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INTRODUCCION 
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1Con las virtudes que olvide me puedo hacer un traje nuevo? 
Pablo Neruda 

Tres grandes temas hacen parte de la preocupacion del hombre de finales de milenio y 
no solo de la reflexion de teoricos, humanistas, politicos, etc. T ambien han sido incorporados 
en las agendas internacionales como prioridades basicas: la Pobreza, la Violencia y el Medio 
Ambiente. 

En los tres encontramos la convergencia de los problemas que nos angustian y no 
serfa arriesgado afirmar que el hombre en el transcurso de su historia busca afanosamente la 
solucion sin encontrarla. cPero que ha sucedido que esta, antes que hacerse realidad, se 
desplaza hasta convertirse en algo inalcanzable? cCual es la razon por la que los grandes 
esfuerzos en busqueda de las soluciones se desvirtuan y pierden el sentido? cEn donde se 
puede ubicar la raiz de esos problemas? cCuales sedan las soluciones? 

Paleontologos y paleobi6logos contemporaneos sostienen que la destruccion 
antropogenica actual a escala mundial jamas ha ocurrido en la historia de la tierra, que es 
{mica y que, en caso de no ser detenida o al menos sensiblemente mitigada, podrfa conducir a 
la primera extincion masiva real de todas las formas de vida que han evolucionado, desde hace 
mas o menos tres mil quinientos millones de afios, en un proceso admitidamente inconstante, 
pero nunca realmente discontinuo. 

Parece que la crisis ambiental del presente se constituye en un detonante de crisis de la 
civilizacion en su conjunto y que solo un nuevo orden cultural permitirfa garantizar la 
continuidad de la complejisima trama de la vida y, en virtud de ello, la supervivencia de la 
especie humana. 

El conocimiento en todas sus formas avanza y asi tambien ocurre con su aplicacion. 
La ciencia y la tecnologfa imponen ritmos y crean un mundo infinito de cambios sustanciales 
en las formas de vida; las culturas locales, al recibir el impacto de otras mas hegemonicas, ha
cen un rapido recorrido hacia su planeta-rizacion o destruccion; el gran desarrollo de las 
comunicaciones y la circulacion de la informacion nos crean contradicciones que todavfa no 
comprendemos. Estamos mas informados pero parece ser que sabemos menos; en palabras de 
Jesus Martin Barbero: «Al sentirme enterado de lo que pasa, ten go la tramposa sensaci6n de estar 
participando, actuando en la sociedad, de ser protagonista, cuando sabemos que los protagonistas 
son otros y bien pocos». 

Estamos mas cercanos a otras culturas pero parece que perdimos el arraigo en lo 
propio; avanzamos de forma tremenda en las tecnicas pero los problemas se agrandan, la 
mayor comunicacion no significa una conciencia solidaria con el que sufre. Podrfa afirmarse 
que el efecto ha sido el contrario: mayores niveles de insensibilidad y radicalismo. Aun hoy, 
despues de siglos de reflexion, el hombre soluciona sus problemas de manera violenta y esta, 



que habia sido utilizada para resolver los conflictos politicos, ha penetrado la cotidianidad, la 
vida rnisma se ha vuelto violenta. 

La comunicaci6n cotidiana se realiza en terrninos estrategicos y el ser humano transita 
hacia un individualismo exacerbado que tergiversa de forma generalizada el mundo de las 
indivi-dualidades. El interes particular se antepone al general. Las relaciones humanas en el 
seno de la farnilia, la escuela, el barrio, las comunidades, el trabajo se han visto afectadas 
desfavorablemente por el rniedo producido por la violencia, la incertidumbre, la injusticia. La 
brecha cada vez mayor entre paises pobres y ricos muestra que el equilibrio esta lejos de 
producirse. 

Podriamos afirmar que la vulnerabilidad de los grupos des-protegidos aumenta en los 
paises del Tercer Mundo, el nino, la mujer, el anciano, los inrnigrantes son objeto de la 
injusticia y la discrirninaci6n. A pesar de los esfuerzos realizados por mejorar las condiciones 
y posibilidades de una mejor calidad de vida, el carnino por recorrer es largo y azaroso. 

Los derechos humanos son violados sistematicamente y se fortalece lo que podriamos 
Hamar una etica de la complacencia y la indiferencia. Somos indiferentes a lo que sucede al 
vecino, al companero de trabajo, al transeunte, a la mujer violada, al nino abandonado, a la 
soledad del anciano, a los otros seres que hacen parte de este planeta; los animales, al ser 
considerados seres menores, parecen haber sido condenados a pena de muerte y la naturaleza 
ha sido arrasada en una carrera desenfrenada por la supervivencia de una sola de las especies, 
la mas razonable e inteligente: LA HUMANA. 

El planeta que hace relativamente muy poco no sabiamos con certeza si era o no el 
centro del universe, ha sido paciente y benevolo con nosotros, la naturaleza perpleja con 
nuestro proceder a veces se sacude y como en una senal de advertencia o en una demostraci6n 
modesta de su poder nos dice en un lenguaje claro que no estamos solos, que hay otras fuerzas 
mas poderosas. 

En tiempos difi'.ciles miramos todavia a los cielos y ponemos los ojos en la religion, en 
otras ocasiones creemos hallar respuestas en la politica o en las ideologias y creamos 
movimientos emancipadores que puestos en la practica se derrumban por hechos ajenos en 
multiples casos al proyecto en sL Las imagenes que en esta decada inundaron nuestras casas 
son evidencias claras de que en materia de comprensi6n hemos retrocedido: Ruanda, los 
bombardeos de Bagdad, Chechenia y Sarajevo, y la gran Crisis Ambiental seran, para 
generaciones futuras, simbolos claros de que lo que hacemos no se compadece mucho con lo 
que pensamos o decimos. 

El desaffo inmediato es actuar rapidamente sobre los problemas actuales pensando en 
soluciones de largo aliento y de esfuerzos conjuntos. 



JUSTIFICACION 

El ambiente: un asunto diverso 

El rapido proceso de crecimiento de las sociedades industriales pone a la sociedad 
mundial frente a problemas que no pueden ser considerados fen6menos de crisis espedficos 
de tales sociedades. Uno de estos fen6menos de crisis es la ruptura del equilibrio ecol6gico. La 
sociedad ha desplazado sus Hmites a expensas de su ambiente hasta el punto de tropezar con 
barreras de capacidad de la naturaleza exterior. 

Este proceso se ha acelerado en las ultimas tres generaciones cuando el ritmo de 
crecimiento absoluto de la poblaci6n humana y de su capacidad de intervenci6n sobre las 
demas especies y los recursos ha traido una consecuencia 16gica y predecible: la destrucci6n y 
eliminaci6n de millones de especies vivas y el deterioro irreparable de las delicadas relaciones 
que mantenfan el equilibrio natural original. 

El desequilibrio producido por este tipo de relaci6n supone un acercamiento a los 
Hmites maximos de explotaci6n de la naturaleza. Fen6menos que presentan caractedsticas 
dramaticas, tales como la destrucci6n de la capa de ozono, la lluvia acida, el calentamiento · 
global, pueden asumirse como advertencias de que es necesario actuar de manera inmediata y 
global sobre los actuales modelos econ6micos de crecimiento y sobre los patrones 
tecnol6gicos vigentes. 

Desde esta perspectiva, es importante empezar a pensar en la necesidad de construir 
una racionalidad ambiental que posibilite un desarrollo econ6mico que respete el equilibrio 
natural, es decir, en condiciones ecol6gicamente sustentables. Esta racionalidad podrfa 
facilitar alcanzar niveles de crecimiento humano cercanos a la tasa anterior de reemplazo, 
niveles racionales de extracci6n de recursos y utilizaci6n de las otras especies que no pongan 
en peligro su existencia, y el logro de una minimizaci6n del impacto de la producci6n de 
residuos. Asf mismo, tendda que propender a mantener el equilibrio de los ecosistemas y la 
diversidad de la vida presente en cada uno de ellos. 

En este proceso de conservaci6n de la diversidad de la vida, la diversidad de las 
culturas h~manas desempenada un papel primordial. Por esta raz6n, rescatar el valor de la 
diversidad cultural como potencial de soluciones a problemas ambientales en determinados 
ambitos resulta tarea imperativa desde el punto de vista educativo. Asf mismo, en el camino 
hacia la consolidaci6n de tal racionalidad ambiental, la incorporaci6n 'efectiva de nuevos 
valores eticos a la vida individual y colectiva, y la estructuraci6n de normas ambientales (cuya 
construcci6n y apropiaci6n de modo consensual y dial6gico es presupuesto de su efectiva 
operatividad) orientadas a la mitigaci6n y prevenci6n reales del deterioro ambiental, son 
tareas eminentemente educativas. 

Prioridad: un nuevo ciudadano, 
una nueva cultura 

Las preguntas que nos hacemos los colombianos no son distintas a las que en estos 
momentos recorren el mundo y no tendrfa por que ser de otra manera. No s6lo se han 
internacionalizado las economfas, tambien con gran parte de los problemas ha ocurrido lo 
mismo: narcotrafico, enfermedades (sida, c6lera), hambrunas, terrorismo, crisis ambiental, 
empobrecimiento de las clases sociales mas bajas; la crisis de valores y la corrupci6n son 
asuntos de agendas de pafses pobres y ricos. 



T odo parece indicar que la solucion de los problemas, o al menos la posibilidad de 
contribuir en buena medida a ella, deberfa partir de la necesidad de consolidar un nuevo ethos 
y una nueva cultura, espacio en el cual la educacion tendrfa que ser reconocida y valorada 
como un dispositivo clave. Podrfa pensarse la educacion ambiental como un discurso critico 
de la cultura y de la educacion tradicional. 

Al referirse al nuevo ciudadano o al cambio cultural no se esta hablando de una 
ruptura radical con el pasado, sino de la necesidad de dar nueva vida, en el contexto de una 
cosmovision secular, a valores fundamentales para iniciar el camino de una reinvencion 
colectiva de las formas de hacer la politica, de planear la economfa, de educar y, en el plano 
mas general, de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. 

El Salto Social hace especial enfasis en el logro de una sociedad equitativa; mas 
participativa; solidaria y respetuosa con los derechos humanos; consciente de nuestra 
identidad y de la necesidad de conservar nuestro capital cultural, social, ecologico y humano. 

El logro de esos objetivos esta estrechamente relacionado con nuestra capacidad de 
movilizacion colectiva, es asumir las responsabilidades de la ciudadanfa y participar en la 
busqueda del consenso. Desarrollar actitudes flexibles y una gran disposicion a aprender. Los 
procesos de participacion se entienden como procesos pedagogicos que permiten no solo la 
comprension de la democracia, sino que posibilitan vivir en ella. La Constitucion abrio 
caminos y solo colectivamente podran ser construidos: desde la familia, la escuela, el trabajo, 
la calle, el barrio, el Estado. Una invitacion a reinventar el papel de padres, maestros, 
alumnos, trabajadores, vecinos y funcionarios. Una etica de la convivencia y de la 
responsabilidad, una etica ciudadana que reconozca la pluralidad, nuestro caracter multietnico 
y facilite la comunicacion fertil y fluida. Se hace imprescindible que iniciemos el cambio hacia 
un proyecto civilizador que, en palabras de la Mision Ciencia, Educaci6n y Desarrollo, «de un 
nuevo sentido y significado a la vida colectiva de Los colombianos, con culturas de paz y 
convivencia y esto debe gestarse con la participaci6n equitativa de toda la naci6n». 

Los cambios necesarios en lo individual no son solo responsabilidad del sistema 
educativo, es una accion conjunta de todas las fuerzas sociales, un compromiso que es 
fundamental generalizar: el cambio de actitud que permita hacer una transicion del pafs en el 
que vivimos al. pais que imaginamos y deseamos. 

Podrfa afirmarse que el nuevo ciudadano es aquel que este comprometido a participar 
concertadamente en el proceso continuo de construccion de una nueva cultura, una nueva 
sociedad, un nuevo pafs y lo hace consciente de que es parte responsable de lo que sucede en 
el planeta y de lo que ocurrira en el futuro. 



OBJETIVO GENERAL 

Estrategia fundamental: la educacion, un hilo fuerte 

Ser conscientes de los grandes desaHos que debemos asumir es estar preparados para 
salvar los obstaculos que se presenten y para comprender que el proceso es diHcil, complejo e 
inacabable. 

Concertar las polfricas, crear los compromisos y asumir las responsabilidades sedan 
papeles fundamentales de las instituciones del Estado. 

Los cambios que es necesario impulsar se entrelazan unos con otros y serfa poco 
practico no actuar integralmente sobre ellos. El medio ambiente, la economfa, la cultura y la 
educacion hacen parte del mismo proyecto del desarrollo humano sostenible, las acciones o 
polfricas deben ser pensadas en ese sentido. 

Impulsar un modelo de desarrollo sostenible que sea eficaz tiene que ver con alcanzar 
las metas economicas propuestas: menor inflacion, mayor empleo, mayor equidad; asi como 
con mejorar la calidad de vida, mejores ciudades, mejores servicios; con preservar los recursos 
naturales, promover la defensa de la biodiversidad; con lograr una mayor igualdad, reconocer 
las diferencias culturales y etnicas, establecer polfricas determinantes en materia de mujer; con 
propiciar el cambio cultural, modificar actitudes y lenguajes de confrontacion, asumir valores 
democraticos y defender los derechos humanos. Podrfa afirmarse que es reencontrar en este 
concepto de desarrollo principios basicos de la humanidad. 

El desarrollo humano sostenible es un modelo que nos obliga a cambiar radicalmente 
nuestras formas de producir, de vivir y de actuar, tanto en el plano de la politica como en el 
de la vida cotidiana. Un cambio de esta magnitud no solo requiere de muchos anos para su 
asimilacion sino tambien de un infinito nuinero de compromisos y acciones conjuntas. 

Compromisos y acciones que en la educacion formal hacen especial referencia al 
problema de la calidad. La Mision Ciencia, Educaci6n y Desarrollo enfatiza los efectos 
negativos de la baja calidad: «la baja calidad de la educaci6n formal en los niveles primario y 
secundario incide negativamente sobre la educaci6n superior, sobre la eficiencia y efectividad de! 
sector productivo, cientifico y tecnol6gico y sobre Los elementos civiliza.dores y el desempeiio 
cultural y civico de la poblaci6n. El impacto negativo se observa tambien en la calidad de la 
fuerza laboral as{ como en la falta de valores de solidaridad, convivencia pacifica, respeto por la 
vida y equidad.» 

Es menester iniciar procesos de cambio que posibiliten pensar una Colombia distinta, 
en donde nuestra ciudadanfa sea valorada en su mas amplia vision y el colombiano entienda y 
acepte la necesidad de identificarse con un proyecto de sociedad democratica. 

La estrategia hace enfasis en lo integral, es decir, entendemos lo ambiental como un 
asunto politico, economico, social y cultural. Lo permanente, asumido como la necesidad de 
realizar acciones de largo plazo. Lo participativo, como un sentido de cooperacion que 
permitirfa unir esfuerzos en la busqueda de la solucion a problemas ambientales. Lo regional, 
visto como el mecanismo que favorecera los procesos de descentralizacion en beneficio de la 
eficiencia. En suma, es preciso considerar la educacion como el hilo con el cual deberiamos 
entretejer colectivamente el nuevo orden cultural. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

............................................. L ..... o ..... s .............. P ..... r .... o ..... P ..... 6 ..... s ..... i ..... t ..... o ..... s ................................................. . 

Se entiende que la poHtica ambiental en su conjunto es educativa. Que el cambio 
cultural debe ser un compromiso colectivo en donde cada ciudadano asuma su papel social 
con una mentalidad solidaria y cooperativa. 

En este sentido, la educacion ambiental se orienta hacia la produccion de cambios 
sustanciales en las maneras de pensar y actuar, no solo en relacion con el medio sino 
tambien, y principalmente, en nuestras relaciones con el otro. 

La accion educativa del Sistema Nacional Ambiental fortalecera uria cultura 
ambiental solidaria, equitativa y no violenta que entienda y acepte nuestra diversidad cultural 
y las diferencias regionales y etnicas. 

Una educacion ambiental que facilite la comprension de los grandes problemas del 
deterioro socio-ambiental, sensibilice y comprometa a los colombianos en la urgencia de 
participar activamente en la formacion del pais que deseamos. La educacion ambiental estarfa 
orientada hacia la creacion de espacios de intercambio y comunicacion en los cuales el 
ciudadano tendrfa la oportunidad de aportar a la construccion de un proyecto colectivo de 
sociedad. En este sentido, animar procesos de participacion que conduzcan a la concertacion 
de la voluntad general seria una de las metas de la educacion ambiental. Es claro que en una 
cultura en la cual se ha consolidado una vision egocentrica del ser ciudadano, el transitar en 
busqueda de la cooperacion, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad sociales es uno de 
los propositos mas loables. 



ESTRA TEGIAS Y MET AS ESPECiFICAS 

Estrategias pensando 
............. e ..... n ............. e ..... , ............. P. .... .r. .... 6 ..... x ..... i ..... m ..... o ............. m .... ..i. ..... , ..... e ...... n ...... i ..... o ................. . 

Primera 

Las instituciones educativas: 
espacios f ertiles para el cambio 

Cambiar las formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza es una misi6n 
que tiene que ver con la polfrica, pero principalmente con la educaci6n. Al pensar la 
educaci6n como el elemento principal de ese cambio debemos estar alertas y reconocer que lo 
educativo supera las fronteras de la escuela y la universidad y penetra de manera clara el 
ambito de los medios de comunicaci6n, la familia, el trabajo y la calle. 

La educaci6n desde esta perspectiva no tiene Hmites temporales o espaciales, adquiere 
un sentido permanente y ocupa todos los espacios de la viaa social: aprender es un proceso 
continuo en el cual se estrechan cada vez mas las distancias entre lo que sabemos y lo que 
somos. 

En este sentido, la educaci6n ambiental debe estar ligada de manera indisoluble a los 
proyectos educativos de transformaci6n de las instituciones educativas, los ambientes de 
trabajo, los comportamientos ciudadanos, las formas de gobernar y administrar los recursos 
de la naci6n, de los municipios y de las localidades y la gesti6n ambiental. 

El compromiso de la educaci6n ambiental en las instituciones es, ademas de crear 
conciencia y sensibilizaci6n sobre los problemas de deterioro, depredaci6n, explotaci6n no 
planificada de los recursos naturales, etc., impactar de manera decidida la calidad de la 
educaci6n Hamada formal y fomentar el cambio de actitudes hacia comportamientos 
ciudadanos democraticos, no depredadores y no violentos. 

Es preciso destacar que, en palabras de Fernando Savater, «lo humanamente 
importante de! hombre no es que entiende (y por lo tanto utiliza y domina) el mundo, sino que se 
entiende con Los demas hombres (y por lo tanto, en cierta medida, renuncia a utilizarlos y 
dominarlos).» Este sentido nos permitirfa orientar lo educativo ambiental con una perspectiva 
adicional: facilitar el entendimiento de los colombianos y propiciar un ambiente humano en 
los cuales la armonia y la soluci6n padfica de los conflictos ocupen la cotidianidad. 

