos 

de 
fenómenos 
evaluados 

ElementoExpuestos_Aven
idasTorrenciales_ZAA, 
ElementoExpuestos_Incen
diosForestales_ZAA, 
ElementoExpuestos_Inun
dación_ZAA 
YElementoExpuestos_Mo
vimientosMasa_ZAA 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenAmenAven 
Torren 3. Elementos 
ExpuestosPT  
4. ElementosExpuestos 
LN 
5.CuencaHidrografica 

Incluye la localización 
de los 
elementos expuestos 
en zona de amenaza 
alta para los diferentes 
tipos de fenómenos 
evaluados en el POMCA 
(movimientos en masa, 
Inundaciones, avenidas 
torrenciales, incendios 
forestales). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\26. 
ElementosExpuestosZona
sAmenazaAlta 

Indicador de 
porcentajes de 

niveles 
de amenaza (alta 

y 
media) para los 

fenómenos 
evaluados 

IndicadorPorcentajeAmen
aza_AM_AvenidasTorrenc
iales, 
IndicadorPorcentajeAmen
aza_AM_IncendiosForesta
les, 
IndicadorPorcentajeAmen
aza_AM_Inundación y 
IndicadorPorcentajeAmen
aza_AM_MovimientosMa
sa 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenAmenAven 
Torren 3. Elementos 
ExpuestosPT 4. 
ElementosExpuestos LN, 
5. CoberturaTierra 
_UsoActual 
6.CuencaHidrografica 

Indicador de niveles de 
amenaza para los 
fenómenos evaluados 
en el POMCA 
(movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas 
torrenciales, incendios 
forestales). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\27. 
IndicadorPorcentajesAme
naza_AltaMedia 

Localización de 
los 

escenarios de 
riesgo 

priorizados 

EscenariosRiesgoPriorizad
o_AvenidasTorrenciales, 
EscenariosRiesgoPriorizad
o_IncendiosForestales, 
EscenariosRiesgoPriorizad
o_Inundación y 
EscenariosRiesgoPriorizad
o_MovimientosMasa 

100.000 

1. Cartografía base escala 
1:100.000 
2. EscenRiesgoAven 
Torren  
3.CuencaHidrografica 

Localizar 
geográficamente los 
escenarios de riesgo, 
que el experto en 
gestión del riesgo 
determine. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\28. 
EscenariosRiesgoPriorizad
o 
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5.3.5 CAMBIO CLIMÁTICO 

Tabla 5-57  Producto cartográfico Cambio Climático 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 

FEATURE 
CLASS 

UTILIZAD
O 

DESCRIPCIÓN 
RUTA DE 

UBICACIÓN 

C
A

M
B

IO
 C

LI
M

Á
TI

C
O

 

Análisis de 
vulnerabilida

d y riesgo 
por cambio 
climático.  

MAPA DE AMENAZA CC_TCNCC_IDEAM_PNUD 2017 

    NA 
 

Cartografí
a base. 
Shapes 
fuente: 
TCNCC 
2017, 
informació
n IGAC, 
PNUD, 
MADS. 

IGAC. IDEAM, 
PNUD, MADS, 

DNP, 
CANCILLERÍA. 

2017 Análisis de 
vulnerabilidad y 

riesgo por 
cambio climático 

– Colombia. 
Tercera 

Comunicación 
Nacional de 

Cambio 
Climático. 

IDEAM, PNUD, 
MADS, DNP, 

CANCILLERÍA, 
FMAM. Bogotá 
D.C., Colombia 

C:\POMCA_Sumap
az\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográfica
s\36. TCNCC 

MAPA DE CAPACIDAD ADAPTATIVA 
CC_TCNCC_IDEAM_PNUD 2017 

MAPA DE RIESGO CC_TCNCC_IDEAM_PNUD 2017 

MAPA DE SENSIBILIDAD CC_TCNCC_IDEAM_PNUD 
2017 

MAPA VULNERABILIDAD_TCNCC_IDEAM_PNUD 2017 

MAPA 
ECC_CmPreciptacion_2011_2040_100K_IDEAM_2015 

MAPA 
ECC_DfTemperatura_2011_2040_100K_IDEAM_2015 

MAPA TSM_Delta_RCP60_2011_2040 
TCNCC_IDEAM_PNUD_INVEMAR 2017 

MAPA TSM_Delta_RCP60_2041_2070 
TCNCC_IDEAM_PNUD_INVEMAR 2017 

MAPA TSM_Delta_RCP60_2071_2100 
TCNCC_IDEAM_PNUD_INVEMAR 2017 

 