Tener como horizonte el mejoramiento de la . calidad en el ambito de la educaci6n 
formal -especialmente en la educaci6n basica- significarfa, en principio, reconocer la 
policro.lllla de la cultura nacional y la posibilidad y acaso la necesidad de entretejer en forma 
coherente sus distintas expresiones en torno a la misi6n educativa; en el plano institucional y 
operativo, implicaria actuar en estrecha cooperaci6n con aquellas instituciones y entidades 
que laboran con ese prop6sito y, sobre todo, estimular y garantizar la gesti6n aut6noma de 
las comunidades mismas -en sus diferentes niveles- en la elaboraci6n de sus propios proyectos 
educativos. En el plano sustantivo, la educaci6n ambiental, entendida en su sentido mas 
amplio como crfrica de la cultura y de la cultura escolar tradicional en particular, podrfa 
contribuir de manera decisiva a ese proceso de mejoramiento de la calidad en que nos 



encontramos empefiados y adquirir su verdadero sentido en la medida en que se integre de 
modo sustancial a los Proyectos Educativos Institucionales y se materialice en la practica 
escolar misma. 

La incorporacion de la dimension ambiental a estos proyectos educativos demandaria 
en primer lugar una seria y continuada reflexion sobre el concepto mismo de lo ambiental por 
parte de los agentes de las comunidades educativas. Sin embargo, proponemos poner en juego, 
con todas las dificultades que ello entrafia, que lo ambiental impregne o atraviese por asi decir 
el proyecto educativo institucional en su conjunto y vincule a la mision institucional lo 
ambiental como pane fundamental. Con esto queremos significar que lo ambiental no debeda 
atravesar solamente los saberes de caracter instrumental y evaluativo que circulan en la 
escuela y que constituyen la cultura escolar propiamente dicha, sino tambien las relaciones 
sociales mismas por cuya mediacion son transmitidos esos saberes y las formas organizativas 
que generan estas relaciones sociales. En otras palabras, seria preciso y quiza deseable 
ambientalizar las instituciones educativas en su conjunto, pero su sentido tendria que ser 
definido por las comunidades educativas. 

En el nivel universitario la incorporaci6n de la dimension ambiental a los curricula de 
las carreras establecidas ha venido realizandose de una manera tradicional, predominando una 
vision reduccionista, simplificada, de la problematica ambiental. 0 bien se reduce aquella al 
anexo de cursos de ecologia en la mayoria de los programas universitarios, o bien, como 
sucede en el caso de las carreras tecnol6gicas, a la introducci6n de cursos sobre contaminacion 
y tecnologias para su manejo. 

Sin embargo, la formacion ambiental en el plano universitario deberia ir mas alla de la 
incorporacion de este o aquel curso de ecologia en los contenidos curriculares actuales. El 
saber ambiental es un saber emergente, un saber en construcci6n, que, como sefiala E. Leff, 
atraviesa y problematiza los paradigmas actuales del conocimiento y la estructura academica 
del sistema educativo. La problematica ambiental exige la producci6n de nuevos . 
conocimientos a las distintas ciencias y, por tanto, la configuracion de nuevos espacios de 
saber y la transformacion de sus paradigmas teoricos. De este modo, la incorporacion de la 
dimension ambiental a los programas de formacion a nivel universitario demanda en primer 
lugar generar y sistematizar el saber ambiental emergente en cada una de las disciplinas. Para 
ello es necesario que las universidades realicen antes que nada esfuerzos para configurar las 
Hneas tematicas que orienten el desarrollo del conocimiento y la producci6n de ese saber 
ambiental. Este proceso solo es posible mediante un trabajo te6rico y de investigaci6n. En 
consecuencia, es necesario posibilitar espacios de investigaci6n interdisciplinaria orientada a 
problematicas ambientales espedficas. 

El proceso de incorporaci6n del saber ambiental en los curdculos universitarios 
plantea entonces la necesidad de generar estrategias como la de concentrar esfuerzos en la 
formacion de investigadores, docentes, nucleos y redes de investigacion especializada; 
fo'mentar una fuerte interacci6n entre las universidades y los institutos cientfficos que hacen 
pane del Sistema Ambiental Nacional y propiciar el desarrollo de programas academicos 
conjuntos (maestdas y doctorados). Es preciso ademas establecer seminarios permanentes de 
profesores para discutir nuevos metodos de investigaci6n, para reelaborar los conocimientos y 
saberes ambientales y para perfeccionar en un proceso continua la estructura y contenidos 
curriculares, asi como practicas pedag6gicas innovadoras. Finalmente, es imprescindible 
apoyarse en la cooperaci6n internacional y crear lazos fuertes y de largo plazo con 
instituciones universitarias extranjeras que tengan desarrolladas Hneas de investigaci6n en 
areas de interes nacional. 



META: AMBIENTALIZAR LA EDUCACION 

• Promover una reflexion nacional permanente sabre educacion formal y media 
ambiente. 

• Fomentar la incorporacion crfrica de la dimension ambiental en las escuelas y 
colegios. 

• Propiciar la formaci6n, capacitacion y panicipaci6n de docentes en asuntos 
ambientales. 

• Promover el desarrollo de las Proyectos Educativos Institucionales que 
incorporando la problematica ambiental favorezcan la calidad de la educacion. 

• Apoyar acciones dirigidas al desarrollo de la investigacion ambiental en las 
universidades colombianas. 

Segunda 

Comunidades y campesinos: 
del campo al medio 

Estar dispuestos a aprender de culturas centenarias y milenarias que han logrado un 
adecuado equililbrio con el media, es decir, cuya orientacion con respecto al mismo no ha 
sido depredadora ni mediada par la cultura economica prevaleciente en la civilizacion 
occidental, seria un punto de panida no solo imponante sino tambien estrategico. Como bien 
lo seiialan R. Llinas y E. Reichel-Dolmatoff en su informe para la Misi6n Ciencia, Educacion y 
Desarrollo: « ... un componente original de la nueva educacion colombiana sera no solo su 
avanzado manejo de Los campos de/ saber basicos para formar personas pensantes e informandas a 
nivel internacional; sera necesario, ademas, su articulacion a estructuras educativas locales que 
no solo contienen valiosa informacion para el manejo apropiado de Los recursos ambientales, sino 
que generan las bases de solidaridad social necesarias para un real desarrollo sostenible» (enfasis 
nuestro). 

Los dos ciendficos en menci6n reconocen que nuestro pais es pluricultural y 
multietnico y que podria hacer un uso creativo y original de su posibilidad de acceso a los 
legados amerindio, afroamericano y occidental, esto es, a elementos de las sociedades 
premodernas, modernas y posmodernas. Y seiialan a continuaci6n: «Esto le permitira 
maximizar habilidades de diversas bases culturales para diseiiar nuevos sistemas de aprendizaje e 
incorporar una variedad de orientaciones culturales al dominio de! racionalismo cient{fico y 
de la tecnologia contemporanea» (enfasis nuestro). Una apropiada aniculacion de tales 
orientaciones culturales (modernas y premodernas, e incluso posmo-dernas) podda sentar las 
bases para la forja de la siempre anhelada pero nunca conseguida identidad cultural nacional, 
cuyo presupuesto fundamental estaria constituido par el reconocimento y la promocion 
autentica de la diversidad y el pluralismo culturales. Las culturas tradicionales son un 
patrimonio cultural nacional de suma imponancia en la medida en que sus ponadores, en su 
relaci6n milenaria con el media, han logrado consolidar un mmenso saber sabre la 
biodiversidad tropical. 

Un sentido que podria asumir la educaci6n ambiental es invenir recursos no solo en 
capacitaci6n sino tambien en procesos de apropiaci6n de las saberes tradicionales. Seria alga 
asi coma apropiar tecnologias aut6ctonas amigas del media. Despues de todo, se trata de 
valorar diversas expresiones culturales, las ancestrales y las resultantes de sus relaciones de 



conflicto con aquellos agentes que han disputado material o culturalmente los espacios vitales 
de las primeras. El prop6sito es mantener una sensibilidad que permita apreciar la experiencia 
del productor agncola y el parcelero, no menospreciar su experiencia a partir de la 
racionalidad cientffico tecnol6gica. 

La participaci6n ciudadana, que es imprescindible para los prop6sitos de la polfrica de 
educaci6n arnbiental, no se limita a los ciudadanos habitantes de las urbes, sino que considera 
al ciudadano en cuanto sujeto de derechos y deberes, y en consecuencia valora en alto grado 
los habitantes de las zonas rurales. 

META: LAS COMUNIDADES: 
AMBIENTESAUTONOMOS 

• Favorecer el desarrollo de las culturas y sociedades que forman nuestra 
nacionalidad e impulsar mecanismos que permitan su libre expresi6n y su 
vinculaci6n activa a la definici6n del proyecto de sociedad deseada. 

·• Favorecer el conocimiento y desarrollo del saber arnbiental en las comunidades. 
• Fomentar el intercarnbio de saberes y experiencias en el manejo de los recursos 

naturales. 
• Animar procesos de interacci6n de las comunidades entre si y de estas con las 

culturas urbanas. 
• Prestar la asistencia tecnica para la formulaci6n y desarrollo de proyectos de 

participaci6n comunitaria en asuntos arnbientales. 
• Favorecer el fortalecimiento de la autonomfa de las comunidades. 

Tercera 

La educaci6n ciudadana en ambientes urbanos: 
para una cultura de la convivencia 

Al hombre que cabalga largamente por tierras selvaticas 
le acomete el deseo de una ciudad. 

Italo Calvino 

Es posible pens~r que una acci6n decidida sobre las actitudes ciudadanas generalizadas 
y que se constituyen como problema, sea un esfuerzo que no logre percibirse en un corto 
plazo (cinco, diez afios), sin embargo no asumir como fundamental ese tipo de acciones 
podrfa ser un error que repercutiera de manera decidida en lo que sera la ciudad colombiana. 
La soluci6n a los problemas que de manera mas intensa afectan nuestras ciudades es compleja, 
requiere de la convergencia de muchos esfuerzos: una adecuada aplicaci6n de la tecnica, un 
inteligente y concertado desarrollo de la ley, un alto grado de gobernabilidad y una actitud 
ciudadana solidaria y cooperante son horizontes que tendran que ser tenidos en cuenta por 
aquellos que desean producir carnbios radicales en la vida de las ciudades y el medio arnbiente 
urbano. 

La ciudad es un arnbiente construido y por lo tanto artificial, podrfa pensarse como 
un invento humano para organizarnos en sociedad. Su caracteristica principal es que vive 
procesos profundos y continuos de transformaci6n. El carnbio acelerado y constante del uso 
de los espacios y de las costumbres muestran su sentido de diseiio inacabado y de cultura viva. 
Flujos intensos de informaci6n proveniente de todos los puntos del planeta, alta utilizaci6n 



de tecnologfa, multiplicidad de lenguajes y formas de comunicaci6n hacen de ella un espacio 
abierto a las transformaciones. Sus habitantes son interpretes y constructores de infinidad de 
signos y simbolos. Innumerables maneras de producci6n y distribuci6n hacen de la gran 
ciudad una economfa compleja. La ciudad se muestra diversa y plural, en ella coexisten 
infinidad de ciudades, espacios que so~ entendidos y disfrutados o sufridos de multiples 
maneras. La ciudad no es una y para actuar sobre ella es necesario reconocer su gran 
diversidad. 

Actitudes y formas de comportamiento generalizadas reafirman o niegan grados de 
conciencia y sensibilizaci6n hacia problemas colectivos. Fragilidad de valores tradicionales y 
poco arraigo hacia lo propio indican existencia de crisis y conflictos de diHcil soluci6n. La 
ciudad colombiana, en medio de deterioros crfticos del espacio, el ambiente urbano y la 
convivencia, muestra un rasgo que permitiria ver el futuro .con optimismo: una gran 
capacidad ciudadana para imaginary producir salidas y soluciones. 

Pero, c:c6mo canalizar de forma positiva esa capacidad?, c:c6mo propiciar una mayor 
participaci6n en busqueda de las soluciones colectivas?, en fin, c:c6mo desarrollar la 
democracia como mecanismo eficaz? 

La Constituci6n Polftica de 1991 reconoce expresamente el papel fundamental de la 
participaci6n como elemento principal para el desarrollo 4e la democracia colombiana. Se 
entiende que la participaci6n es la manera de llegar a consensos legfrimos sobre polfticas, 
programas, estrategias y ejecuci6n de soluciones. La participaci6n antes que un mecanismo 
debe ser entendida como un sentido del cual deben estar impregnadas todas las acciones que se 
realicen desde el Estado. 

La educaci6n ambiental ciudadana se nutre de este pnnc1p10 fundamental de la 
Constituci6n, busca animar procesos de participaci6n comunitaria y crear espacios de 
encuentro ciudadano que desarrollen la concientizaci6n y sensibilizaci6n colectiva sobre el 
medio ambiente urbano, sus procesos de gesti6n, conservaci6n, reorganizaci6n y control. 
Entendemos que el empresario tiene responsabilidades ambientales como tal, y asf el 
funcionario del Estado, el polida, la ama de casa, el nifio, el politico, el artista etc. La 
educaci6n ambiental ciudadana busca no solo crear conciencia y sensibilizaci6n a traves de la 
participaci6n de los ciudadanos, sino que tambien pretende facilitar la comprensi6n de los 
problemas ambientales, capacitar al ciudadano en su soluci6n y fomentar el cumplimiento de 
las responsabilidades individuales e institucionales. 

La educaci6n ambiental ciudadana hace pane de ese gran mundo de interacciones e 
intercambios educativos complejos que se producen en la ciudad y en el cual el habitante de 
ella reafirma o reniega de su identidad. Se esperarfa que los procesos educativos ambientales 
generaran sentidos de ideritificaci6n. con la comunidad en particular, pero especialmente con 
la ciudad como un todo. Fortalecer y construir lazos fuertes de solidaridad ciudadana es un 
horizonte sobre el cual debe prestar especial atenci6n la educaci6n ambiental ciudadana. Asi 
mismo, podrfa dirigirse a generar el cambio de comportamiento de los ciudadanos en su 
relaci6n con su comunidad, localidad y ciudad en aquellos aspectos que obstaculizan el libre 
flujo de actividades y deterioran la estetica del espacio publico. Crear espacios de encuentro 
ciudadano en los cuales se logren acuerdos sobre asuntos crfticos y posibles soluciones 
concertadas son acciones que el Ministerio del Medio Ambiente estara en disposici6n de 
apoyar. lniciativas comunitarias que perm.itan la concertaci6n seran apoyadas como 
actividades prioritarias, buscando que se conviertan en programas ejemplarizantes y 
demostrativos. Se buscara crear redes urbanas de proyectos educativos ambientales 
ejemplares. 



META: LA CONVIVENCIA EN AMBIENTES SANOS 

• Crear y promover espacios de encuentro ciudadanos que favorezcan la superaci6n 
de problemas ambientales urbanos crfticos. 

• Promover el interes de amplios sectores de la poblaci6n por el conocimiento de la 
problematica de su entorno inmediato, sus causas y sus efectos, y su relaci6n con 
la problematica ambiental en escalas mas amplias. 

• Propiciar la internalizaci6n masiva de nociones fundamentales tales como 
conciencia del medio, criminalidad ambiental, protecci6n ambiental, etcetera. 

• Estimular el interes por el conocimiento de las normas vigentes para la prevenci6n 
y mitigaci6n del deterioro ambiental y para la soluci6n de los conflictos 
ambientales. 

• Sensibilizar a los ciudadanos sobre el decurso hist6rico de su comunidad. 

Cuarta 

El ambiente empresarial: interes publico 

Fomentar el desarrollo de un espiritu empresarial protector del medio ambiente y 
crear los mecanismos concertados para que la educaci6n ambiental sea componente 
importante de la cultura empresarial son prop6sitos que hacen parte de lo que podria ser la 
empresa colombiana del futuro. 

Hacer parte de una cultura del desarrollo sostenible requiere de esfuerzos grandes del 
empresariado por asimilar principios axiol6gicos distintos. Las responsabilidades de las 
organizaciones empresariales trascienden el entorno inmediato y alcanzan compromisos 
planetarios; los recursos naturales no pueden ser solo objeto de explotaci6n sino de un trabajo 
integral que vincula grandes dosis de investigaci6n y compromiso ecol6gico. La educaci6n 
ambiental empresarial estarfa dirigida a fortalecer la conciencia ambiental del empresariado y 
a fomentar el transito hacia patrones tecnol6gicos y de consumo ciudadano ambientalmente 
sustentables. Ademas, el ambiente humano de las empresas, la posibilidad de establecer 
mejores espacios de comunicaci6n, la salud ocupacional de los trabajadores, seran aspectos 
que incidirian en la configuraci6n de empresas con estructuras valorativas no depredadoras de 
sf mismas ni del medio ambiente. 

Animar procesos que tiendan a crear drculos ambientales y de estudio en las empresas 
colombianas puede ser un esfuerzo necesario. Crear los incentivos que permitan identificar y 
apoyar las empresas ejemplares en este campo sera un programa que el Ministerio realizara 
con miras a construir redes de empresas ecol6gicas. Asi mismo, se coordinaran con los 
gremios y las universidades programas de educaci6n y capacitaci6n ambientales dirigidos al 
sector. Seda fundamental propiciar la difusi6n de tecnologias amigas del medio usadas en 
algunos sectores de la producci6n. 

META: ECOEFICIENCIA 

• Promover el concepto de ecoeficiencia en las empresas colombianas. 
• Fomentar el desarrollo de la educaci6n ambiental en la empresas. 
• Propiciar la incorporaci6n de patrones tecnol6gicos limpios. 
• Promover al interior de las organizaciones la investigaci6n en tecnolog1as limpias. 



• Concertar con gremios empresariales la orientaci6n del consumo hacia productos no 
contaminantes.• Promover la creaci6n de estunulos para las empresas que hagan uso de 
tecnologias o procedimientos de producci6n amigos del medio. 
Quinta 

Un Estado limpio: una accion transparente 

Gran parte del exito de la polfrica ambiental esta estrechamente ligado a la capacidad 
que tenga el Estado para demostrar que sus acciones son ambientales. Es decir, que esta 
comprometido de manera decidida con un cambio radical de actitud frente al medio 
ambiente, No bastarfa con una definici6n de poHticas y aceptar el compromiso con el 
desarrollo sostenible. Es necesario que sus instituciones realicen una mutaci6n esencial: pasen 
de ser organismos depredadores a ser ambientes ejemplares. No habrfa otra forma de animar 
el proceso de cambio en la sociedad civil que siendo ejemplarizante. 

En terminos amplios, serfa necesario asumir que la poHtica ambiental en su conjunto 
es educativa. Esto quiere decir que la acciones del SINA debedan ser orientadas con un alto 
sentido pedag6gico: una norma, una penalizaci6n o una publicaci6n tenddan que ser 
comunicadas facilitando su comprensi6n y aplicaci6n. Es evidente que muchas de las normas 
pierden su eficacia al no ser entendidas y comprendidas con suficiencia por aquellos a quienes 
va dirigida. 

META: TRANSITOHACIA UNESTADOUMP/0 

• Fomentar el desarrollo de la conciencia ambiental en las instituciones del Estado. 
• Propiciar cambios de comportamiento de los funcionarios del Estado hacia 

ambientes limpios y sanos. . 
• Propiciar cambios de comportamiento de los funcionarios del Estado hacia una 

gesti6n ambiental limpia y sana. 

Sexta 

Hacia una comunicacion limpia y fertil -

Los procesos complejos de concientizaci6n y sensibilizaci6n ciudadana sobre el medio 
ambiente tendran que ser apoyados por una polfrica de comunicaciones no contaminada de 
intenciones exclusivamente publicitarias. Es basico asumir que la comunicaci6n institucional 
se nutra de sentidos educativos y pedag6gicos. El plan de comunicaciones Hacia Una 
Comunicaci6n Limpia y Fertil busca apoyar y a su vez desencadenar procesos de participaci6n 
ci'udadana en los asuntos ambientales. La intenci6n educativa es contribuir a la formaci6n de 
una cultura ambiental que se traduzca en una relaci6n nueva de los hombres y las mujeres 
con el medio ambiente y de aquellos entre si. Es clave que la comunicaci6n masiva referida a 
lo ambiental tome un caracter que, sin desconocer la situaci6n de crisis, permita presentar 
una vision desdramatizada de lo que sucede. A vanzar en este campo significa hacer esfuerzos 
por transitar de lo denunciativo a lo formativo. 



META: COMUNICACION 
CON SENT/DO PEDAGOGICO 

• Contribuir a la formaci6n de una cultura ambiental que se traduzca en una nueva 
forma de relaci6n entre los colombianos y de estos con el medio ambiente. 

• Promover una forma de comunicaci6n institucional con una clara intenci6n 
pedag6gica y que reconozca las diferencias culturales, regionales y etnicas. 

• Concertar un compromiso con los medios de comunicaci6n para la promoci6n de 
una etica ambiental que promueva la vida democratica como la forma polfrica mas 
humanamente sostenible. 

• Desarrollar iniciativas para sensibilizar a los comunicadores sobre las 
potencialidades y urgencias de los enfoques ambientales y su relaci6n con los 
procesos comunicativos y sus contenidos. 

Septima 

La mujer: genero y equidad 

La participaci6n de la mujer en los procesos de educaci6n ambiental tendra que ser 
decidida. Nutrir el discurso de la educaci6n ambiental de la perspectiva de genero y abrir 
espacios de participaci6n de la mujer en la toma de decisiones ambientales ciudadanas, seran 
aspectos en los cuales la polfrica educativa ambiental trabajara. 

Se realizaran esfuerzos que contribuyan a fomentar la participaci6n de la mujer como 
ceniro organizador-ejecutor de la polfrica y los planes de educaci6n ambiental. En este 
sentido, la creaci6n de incentivos de participaci6n que involucren a la mujer en la nueva 
concepci6n de convivencia con el entorno en el que se desenvuelve, sera uno de los puntos de 
partida de la educaci6n ambiental. 

META: MULTIPLICACION DE 
AMBIENTES FEMENINOS 

• Mejorar la oferta de espacios de participaci6n y equidad para la muJer en los 
programas y proyectos ambientales. 

• Promover la adecuaci6n institucional requerida para operacionalizar la polfrica sobre 
mujer y desarrollo sostenible. 

• Nutrir de la perspectiva de genero la educaci6n ambiental. 

Octava 

Los ninos: un pais a: su alcance 

.La gran capacidad imaginativa y creativa de los niiios sera un eje fundamental, a partir 
del cual se propiciara un proceso dinamico, comprensivo y global de concientizaci6n y 
sensibilizaci6n ambiental. Se apoyaran programas que fomenten el papel de los niiios como 
actores competentes y decisivos en la gesti6n ambiental, mediante su participaci6n en los 
procesos de construcci6n de una nueva cultura del desarrollo. En los niiios se recrea la 



posibilidad de proponer espacios de educaci6n multiples y ludicos que tiendan a orientar la 
solidaridad colectiva hacia la busqueda de soluciones ambientales. 

En el empefio de generar un cambio de actitud frente al medio ambiente y de 
fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo humano sostenible, se hace necesario 
propiciar en las nuevas generaciones la formaci6n de Hderes capaces de movilizar y dinamizar 
procesos conducentes a la configuraci6n de un nuevo ciudadano, consciente de su 
responsabilidad ambiental. Un esfuerzo claro de la educaci6n ambiental serfa fomentar una 
amplia participaci6n de los nifios en todas las actividades propuestas, desde su disefio hasta su 
ejecuci6n para garantizar los resultados a largo plazo. 

METAS: LA !MAG/NACION AMBIENTAL 

• Dinamizar procesos de particip~ci6n infantil para asumir un liderazgo en materia 
ambiental. 

• Vincular decididamente a los nifios en los procesos de sensibilizaci6n y 
concientizaci6n de la ciudadanfa sobre la necesidad de generar cambios de 
comportamiento hacia ambientes sanos. 

• Movilizar la fuerza infantil para desarrollar una voluntad ciudadana mas consciente y 
solidaria. 

Novena 

Juventud y Medio Ambiente 

La crisis cultural y ambiental por la que atraviesa nuestro pais han propiciado en 
muchos de nuestros j6venes colombianos el surgimiento de una alta sensibilidad y sentido de 
responsabilidad frente al manejo y protecci6n del media ambiente y los recursos naturales. 
Ello ha influido paulatinamente en la organizaci6n de grupos juveniles ambientales 
interesados en el campo de la educaci6n ambiental y la preservaci6n y conservaci6n de los 
recursos naturales en SU region O localidad. 

Esta coyuntura participativa de la juventud en grupos ambientalistas se constituye en 
un mecanismo favorable para hallar soluciones a la crisis ambiental y cultural en la medida en 
que se convierte en un proceso de aprendizaje e incorporaci6n de nuevos valores sociales 
acordes con el desarrollo sostenible que a su vez es uno de los objetivos de la Polfrica 
Nacional Ambiental. 

METAS: LACREATIVIDAD ]UVENIL 

• Vincular a los j6venes en los procesos de sensibilizaci6n y concientizaci6n que 
permitan la consolidaci6n efectiva de nuevos valores eticos a la vida individual y 
colectiva y la estructuraci6n de normas ambientales 



• Crear y fonalecer instancias de part1c1paci6n en la sociedad que permitan a la 
juventud involucrarse activamente en acciones que fonalezcan su papel como actores 
fundamentales para el transito hacia un desarrollo sostenible. 

• Dinamizar procesos de panicipaci6n juvenil para asumir un compromiso en materia 
ambiental. · 



PROGRAMAS 

Comunicaci6n educativa: 
Hada una Comunicaci6n Limpia y Fertil 

Este prograrna fue disefiado y sera ejecutado en estrecha relacion con la Oficina de 
Divulgacion y Prensa. El proceso de concientizacion y sensibilizacion sobre el medio 
ambiente en el piano de lo masivo se apoyara en el concepto de una comunicacion en donde 
el sentido educativo y pedagogico sea el dominante. Es decir, se pretende abordar nuestra 
comunicacion como algo que facilita la comprension de lo medioarnbiental, disminucion de 
la drarnatica y arnpliacion de la vision comprensiva de los temas y problemas. 

La estrategia de comunicaciones Hacia una Comunicaci6n Limpia y Fertil busca 
contribuir a la generacion de una cultura arnbiental que se traduzca en una nueva relacion de 
los hombres y las mujeres con el medio arnbiente. Este proceso contempla: 

Television 
Realizacion de teleconferencias; creacion de un prograrna de opinion; creacion de un Minuto . 
Ambiental en horario triple A en cadenas comerciales; produccion de serie de documentales 
sobre cuerpos de agua, ecosistemas estrategicos, reforestacion, fauna y flora, saqueo y 
contarninacion urbana. 

Prensa 
Participacion en las separatas y paginas especializadas de los diarios nacionales y regionales. 

Radio 
Creacion de un espacio radial y su emision en las emisoras universitarias del pais. Crear y 
coordinar la red de prograrnas arnbientales radiales. Crear la Pausa Ambiental, un espacio de 
cinco minutos semanales en la franja de noticias de las principales cadenas radiales. 

Campana Publicitaria 
Se coordinara la realizacion de spots educativos en television, reproducidos en radio y prensa 
para promover una reflexion nacional sobre asuntos del medio arnbiente. 

Comunicacion lnstitucional 

Revista: Publicacion especializada de alta calidad como espacio de debate y reflexion sobre 
tematica arnbiental. 

Serie Documentos: Se creara la serie documentos que publicara periodicarnente papers y 
dossiers sobre asuntos que por su interes y actualidad requieren de una mayor reflexion. 

Diversidad: Publicacion educativa de caracter interno que pretende mantener una reflexion 
cotidiana sabre el arnbiente. 

El Medio: Boletfn quincenal de caracter informativo sobre los prograrnas, funciones y 
actividades que se realizan en el Ministerio del Medio Ambiente. 

Publicaciones Oficiales Publicacion de los actos administrativos y diferentes comunicaciones 
institucionales 



Historias verdes 
Red de trabajadores culturales ambientales 

El proposito es vincular a los trabajadores culturales como creadores de 
sensibilizacion sobre asuntos ambientales mediante la creacion de la Red de Trabajadores 
Ambientales Culturales. Esta incluye: 

El Primer Encuentro Nacional de Cuenteria Ambiental, cuyo objetivo es rescatar 
tradiciones ambientales de la comunidad y difundir la forma como la comunidad vive los 
problemas del medio ambiente. 

El Premio Nacional de Cuenteria Ambiental, con el proposito de crear un incentivo para 
las personas e instituciones que desarrollen programas culturales que fomenten el rescate, 
reconocimento y apropiacion de la sabidurfa tradicional. 

Los Foros Nacionales Ambientes y Culturas, para discutir sobre temas ambientales y 
producir a nivel de las regiones una reflexion sobre la relacion entre calidad de vida, medio 
ambiente y cultura. 

Publicaciones y material audiovisual, con el fin de conservar y difundir material 
enriquecedor sobre el tratamiento de temas ambientale~, se propendera porque la red 
produzca una publicacion trimestral que recoja las experiencias culturales regionales y genere 
lazos de union de la red. 

Base de datos, se definira, organizara y pondra en marcha una base de datos que contendra 
toda la informacion sobre los trabajadores ambientales culturales del pats y sobre sus diversas 
expenenc1as. 

Educacion ambiental empresarial 

Se trabajara concertadamente con el sector empresarial en la busqueda de apoyo al 
desarrollo de programas de formacion en medio ambiente y desarrollo sostenible. Se 
promovera la capacitacion empresarial en soluciones concretas a problemas producidos por 
las propias empresas. 
Con el apoyo del sector empresarial se promoveran los siguientes programas: 

• Foro Nacional Empresas y Medio Ambiente: Mas Alla de la Contaminaci6n. 
• Educacion Ambiental en Empaques. 
• Red de Empresas de Educacion Ambiental 
• Circulos de Educacion Ambien~al Empresarial. 
• Canasta Ecologica Familiar. 
• Premio Nacional a la Ecoeficiencia. 

Educacion ambiental para instituciones del Estado 

Un Estado limpio en el mas amplio sentido del termino podra ser ejemplar para la 
sociedad civil. La meta es vincular a los organismos del Estado del nivel central, promoviendo 
que las Corporaciones Autonomas Regionales realicen esta tarea en el nivel regional. El 
proceso pretende crear una conciencia ambiental en primer lugar en los ministerios. Se creara 
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un programa de formacion dirigido a cinco funcionarios de cada ministerio y se pondra en 
marcha la Red de Funcionarios Ambientales coma mecanismo de incorporacion de la 
dimension ambiental en las acciones de cada organizacion y promotores de una conciencia 
ambiental institucional. 

Educaci6n ambiental en el SINA, 
medios de comunicaci6n y ONG' S 

El proposito es crear un espacio continua de formacion y capacitacion dirigido a las 
funcionarios del Sina, medias de comunicacion y ONG' s. 

Se realizara en estrecha colaboracion con las Corporaciones y las otras Direcciones 
del Ministerio y con las universidades colombianas que tengan una tradicion academica en 
media ambient-e y docentes de excelencia en cada uno de las temas. Se acudira a expertos 
internacionales que garanticen la calidad y nuevos aportes. 

Se realizaran seminarios y cursos itinerantes, se replicaran en distintas regiones. El 
proceso se iniciara con las siguientes temas: 

Desarrollo Sostenible. Seminario Nacional con part1c1pacion de conferencistas 
internacionales. Se busca iniciar un proceso de reflexion nacional sabre el tema. Estara 
dirigido a empresarios, academicos, investigadores y miembros del alto gobierno. 

Legislacion Ambiental. El objetivo es formar a 40 personas de las distintas regiones en la 
fundamentacion de la Ley 99/93 y su future desarrollo. 

Gestion Ambiental. El objetivo es dar a las jefes de planeacion de las mumc1p1os las 
elementos practicos que les permita liderar la incorporacion de la dimension ambiental a la 
gestion municipal. 

Seminario Permanente sobre Medio Ambiente. Su proposito es mantener al interior del 
Ministerio un grupo de reflexion sabre asuntos ambientales. En este espacio estaran invitados 
conferencistas nacionales e internacionales del mas alto nivel academico. Las reuniones 
presenciales se llevaran a cabo cada 15 d£as. El seminario debera producir documentos sabre 
las temas tratados. Esta actividad academica sera llevada a cabo en las Corporaciones 
Autonomas Regionales con el apoyo del Ministerio. 

Educaci6n formal 

La incorporacion de la dimension ambiental en la educacion formal se realizara 
basicamente en coordinacion con el Ministerio de Educacion a traves de: 

Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-, que estaran inscritos .en el marco de los 
Proyectos Educativos Institucionales y cuya filosoffa sera la educacion, accion y participacion 
directa de la comunidad educativa en las asuntos ambientales de la region en la que se ubica. 
Se fomentara el desarrollo de proyectos pilotos en colegios oficiales y privados. Para alcanzar 
tal cometido, se apoyaran las proyectos ambientales que propicien la creacion de espacios de 
reflexion y discusion alrededor de la construccion de una cultura ambiental y faciliten la 
incorporacion de la dimension ambiental en todas las actividades que adelante la comunidad 
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educativa. Para la ejecuci6n y operaci6n del proyecto, se asegurara una debida y permanente 
coordinaci6n y colaboraci6n entre los niveles nacional y regional representados por los 
Ministerios de Educaci6n y Medio Ambiente y por las Secretar1as de Educaci6n Distritales y 
Departamentales y las Corporaciones Aut6nomas Regionales, respectivamente. 

Capacitacion de docentes. Asesoria en el diseii.o y ejecuci6n de planes y programas de 
formaci6n continuada de docentes en el servicio de educaci6n basica, media y universitaria 
dotandolos de materiales de educaci6n ambiental. 

El Servicio Militar Ambiental. Programa conjunto con Mindefensa y Mineducaci6n. Se 
llevara a cabo en todo el territorio nacional. Se iniciara en el segundo semestre de 1995. La 
meta para este aii.o sera formar un grupo de 30 oficiales en temas ambientales y un 
contingente de 1.800 bachilleres. El prop6sito del servicio es la vinculaci6n de los bachilleres a 
programas ambientales existentes y a la educaci6n ambiental en las regiones. 

El Servicio Social Ambiental. El prop6sito es la vinculaci6n de estudiantes y ciudadanos a 
tareas relacionadas con el medio ambiente. Se coordinara regionalmente desde las 
Corporaciones. El programa esta en la etapa de disefio. La meta es ponerlo en marcha en el 
segundo semestre de este aii.o. 

Nivel Universitario. Se promocionara la creaci6n de una Hnea de financiaci6n y fomento a 
la investigaci6n y de postgrados de excelencia en el area de medio ambiente y poblaci6n. 
T ambien se apoyaran programas de maestria y doctorado en temas ambientales en las 
universidades oficiales y se propendera por consolidar una comunidad cientffica de apoyo y 
asesoda a las instituciones y organismos ambientales para contribuir a la producci6n del 
conocimiento y la innovaci6n tecnol6gica. 

Aulas ambientales 

El programa de aulas ambientales aspira a propiciar cambios radicales en los 
comportamientos ciudadanos en una zona determinada, de tal forma que se tienda hacia la 
transformaci6n ejemplar de la vida cotidiana del lugar. El programa tendra como ejes la 
educaci6n, la fY.}rticipaci6n de las comunidades, la concertaci6n y la voluntad poHtica. 

Se aspira a desencadenar procesos de participaci6n con este programa en las medianas 
y grandes ciudades colopibianas. 

El programa de Aulas Ambientales se entiende como un proceso de educaci6n 
ciudadana de caracter no formal, en el cual, mediante la participaci6n activa y comprometida 
de los actores sociales concurrentes, estos reconoceran las caracteristicas dominantes del 
deterioro de su entorno inmediato, sus causas y sus consecuencias, y comprenderan y 
aceptaran a partir de s1 mismos, en interacci6n con otros, la necesidad de transformar o 
redirigir sus orientaciones de acci6n en funci6n de los valores ambientales y de las normas 
imprescindibles para la concreci6n efectiva de tales valores. 

Los proyectos del programa as1 definido son de caracter no formal, experimental, 
dial6gico y participativo. Se pretende que tales proyectos tengan un amplio efecto 
demostrativo y se constituyan en modelos ejemplarizantes para el cuerpo social en su 
conjunto. 



La nueva mujer 

El prop6sito es vincular a la mujer que se desenvuelve en diferentes ambitos de la 
sociedad como ciudadana, ama de casa, educadora, administradora, etc., en el proceso 
educativo ambiental. El proyecto incluye: 

Encuentros Nacionales Mujer Educadora Amhiental, cuya finalidad sera crear un espacio 
de reflexi6n alrededor del papel de la mujer en los procesos de concientizaci6n y 
sensibilizaci6n ambiental. 

•Diseno y ejecuci6n de programas de formaci6n dirigidos a la mujer, cuyo objetivo sera 
trabajar sobre temas relacionados con el manejo y administraci6n de los recursos 
naturales. 

•Apoyo a la creaci6n de una Hnea de financiaci6n para proyectos femeninos que 
incorporen la soluci6n de problemas basicos dentro del espacio en que se desenvuelven. 

• Incorporaci6n decidida de la perspectiva de genero a los procesos ambientales. 

Ambientes inf an tiles 

El prop6sito es vincular a los ninos en el proceso de con-cientizaci6n y sensibilizaci6n 
ambiental. Este proyecto comprende la creaci6n de la Red de ltderes in/anti/es ambientales por 
mediaci6n de las siguientes actividades: 

• Foros Infantiles, cuya finalidad es elaborar agendas infantiles a nivel regional. 

• Talleres. A traves de las Corporaciones Aut6nomas Regionales se organizaran talleres en 
los cuales los ninos se convertiran en multiplicadores de practicas ambientales adecuadas. 
Estos talleres se realizaran en todos los parques del pak 

• Encuentro Nacional Infantil, cuyo prop6sito es crear un espacio de reflexi6n nacional a 
nivel infantil sobre temas ambientales. 

• Programa de produccion de material educativo infantil, que incluye la realizaci6n de 
las agendas y la producci6n de software educativo que, a manera de juegos, introduzca al 
nifio en la problematica de nuestro patrimonio ambiental. Se trabajara en la realizaci6n 
de juegos sobre la Sierra Nevada, Sierra de la Macarena, Amazonia, etcetera. 

• Marcha de Proclamacion de Veedores Infantiles. Para fortalecer la acci6n de los nifios 
y potenciar su influencia social, se organizara la marcha nacional de proclamaci6n de los 
nirios como veedores del uso de los recursos natur;ues. 