 

5.3.6 INDICADORES DE LÍNEA BASE 

 

5.3.6.1  Temática hidrología 

Tabla 5-58  Producto cartográfico Línea Base Hidrología 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATUR
A 

ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

ÍN
D

IC
ES

: T
EM

Á
TI

C
A

 H
ID

R
O

LO
G

ÍA
 

Índice de Uso del 
Agua (IUA) 

ÍndiceUsoAgua 100,000 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000 
2.IndiceUsoAgua 
Superf 
3.CuencaHidrografica  

Estimar la relación 
porcentual entre la 

demanda de agua con 
respecto a la oferta 
hídrica disponible. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\10. 
ÍndiceUsoAgua 

Índice de 
Retención y 
Regulación 

Hídrica (IRH) 

ÍndiceRetención 
RegulaciónHídric
a 

100,000 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000 
2.IndiceRetencionReg
Hidrica 
3.CuencaHidrografica  

Este índice mide la 
capacidad de retención 

de humedad de las 
cuencas con base en la 

distribución de las series 
de frecuencias 

acumuladas de los 
caudales diarios. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\9. 
ÍndiceRetenciónReguaciónH
ídrica 

Índice de 
Vulnerabilidad 

por 
Desabastecimien
to Hídrico (IVH) 

ÍndiceVulnerabili
dad 
Desabastecimien
to Hídrico 

100,000 

1.Cartografía base 
escala 1:100.000 
2.IndiceVulnerab 
DesabastHidrico 
3.CuencaHidrografica 

El IVH se determina a 
través de una matriz de 
relación de rangos del 
índice de regulación 

hídrica (IRH) y el índice de 
uso de agua (IUA) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\11. 
ÍndiceVulnerabilidadDesaba
stecimientoHídrico 

 



129 
 

5.3.6.2  Temática Calidad del Agua 

 

Tabla 5-59  Producto cartográfico Línea Base Calidad del Agua 

EMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

ÍN
D

IC
ES

: T
EM

Á
TI

C
A

 C
A

LI
D

A
D

 D
EL

 A
G

U
A

 

Índice de 
alteración 
potencial 

de la 
calidad del 
agua IACAL 

ÍndiceAlteraciónCalid
adAgua_AñoMedio, 
ÍndiceAlteraciónCalid
adAgua_AñoSeco 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IACAL 
3.CuencaHidrografica 

Estimar la afectación 
al cuerpo de agua por 

las presiones de 
actividades 

socioeconómicas. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\17. 
ÍndiceAlteraciónCalidadAgua 

Índice de 
Calidad de 
Agua (ICA) 

ICA_DinámicaÉpocaH
úmeda_2014_2016 

100,000 

1. Cartografía base 
escala 1:100.000 
2. Dataset: 
"30_OTROS" 
RedHidricaCalidadAg
ua 
3.CuencaHidrografica
.  

Representación 
espacial del Índice de 
Calidad de Agua (ICA) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\12. 
ÍndiceCalidadAgua 

ICA_DinámicaÉpoca
MediaHúmeda_2014-
2016 

ICA_DinámicaÉpocaS
eca_2014_2016 

ICA_EstadoÉpocaHú
meda_Abril2017 

ICA_EstadoÉpocaHú
meda_Abril2018 

ICA_EstadoÉpocaSec
a_Septiembre2018 

  ÍndiceCalidadAgua 

 

5.3.6.3  Temática Ecosistemas Estratégicos 

 

Tabla 5-60  Producto cartográfico Línea Base Ecosistemas Estratégicos 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE 

CLASS 
UTILIZADO 

DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

ÍN
D

IC
ES

: T
EM

Á
TI

C
A

 

EC
O

SI
ST

EM
A

S 
ES

TR
A

TE
G

IC
O

S 

Índice del 
Estado 

Actual de las 
Coberturas 
Naturales 

ÍndiceEstadoActual 
Coberturas 
Naturales 

N/A 

1.Cartografía 
base escala 
1:500.000 
2.EstadoActual
CoberturasNat
urales 
3.CuencaHidro
grafica  

Muestra de manera 
consolidada los resultados de 
las calificaciones relacionadas 
con el estado actual por tipo 
de cobertura natural a través 

de los indicadores de 
vegetación remanente, tasa 
de cambio de la cobertura, 
índice de fragmentación e 
índice de ambiente crítico 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\OtrasSali
das 
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5.3.6.4 Temática Cobertura y Uso de la Tierra 