Juventud y Medio Ambiente 

• Institucionalizacion: Propiciar la institucionalizaci6n de espacios de participaci6n de los 
j6venes. en proyectos ambientales en el sector privado, gubernamental y no gubernamental 

• Red de Organizaciones Amhientales Juveniles: Promover la incorporaci6n activa de las 
Organizaciones Juveniles en el fomento y desarrollo de actividades orientadas hacia la 
preservaci6n y conservaci6n de medio ambiente 



• Fondo de Iniciativas Juveniles Ambientales: Incorporar al sector privado empresarial al 
desarrollo de prograrnas tendientes a potencializar el proceso de participaci6n y 
aprendizaje de los j6venes en los diversos ambitos ecoproductivos de la sociedad. 

• Espacios de Educacion Informal: Crear y fortalecer con las CARs y la Direcci6n de 
Parque Naturales espacios educativos no formales que tengan como prop6sito la 
formaci6n de valores culturales y arnbientales en la juventud (ecoturismo juvenil) 

Comunidades y campesinos: 
culturas aut6nomas 

El prograrna de comunidades y campesinos pretende contribuir a recuperar y difundir 
de manera arnplia los saberes que las comunidades tradicionales han logrado construir en 
virtud de su relaci6n multisecular con el medio.' El reconocimiento de esos saberes podrfa 
ayudar a consolidar principios basicos de solidaridad social para animar un autentico 
desarrollo sostenible. Permitirfa asi mismo entrever la posibilidad de articular orientaciones 
culturales alternativas con las orientaciones propias del racionalismo econ6mico 
predominante. El proyecto incluye: 

• Foros Regi<>nales: Ambientes y Culturas Aut6ctonas. 

• Lineas de Investigaci6n: 

La racionalidad carnpesina y su potencialidad arnbiental. Promoci6n de la perspectiva 
reciente de las ciencias campesinas. 

La arqueologfa, la paleoantropologfa y el saber arnbiental de pobladores precolombinos 
andinos y no andinos (Su prototipo podrian ser, por ejemplo, las investigaciones de J. 
Pars<?ns y de A. Falchetti y C. Plazas para el caso del bajo San Jorge y las de E. Reichel
Dolmatoff para el caso del Amazonas). 

La antropologfa, la geograffa hist6rica y el saber arnbiental de pobladores poscolombinos 
andinos y no andinos. 

• Coleccion: Oralidad y Poetica de la Tierra y de/ Agua. 

• Coleccion Visual: Hacia un lmaginario Ambiental. 

Creaci6n de un fondo como estrategia de apoyo para la recuperaci6n de saberes 
tradicionales. 

Coordinaci6n interinstitucional: 
una necesidad 

• Nivel Nacional. Desarrollo de los mecanismos de coordinaci6n y concertaci6n previstos 
en la legislaci6n. Creaci6n de instancias institucionales que asuman el papel de 
multiplicadores en los organismos del Estado. Puesta en marcha de consejos y grupos de 
trabajo intersectoriales e interinstitucionales para la ejecuci6n de la politica. 



• Nivel Regional y Local. Fortalecimiento de la capacidad de gesti6n y coordinaci6n de las 
entidades, organismos e instituciones responsables de la educaci6n ambiental. Puesta en 
marcha de las consejos y creaci6n de las grupos de trabajo correspondientes a este nivel. 

• Se ha conformado la Red de Educaci6n Ambiental Tarapa con las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales. Se espera que la red sea Hder principal en la ejecuci6n de las 
poHticas y programas. 

La invitaci6n a fortalecer y animar una cultura def esfuerzo en donde cada colombiano 
esta dispuesto a participar y cooperar en las tareas nacionales podria ser un pun to de partida. 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

(Ver cuadro anexo) 



A n e x o 

Universidad y Ambiente 

Aunque no se dispone de informacion cuantitativa y cualitativa debidamente 
actualizada sabre la situacion imperante en las universidades colombianas con respecto a la 
"incorporacion de la dimension ambiental" en las programas curriculares asi de pregrado 
coma de posgrado, a la creacion de programas de posgrado en ciencias ambientales y al 
desarrollo de la investigacion ambiental en cuanto tal, es factible suponer que las adelantos o 
innovaciones que en este sentido se han llevado a cabo en las ultimas cinco a.nos, pese a sus 
posibles bondades, no han sido numerosos ni han alcanzado el nivel o caracter deseados. En 
consecuencia, es asaz probable que las conclusiones y recomendaciones contenid;is en las 
diagn6sticos mas relevantes sabre este tema espedfico y, en un plano mas general, sabre la 
formaci6n y la investigaci6n cientfficas en las universidades colombianas conserven aun gran 
parte de su validez. 

Asi las cosas, acaso sea necesario empezar por I. reiterar muy sucintamente algunas de 
las conclusiones mas significativas de tales diagn6sticos y, posteriormente, II. retomar y . 
ampliar algunos enunciados ya expuestos en este documento sabre el tema de la formacion 
ambiental en la educacion superior. 

I 

Los resultados de las varios trabajos y discusiones realizados por la Misi6n de Ciencia y 
Tecnologia, creada par el gobierno nacional en 1988, pusieron en evidencia ciertos problemas 
comunes en lo que concierne a la calidad de la formaci6n academica en las distintas areas de 
conocimiento -incluida la ambiental- y a la investigacion1

• Como caractedstica general y 
primera de la formaci6n academica, el consenso giro en torno a la ausencia de una s6lida 
formacion en las fundamentos de las distintas ciencias, ausencia debida en gran medida al 
caracter "profesionalizante" de la educaci6n universitaria en general. A esta situaci6n se suma 
el hecho de que un numero muy considerable de centros de educacion superior no poseen la 
infraestructura academica y Hsica minima, razon por la cual no es posible hablar de 
formaci6n en investigacion ni de la existencia de programas de investigacion. En palabras de 
Diana Molina, "el actual sistema de educaci6n superior no favorece la formaci6n de 
profesionales en investigacion". 

Los esfuerzos realizados hasta ahora en el campo de la investigaci6n propiamente tal 
en el pais se caracterizan de modo general par su aislamiento y discontinuidad. Las 
comunidades cientfficas de las diversas areas de conocimiento son de tama.ii.o muy reducido y 
no existen formas o mecanismos para evaluar las programas de investigacion ni sus 
resultados. En las universidades la actividad de investigacion continua siendo una actividad 
marginal y depende, practicamente, de la disponibilidad de tiempo de los docentes -que por lo 
general es exigua- y de su iniciativa personal. 

En cuanto a la formaci6n y especializaci6n ambientales, los diagn6sticos mas 
. importantes2 coinciden en seiialar que sigue predominando una vision reduccionista y 
simplificada de la problematica ambiental. Esta perspectiva, segun Augusto A. Maya, "se ha 
venido confundiendo tanto con los estudios [carreras y maestrias] de ecologfa como con las 
carreras e investigaciones en ingenierfa ambiental", y son estos, continua diciendo, "los dos 



aspectos que mas se han desarrollado en los programas universitarios, pero ninguno de ellos 
considera en forma sistematica el tema ambiental".3 Por consiguiente, puede afirmarse que no 
existe un tratamiento integral de la problematica ambiental en los programas curriculares de 
pregrado (formacion basica) y en los de posgrado (nivel de especializacion) apenas se ha 
iniciado. 

Asimismo, como se indica en Cultura para la paz, la "incorporacion de la dimension 
ambiental" en los currfoulos de las carreras establecidas ha venido realizandose en forma 
tradicional. Esta incorporacion ha consistido en la introduccion de catedras de ecologfa o, en 
el caso de las carreras tecnologicas, en la introduccion de cursos sobre contaminacion y 
tecnolog1as para su manejo. De acuerdo con esta situacion, qu~ quiza no ha variado 
sustantivamente en los ultimos a.nos, puede decirse entonces que la reflexion sobre las 
diferentes perspectivas ciemfficas y sabre la forma (o formas) de su articulacion en su 
comprensi6n de la problematica ambiemal se halla en sus comienzos. 

II 

La problematica ambiental, problematica de naturaleza eminentemente social, 
generada y surcada por un conjunto de procesos sociales, ha emergido en el panorama 
contemporaneo como un cuestio-namiento a la racionalidad economica vigente y sus 
consecuencias (destruccion de la base de recursos de la humanidad, el incremento de la 
pobreza y la degradaci6n de la calidad de vida de amplias capas de poblaci6n). Sin embargo, 
no es posible responder a los complejos problemas ambientales sin transformar el plexo de 
conocimientos, valores y comportamientos que conforman la actual racionalidad social que 
genera dichos problemas. Por esta razon, la produccion de nuevos conocimientos, nuevas 
tecnicas y nuevas orientaciones en la formacion profesional constituye uno de los grandes 
retos de la educacion superior. En el plano de la producci6n de nuevos conocimientos -tarea 
esericiaHsima de la universidad, especialmente en el nivel de la formacion avanzada (maestdas 
y doctorados)-, la problematica ambiental plantea la necesidad de empezar por internalizar 
(reconocer y apropiarse de) un saber ambiental que esta surgiendo en un conjunto de 
disciplinas, tanto naturales como sociales4

• 

Es preciso contribuir a generar y sistematizar ese saber ambiental emergente que esta 
problematizando los paradigmas actuales del conocimiento y la estructura academica del 
sistema educativo. Dicho saber ambiental esta en proceso de construccion. Es un saber que 
nace diferenciado en relaci6n con el objeto y cam.po tematico de cada ciencia, un saber que 
induce una transformacion desigual de sus conceptos y metodos. As1, pues, el saber 
ambiental, entendido como la constelaci6n de conocimientos que viabilizada un desarrollo 
sustentable y equitativo, no es un conjunto homogeneo. Si bien la reestructuracion de este 
saber demand.aria la integraci6n "interdisciplinaria" de las ciencias existentes, tambien es 
cierto que en la actualidad para cada ciencia y cada disciplina esta mas o menos definido un 
espacio del saber que transforma sus paradigmas en el sentido de responder a la demanda de 
conocimientos que le plantea la problematica ambiental. Son estos cuerpos transformados de 
conocuruento, sin embargo, los que debedan proyectarse hacia una articulacion 
interdisci plinaria. 

Seda necesario entonces, por una parte, identificar y reconocer los avances que 
existen en la "ambientalizaci6n" de diferentes disciplinas -especialmente en el campo de las 
ciencias· sociales (economfa, sociologfa, derecho, antropologfa, urbanismo) y en aquellas 
ciencias que, por considerar muy de cerca la interfase naturaleza-sociedad, resultan 
profundamente cuestionadas por la problematica ambiental (como la geograffa y la ecologfa)
y, por otra, integrar tales avances en los programas espedficos de formacion ambiental en el 
nivel de posgrado. Igualmente, es menester que las universidades realicen esfuerzos para 
configurar los campos tematicos que orienten el desarrollo del conocimiento y la produccion 



de ese nuevo saber ambiental. En este ultimo sentido, es preciso posibilitar espacios de 
investigaci6n interdisciplinaria sobre problematicas espedficas mediante estudios de casos 
concretos. Estos espacios de investigaci6n interdisciplinaria debenan estar abienos, por igual, 
a docentes y discentes tanto de las ciencias naturales como sociales5• Asimismo, quiza sea 
necesario que las universidades adelanten procesos panicipativos de investigaci6n con las 
propias comunidades y poblaciones que presentan problemas ambientales complejos y 
criticos. Finalmente, y refiriendonos ya al tema y problema de la "incorporaci6n de la 
dimension ambiental" en los programas curriculares de las carreras tradicionales, estos 
procesos de investigaci6n irian generando nuevos conocimientos te6ricos y empiricos que 
podrian sistematizarse y desagregarse en nuevos contenidos curriculares para la formaci6n 
ambiental en los niveles de posgrado y pregrado. El diseno curricular dificilmente podrfa 
elaborar sus contenidos sin atender este proceso social e institucional de generaci6n del saber 
ambiental. 

P a r a n C a r e I c a m n o 

• Constituir el espacio propicio para la realizaci6n de un debate nacional sobre la forma (o 
formas) en que se ha desarrollado y se desarrolla el proceso de transferencia de tecnologias 
limpias y sobre las posibilidades y requisitos para la creaci6n de una infraestructura que 
permita la producci6n end6gena de dichas tecnologias. 

• En aquellas universidades que dispongan de los recursos necesarios (humanos y Hsicos), 
apoyar la implementaci6n y consolidaci6n de institutos de investigaci6n -estrictamente 
orientados hacia la generaci6n de conocimientos ambientales- en los que sea factible la 
promoci6n y el desarrollo de · investigaci6n multidisciplinaria y eventualmente 
interdisciplinaria sobre la problematica ambiental a traves de programas de posgrado 
(maestrias y doctorados). Como vinculo de redproco fonalecimiento serfa necesario 
considerar posibles mecanismos de interacci6n entre tales institutos y aquellos adscritos al 
Ministerio del Medio Ambiente. 

• Posibilitar la realizaci6n continuada de eventos academicos en los cuales pueda efectuarse 
un intercambio de expenenc1as sobre las actividades adelantadas en los ambitos antes 
indicados. 

• Con miras a arbitrar recursos financieros para el fomento de la investigaci6n ambiental, 
establecer convenios con aquellas instituciones que en la esfera estatal ( v. gr., 
COLCIENCIAS E ICFES) tienen como objetivo primordial apoyar la investigaci6n 
cientffica y la cualificaci6n de la formaci6n superior y avanzada en el pais. 

• Auspiciar el intercambio academico entre las universidades colombianas y centros 
academicos del exterior de reconocida trayectoria en los campos ya mencionados. En este 
sentido, el ICETEX podrfa disenar un programa especial de financiamiento para 
cientfficos colombianos. 
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PROGRAMA I 
COMUNICACION EDUCATIVA 
Televis16n (minuto ambiental, documentales, 
producciones externas, teleconferencias, 
programa de opini6n) 

Radio (Pausa ambiental, programa semanal) 
Spots Educativos (Prensa, Radio y T.V.) 
Prensa (separatas) 

Publicaciones (revista, documentos, boletin) 
Multimedia 
Eventos, consultoria y asesorias 
Subtotal 
HISTORIAS VERDES 
Encuentro Anual de Cuenteria Ambiental 
Foros Regionales Ambiente y Cultura 
Foro Nacional Ambiente Cultura 
Creaci6n y fortalecimienlo de Red de 
Trabajadores Culturales Ambientales 
Elaboraci6n de Material Educativo 
Subtotal 
EDUCACION AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Programa de form. y capac. empresarial 

Formaci6n a traves de empaques educativos 
Foros "Mas alla de la contaminaci6n" 
Puesta en marcha y fort. de la Red Ambiental 
Empresarial 
Foro Nacional 
Subtotal 

PRESUPUESTO PROYECTOS 
DE EDUCACION AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

1996 1997 1998 

500.000 625.000 781 .250 

65.000 81 .250 101.562 

360.000 450.000 562.500 

50.000 62.500 78.125 

105.000 131.250 164.062 

20.000 25.000 31 .250 

131.880 164.850 206.062 

1.231.880 1.539.850 1.924.812 

33.000 41.250 51 .563 

35.000 43.750 54.688 

19.000 23.750 " 29.688 

20.000 25.000 31 .250 

15.000 18.750 23.438 

122.000 152.500 190.625 

55.000 68.750 85.938 

40.000 50.000 62.500 

30.000 37.500 46.875 

20.000 25.000 31 .250 

20.000 25.000 31.250 

165.000 206.250 257.813 

Pagina 1 

l I 1999 2000 TOTAL I 

976.562 1.220.702 4.103.514 

126.953 158.691 533.456 

703.125 878.906 2.954.531 

97.656 122.070 410.351 

205.078 256.347 861 .737 

39.062 48.828 164.140 

257.578 321.972 1.082.342 

2.406.015 3.007.516 10.110.071 

64.453 80.566 100.708 

68.359 85.449 106.812 

37.109 46.387 57.983 

39.063 48.828 61 .035 

29.297 36.621 45.776 

238.281 291.852 372.314 

107.422 134.277 451.387 

78.125 97.656 328.281 

58.594 73.242 246.211 

39.063 48.828 164.141 

39.063 48.828 164.141 

322.266 402.832 1.354.160 



PROGRAMA 
EDUC. AMB. INSTITUC. DEL ESTADO 
Programa de Capacitaci6n para funcionarios 
estatales 
Fortalecim. de la Red de funcionarios 
Ambientales del Estado 
Material Educative . 

Subtotal 
AULAS AMBIENTALES 
Seminaries, foros, talleres, material, otros 
Subtotal 
LA NUEVA MUJER 
Seminaries, foros, talleres, material, otros 
Subtotal 
AMBIENTES INFANTILES 
Talleres y campamentos 
Marcha de veedores infantiles 
Creaci6n de la Red de Uderes infantiles 
Material educative 
Subtotal 
COMUNIDADES Y CAMPESINOS 
Fores regionales 
Colecci6n Oralidad y Poetica 
Fondo recuperaci6n de Saberes 
Subtotal 
CUERPO ESP. DE POLICIA AMB. 
Servicio Militar Ambiental 
Cuerpo Especializado de Policia 
Subtotal 

PRESUPUESTO PROYECTOS 
DE EDUCACION AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

1996 1997 1998 

50.000 62.500 78.125 

45.000 56.250 70.313 
30.000 37.500 46.875 

125.000 156.250 195.313 

1.000.000 1.250.000 1.562.500 

1.000.000 1.250.000 1.562.500 

50.000 62.500 78.125 
50.000 62.500 78.125 

60.000 75.000 93.750 
15.000 18.750 23.438 
20.000 25.000 31.250 
20.000 25.000 31 .250 

115.000 143.750 179.688 

50.000 62.500 78.125 
50.000 62.500 78.125 

50.000 62.500 78.125 
150.000 187.500 234.375 

100.000 125.000 156.250 

290.000 362.500 453.125 

390.000 487.500 609.375 

Pagina 2 

1999 2000 TOTAL 

97.656 122.070 152.588 

87.891 109.863 137.329 

58.594 73.242 91.553 

244.141 305.176 381.470 

1.953.125 2.441.406 3.051 .758 

1.953.125 2.441.406 3.051.758 

97.656 122.070 152.588 
97.656 122.070 152.588 

117.188 146.484 183.105 
29.297 36.621 45.776 

39.063 48.828 61.035 
39.063 48.828 61.035 

224.609 280.762 350.952 

97.656 122.070 152.588 

97.656 122.070 152.588 

97.656 122.070 152.588 
292.969 366.211 457.764 

195.313 244.141 305.176 
566.406 708.008 885.010 
761.719 952.148 1.190.186 



PROGRAMA 

EDUCACION FORMAL 
Servicio Social Ambiental 
Apoyo a proyectos escolares urbanos 
Reflexi6n Nal. Med. Amb. y Ed. Formal 
Incl. Dimensi6n Ambiental en la Ed. Basica 
rural y pequeno urbana 
Nivel Universitario 
Subtotal 
EDUC. AMB. EN EL SINA, MEDIOS DE 
COM. YONGs 
Cicio Seminarios ltinerantes 
Seminario Permanente 
Subtotal 
JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE 
Encuentros, Talleres, material 
Subtotal 
TOTAL 

- - - ---- -- - - -- - -- --- --

-
PRESUPUESTD PRDYECTDS 
DE EDUCACIDN AMBIENTAL 

(Cifras en miles de pesos) 

1996 1997 1998 

100.000 125.000 156.250 

500.000 625.000 781 .250 

100.000 125.000 156.250 

400.000 500.000 625.000 

200.000 250.000 312.500 

1.300.000 1.625.000 2.031.250 

250.000 312.500 390.625 

25.000 31.250 39.063 

275.000 343.750 429.688 

150.000 187.500 234.375 

150.000 187.500 234.375 

5.073.880 6.342.350 7.927.937 

- - - - --- - - - - - - - f-- - - -- - ---

Pagina 3 

1999 2000 TOTAL 

195.313 244.141 305.176 

976.563 1.220.703 1.525.879 

195.313 244.141 305.176 

781 .250 976.563 1.220.703 

390.625 488.281 610.352 

2.539.063 3.173.828 3.967.285 

488.281 610.352 762.939 

48.828 61 .035 76.294 

537.109 671.387 839.233 

292.969 366.211 457.764 

292.969 366.211 457.764 

9.909.921 12.387.399 22.685.545 1 

I - - - - - --- --- - -- - - ~ -
/ 

/ 
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A YlJDA t\-lE'.\fORL\ 
REUNION UC - ENTIDADES EJECUTORAS - MISION BIRF 

COMPONENTE DE EDUCACION 

1. ESTRATEGL<\ DE EDUCACION AMBlENTAL "CULTURA PARA LA PAZ", 

ASISTE~TES : 

Maria Victoria Cifuentes - Unidad Coordinadora - PAMRN - tvUNAMBIENTE 
Philip Hazelhon - Bf RF 
Guillermo Solarte - Subdirector de Educacion MJNA.Jv1BIENTE 
Carlos Mosquera - Subdireccion de Educacion MfNA .. 1.\1B[ENTE 
Claudia Corrales - Subdfreccion de Educacion MlNAMBIENTE 
Raul Lozano - Secretaria de Asuntos lnstitucionales - UC-PAMRN-MINAr-..IBlENTE 
Mercedes Arevalo - Secretaria de Asuntos lnstitucionales - UC-PAMRN-MrNAMBfENTE 

• Se Realizo una presentaci6n de la Estrategia de Educacion Ambiental ··Cultura para la 
Paz", conformada por siete t?l proyectos. Esta fue entregada a la misi6n, quien sol.icito 
los proyectos que la soportan. 

• El unico proyecto que ejecuta directamente el MlNAMBlENTE es el de comunicacion 
educativa, los otros son eJecutados a traves de CARs y Umdades Ambientales Urbanas. 

• Los dos proyectos prioritarios para los cuales se requiere financiacion del banco, son: 
Comumcacion Educativa I Uso de medios masivos de comunicacion) y Educacion 
Ciudadana (aulas ambientales) con las CA.Rs y Unidades Ambientales Urbanas. 

• La financiacion solicnada al Banco seria para los atios 97 y 98 de US$ l.6 millones para 
las Aulas ambientales y de USS 2.0 millones para Comunicacion Educativa, para un 
total de US$ .3.6 millones, que corresponde aproximadamente al 60%, del total de costos 
de cada estrategia y d Min.Ambiente financiar::i con recursos de la naci6n el 40°,o 
r<c!stante. 

• La Subdireccion de Educacion Ambiental preparara los documentos que soporten la 
anterior solicitud de financiacion a la m1si6n del BlRF el pr6ximo miercoles 7 de 
febrero. 

I Como resultado de los compromisos asumidos con el Banco, se presentaron a Ia mision 
I los siguientes documentos : · 
j I. --cultura para la paz"" Hacia una cultura para la educacion ambiental - 1996-2000 
! MrNAMBIENTE. 
I J Proyecto "Campana Nacional de Educacion Ambiental : Hacia una comunicaci6n limpia 
1-· y fertil'' 
1 .3 . Progra1na de Aulas ambientales ( I ineamientos general es). 



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

'SUBDIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL 

PROGRAMA DE AULAS AMBIENTALES 

(LINEAMIENTOS GENERALES) 



Santafe de.Bogota, Agosto de 1995 

PRESENTACION 

El presente documento aspira simplemente a ofrecer algunos 
lineamientos basicos a partir de los cuales las entidades 
administrativas de los 6rdenes regional y local relacionadas con 
el medio ambiente (Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
Departamentos Administrativos del Medio Ambiente, Secretarias 
Departamentales y Municipales, etc.) u organizaciones 
ambientalistas, puedan estructurar y presentar proyectos que 
tengan como objetivo primordial la formaci6n ciudadana en temas y 
problemas ambientales. 

Por tratarse meramente de . un documento "programatico", es natural 
que en el aparezcan apenas esbozados los principios y objetivos 
mas generales que los proyectos en particular deberian considerar. 
En consecuencia, no hay alusi6n ninguna a metas, actividades o 
planes de acci6n concretes, los cuales -como podra advertirse mas 
adelante- deberan emerger en cada caso de la i nteracci6n 
resul tante entre los funcionarios locales y/o regional es, los 
animadores de los procesos de formaci6n ciudadana y los ciudadanos 
mismos que sean objeto y sujeto de tales procesos. Volveremos 
sobre este en punto en la exposici6n de la metodologia. 



I. EDUCACION CIUDADANA EN AMBIENTES URBANOS1
• 

La politica arnbiental nacional ha encontrado su expres1.on en un 
programa de acci6n de largo aliento, programa dentro del cual la · 
educaci6n ambiental es una de sus estrategias prioritarias. En sus 
elementos principales, esta estrategia tendera a posibilitar, por 
un lado, la apropiaci6n consciente y generalizada por parte de la 
sociedad en su conjunto de la problematica arnbiental y de las 
normas arnbientales vigentes, y, por otro, el reconocimiento de los 
valores arnbientales y la toma de conciencia sobre los derechos y 
deberes implicados en la convi vencia ciudadana. De este modo, 
habra de apuntar a generar carnbios notables en las orientaciones 
de acci6n de los ciudadanos entre si y con respecto a su entorno o 
arnbiente. En otras palabras, la estrategia de educaci6n o 
formaci6n arnbiental pretende constituirse en la punta de lanza o 
pivote de un proceso de mayor calado: la construcci6n de un nuevo 
ethos y cultura ciudadanos. Dentro de esta estrategia se inscribe 
el programa de Aulas Arnbientales. 

La ciudad colornbiana, en medio de deterioros criticos del espacio, 
del arnbiente urbano y de la convive ncia, muestra un rasgo que 
permitiria ver el futuro con optimismo: una gran capacidad 
ciudadana para imaginar y producir salidas y soluciones. Pero, 

1 Cultura para la paz. Hacia 
ambiental. Ministerio del Medio 
Educaci6n Arnbiental, Bogota, 1995. 

una politica de educaci6n 
Arnbiente, Subdirecci6n de 



Gcomo canalizar de forma positiva esa capacidad?; Gcomo propiciar 
una mayor participacion en la busqueda de soluciones colectivas?; 
en fin, Gcomo desarrollar la democracia como mecanismo eficaz? 

La Constitucion Politica de 1991 reconoce expresamente el papel 
fundamental de la participacion como elemento principal para el 
desarrollo de la democracia colombiana. Se entiende que la 
participacion es la manera de llegar a consensos legitimos sobre 
politicas, programas, estrategias y ejecucion de soluciones. La 
participacion antes que un mecanismo debe ser entendida como un 
sentido del cual deben estar impregnadas todas las acciones que se 
realicen desde el Estado. 

La ·educacion ambiental ciudadana se nutre de este principio 
fundamental de la Constituci6n: busca animar procesos de 
participacion ciudadana y crear espacios de encuentro ciudadano 
que desarrollen la concienciacion y sensibilizacion colectivas 
sobre el medio ambiente urbano, sus procesos de gestion, 
conservac1on, reorganizacion y control. La educacion ambiental 
ciudadana apunta no solo a crear conciencia y sensibilidad a 
traves de la participacion de los ciudadanos, sino tambien a 
facilitar la comprension de los problemas ambientales, capacitar 
al ciudadano en su solucion y fomentar el cumplimiento de las· 
responsabilidades individuales e institucionales. 

II. GQUE ES UN AULA AMBIENTAL? 

En reiteradas ocasiones se ha dicho que toda politica es el arte 
de convertir lo posible en probable. Esta noc1on no solo ha 
inspirado la politica de educacion ambiental en su conjunto, sino 
tambien, des de 1 uego, todos y cada uno de los programas que 
conforman dicha politica. Asi, la democracia y la participacion 
ciudadana; la toma de conciencia sobre los deberes y de rechos 
ciudadanos implicados de modo necesario en la convivencia 
c iudadana; la "animacion" sociocultural respecto de la 
problematica ambiental; la necesidad de promover una relacion mas 
transparente, eficaz y efectiva entre la ciudadania y las 



administraciones publicas locales y regionales; la accion 
comunicativa no coactiva entre los ciudadanos y la autorregulaci6n 
ciudadana son "elementos" o "principios" que, en el reino de lo 
posible, informan el programa de Aulas Ambientales y que este, 
allegando recurses y concentrando esfuerzos, pretende introducir 
en el ambito de lo probable. 

Sobre la base de tales principios, el Aula Ambiental se concibe 
entonces como un proceso educati vo de caracter informal en el 
cual, mediante la acti va participaci6n ciudadana y el dialogo 
permanente, los ciudadanos en cuesti6n procederan a la 
identificaci6n de los problemas ambientales locales, al 
reconocimiento de sus causas y consecuencias y al examen de sus 
relaciones con problemas ambientales en escalas mas amplias, y 
disenaran propuestas y mecanismos para la soluci6n o mitigaci6n de 
aquellos. En dichos espacios educativos se fomentara el 
reconocimiento generalizado de los valores ambientales, el de· los 
procesos sociales en que tienen lugar su preservacion, 
modificaci6n. o destrucci6n, y el de los derechos y deberes que 
todos y cada uno de los ciudadanos tienen con respecto a la 
conservaci6n y calidad ambientales en terminos de sus propios 
conceptos de calidad de vida. 

En este tipo de espacios educativos los papeles tradicionalmente 
involucrados en la actividad educativa pueden ser desempenados 
indistintamente por quienes participen en ellos. Dicho de otro 
modo, todos los participantes en los procesos correspondientes 
son, de manera virtual, "docentes y discentes". Las acciones 
comunicativas habran de regirse en cualquier caso yen lo posible 
p o r l as pre tensione s d e valiiez respe ctivas. De e ste modo, el Aula 
Ambiental se concibe como un espacio de comunicaci6n en el cual 
"la unica coacci6n posible es la del mejor argumento" y donde la 
posibilidad de construir consensos en torno a metas y actividades 
e ducativas y a reglas o acuerdos minimos para la gesti6n y el 
control ambientales, r e iteremoslo, podria acaece r como 
probabilidad. 

A. GQUE QUEREMOS CON LAS AULAS AMBIENTALES? 



El objetivo general de estos procesos educativos (experimentales, 
dial6gicos y participativos) consiste en inducir cambios mas o 
menos sensibles en las pautas de comportamiento de los ciudadanos 
entre si yen relaci6n con su entorno o ambiente. Tales cambios, 
empero, presuponen la necesidad de incidir en la cultura 
ciudadana, esto es, en ese "saber de fondo (o trasfondo de 
sentido, dicen otros) que regula las orientaciones y 
comportamientos de individuos y de grupos sociales". Tal "saber de 
fondo" esta constituido en lo fundamental por conocimientos, 
habitos, valores y costumbres. 

En consecuepcia, el logro de ese objetivo fundamental requeriria 
el transito por los siguientes objetivos: 

1. Estimular el interes de la poblaci6n correspondiente por 
identificar y reconocer los problemas de su entorno inmediato, por 
identificar sus causas y consecuencias, y por considerar sus 
relaciones con problemas ambientales en escalas mas amplias. 

2. Promover el interes por la apropiaci6n generalizada de la 
normatividad ambiental vigente para la prevenci6n y mitigaci6n del 
deterioro ambiental y para la soluci6n de conflictos ambientales. 

3. Auspiciar el develamiento o desocultamiento del potencial 
c ultural ambientalmente alternativo (saberes, valores, costumbres 
o habilidades) y posibilitar su 11 socializaci6n 11 o circulaci6n 
dial6gica (e impresa) entre los ciudadanos. 

4. Impulsar la concienciaci6n y sensibilizaci6n i ndispensables 
s obre los valores ambientales hist6rica y/o actualmente existentes 
en el espacio en cuesti6n y sobre los procesos soc i ales que los 
han afectado, los estan afectando o podrian afectarlos en lo 
futuro de modo negativo (esto podria implicar la "reconstrucci6n 
colectiva" -i. e., con la mayor participaci6n posible de la 
ciudadania- de procesos hist6ricos locales). 

5. Propiciar una efectiva apropiaci6n y comprensi6n de nociones 
tales como conciencia del medio, criminalidad ambiental, 



protecci6n del medio, calidad de vida, derechos a un medio 
ambiente sano, etc. 

6. Fomentar el interes por la generaci6n de formas de organizaci6n 
o asociaci6n entre los ciudadanos y de reglas o acuerdos minimos 
para la gesti6n y el control ambientales (autorregulaci6n 
ciudadana). 

B. lQUE CAMINO SEGUIR? 

Los proyectos particulares, situados en el presente contexto, 
deberian en lo posible comprender basicamente dos etapas o fases. 

En primera instancia, quiza sean necesarias 1. la consecuc1on de 
informaci6n sobre acciones institucionales y ciudadanas respecto 
de la problematica considerada, y 2. la creaci6n de "grupos de 
trabajo", los cuales promoveran la·discusi6n inicial con el mayor 
nu.mere posible de ciudadanos a traves de "mesas de trabajo" o 
11 encuentros ciudadanos" sobre la problematica ambiental. A partir 
de tales discusiones, habra de surgir un diagn6stico sobre los 
problemas ambientales pensados y sentidos por los habitantes 
mismos. Es presumible y deseable queen este punto se constituyan 
diversos grupos de acci6n ciudadana: de educaci6n, de control, de 
gesti6n, de comunicaci6n, etc. 

En segundo lugar, con base en dicho diagn6stico y con laa 
participaci6n de la ciudadania se elaborara consensual y 
concertadamente un plan de acci6n que contendra metas y 
actividades especificas, las cuales tendran que concordar 
coherentemente con. los problemas ambientales identif icados y con 
los objetivos mencionados mas arriba. Dicho plan de acci6n puede 
contemplar, naturalmente, dos o mas subproyectos. 



C. e,COMO OPERAR? 

1. Recolecci6n de informaci6n, presentaci6n del proyecto y 
animaci6n 

* Contacto con organizaciones o asociaciones ciudadanas 
(ambientalista o de otra naturaleza) y con organizaciones de 
caracter oficial (Unidad Ambiental Local, Consejo Loca l de 
cultura, etc.) que hayan adelantado a esten promoviendo acciones 
relacionadas con la soluci6n de problemas ambientales especificos 
(a partir de aqui se obtendra un "inventario" de este tipo de 
organizaciones y de las acciones que adelantan) Presentaci6n 
inicial del proyecto. 

* Establecimiento de "grupos de trabajo" con base en los contactos 
realizados . . Estos grupos asumiran tres 11 frentes de trabajo" 
basicos: educaci6n, comunicaci6n y gesti6n. 

* Adelantamiento de "acciones ciudadanas" con miras a "crear 
ambiente y sensibilidad" para la ejecuci6n del proyecto. 

2. Realizaci6n de los primeros "encuentros ciudada.nos" 

* Los 11 animadores" del proceso y los "grupos de trabajo" 
e stablecidos organizaran y publicitaran los primeros "encuentros 
ciudadanos" en los que se presentara formalmente . el proyecto a la 
"comunidad". A continuaci6n se discutiran publicamente los 
diagn6sticos existentes sobre la problematica ambie ntal del 
espacio en cuesti6n (el numero de "encuentros" dependera aside la 
complejidad de la problematica como de la respuesta ciudadana). El 
resultado emergente consistira en un diagn6stico de los probl emas 
ambientales especificos del espacio urbano y/o rural delimitado 
para el proyecto, en una memoria del proceso adelantado yen un 
video. 



* Sobre la base de la memoria realizada se elaborara "material 
didactico" y se procedera a su difusi6n masiva (este material 
habra de contribuir persuasivamente a una mas amplia participaci6n 
ciudadana para el desarrollo de la segunda fase del proyecto) . 

3. Realizaci6n de las segundas "encuentras ciudadanas" 

* De nuevo, los animadores del proceso y los grupos de trabaj o 
organizaran y publicitaran los segundos "encuentros ciudadanos" en 
los que se propendra por el consenso y la concertaci6n de un plan 
de accian. Como se indic6 anteriormente, este plan de acc1on 
debera contener metas y actividades consistentemente referidas a 
los problemas ambientales reconocidos en el diagn6stico local- ya 
los objetivos del programa ya descritos. 

4. Realizaci6n de las terceras "encuentras ciudadanas" 

* En estos encuentros se desarrollaran seminaries, charlas, mesas 
redondas, conferencias, foros o talleres en concordancia con las 
metas establecidas en el plan de acci6n. El Ministerio del Medio 
Ambiente o la entidad ejecutante concurrira con el personal 
necesario. Elaboraci6n de una memoria total del proceso. 



PROYECTOS DE AULAS AMBIENTALES 1997-1998 

De acuerdo con los lineamientos anteriormente establecidos, la 
Subdirecci6n de Educaci6n Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente, con la colaboraci6n y apoyo de las Unidades Ambientales 
Urbanas y Corporaciones Aut6nomas Regionales correspondientes ode · 
otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, desea 
desarrollar los siguientes proyectos de Aulas Ambientales en los 
afios 1997-98: 

1. La Gobernaci6n del Departamento del Valle del Cauca le ha 
propuesto a la Subdirecci6n de Educaci6n Ambiental la realizaci6n 
de un Aula Ambiental en el municipio de Buenaventura (cuenca 
hidrografica de los rios Escalerete y San Cipriano, en 
jurisdicci6n del fflunicipio mencionado). 

2. La Red de Solidaridad Social del Departamento del Amazonas, con 
sede en la ciudad de Leticia, y la Gobernaci6n del mismo 
Departamento han propuesto la realizaci6n de un Aula Ambiental con 
los pobladores que habitan sobre las margenes del rio Amazonas en 
la ciudad de Leticia. 

3. La Subdirecci6n de Educaci6n Ambiental ha entrevisto la 
posibilidad de darle continuidad y mayor amplitud en sus objetivos 
y cobertura geografica a un proyecto de Aula Ambiental realizado a 



finales del afio 1995 y cornienzos del afio 1996 con pobladores que 
residen en las inrnediaciones de la quebrada Limas de la localidad 
de Ciudad Bolivar de Santafe de Bogota. 

4. La Subdirecci6n de Educaci6n Arnbiental ha considerado asirnisrno 
la posibilidad de prestar apoyo a la localidad quinta (Usrne) de la 
ciudad de Santafe de Bogota para la realizaci6n de un proyecto de 
Aula Arnbiental relacionado con la recuperaci6n y protecci6n del 
ri.o Tunjuelo y con la creaci6n de una "reserva de la sociedad 
civil" denorninada "Parque entre nubes". 

5. La Subdirecci6n de Educaci6n Arnbiental le ha propuesto a la 
Corporaci6n Aut6norna Regional del Cauca la realizaci6n de un 
proyecto de Aula Arnbiental en la ciudad de Popayan. 