 

Tabla 5-61  Producto cartográfico Línea Base Cobertura y Uso de la Tierra 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

ÍN
D

IC
ES

: T
EM

Á
TI

C
A

 C
O

B
ER

TU
R

A
 Y

 U
SO

 D
E 

LA
 T

IE
R

R
A

 

Índice de 
Tasa de 

Cambio de 
las 

Coberturas 
Naturales 

IndiceTasaCambio 
 

NA 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndicadorTasa 
Cambio, 
3.CuencaHidrografica 

El indicador mide los cambios 
de área de las coberturas 

naturales del suelo a partir de 
un análisis multitemporal en 

un período de análisis no 
menor de 10 años, mediante 

el cual se identifican las 
pérdidas de hábitat para los 

organismos vivos. 

C:\POMCA_Sumapaz
\5. Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\
OtrasSalidas 

Índice de 
Vegetación 
Remanente 

IndicadorVegetacio
n Remante 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.Indicador_Veg 
Remanente, 
3.CuencaHidrografica 

El indicador de vegetación 
remanente expresa la 

cobertura de vegetación 
natural de un área como 

porcentaje total de la misma 

Índice de 
Fragmentaci

ón 

Índice 
Fragmentacion 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.Indice 
Fragmentacion, 
3.CuencaHidrografica 

Steenmans y Pinborg (2000) 
que tiene en cuenta el 
número de bloques de 

vegetación y su grado de 
conectividad 

Índice de 
Presión 

Demográfica 

IndicePresión 
Demográfica 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndicadorPresion 
Demog, 
3.CuencaHidrografica 

Mide la tasa de densidad de la 
población por unidad de 
análisis, lo cual indica la 
presión sobre la oferta 
ambiental en la medida 

Indice de 
Ambiente 

Crítico 

IndiceAmbiente 
Crítico 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndiceAmbiente 
Critico, 
3.CuencaHidrografica 

Combina los indicadores de 
vegetación remanente (IVR) y 

el índice de presión 
demográfica (IPD), de donde 
resulta un índice de estado-
presión que señala a la vez 
grado de transformación y 

presión poblacional 

 

5.3.6.5  Otros índices 

 

Tabla 5-62  Producto cartográfico Línea Base Otros índices 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

O
TR

O
S 

ÍN
D

IC
ES

 

Indice de 
Vulnerabilidad 

a Eventos 
Torrenciales 

IndiceVulnerabilidad 
EventosTorrenciales 

N/A 

1.Cartografía base 
2.IndiceVulnerab 
EventTorren 
3.CuencaHidrografica 

El Índice de Variabilidad 
(IV), muestra el 

comportamiento de los 
caudales en una 

determinada cuenca 
definiendo una cuenca 
torrencial como aquella 

que presenta una 
mayor variabilidad 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\23. 
ÍndiceVulnerabilidadEventosT
orrenciales 
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5.3.7 SÍNTESIS AMBIENTAL 

Identificación, espacialización y priorización de los principales problemas y conflictos 
que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la 
cuenca (causas, efectos y soluciones), así como la determinación de áreas críticas y 
los asuntos y las variables clave que alimentarán los análisis prospectivos y de 
zonificación. Igualmente la consolidación de línea base de indicadores del diagnóstico. 

Tabla 5-63  Producto cartográfico Síntesis Ambiental 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

SÍ
N

TE
SI

S 
A

M
B

IE
N

TA
L 

Áreas 
críticas 

ÁreasCríticas 100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.Áreas críticas 
3.CuencaHidrografica  

Corresponde a las áreas 
críticas que 

representan la síntesis 
del análisis de 
confluencia de 

problemas y conflictos 
en la cuenca y el 

análisis de estos con 
factores 

socioeconómicos 
(tamaño predial e 
índice de presión 

demográfica. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\32. 
ÁreasCríticas 

ÁreasCríticas 
ÁreasCríticas_IPD 
ÁreasCríticas_Estru
cturaPropiedad 

N/A 

1.Cartografía base escala 
1:500.000 
2.Áreas críticas 
3.CuencaHidrografica 
4. Tamaño Predial. 
5.  Índice de Presión 
Demográfica. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\Otra
sSalidas 

Conflictos de 
uso del 
Suelo 

ConflictosUsoTierra 100,000 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.ConflictosUsoTierra 
3.CuencaHidrografica  

Corresponde a las áreas 
en conflicto o con 
ausencia de éste 

identificados por uso 
de la tierra en la 

cuenca. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\31. 
ConflictosUsoTierra 