6. La Subdirecci6n del Medio Arnbiente, en coordinaci6n con el 
Darnarena (Unidad Adrninistrativa del Medio Arnbiente de la ciudad de 
Cartagena) , viene adelantando un proyecto de Aula Arnbiental · con 
rniras a la recuperaci6n arnbiental del rnercado Bazurto de esa 
ciudad. 

7. En coordinaci6n con el Dadirna (Unidad Adrninistrativa del Medio 
Arnbiente de la ciudad de Barranquilla), la Subdirecci6n de 
Educaci6n Arnbiental desea desarrollar un proyecto de Aula 
Arnbiental con rniras a la recuperaci6n arnbiental del rnercado 
Barranquillita de esa ciudad . 

8. La Corporaci6n Aut6norna Regional de Boyaca y la Subdirecci6n de 
Educaci6n Arnbiental del Ministerio tienen corno objetivo 
desarrollar un proyecto de Aula Arnbiental en la ciudad de 
Sogarnoso, conocida corno la segunda .ciudad que presenta los rnayores 
indices de contaminaci6n industrial en el pafs. 



PRESUPUESTO 
(Cifras en miles de pesos) 

•<·•••>••••••••••• i<D::l!l'VlP~ • TOTAE? t 
Aula Ambiental Banco *Min Banco *Min 

Mundial Ambiente Mundial Ambiente 
Cuenca Hidrografica de los 100.000 66.666 125.000 83.333 374.999 
rfos Escalerete y San 
Cipriano en el Municipio de 
Buenaventura 

Leticia 90.000 60.000 112.500 75.000 337.500 

Ciudad Bolivar 70.000 46.666 87.500 58.333 262.499 

Localidad Quinta U sme '60.000 40.000 75.000 50.000 225.000 

Popayan 70.000 46.666 87.500 58.333 262.499 

Monteria 70.000 46.666 87.500 58.333 262.499 

Mercado Bazurto en 70.000 46.666 87.500 58.333 262.499 
Cartagena 
Mercado Barranquillita 50.000 33.333 62.500 41 .666 187.499 
en Barranquilla 

Playa El Rodadero en 60.000 40.000 75.000 50.000 225.000 
Santa Marta 

Playa Bocagrande en 70.000 46.666 87.500 58.333 262.499 
Cartagena 

* La contrapartida del Ministerio del medio Ambiente se conseguira a traves de las 
Corporaciories Autonomas regionales y las Unidades Ambientales Urbanas 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Plan nacional Ambiental 
Programa Nacional de Educacion Ambiental 

Campana Nacional de Educacion Ambiental 
HACIA UNA COMUNICACION LIMPIA Y FERTIL 

DIRECCION DE ASENT AMIENTOS HUMAN OS Y POBLACION 
Subdireccion de Educacion Ambiental 

Santafe de Bogota, Febrero de 1996 
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1. PRESE~T.-\ClO.:'\ 

La Estr.1regi.1 Lk Comunicacion . \mbienr.1! inrent.1 ,br respuesr.1 :1 \Js p:inicubres 

conJiciones y .1 bs e:-.igenci.1s Je un.1 insrirucion naciente. que Jctua ..:omo d cor.1zon Jel 

Sistema Y.1cion.1l .-\mbient:il y que ',e .,;onsrmye sobre ~.1s necesidades y las .1spir.1ciones de 

un p.1is que recien -;e ;iproxima .1 l.1 cuestion Jmbieiu.11 y recien comienz.1 .1 pens.1r y a actuar 

m la -,oluci6n de sus probkmas. 

~u lie tr:i1.1 de un progr.1m.1 J;;; Jccion par.1 19():S . >S:ues~r.1s 1ctivid.1(.ks ;;olo tendr:in 

senrido -;i estin .111icu!JJ.1s .1 los ob_ietivos estr:nigicos dd minisrerio. rebcionados con: 

a. ··L.1 busqued.1 de un.1 ~·<ueYJ Cuitura del Des.1rrol10 . .::uya met:i se:i d bienest.1r Je 

b poblacion en 1.:ondiciones Je equiJ.1<l y .1nnonia con el :imbienre. yue debe integr.1r lJ 

fonn:icion Lk ,.·.1lorcs mbre 1J conserv:icion .Je los recurses naruraks. la ·~alidad Jel entorno. 

d .;omport.1mi.:nro poblacicn.1L \.1 p.1r.icipacion c:udadan.1 :- !.1s recnoicg:ias de proJuc.::ion. 

,;obre la base de b equiJaJ pn:senre inrergener.1cion.1C. 

b. L.1 fornucion de un nuevo ciud:i.d:mo: "mas pro<luctivo en lo econonuco: mas 

so!i(brio en lo social: mas participatiYo y toler.1nte en lo politico: m.'.is n:spduoso Je los 

Jerechos humanos y por ranto mas pacilico en sus relaciones con sus semejanres: mas 

conscii;;nte dd valor de la naturaleza y por tanro. menos (.kpredador: mis integrado -!n lo 

cultur.11 y por tanto m;is orgulloso de ser colombiano··. 

P~rtimos del hecho de y_ue la ;.;omuni~acion Jeb-.: ser un demento esrraregico Je la 

gesti6n ambienral y no simplemenre un insrrumenro de uso .::o~unrural. En segundo lugar. la 

informacion. y en general los mens:ijes que produzca d ministerio. Jeben ~e~ orient.1dos con 

un criterio educJtivo l1ue i\:spond.1 a los objetivos y a las ne~esidades de la institucion en esta 

etapa. 

ToJo hecho ccmunic:itivc, que generemos i.kbe :)er rambiin un hecho educ.1tivo. 
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2. OBJETIYOS 

L.1 poliricJ de cornunicJcion-:'i Jd .\ Linistcrio dd \ kdio . \mbi..:nt.: buscJrj los siguientes 

0bjcti' .. os: 

" , 
-· l. 

., .., 

l\mtribuir :1 b formacii:in J.; unJ ,.;ultur:1 JmbiemJl qu..: ~-: trJJuz:;a :'n unJ nuev.J 

reh.;ion de !os hombr;;s y mujeres con d medio :.1mbient.:. 

Promover b -::omprension Je los probiemJs Jei JesJrrollo y del conccpto Je 

Di;:sarrollo Humano Sostenibk a fin Je propiciJr un ,.;ompromiso Ji;: las personas. 

instiruciones. regi.om:s y ciudailinos. con esta mision. 

2.3. Contribuir J !.J formacion de :;iuJad:mos y ciudadanas que esten en -::apacidad de 

cornpromctcrse con las merJs Jel P!Jn :\:Jcion;.ll de Desarrollo .unbiental. 

.2.4. Ccnsoiicbrse ..:omo un ekmento focilirador Je la participacion y 1a ,.;oncert:icion para 

-:! !ogro Je :os objerivos propui:stos c-n d Plan de Des,1rrollo . 

.2. 5. Promover una nueva forma Je :;omunicacion institucionai con una dara intencion 

:-ducariva y pedagogi-::a y que reconoz~J las Ji.forencias culturaks. regionJles e 

· ir11..li'-.1duaks. 

2. 6. F omen tar d -;enti<lo de pert-!nencia de ios ciudadanos con su ..:ntorno. 

3. PRL~CIPIOS 

3.1. Li nt:cesidad de contribuir a la comprension de los proce;:sos ~conomicos. politicos y 

culturales para fomentar una mo" i.lizJcion cokctiva en la busqueda de un desarrollo 

humano sostenible. 

3.2. L1 prornoci6n de una cultura de la paz a partir de principios fun<larnentales de 

tolerancia. comi.vencia y respeto por los derechos humanos . 

.3.3. La n-:c.:siJaJ J.;; pro<.iucir cambios J-: cornport.:imiento y actiruJcs frentl! Ji medio 

.1mbimte. 

3.4. La n.:c-:siJad Je;: promover una cornunicacion limpia y fortil. 
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3. S. La promoci6n de las Ui"·ersas ~xpresioncs y rnJnif~stacioni;:s ~ ulturalcs y ~l uso Jc 

multipks lenguajes ..:n la comunica..:ion. 

~- CL;{. \CTERISTIC.-\S 

~. l. El manejo glob:.il Je Jcciunc:s comunic:.1ti\:1s ..:l.lr:.is y ..:.f..: ..: ti\Js ~n :ir:.is Je la 

..:onserv:1ci0n dd rnec!io Jmbknte " Je la ..:onstn11:cion ~te re!Jciones nuevas enm: d 

conjunto de !a sociedad. 

-L2. 

l ~ .. .) . 

El -::ar:icter t1exibie. Jescentr:il.iu<lo. participatrvo y Jemocr:itico. 

El impulso :i prc:cesos Je ,.:omunicacion Je Jobk \iJ. 

5. CO.\fi_-~1C.--\CI0> L"\STITITI0>..\L ..\ TR.\ YES DE .\l.\CRO.\IEDIOS 

5.1. Compromiso de los :\Iedios con l'! .\{edio ..\mbiente 

CJmo un paso pre'.io :! la implementaci6n (k b s Jd:'cr~nt;!s ;ic;;icnes conrempl.'.ldas ~ 

d Plan. proponemos impubar un ..:omprorniso 1.k los medios Jc: comunicacion d.:: 

rodo d pais con ;I mec.iio 1mbie~te. El comprorniso esrarfa ~.\presado en una 

dedaracion de 10 pr.ncipios que una va suscrira por los directores de las principales 

ernpresas periodistkas. se com ierta en la semilla Je una nueva Jcrirud de los medios 

frente a los rernas ambienrales y ~n !l inicio de una rnejora cualirariva en los mensajes 

que se transmiren a la opinion publi~a. 

En .:ste sentido. d compromiso de los medios constituye .!l Jbono para una 

s:omunicacion limpia y fertil. 



Haci..1 '.l::ta ccmunicxion U.mo1J. ·; '.<2rt1l 

5.2. Campana Educatin 

:5.2.1 Spots educatiYos 

Como un -3egundo pJso d~I P!Jn :-;e coordinJri la r-:Jiiz.1cion y produc..:ion de unJ 

serie de spms ;;;ducJti"vos reforzJJos en rJdio y prensa para promover una reflexion 

nJcionJI .;:n tomo J Ios :isunros :1mbientJks. 

5.2.2. TeleYision 

PJr.:1 este medio se realizJran ..;inco tipos de acti"\idades: 

5.2.2.1. T eleconferencias: 

El proposito es gener.:1r un debate nacional 4ue permita una participacion 

:ictiva Je la ,,;omunidaJ ;;;n los temas Jmbienr.:1ks. 

CJili tele..;onferencia ;.;er:i Jmpli.:1mente promocionada rnediante a\isos de 

prensa y .::unas radiales. 

El pJquere Je tde~onferencias :-;e ..:onrigur.:1ri ..;omo :irchivo '.i.sual de 

com;ult:i. P::irticipanres: 3 p~rson.1s .:ntre las cuaks podri h.aber un imi.t:ido 

intemJcional. 

Los .;riterios Je sekc.::ion Je los conferencistas serian : participacion 

regionJL p:irticipacion femeninJ y diYersos sectores. 

Duracion: 1 horJ 

Periodicid:id: Cna teleconferencia c:ida dos meses a p:irtir de ::ibril. 

,;c Primera Tdecoriferencia: 

Plan :-."acional .-\mbiental. Dirigida J todos los akaldes Jel pais. 

P:irticipantes: \ linistra del \ Iedio .-\mbiente. \'iceminisrro y 

:~ ;.;,;..;l0 1 ~c .\.:: ~ntamientos Eumanos y PoblJ<.-i.on. 
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5.2.2.2. 

Hac.i un.i comunic..tcion limpia \" fertil 

* St!gunda T,deconferencia: 

DesJrrollo Humano Sostenibk par::i una ..;ultura Je \ idJ. Dirigida a gremios 

lk b prnduc;;ion. :1c:1demicos y Org:miz.1-:iones '.'<o GubemJment.1ks. 

" Terca:1 Tdttconfer,mcia: 

BioJiversiJaJ. Dirigida ab comunidad .:ientificJ. J bs comuniLbdes 

negras e indigenas y a grupos que trabajan en la investigacion. 

-:onservacion y uso ,;ostenible de la diversidad biolog:ica. 

8 Cu,uta T,dc!co11ferencia: 

\k<lio .-\mbiente Crbano. Dirigilia a entidades municipales y distritales. 
unidad.:s ambienrales urbanas y entidades respomables dd manejo y la 
plan;;acion urbana . 

..:, Qui1ua Tttlt!conferencia: 

C omunicacion masiva y 'vi.olencia :imbiental. Dirigida a 

ccmunicadores ~ociales. periodisras. publicistas y facult:1des de 

..;omumcac10n. 

'~ Se1:ta T,deconfamda: 

C omunidades :::-,.;egras. indigenas y campesll'L'.ls y \fedio .-\mbiente. 

Programa de opinion 

Programa semanal de 30 minutos a emitirse por Cadena 3. 

El programa se plantea ante la necesidad de contribuir a formar un 

pensamiento ambientai colombiano. tarea que care~-: de c;:spacios en 

medics de _; omunic::icion. 

ambiente. docenres. funcionarios dd SG.-\, tomadores de de::;isiones 

y esruJiantes. T endr:i su propia ::strategia de promocion y seria 
. .. .. . 

YL.~~L. V :: ~r..:~c :HJ~Q fl:f ~ il ~~. ""r: ~~· .. :::i~~ ..;. ..: j. .... ·,..:Ui:1 
.. ~~:l: ..: ; ... J.·.; .-, ~:;;:. .: . 
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5.2.2.3. 

5.2.2.+. 

H.1ci.1 una rnmunicaci6n limr1c1. ,.. fertil 

El proposito cs cr.:!Jr un =spacio Je pokmicJ alrededor de !os 

problemas Jmbimtales dd pais. En d participar:in exptrtos. politicos 

y ..:ncidades. empresas o personas responsabks Jc 1iu10s Jmbienrales. 

El progr:ima s-:ria rerransmiri<lo por los canaks ri:gionaks y haria parti: 

1.k iJs viJeot-:;;as venks. 

El \ Unuto ..\mbiental 

El proposiro -:s rr:uar diariam-:nte un prohkma iJ un km.a relacionado 

-:on d ambiente. Scr:i produciJo semanalmente por d ministerio con ·soporte 

ticnico de Canal 3. S-: apoyar:i en im:igenes y ~.'l:periencias regionales. 

En una primera ~tapa ..;e buscar:i presentar acciones edw.:ari:vas coma 

d reciclaje. Jisminucion dd ruido . .1horro de Jgua y cnergia. 

reforestacicn. prevencion Jei rr:itico Jefauna y tlora. transporte. 

comportamienro ciudadano. etc. 

Serie de documentales 

El 0bjerivo es prcdu . ;r. con recursos economicos propios. una serie Je cinco 

Jccument.1les -con \ision informativa y formarin- sobre un conjunto de 

prcbkmas que hacen parte del Plan de Desarrollo .-\mbientaL y que sef\irian 

par.'.l alimentar la '."ideoteca del ministerio. Los Jocumenrales serian 

tr:msmiridos. en primera instancia. por un canal Je cubrimiento nacional en 

hor::i.rio familiar o para adultos. y posteriorrnente por ,;anales regionales en 

espacios ::i.rrendados por el ministerio. Los tem.1s propuestos son los 

· siguientes: 

o;. Cuerpos Je agua: 

Bahias de Cartagena y Buenaventura 

Ciinagas del \fagdalena y d A.tfantico 

"" Ecosi.stemas -:srrategicos 

Sierr:1 de !a .\!acarena 
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Sierr:i :\°-:\ ada <.k S.mra \ Ltrt:i 

Cho-:rJ Biogeogr:itico 

.-\mJzonia 

-~ Ddon:stacion -v Jeteriorn de suclos 

C olonizJcion 

.--\groquimicos 

-~ Re..:ursos ~enericos 

Bicrcrnolcgia 

C ,~nocirnientos Jnccstr:iks 

Lnstrumentos kg;iks d.; prorec:.;ion 

" C ontarninacion urbana 

.-\ire . .-\gua. Visual. .-\uditiYa y Desechos :~olidos 

Coproducciones y apoyo a producciones t?xternas 

Se propane .;eguir una polirica de ..:oproduc..:iones y apoyo a producciones 

realizadas por org:mizaciones. entidades o personas independientes. bajo 

criterios .:stictos de ..::ilidJd ;n b produc..:icn . ..:orrelacicn con b ~strategia de 

C omt.:rucJcic,n E..iuc:iti,;:i Jdopr:i~a p0r .:! miristerio. e i.mpacro sobre la 

lu<liencia. 

_, :,·· : . '--· '. : ?rogr:unas construidos J 

p:irrir de! re..:orrido de :-;eis rutas par los Jcpartamentos de la Guajira, Valle, 
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5.2.3. .Prensa 

5.2A. Radio 

Ha<:ia unJ. ,:omunica<:~<'m limr1a ._. fertil 

Cesar. Huila. Tolima. C1sanare y la frontera con PJnama. El proyecto 

revelar:i la reali<lad yd valor ecologico Je ios P:irques ~<aciomles que se 

encuentran l!n ia ruta . ...:reando un marco de :sru~iio ..:cologico y social. 

.;ornpkmenta<lo por un analisis hi.storii.:o y cuiruraL 

Entre [as producciones que contar:in con d :ipoyo dd ministerio est:i d 

programa ·Suestra Ecologia··. magazin diario de 30 minutos transmitido por 

la (Jdem Cno. en el cual d minisrerio contar:i con una seccion. 

Orm proye:.:to a apoyar :s "L.1 Pingua .\fagica··. serie de 16 programas para 

horario familiar, en la que se tratan temas ambienrales estrucrurados 

sobre dementos de las g-:neros documental y argumental. La propuesra 

maneja un ,.;oncepto de medio ambiente que abarca los probkmas Jel 

JesJrrollo y las condiciones .~ociales. economicas y culrurales Je las 

;;omunidades. 

L1 .1ccion comunicariva :n este rnellio :star:i Jiri!!ida a: 

Incidir en ia piam:acion y realizacion Je las separaras y o secc10nes 

ambientales de los ;Jrincipales Jiarios del pais. a fin de devar la calicud de 

· b :nformacion ambiental que .::stan recibiendo los kcrores. En esre 

sentido. se prestar:i asesoria a los periodistas encargados de estas 

se·cciones y se surninistrar:i material elaborado por d \Iinisterio. 

P:irticipar a modo de pauta -::on :irticulos y mensajes instirucionales en 

las separatas tematicas publicad;:is por los diarios y revistas. 

" Crear un espacio radial p.;,;rm:m::nte 1.k 30 :ni.T'Jutos scm,:m:i!es :me :;ea 

,,:::moduciJo ;n :;.1s 1-+ irr~:sor:is universirarias y comunitarias. 

El proposito fundamental ~s contribuir a Ia popularizacion de ios resultados 

de ;n,;estig:iciones cientificas y :ivances tecnologicos rebcicnados con el 

medio ambiente. 
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Hc1.c1a una comunicacion limpi.i V fertil 

" Creary coordinar la red nacionJl Je programas ambientales radiales. 

o!< Crear 1::1 "P:rnsa ambiental". un .:spacio de ·~inco minutos semanales m b 

fr:mja Je ncticias de las principaks ..:ad-!nas ra<liales. Se :r:itar:in temas de 

c°'untur:i ;imbiental. 

6. co,rr:.'.'IC..\CI6~ L"STITl"CIO~.li ..\ TR-\ ,·fs DE .\UCRO.\lEDIOS 

.S. 1. 

r ") o._. 

El proposito es construir y di\ ulgar un pensamiento ambiental propio. Se 

intentar:i generar una retlexion cientilica y academica al interior de! 

:\linisterio. que sirva coma fuente de bs publicaciones .. -\sirnismo. en las 

publicaciones se \incular:i ;1 reconocidos investig;idores y especialistas 

na<.:ionales e intern;icion:iles. 

R~vista El ,1etiio: Cre:ir una pubiic:icion especializa<la de alta calidad como 

un espacio je Jebare y rerlexion ciudadana <.!TI torno a los gr:i.n<les remas 

1mbientales. 

C ar;icteristicJ.S: publicacion trimesrral con varias secciones y un 

dossier centrai. Tiraje Je 2.000 ejemplares. entre -+8 y 60 p:iginas con una 

Jesprendible, 

Serie Documentos: Se creara una serie de documentos escritos sabre temas 

J-: interes ambientaL con la cual se buscar:i que intelectuales y cientificos 

produzcan ensayos y resultados de mvestigacion para ser publicados en la 

sene. 

Los primeros documentos a producir serian los siguientes: 

* El desarroilo sostenible 

* )..{inorias -:micas y medio ambiente 

* T ecnologfas para una produccion limpia 

* Recursos gern:ticos 

"' La ·::iudad .en Colombia 
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Haci~ una ,:omunicact6n lim.ria v fertil 

6.3 . La Hoja 

Publicacion ink:rna semanal de Jos pagin:.is ..!n papel reciclado con un caracter 

critico. que le pennira a los furn:ionarios una reflexion cotidiana sobre 

. .;uestiones :imbientales. Se intent:.ir:i que el liiseiio corresponda a una hoja de 

:irbol. 

6.-1-. Publicaciones oficiales 

C omprenJe la eJicion y pubiicacion de las actos administrarivos y propuestas 

de accion de las distint-as dependencias del ministerio. En algunos casos estos 

dowmentos estar:in acompaiiados por versiones pedagogicas para los distintos 

sectores hacia los que ~st:in dirigidos. Segun las caracteristicas cultur:iles de 

los destinatarios. se producir:in versiones orales o gr:ificas. 

7. SISTE\.L\ .-\CTO\.U.TIZADO DE COXSCL T..\ 

.-\nte la demanda permanence de in.forrnacion que tiene el ministerio por parte Je 

usuarios de Jiversos sectores productivos. cenrros educativos y orgarusmos 

gubernamenrales y no gubernamentales. es necesario contar -mientras se pone en 

marcha d Sistema >i"acional de Inforrnacion .-\mbienral- ..;on un sistema automatizado 

de consulta que le pennita a funcionarios, -:ntidades del SD,;"A y usuarios del 

ministerio. el acceso inrnediato a informacion acrualizada sabre legislacion. 

decisiones, actuaciones y programas del rnin.isterio. 

La Oficina de Di\.ulgacion y Prensa, en coordinacion con la Secretaria General, 

alimentaria el sist~ma con las resoluciones y decretos producidos par el rnin.isterio. y -

con la informacion b:isica sabre las C orpor:iciones .-\utonomas Regionales e Institutos 

de Investigacion ( directores, sedes. jurisdicciones. personal principales programas de 

accion. etc.) 



PRESUPUESTO 
(Cifras en miles de pesos) 

: Cit\:COOlMJQ.?il)= :::rt JU:!OOlmiM!JJ 
Banco *Min Banco *Min 

Mundial Ambiente Mundial Ambiente 
Spots Educativos 292.000 194.618 292.000 194.618 973.236 
(prensa, radio, T.V.) 

Minuto Ambiental 81.000 53.986 81.000 53.986 269.972 
(T.V.) 

Documentales (T.V.) 41.000 27.327 41.000 27.327 136.654 

Revista "Diversa" 65.000 43.32~ 65.000 43.323 216.646 

Pausa Ambiental 49.000 32.659 49.000 32.659 163.318 
(radio) 

Programa de Radio 4.000 2.733 4.000 2.733 13.466 
"Ambientes" 

Boletin "Diversidad" 4.000 2.733 4.000 2.733 13.466 

Programa de Television 122.000 81.310 122.000 81.310 406.620 
"Ambiente Caliente" 

Serie de Documentos 16.000 10.664 16.000 10.664 53.328 

Multimedia 16.000 10.664 16.000 10.664 53.328 

Producciones extemas 137.000 91.177 137.000 91.177 456.354 

Separatas en prensa 41.000 27.327 41.000 27.327 136.654 

Teleconferencias 24.000 15.996 24.000 15.996 79.992 

Consultorias 41.000 27.327 41 .000 27.327 136.654 

Eventos 18.000 11.997 18.000 11 .997 59.994 

Asesorias 49.000 32.659 49.000 32.659 163.318 

*La contrapartida del Ministerio del Medio Ambiente se encuentra en ficha inscrita al 
Banco de Proyectos de Planeacion nacional. 
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CONT~IS~:~ CN :...;, FORMACION DC UNA CUL. TL.JR.A AMCIE:NT AL CUE :;E TP..ADUZCA 

AMF31ENTF Y (li:;; AOl lFi l"OS ENT~f SI FS Cl AVE QUI:" L.A COMI INIC-:ACION MASIVA 

Ri:FERiDA A LU .AivioiEi\jTAL TuiviE Ui'.i C.AP-ACTER QUE. Sii~ uESCOi~OCER· i...A 
SlTUACION 0[ CR:s:s, PERMITA PRESENTA~ UNA Vl$lCN DESDAAr111AT:ZADA .OE 
LO QUE SUCEDE 



NC:'JmRE DEL PRCYECTC: DlFUS:ON Y CCMU~!!CAC:CN EDUCAT:VAA NNEL 
JJ.ar1nt.1.a1 ..... _ . ._. .... ·-

FORMATO 10-02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B 

- CONTR,SlJ:R A LA fORMAC:ON CE UNA CUL TU~ AMS:ENTAL CUE SE 
Tftll;DUZC,.a. EN UNA NUE'.'A REL.AC!O!'J DE LOS HOM8RES Y MUJERES EN EL 
MEOIO AMBIF.NTE 

- PROMOVER LA COMPRE:N~ION DE LOS PROSLCMAS DEL. CESARROLLO Y DEL 
CONCEPTO DE DESARRCLLO HUMANO SOSTEN!BLE. /l, F!N DE PROP!C!AR UN 
COMPROMISO OF: LAS PE:RSONAS, REf;ION~S Y CIUDADANOS. CON ESTA MISION 

- CCNTR,BUIR A LA F"ORMACION DE c:UDADANOS y c:UDADANAS CUE E~TE~~ EN 
CAPAC!DAD DE COMPROMETERSE CON Lll;S METAS DEL P!_AN N,I\C!ONAL DE 

DESARROLl.0 AMBIENTAl 

CONCERTAC!ON PAP . .A E!.. !..OGRO DE LOS 09JET!\/0S PROPUESTOS !::!'~ EL 01 d"I 
I -\t11 

DE DESARROlLO 

- PROrv~OVER UNA NUEVA fORMA DE COMUNlCAClON IN::iTlTUC:ONAL CON U~~A 
C:L.a.Pud. !NTE!'JC!ON EDUCAT!' . .'A Y PEDAGOG!C.d. ,QUE RECONOZC.6• !_,a.~ 

DIFF.RENCIAS Cl ll Tl JRAtES REGIONAlES E INOIVIOUALES 

e""··~ ... ..,."~ e, ,....~..._ ...... ,r-1\" '"'e f'""'\~~....-~ ... ,~,,,.._," ""e I,....,.... ,,,.... •• lr"\Ar"\I\LI""'-,-.. ""'"''' ,.... I 
I VIVIL..l't I /"'\I', L..1.. '-''-'" I 11..JV '-'L- r1-1, I._ ............ ...,./"'\ UL.. 1,.1,.,1..., '-'IUI..JnUnl'tV..J .............. ...,u 

~"ITf"IQ"II" -·". ~. ~· . ._ _ 

·v·ii~CUi.AR r1+. i..OS -· .. -· ·- ... --i...,UL 1 Utv4.LC:.~ 
,-..,=t..t,-..te11 1-,,A"l'"'k.& V ""'"°' .. l""1C"a,.,,-1,.A;""II""' ... & l\"l~l~t..lT'AI 
,.,._, ... '"'11..111..1"-M'-'IVl'II I -..,v, ......... ._ .... I IL.M'-'iVl'f r'IIVIUIL..1'11 I ni.. 

-- - -·-- -C:.I~ C:.L t-'rs;.u· .... c.~u UC:. 



NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATIVA A NIVEL 
NACIONAL 

FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO Y OBJETIVO 

I\ 1. CUANTIFICACION 

GRUPO 0.BJETIVO ANOS PROYECTO/ANOS CALENDARIO 

0 1 2 

NACIONAL 

Habitantes 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

I 

3 ... 

POBLACION QUE TIENE ACCESO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION, 
COMO RADIO, PRENSA Y TELEVISION. SE ESTIMA QUE UN % DE LA POBLACION 
COLOMBIANA ACCEDE A ESTOS MEDIOS. 



NOMSRE DEL ~ROYt.CTO: OiFUSiON Y COMUNiCACiON EDUC:AT1vAA Ni\lEL 
NACiONAL 

~"naa A 'Tri. II"'\ "• 
rvn.1•"' IV IL.I"" ... PCLIT:CA NAC:c~.:.AL Y:C S~CTCR~L QU~ R~SPALDA.."'.: ~L 

PRCYECTO DE IF"JVERSlCN 

C'l I\ C) I\ 
1 r,., v-\ 

..,._,... ,...-~-~· ,... ..... ,... 

.:)C C..;) 11-'\CL.C\..,C , 

1\1 ,....1\11.171\C) I ,.....c, r,.._.._..r,1 'I~• , ~'1J'-' 

ENTRE OTRAS. ACCiONE5 
C8JETlVOS PRCPUESTOS, L/\ 

EDUC.A.C!ON Y CONCIENT!Z.A.C!ON ,A.MB!-ENT.A.L, ,A.S! : 

"EL 06JETiVO DEi.. ?ROGRAiviA EDuCACiON Y COi-.CiENTiZACiON Aivi6iENTAL ES 
FORTALECER LOS \/ALCRES SOCIALES ACORDES CON EL DESAR.RCLLO HUM/\NO 
SOSTEN!BLE. PARA 1_.11. Ct;)NSTRUCC!ON DE UN NUEVO C!UOi~D,A.NO. MEDLA.NTE L~ 
~ORMACIUN Y cAPACI TAc10N EN Ti::MAS AM8it:NT ALES . EL APOYO A LA 
?ARTiCiPACiOi~ CiUUAUAi~ COiviO FORiviA FUi"DAlviEi'4TAL DE PEDAGOGiA \.r' LA 
PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS CULTUP~LES Y EDUCATlVCS . 

St: KEAuL.ARAN MASIVAS uE t:::DuC;Ac10N E INFORMACION 
?RO'/ECT03 jil • • """", ..... l~ 1111. I ......... 

l-'IIVICICl'I 11-'\L.C.:) 
~ ...... ,...,..A-.,1\.1....._,-.. 
CUU\..,l'\ I I VU.:) --· Ut;L. 

M.A:TER!.~LES DE FQR_~_A.A:C!ON. POR OTRA P.~RT!= SE UT!L!ZM~AN LOS 1\~ED!OS 
MAS1vOS ut::. (;uMUNtcAciuN PARA LA D1vuLGACtuN ut: VALUKt:::S AiVi811::N TALES ·' 



NOMBREDELPROYECTO 

FORMATO ID-05 ENUMERACION DE AL TERNATIVAS 

- ENUMERE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO: 

ALTERNATIVA 01 : 
CAMPANA MASIVA OE OIFUSION Y COMUNICACION SOBRE TEMATICAS 
AMBIENT ALES. 

ALTERNATIVA 02: 

ALTERNATIVA 03: 

ALTERNATIVA 04: 

OBSERVACIONES: DEBIDO A QUE EL MINISTERIO ES UNA ENTIOAO NUEVA YA 
QUE ESPECIALMENTE LA DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Y POBLACION FUE CREADA EN DICIEMBRE DEL ANO PASADO, NO SE HA 
REALIZADO EL PROCESO DE INVESTIGACION NECESARIO PARA PLANTEAR 
ALTERNATIVAS Y LLEVAR A CASO ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD. POR ESTA 
RAZON TODOS LOS PROYECTOS PRESENTAOOS POR ESTA DIRECCION SON OE 
ALTERNATIVA UNICA. 



NOMBRE DEL PROYECTC: 

FORMATO 10-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA AL TERNATIVA No. 

META01 
NOMBRE Y DESCPJPCION: 
REALIZAR 30 MENSAJES EN FORM'\ DE SPOTS EDIJCATIVOS 

UNiDAD DE MEDiDA. MENSAJE 

META(f.2 
NOMSRE Y DESCRiPCiON. 
REALIZAR 1 e 'T'ELECONFEPJ:NCIAS 

UNiDAD DE MEDIDA: TELECONFERENCIA 

META 03 
NOMBRE Y DESCRJPC!ON: 
REAUZAR UN PROGRAMA SEMANAL DE JU MiNUTOS A EMiTiRSE POR LA CADENA 
iRES 

IJN!DAD DE MED!DA: PROGR.A.MA 

META 04 
NOMBRE Y DESCRIPCION: 
PRODUCC!ON Y RF'\L!7~C!ON DE UN PROGRAI\A.A "EL MINUTOAMBIENTAL" 

UNIDAD DE MEDiDA: PROGRAiviA 

META05 
NOM8RE Y DESCRii=='CiON: 
PRODUCCiON Y REALiZACiON DE 15 DOCUMENi ALES 

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTAL 

META06 
NOMBRE Y DESCRIPCION: 
APOYO A PRODUCCIONES EXTERNAS 

UNIDAD DE MEDIDA: 

METAO? 
NOMBRE Y OESCR1PC;10N: 
REALIZACiON DE SEPARA i AS DE PRENSA Y DE ?AUi AS 
DIARIOS Y RE\/ISTAS. 

~... . '"" .......... """ ....... ~ ... 
UC:. 1-\r. I l\,,,,UL.U.;;> UC:. 



l JNIDAD DE MEDIDA: PAUTA 

META08 
NOMBRE Y DESCRIPCION: 
CREAR UN ESPACIO RADIAL PERMANENTE DE 30 MINUTOS SEMANALES 
REPRODUCiDOS EN 15 EiviiSORAS. 

UNIDAD DE MEDIDA: ESPAC!O DE 30 MINUTOS 

META09 
NOMBR.E Y DESCRIPCION: 
REALIZACION DE UN.O. PUBUCAC!ON ESPEC!AL!Z.ADA DE AL TA CAL!DAD 

UNiDAD DE MEDiDA: PU8LiCACiON 

META 10 
NOMBRE Y DESCRIPCION· 
PRODUCCiON Y PUBLiCACiONES ESPECiALiZADAS 

UN!D,4,D DE MED!DA: PUBL!CAC!ON 

iviETA ii 
NOMB~E Y DESCRIPClON: 
CREACION DEL SISTEMA AUTOMi\T!ZADO DE CONSUL TA. 

UNIDAD DE MEDiDA: SiSTEMA 

META 12 
NOMBRE Y DESCRIPCION· 
CAPAC IT ACION DE TRABAJADORES CUL TURALES Aivi8iENTALES 
UNIDAD DE MEDIDA: FOROS 

META 13 
NOMBRE Y DESCRIPCION: 
CPJ~ACION DE U\ RED DE TP .. O.BA.JADORES CUL TURALES AMB!ENTALES 
l JNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA DE LA RED 



NOM6RE PROYECiO: DIFUSiON Y COmUNICACiON EDUCAiiv"A A Niv"EL 

FOR!'\l ... l\TO !D-07: C!J.d • ."fT!F!CAC!O~ DE U\S METAS F!S!CAS DEL(\ .d.LTER~l\T!'JA N. 

i 
i I 
i---· --~-----i ----- ™1 
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NOMBRE PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATIVA A NNEL 
NACIONAL 

FORMATO PE--Oi DESCRiPCiON DE LOS PRii'4CiPALE5 6Ei'fEFiCi05 DEL PROYECTO 

nS:C::t"'QIOt"' 1~1\1 · -~--t ,,, -•-t • . 

\.J """IU'Tll~Al~r> ""'A.el\ ~'°'lilC'Ll'TAO llt..11\ a•l"""\.\Ull-,A"'°'l"t,.I "'°'11:'"''Tl\,A ~LI I A 
I '-'UI..IUIV"IL..1-~ rMIV"I I \Jl\111-l"tir\l' Ul"tr\ 1111\JVII..IL.l""\'-'I\Jl"t \,,,\JI..L-1,,,IIVM 1-i'I L.r\ 

81JSQUEDA DE UN DESARROLLO HIJMAMO SOSTENIBLE. 

t-''""-UMuc:.vE uNA Cui.. TuRA oc:: i...A PAZ A PAR.TiR. uc:. t-'l"'-.11"\...1t-'1u~ 

FUNDAMENT AL.E~ T"'I ~~I\~ 1,-..11\ 
1 \JL.L-1 -.Ml "tv1n. 

- 1-'~uMuc:. vc:. CAivi5iOS uc: \...UIVlt-'U'""- 1 A1V11c:.1", u r ACTiTuu rR.i::i',jTi:: Ai.. ivii::uiu 
AMSIENTE. 

- PR.Oiviui::VE uNA R.ErLi::XiON S06R.E i...A i=-R.OcLi::iviATiCA AiviciENTAL i~ACiOi~L 



NCMBR.E DEL PRCYECTC: rnFUS!CN Y CCMUN~CAC!Clf'! EDUCAT!'.'A A lf'!:'.!EL 
MArtn~uu 
, ... ·-·"-"••• -

FORMP.TO PE-01 VALORACION DE LOS 

AL-fERNATIVA NO. 
COSTOS POR P.CTIVIOAD DE LA 

r ·-=-- - -- --· -- --.r-~ ---r- .--- .~.-~-·-·~---:--~ -·----, 

i cuSTu 
,..,..... ..... ,, ....... ,._ 1111.11..- .. ~ • ...-.-. 