ConflictoUsoSuelo N/A 
1.Cartografía base 
2.ConflictoUsoTierra 
3.CuencaHidrografica  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\Otra
sSalidas 

Conflicto de 
Uso del Agua 

ConflictoUsoAgua, 
ConflictoUsoAgua_
AS 

N/A 

1.Cartografía base escala 
1:500.000 
2.ConflictoUsoAgua 
3.CuencaHidrografica  

Identificación de 
conflictos generados 
por uso del recurso 
hídrico a partir de la 

evaluación de 
indicadores de uso del 
agua (IUA) y el índice 

de alteración potencial 
de la calidad del agua – 

IACAL (Año Medio y 
año Seco) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\29. 
ConflictoUsoAgua 

Conflicto por 
Pérdida de 
cobertura 

Natural 

ConflictoPerdidad 
CoberturaNatural 

N/A 

1.Cartografía base escala 
1:100.000 
2.ConflictoPerdida 
CoberturasNaturales 
Ecosistemas 
3.CuencaHidrografica  

Se define teniendo en 
cuenta la 

transformación de 
estas coberturas 

naturales expresadas a 
través de la vegetación 
remanente, su grado de 
fragmentación, tasa de 

cambio e índice de 
ambiente crítico 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\30. 
ConflictoPerdidaCobertur
aNatural 

 

 

5.3.8 PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible 
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá 
en un horizonte el modelo de ordenación de la cuenca, con base en el cual se 
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formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente. La zonificación ambiental 
se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales y 
deseados serán el referente para la toma de decisiones, por cuanto representan 
visiones hipotéticas del futuro.  

Tabla 5-64  Producto cartográfico Prospectiva y Zonificación Ambiental 

TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

P
R

O
SP

EC
TI

V
A

  

Amenaza y presión 
por pérdida de la 

Gobernanza 
Ambiental 

AmenazaPresion_P
érdidaGobernanza

Ambiental 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenazaPresion_ 
Gobernanza 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
5. CoberturaTierra_ 
UsoActual  

Muestra la localización 
de puntos de amenaza y 
presión por pérdida de 
gobernanza ambiental 
en la cuenca del río 
Sumapaz.  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Disponibilidad del 
recurso hídrico 

DisponibilidadRecu
rsoHídrico_2021 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Disponibilidad 
RecursoHidrico_2035  
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Disponibilidad del 
recurso hídrico 

DisponibilidadRecu
rsoHídrico_2035 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Disponibilidad 
RecursoHidrico_2035  
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua) 
para un escenario 
futuro 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de Presión 
Demográfica 

ÍndicePresiónDemo
gráfica_2035 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndicadorPresion 
Demog_2035 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Mide la tasa de 
densidad de la 

población por unidad 
de análisis, lo cual 

indica la presión sobre 
la oferta ambiental 
(para un escenario 

futuro) 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de Presión 
Demográfica por 

subcuencas 

ÍndicePresiónDemo
gráfica_2035_Subc

uencas 
N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndicadorPresion 
Demog_2035_Subcuen
cas 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Mide la tasa de 
densidad de la 

población por unidad 
de análisis, lo cual 

indica la presión sobre 
la oferta ambiental 
(para un escenario 
futuro) en el nivel 
subsiguiente de la 

subzona hidrográfica 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

Índice de Uso del 
Agua (IUA) 

ÍndiceUsoAguaAño
Seco_IUA_ÉpocaAc

tual 
N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndiceUsoAguaSuperf
_2035_AS, 
3.CuencaHidrografica 

Estimar la relación 
porcentual entre la 

demanda de agua para 
año medio con 

respecto a la oferta 
hídrica disponible 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de Uso del 
Agua (IUA) 

ÍndiceUsoAguaAño
Medio_IUA_2035 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndiceUsoAguaSuperf
_2035_AM, 
3.CuencaHidrografica 

Estimar la relación 
porcentual entre la 

demanda de agua para 
año medio con 

respecto a la oferta 
hídrica disponible para 

un escenario futuro  

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de Uso del 
Agua (IUA) 

ÍndiceUsoAguaAño
Seco_IUA_2035 

N/A 

1.Cartografía base 
escala 1:500.000 
2.IndiceUsoAguaSuperf
_2035_AS, 
3.CuencaHidrografica 

Estimar la relación 
porcentual entre la 
demanda de agua para 
año seco con respecto a 
la oferta hídrica 
disponible para un 
escenario futuro 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Presión estado de 
la calidad del agua 

Presión_EstadoCali
dadAgua_EstadoAc

tual 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Presion_Estado 
CalidadAgua, 
3.CuencaHidrografica 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Presión estado de 
la calidad del agua 

Presión_EstadoCali
dadAgua_2035 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Presion_Estado 
CalidadAgua_2035, 
3.CuencaHidrografica 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua), 
para un escenario 
futuro. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de 
Alteración de la 
Calidad del Agua 

ÍndiceAlteraciónCal
idadAgua_2035_Añ

oMedio 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceAltPotCalidad 
Agua_2035, 
3.CuencaHidrografica 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua) 
definida para un 
escenario futuro. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

Índice de 
Vulnerabilidad al 

Desabastecimiento 
Hídrico 

ÍndiceVulnerabilida
dDesabastecimient
oHídrico_Actual_ES 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceVulnerab 
DesabastHidrico, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra el grado de 
fragilidad del sistema 
hídrico en época seca, 
para mantener una 
oferta que garantice el 
abastecimiento de 
agua. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de 
Vulnerabilidad al 

Desabastecimiento 
Hídrico 

ÍndiceVulnerabilida
dDesabastecimient

oHídrico_2021 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceVulnerab 
DesabastHidrico, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra el grado de 
fragilidad del sistema 
hídrico para mantener 
una oferta que 
garantice el 
abastecimiento de 
agua. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Índice de 
Vulnerabilidad al 

Desabastecimiento 
Hídrico 

ÍndiceVulnerabilida
dDesabastecimient

oHídrico_2035 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceVulnerab 
DesabastHidrico_ 2035, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra el grado de 
fragilidad del sistema 
hídrico para mantener 
una oferta que 
garantice el 
abastecimiento de agua 
al año 2035. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a corto 
plazo 

ExposiciónCortoPla
zo 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. ExpoCortoPlazo 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes en el 
corto plazo (2-3 años). 
 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a corto 
plazo para 
Avenidas 

Torrenciales 

ExposiciónCortoPla
zo_AvenidasTorren

ciales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenAvenTorren_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
avenidas torrenciales 
en el corto plazo (2-3 
años). 
 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a corto 
plazo para 
Incendios 
Forestales 

ExposiciónCortoPla
zo_IncendiosForest

ales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. EscenAmen Incendio, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
incendios de cobertura 
vegetal en el corto plazo 
(2-3 años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a corto 
plazo para 

Inundaciones 

ExposiciónCortoPla
zo_Inundaciones 

N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenInunda_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
inundaciones en el 
corto plazo (2-3 años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a corto 
plazo para 

Movimientos en 
Masa 

ExposiciónCortoPla
zo_MovimientosM

asa 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenMovMasa_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
movimientos en masa 
en el corto plazo (2-3 
años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a 
mediano plazo 

ExposiciónMediano
Plazo 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. ExpoMedianoPlazo 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes en el 
corto plazo (3-6 años). 
 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a 
mediano plazo 
para Avenidas 
Torrenciales 

ExposiciónMediano
Plazo_AvenidasTor

renciales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenAvenTorren_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
avenidas torrenciales 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

en el mediano plazo (3-
6 años). 

Exposición a 
mediano plazo 
para Incendios 

Forestales 

ExposiciónMediano
Plazo_IncendiosFor

estales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. EscenAmen Incendio, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
incendios de cobertura 
vegetal en el mediano 
plazo (3-6 años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a 
mediano plazo 

para Inundaciones 

ExposiciónMediano
Plazo_Inundacione

s 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenInunda_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
inundaciones en el 
mediano plazo (3-6 
años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a 
mediano plazo 

para Movimientos 
en Masa 

ExposiciónMediano
Plazo_Movimiento

sMasa 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenMovMasa_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
movimientos en masa 
en el mediano plazo (3-
6 años). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a largo 
plazo 

ExposiciónLargoPla
zo 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. ExpoLargoPlazo 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes en el largo 
plazo (6 años en 
adelante). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a largo 
plazo para 
Avenidas 

Torrenciales 

ExposiciónLargoPla
zo_AvenidasTorren

ciales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenAvenTorren_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
avenidas torrenciales 
en el largo plazo (6 años 
en adelante). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a largo 
plazo para 
Incendios 
Forestales 

ExposiciónLargoPla
zo_IncendiosForest

ales 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. EscenAmen Incendio, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
incendios de cobertura 
vegetal en el largo plazo 
(6 años en adelante). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a largo 
plazo para 

Inundaciones 

ExposiciónLargoPla
zo_Inundaciones 

N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenInunda_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes por 
inundaciones en el largo 
plazo (6 años en 
adelante). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

Exposición a largo 
plazo para 

Movimientos en 
Masa 

ExposiciónLargoPla
zo_MovimientosM

asa 
N/A 

1 Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. AmenMovMasa_ 
Ajuste, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra las posibles 
áreas de afectación 
expuestas a eventos 
amenazantes para 
movimientos en masa 
en el largo plazo (6 años 
en adelante). 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\32. 
EscenariosTendenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DisponibilidadRecu
rsoHídrico_2035_A

puesta 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Disponibilidad 
RecursoHidrico_2035  
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\34. 
EscenarioApuesta 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

 
Escenario Apuesta 

principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua) 
para un escenario 
futuro 

ÍndiceVulnerabilida
dDesabastecimient
oHídrico_2035_Ap

uesta 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceVulnerab 
DesabastHidrico_ 2035, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra el grado de 
fragilidad del sistema 
hídrico para mantener 
una oferta que 
garantice el 
abastecimiento de agua 
al año 2035. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\34. 
EscenarioApuesta 

Escenario Deseado 

DisponibilidadRecu
rsoHídrico_2035_D

eseado 
N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. Disponibilidad 
RecursoHidrico_2035  
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
 

Incorpora los resultados 
del cálculo de cargas 
contaminantes en 
relación con la oferta 
hídrica por SZH 
(Subzona Hidrográfica), 
UHNI (Unidad 
Hidrográfica de Nivel I) y 
por la corriente 
principal para efectos 
de la estimación del 
IACAL (Índice de 
Alteración Potencial de 
la Calidad del Agua) 
para un escenario 
futuro 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\33. 
EscenariosDeseados 

ÍndiceVulnerabilida
dDesabastecimient
oHídrico_2035_Des

eado 

N/A 

1. Cartografía base 
escala 1:500.000 
2. IndiceVulnerab 
DesabastHidrico_ 2035, 
3.CuencaHidrografica 

Muestra el grado de 
fragilidad del sistema 
hídrico para mantener 
una oferta que 
garantice el 
abastecimiento de agua 
al año 2035. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\33. 
EscenariosDeseados 

ZO
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
TA

L 

Zonificación 
Ambiental 

Intermedia Paso1 

ZonificacionInterm
edia_Paso1 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso1_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Incorpora sobre la 
cartografía de la cuenca 

la delimitación de las 
áreas y ecosistemas  

estratégicos definidos 
en el diagnóstico, que 

hacen parte de la 
estructura ecológica 

principal y los describe 
por Zonas y Subzonas 

de Uso y Manejo 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso1 

ZonificacionInterm
edia_Paso1_2 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso1_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Incorpora sobre la 
cartografía de la cuenca 

la delimitación de las 
áreas y ecosistemas  

estratégicos definidos 
en el diagnóstico, que 

hacen parte de la 
estructura ecológica 

principal. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso1 

Zonificación 
Ambiental 

Intermedia Paso2 

ZonificacionInterm
edia_Paso2 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso2_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra las categorías 
de zonificación 

intermedias, según el 
uso determinado por  

capacidad agrológica de 
las tierras y el índice de 
uso del agua superficial 
a nivel de subcuenca y 

los describe por Zonas y 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso2 
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Subzonas de Uso y 
Manejo 

ZonificacionInterm
edia_Paso2_1 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso2_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra las categorías 
de zonificación 

intermedias, según el 
uso determinado por  

capacidad agrológica de 
las tierras y el índice de 
uso del agua superficial 
a nivel de subcuenca y 

por descriptor 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso2 

Zonificación 
Ambiental 

Intermedia Paso3 

ZonificacionInterm
edia_Paso3 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso3_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso hídrico  
(resultado del paso 2, 

con el índice del estado 
actual de las coberturas 

obtenido a través del  
análisis del 

componente biótico y 
los describe por Zonas y 

Subzonas de Uso y 
Manejo 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso3 

ZonificacionInterm
edia_Paso3_1 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso3_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso hídrico  
(resultado del paso 2, 

con el índice del estado 
actual de las coberturas 

obtenido a través del  
análisis del 

componente biótico 
por descriptor 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso3 

Zonificación 
Ambiental 

Intermedia Paso4 

ZonificacionInterm
edia_Paso4 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso4_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso  
hídrico y estado actual 

de las coberturas 
naturales (resultado del 

paso 3), con la 
calificación  

del grado de amenaza 
natural y los describe 
por Zonas y Subzonas 

de Uso y Manejo 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

ZonificacionInterm
edia_Paso4_1 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso4_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso  
hídrico y estado actual 

de las coberturas 
naturales (resultado del 

paso 3), con la 
calificación  

del grado de amenaza 
natural y los describe 

por descriptor 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

Zonificación 
Ambiental 

Intermedia Paso5 

ZonificacionInterm
edia_Paso5 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso5_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso hídrico,  
estado actual de las 

coberturas naturales y 
grado de amenaza 

natural (resultado del 
paso 4),  

así como la capa 
cartográfica de las 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 
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áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos 

en el paso 1 
con la calificación de 

los conflictos por uso y 
manejo de los recursos 
naturales y los describe 
por Zonas y Subzonas 

de Uso y Manejo 

ZonificacionInterm
edia_Paso5_1 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso5_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Muestra los usos de la 
tierra validados por 

recurso hídrico,  
estado actual de las 

coberturas naturales y 
grado de amenaza 

natural (resultado del 
paso 4),  

así como la capa 
cartográfica de las 

áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos 

en el paso 1 
con la calificación de 

los conflictos por uso y 
manejo de los recursos 
naturales y los describe 

por el descriptor 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

Zonificación 
Ambiental y 

Licencias 
Ambientales ANLA 

ZonificacionAmbie
ntal_LicenciasAmbi
entales_ANLA 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso5_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
5. AreasLicenciadas 
Hidrocarburos_ANLA_S
EP2022_Sumapaz. 
6. AreaLicenciadas 
Mineria_ANLA_SEP202
2_Sumapaz 

Muestra la zonificación 
ambiental de la cuenca 
hidrográfica, en la cual 

se definen las 
categorías de 

ordenación y las zonas 
y subzonas  

de uso y manejo y las 
áreas de hidrocarburos 

y minería del ANLA. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

Zonificación 
Ambiental y 

Licencias 
Ambientales CARs 

ZonificacionAmbie
ntal_LicenciasAmbi
entales_CARs 

N/A 

1. Cartografía base 
2. Zambiental_Paso5_ 
POMCAS 
3.CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 
5. TítulosMineros_ 
LicenciaAmbiental 
CARs_25NOV2022_ 
Sumapaz_. 

Muestra la zonificación 
ambiental de la cuenca 
hidrográfica, en la cual 

se definen las 
categorías de 

ordenación y las zonas 
y subzonas  

de uso y manejo y los 
títulos mineros 

ubicados en la cuenca 
del río Sumapaz que 
cuentan con licencia 

ambiental. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

Localización 
Licencias 

Ambientales CAR 

ZonificacionAmbie
ntal_LicenciasAmbi
entales_CARs_Loca
lizacion_ 

N/A 

1. Cartografía base 
2. TítulosMineros_ 
LicenciaAmbiental 
CARs_25NOV2022_ 
Sumapaz_. 
3.CuencaHidrografica 

Muestra la localización 
general de los títulos 

mineros en la 
jurisdicción de la CAR 

Cundinamarca 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 

Localización 
Licencias 

Ambientales 
CORTOLIMA 

ZonificacionAmbie
ntal_LicenciasAmbi
entales_CARs_Loca
lizacion_CORTOLIM
A_ 

N/A 

1. Cartografía base 
2. TítulosMineros_ 
LicenciaAmbiental 
CARs_25NOV2022_ 
Sumapaz_. 
3.CuencaHidrografica 

Muestra la localización 
general de los títulos 

mineros en la 
jurisdicción de la CAR 

CORTOLIMA 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\3. 
SalidasCartográficas\35. 
ZonificacionIntermedia_Paso4 
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TEMA 
PRODUCTO 
GENERADO 

NOMENCLATURA ESCALA 
FEATURE CLASS 

UTILIZADO 
DESCRIPCIÓN RUTA DE UBICACIÓN 

Mapa de 
Zonificación 
Ambiental 

ZonificaciónAmbie
ntal 

100.000 

1. Cartografía base 
100.000 
2. Zonificacion 
Ambiental_POMCAS 
3. CuencaHidrografica 
4. Asentamiento 

Contiene las 
respectivas categorías 

de ordenación y las 
zonas y subzonas de 
uso y manejo y los 

descriptores asociados. 

C:\POMCA_Sumapaz\5. 
Cartografía\2. Mapas\32. 
ZonificaciónAmbiental 

 

 

5.4 MODELO DE ALMACENAMIENTO CARTOGRÁFICO 

 

Es un modelo que permite el almacenamiento físico de información geográfica y 
alfanumérica (atributos), para el desarrollo de funciones y procesos necesarios para 
el tratamiento de la información geoespacial, como la manipulación, consulta y análisis 
a través de software SIG y aplicativos webs (tomado del MANUAL PARA USO Y 
DILIGENCIAMIENTO DEL MODELO DE ALMACENAMIENTO GEOGRÁFICO (GDB) 
APLICABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ‐POMCA, Versión 1.0). 
 

5.4.1 DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS 

 

El Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase‐GDB), corresponde a la 
versión desarrollada por el Ministerio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA y el Fondo Adaptación FA. El modelo incorpora dentro del diseño de la 
GEODATABASE, los FEATURE DATASET, FEATURE CLASS, DOMINIOS, TABLAS 
y RASTER, en las que se identifica y describe cada elemento temático, su relación 
con otros elementos del modelo y su estructura específica. 
 
Se encuentra incorporado bajo una estructura de carpetas en la siguiente ruta: 
C:\POMCA_Sumapaz\5. Cartografía\1. BasesDatos\2. CartografíaTemática\ 
GDB_POMCAS.gdb 
 



140 
 

 

Figura 5.4-1 Estructura de almacenamiento de información. Fuente: actualización POMCA 

 

La estructura (diseño) del modelo de datos se entrega en una tabla excel adicional 
con el nombre: “GDB_POMCA SUMAPAZ.xlxs”. 

La información que alimenta cada Feature Class y tabla fue proporcionada por los 
profesionales temáticos responsables de la información, quienes tuvieron acceso al 
modelo y su estructura en formato Excel. El modelo es una propuesta para la entrega 
de información geográfica relacionada con el POMCA del río Sumapaz, por lo que su 
estructura no es rígida y permite ajustes.  

Para el almacenamiento de información se empleó una estructura de carpetas, que 
recoge toda la información del Plan de Ordenación de la Subzona hidrográfica del río 
Sumapaz y que tiene la siguiente ruta: C:\POMCA_Sumapaz\5. Cartografía 

 

Figura 5.4-2 Estructura de carpetas y subcarpetas para el almacenamiento de la GDB. 
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Las subcarpetas: 2. Mapas y 3. Salidas Cartográficas incorporan los proyectos (ArcGis 
ArcMap document) creados en el software ArcGis, con extensión .mxd, en versiones 
10.5.1 y 10.8.1, y diseñados para desplegar la información (layers o capas de 
cartografía base y temática) correspondiente a cada componente, con su respectiva 
representación gráfica que se puede ver en el caso de los mapas como un archivo pdf 
y en el caso de las salidas cartográficas como un archivo pdf y un jpg. 

 

Figura 5.4-3 Estructura de subcarpetas para el almacenamiento de Salidas Cartográficas. 

 

La subcarpeta anexos alberga el diseño de la GDB en formato Excel y los logos de 
las entidades participantes en el proyecto. Finalmente la subcarpeta Metadatos 
almacena la información de soporte de cada Feature Class incorporado en la GDB. 

 

5.4.1.1  Metadatos 

Los metadatos se estructuraron conforme al documento: “PROPUESTA 
INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
METADATOS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS A NIVEL DEL MADS Y 
AUTORIDADES AMBIENTALES, Versión 01, 2016, norma “ISO 19139 Metadata 
Implementation Specification” y conforme a la información generada por cada 
profesional responsable de la temática. 

Para la estructura del metadato se tuvo en cuenta las herramientas que provee el 
software ArcGis, que permiten construir y gestionar este tipo de información. Con la 
ayuda de la estructura del metadato proporcionado por el software, se generó una 
plantilla base en Excel para que cada profesional temático la diligenciara, ésta 
información se recopilo y se cargó a cada capa o layer dentro de la GDB. 
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Figura 5.4-4 Imagen del Feature Class “ContactoGeologico” con la descripción de la página principal 

del metadato. 

 

Además de incorporar los metadatos en la Base de Datos Geográfica de la cuenca en 
ordenación, éstos se exportaron en formato .xml almacenándolos para consulta en la 
ruta: C:\POMCA_Sumapaz\5. Cartografía\5. Metadatos, como se puede ver en el 
siguiente gráfico. 

 

Figura 5.4-5 Imagen de la estructura de carpetas para almacenar los metadatos. 
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