1-\\.., I IV IUMU Ul'61 I ""'-"IU 

i ANOS PROYECTO.'.~NOS ; 
; CALENDAR10 I 

I 
I ; ~ --~. ~. --1 1 ---·- ~---r ; ··u- --~-i 

.. _:_ ------~-~- ·_ - . ---+~·-·· ···------1 
1996 i 199/ i 1998 U 

L ! 
----- i ----- '. 

i r'K.UU.~l""'U I~ t-'UOL ; JUUU 4:>UUU ' 4:»UUU I OUUUU tt 
~ . - ·- -·- - ·· +-- I - -~ ...,.. - --·- -+--··-·-·· ---~--.-41 
. ,....~-· "''"' flllll,"'"'P,.. ..,,..,..'"' I ,,_,..,.,.""" i ,...,..,..00" ! ... """''"'"" H : c:.1v1i.;;>1vN Sr-v 1 .::i .:iuuv ovuuuu : ouu u : ouvuvv ; 
~... .__....._..___,.-~ ____ .- ~ _ ,·,• ~ -· c• ,._ __ ..,.,_ __ _ __ ,_ ~ ---.-• .---. .. -. · - .- .... ----~·-=-_-,,-,,,,,..-=- __.. ~ -i·• r...., ·.- ..1 .--. . ...-·-::11,a;_ -=-ii 

l CC /\I 1"7 TCI Cf"'r."IC'CC 1::1"11"11"1 , !;.l"\1"11"11"1 7!;.1"11"11"1 ; 11"11"11"11"\Q i 
I I,._,....,, ..... .._ _ I ~'-~'-"'-'' .... ._. '\. . ...,vvv ! tJV\JVV i ' .IVUW i I VVV\J I 
,-~~-~- ~~- -~~-·-:--··--· - - -~-. -· -,~----· r-~---- ~-· ·i--~· -· - -=-~-, 

i PROD PROGR. OP!N!ON 4000 ! 200000 . 400000 ~00000 1
1 I ! . j 

- ·-- -- ---· - - ·--·-------- -- -· i - · 1 I 
PROO MINl lTO AMR 1 5000 150000 1 500000 1 500000 " 

-------------------·---fl 
------ I Jr:,uuu o 1 1-'KUU. UU(..;UMt:.N I ALt::::i 25000 200000 300000 

i 
........................ '-' ~-··~ ......................... ~··- 1r""""""' i J_..,.,..,,.,,...,... 1 ... rAAAA •r-.,AAA J 
r-r.u1111 . T c:.11111.::,1u1~ uu1..,1111 i ::,uu\J 1 .cuuvu , 1 ;;iuuuu ; 1 ;;iuuuu ,I 
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; MO'"''"'' ,,...,....,,.,. ... ,c=~ c=v.,..c=oo.., 4 061nn i "'.e""'nn : i;:e,..."'no U 

r· , ,vL.1vv....,1v1 .,.._._, '-", '-' "" i i Iv -,.;;,;;, , L.VV.J.J.I ! .JVVL.;;JV j .-~-----.. ---- ---------.-' -----~---- , _ ....... ------- ; -- ·------r----------4: 
: SEPAP.ATAS PRENSA ; 6000 j 72000 ! 72000 ; 72000 ; 
'-- ---------------·-- ·-----) --- - -~-- -- -: - ---- I ------·--i--·---------i 

PROGR RAD!O D!F NAt 15000 : 15000 : 1 ':iOOO : 1 ':iOOO I 
.. - - -·-·-- . ·- ·-·--· ···- ·- _ _ __ ·-· __ .. _ ·- . _ ._.i.. _ -· - . ·-- ____ . .. ·- i - ·- - _ ·- ----·- __ L __ -· - . _ .. _ --·-·...L·- .. _ .. _ __ .. -·- J 
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' NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATIVA A NIVEL 
NACIONAL 

FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No: 

PERIODO DE INVERSION 1996-1998 
ANO CERO 1996 

1. COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO EN VALOR 

PRESENTE 

2. FACTOR COSTO ANUAL 
EQUIVALENTE 

3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE 
(1) * (2) 

4 PROMEDIO ANUAL DEL 
GRUPO OBJETIVO 
BENEFICIADO 

5. CQSTO ANUAL EQUIVALENTE 
POR USUARIO ATENDIDO 
(3) / (4) 

ULTIMO ANO DE INVERSION 1998 

PRECIOS DE PRECIOS 
MERCADO SOCIALES 

9.462.963,3 7.570.370,6 

0.3717 0.3717 

3517383.458 2813906.752 

20000 20000 

175.869 140.69'5 



ESPAC!C PARA EL NCMSRE DtFUStC,..: Y CCMUNJCACICN 
EDUCATfVA A NIVEL NACIONAL 

FORMAiO PE~~: EFECiO Ai'\!iBiENTAL DE LA AL iERNAiivA Nv: 

- DESCRIBA EL EFECTO AMB!ENTAL DE ESTA .A.L TERNAT!VA EN TERM!NOS DE SU 
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"""''II ... , 1,..,1'\ 
1..,,UL.. I Uf'V'\ . 

EL P~OYECTO CONTRJ8l_lvf: DEC!OIIJA.ME"!TE A LA FORMA.C!ON DE UN,A. NIJEV.A 
CULTURA CiUOADANA QUE Ar'UOA A LOGRAR EL BiENESTAR OE LA POBLACiON 
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f'\DEMAS /1, !NTEGP,/\R !._.I\ PORMACION DE VALORES SOSRE LA CONSER\/AC!ON DE 
LOS ~ECURSOS h.!ATUR.ALES· (EL SUELO. EL A!RE , LAS A.GIJA.$, LA. FAl_lh.!A, LA 
FLORA Y L.A Cui.. TURA1 



NOMBRE PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATNA A NIVEL NACIONAL 

FORMATO PE--Oi: SELECCiON OE LAALTERNATfvA DEL iviiNifviu COSTO 

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SCC!ALES 

2. jUSTiFiCACiON 

ALTERNATIVA UNICA 



NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATIVA A NIVEL 
. NACIONAL 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

ANOS DEL PROYECTO 0 1 2 

ANOS CALENDARIO 

TOT AL COST OS 

1.RECURSOS DE 
INVERSION 

1.1 APORTES DE LA 2617999 3819899 5497798 
NACION 

1.2 RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

1.3 OTRAS FUENTES 
DE INVERSION 

2. RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2.2 OTRAS FUENTES 

TOTAL FINANCIACION· 261.7999 3819899 5497798 



' NOMBRE PROYECTO: DIFUSION Y COMUNICACION EDUCATNA A NIVEL NACIONAL 

FORMATO FS-02: SOSTENIBIUOAD DEL PROYECTO 

- !NDIQUE, SI PP~SENTAN, LOS PRINCIPALES PROSLEMAS QUE PUEDAN 
EX!STIR PARA QUE EL PROYECTO SEA EJECIJTABLE 

- FAL TA DE VOLUNT AD POLiTiCA 
·· FAL TA DE RECURSOS 
- INCONSISTENC!.~ LEG.~L 
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Sabado 3 de febrero 

VISITA a la Comunidades negras del Pacifico Sur de Colombia (ver anexo 1, notas de 
Shelton Davis) 

12 :00 M. Reunion con Comunidades Negras de Tumaco 

2 : 30 P. M. Visita a Comunidades negras del Rio Mira 

Objetivos : confrontar en campo las avances del programa de Titulacion 
a comunidades negras y la percepcion de estas sabre el PMRN 

Domingo 4 de febrero 

10 : 00 P.M. Reunion con Comunidades lndfgenas AWA en la poblacion del 
DIVISO. 

Objetivos : confrontar en campo las avances del programa de 
Demarcacion y Titulacion de resguardos y la percepcion de estas 
comunidades sabre el PMRN 

Lunes 5 de febrero 

11: 20 AM. Regreso TUMACO- BOGOTA 

4: 00 P.M. Reunion en la Oficinas con la U.C. del PMRN y Direccion General 
Foresta! 

Objetivos : Revisar estado actual del componente de Microcuencas, con 
base en la visita de evaluacion realizada par la oficial forestal dela FAQ, 
Ora. Anne de Ligne 

Martes 6 de febrero 

9: 30PM. Reunion lnterinstitucional (DNP, INCORA, IGAC, Direccion de Asuntos 
de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, Red de Solidaridad 
Social, Proyecto Biopacifico, Direcciones de Asentamientos 
Humanos y Poblacion y de Planeacion y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y U.C. del MMA) 



.. 

Objetivos : Evaluar el nivel de integracion interinstitucional en la 
ejecucion de los componentes de Titulacion de tierras a comunidades 
negras e indfgenas, Comites regionales y Zonificacion ecologica del 
Pacifico y logra los ajustes necesarios para lograr mayor coordinacion y 
eficiencia. 

11 : O AM. Continuacion de la reunion con la U.C. del PMRN y Direccion General 
Foresta!, sabre componente de Microcuencas 

2: 30 P.M. Reunion con U.C. del PMRN y Direccion General forestal 
Objetivo : Revisar avances del componente "Polftica Foresta! Nacional 

Miercoles 7 de febrero 

9: 00 AM. Reunion con U.C. 
Objetivo : revisar Manual Operative y otros compromises contraf dos 
durante la mision de noviembre 3 de 1995 

2: 30 P.M. Reunion con U.C. del PMRN y la Unidad Especial de Parques 
Nacionales 

Objetivo : Revisar avances del componente" Parques del Padfico 

6 : 00 P.M Reunion con el Dr. Jose Vicente Mogollon, Ministro del Media 
Ambiente. 
Objetivo: lnformar de los resultados de la mision, (objetivos y logros) 

Jueves 8 de febrero 

9: 30 AM. Reunion con DNP 
Objetivos : Discutir y ajustar Propuesta de Distribucion de Recurses del 
Credito no asignados inicialmente por valor de U.S.$ 9'000.000. 

2: 30 P.M. Reunion con U.C. del PMRN y DNP 

Objetivos : Discutir y ajustar Propuesta de Distribucion de Recurses del 
Credito no asignados inicialmente por valor de U.S.$ 9'000.000 

5 : 30 P.M. Evacuacion de la Mision y Estructura de la Ayuda Memoria 



. . ' 

AGENDA DE LA MISION BIRF 

Jueves 1 de febrero 

Reunion con el Ministro del Medio Ambiente y la Coordinacion General de la U. C. del 
PMRN. 

Objetivo : Discusion y Ajuste de Agenda de la Mision 

Viernes 2 de febrero 

8 : 30 AM. Reunion con la Red de Solidaridad Social 
Objetivo : Revision de los avances en componente de Comites 
Regionales 

10: 00 AM. Reunion con IGAC 
Objetivos : Revision de avances en desarrollo del componente 
"Zonificacion Ecologica del Pacffico Colombiano 

11 : 00 AM. Reunion con INCORA 
Objetivo : revision de avances en desarrollo de ios componentes 
"Titulacion Colectiva a comunidades negras y Demarcacion y Titulacion 
de Resguardos lndfgenas" 

2: 30 P.M. Reunion con Direccion de Asentamientos Humanos y Poblacion, 
Objetivos: Revision de propuesta sobre "estrategia de Educacion 

Ambiental" MinAmbiente 

3: 30 P.M. ICFES 
Objetivos: Revision de los desarrollos de los componentes "adecuacion 
del sistema de educacion forestal especializada" 

4 : 30 P.M. Reunion con SENA 

Objetivo: revision del Componente" Capacitacion tecnica Foresta!" 
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PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS 
NA TURALES - BIRF 

-PROGRAMACION 1996-
Cuadro 1. Programaci6n 

8.1. SUBPROGRAMA A : POLITICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 1: DESARROLLO POLITICA 
FORESTAL 

8.2. SUBPROGRAMA A: POLITICA Y DESARROLLO ESTRATEGICO 

COMPONENTE 2: ZONIFICACION ECOLOGICA 
PACIFICO 

8.3. SUBPROGRAMA A : POLfTICA Y DESARROLLO ESTRATEGICO 

COMPONENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DE 
AREAS DE EXPLOTACION EN EL PACIFICO 
COLOMBIANO 

8.4. SUBPROGRAMA A : POLITI CA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 4: CONSTITUCION Y 
DEMARCACION DE RESGUARDOS INDIGENAS EN 
EL PACIFICO COLOMBIANO 

8 .5. SUBPROGRAMA A : POLITICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 5: TITULACION COLECTIV A A 
COMUNIDADES NEG RAS 



8.6. SU8PROGRAMA A : POLiTICA Y DESARROLLO ESTRATEGICO 

COMPONENTE 7: COMITES REGIONALES DE 
PARTICIPACION. 

8.7 SUBPROGRAMA B: REHABILITACION DE 
MICROCUENCAS 

8.8 SUBPROGRAMA C : PARQUES NACIONALES 

B.9 SUBPROGRAMA D : EDUCACION, CAPACITACION, 
INVESTIGACION FOREST AL Y ADMINISTRACION DEL 
PROGRAMA 

COMPONENTE 3: INVESTIGACION FORESTAL 



BI RFW,SAC 1-1 

BIRF% .xls 

ANEXO 8.1 

SUBPROGRAMA A: POLiTICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 1: DESARROLLO POLiTICA FORESTAL 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

Consultorias Tematicas Costos de Consultorias 
lnlcla Tiempo estlmado 

1. Zonificaci6n Foresta! 

2. Deforestaci6n ' 

2.2 Politica intersectorial 15J02196 10 meses 
- - - --------- - ---- - - - - '-- - -- --- - --- --- -

3 . Aprovechamiento sostenible 
- ---- - - - -- - - - - -·-

3.1 Regimen de Tasa 1/04,96 4meses 
- --- >--- - - - L_ - -- - - -----~--

3 .2 Permisos y concesiones 15J02196 6.5meses 
-- - - - -- - -- -- -- - --- - L---- -- ·--- ---- - -----

15J02196 10meses 

1996 

25,000,000.00 

60,000,000.00 

25,000,000.00 
100,000,000.00 

3 .3 Control y vigilancia movilizaci6n _ ___ _ _ - - - - - - --- -- ,_ - - -- - - - - - - ~2,000,000 00 
3.4. Apoyo campesino 15/02196 10 meses 75,000,000.00 

4. lndustria Foresta! 15J02,96 6 meses 36,000,000.00 
- - --

5.Apoyo a formulaci6n regional de Politica Foresta! 49,500,000.00 

TOTAL 432,500,000.00 



BIRF96SAC2 

B1RF96.xls 

ANEXO 8.2 

SUBPROGRAMA A: POLiTICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 2: ZONIFICACION ECOLOGICA 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

CONTRAPARTE ACTIVIDADES RECURSOS 
CREDITO CONTRAPARTIDA 

IGAC Zonificaci6n 1 :500.000 1 00, 00'.), 00'.) 00 0.00 

Cartografia 1 :200.000 
S.I.G. Central 

TOTAL 1 00, 00'.), 00'.). 00 0.00 

TOTAL 

I 00. 000. 000 00 

100.000.000.00 



Cuadro 2. Flujo de Desembolsos 1996 

ConsullDrias Costot tollllu UERO FEIRERO 

1 Reg~n Trans1e,onal 12.500.000 00 3.900.000 00 3.700.000 00 

2. tncent1VOs a la Conse-rvacion 65.025.000.00 
3 Conurvacioo de Panimos 20,000,000.00 5.000.000.00 5,000.000.00 

4 Frentes de Colonlzac10n 

Lurs A. Moreno 28,300.000.00 2,850,000.00 3.750 .000.00 - - -- -
Julto E Rico 28,300.000 00 2,850,000.00 3.750.000.00 ----~-- - --~ 
Attonso Chilverr.a 28, 100.000.00 2,850,000.00 3,750.000.00 

5 fljac10n de Cupos 48,001,000.00 

6 Revis16n Legal 37,800.000 00 2.B00.000.00 2.B00.000 00 

Subtotal vigencia 1895 
7 Poli!ICa lnferseCIONI 80.000.000.00 24,000.000.00 
8 Pemusos y Conces,ones 100,000,000 00 16,666.667 00 

9 R!g1men de Tnas 25.000.000.00 

1 O S1stemn de Control y SegU1m1@nto 61 ,400.000 00 

11 Apoyo a Campesinos Forestales 75,000.000 00 7.920.000 00 

12 lndustn.a Foresta! 36,000.000.00 , ... . 400.000.00 

13 Regionalt.z:aci6n Pollhc ill Focestal 49,500.000 00 AetMdades por dtftnir 

14 Zornficii1cl6n Foresta! Regional 26,867,200.00 ActMdades por dtfinN' 

15 F1r1anc1ac1on otrn t1:CIMdades 96,732.BOO.OO B,311 ,067.00 B.311 .067 00 

TOTAL 798,526,000.00 28,561 .067.00 94.047.734.00 

B1llF9o.,J, 

ANEXO 8.1 

SUBPROGRAMA A: POLITICA Y OESARROLLO ESTRATEGICO 

COMPONENTE 1: DESARROLLO POLiTICA FORESTAL 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1.000.000 00 

19.507.500.00 

2.B50.000.00 2,300,000.00 2.300.000.00 2.300.000 00 2.300.000.00 2.300.000 00 

2.B50.000 00 2.300,000 00 2,300.000.00 2.300.000 00 2.300,000 .00 2.300.000 00 

2.B50.000.00 2,300,000.00 2.300.000.00 2,300.000 00 2.300.000.00 2. 100.000.00 

14,400,300.00 

2.B00.000.00 2.B00,000.00 2.B00.000.00 2.B00.000 00 2.B00.000.00 2.B00.000 00 

1B.000.00000 

16,666,667 00 16,666,667.00 16.666.667.00 16,666.667 00 16.666.667 00 

10.000.000.00 

6.200.000 00 6 .200,000.00 6.200.000.00 6.200.000 00 6.200.000 00 6.200.000 00 

7.920.000.00 7.920,000.00 7.320.000.00 7.320.000.00 7.320,000.00 7 .320,000.00 

10,B00.000.00 10.B00.000.00 

25,000,000.00 24.500.000 00 

26,867,200.00 

B,311 ,067.00 B.311 ,067.00 B.311,067.00 8 ,311 ,067.00 B.311 ,067.00 B.311 ,067.00 

117,715,234.00 48,797,734.00 7B,505.234.00 72,697,734.00 66,197,734.00 52,131 ,067.00 

SEPTIEM8RE 0CTU8RE NOV1EM8Rf DICIEMIRE TOTAL 
VlGENCIA 
FISCAL 

B.600.000.00 1995 

19,507,500.00 39,015.000.00 1995 

10.000.000.00 1995 

2. 100.000 00 1.750,000 00 1,750.000 00 26 .550.000.00 1995 

2.100.000 00 1,750,000 00 1,750.000 00 26,550,000.00 1995 

2,100,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 26,350.000.00 1995 ---- -
14,400.300.00 28,800.600.00 1995 - -- -

2,800 .000 00 2.B00.000 00 2,800.000 00 2.B00,000.00 33.B00.000.00 1995 

199,465,600.00 1995 --
lB.000,000 00 60,000 000.00 1996 

100,000,002.00 11Xl6 

7.500 .000 00 7 .500,000.00 25,000,000.00 1996 

6.200 000 00 6.000.000 00 6.000.000 00 6.000.000 00 61 400 ,000.00 1996 

7,320.000.00 7.320.000.00 7.320.000 00 75,000.000 00 1996 

36,000,000 00 1996 

49,500,000.00 1996 

26,867,200.00 1996 

B,311 .067 00 B,311 ,06700 8,31 1.067.00 B.311 ,067.00 99,732.804 00 1996 

533,500,006.00 1996 

45,331 ,367.00 56,688,567.00 29,681,067.00 42,611,067.00 m,115,IOI.OG 
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ANEXO 8.3 

SUBPROGRAMA A: POLiTICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DE AREAS DE EXPLOTACIQN FORESTAL EN 
EL PACIFICO COLOMBIANO 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

ENTIDAD NOMBRE RECURSOS 
EJECUTORA PROYECTO CREDITO CONTRAPARTIDA TOTAL 

CORPOURABA 
Monitoreo ambiental de un pcrmiso de aprovechamiento forestal comunilario en la 
~gi6n de Uraba. Departamento de Antioquia -PRIAFAS- 165,CXX),CXX),OO 50,cxn,cxn.oo 215,CXX),CXX) 00 

r- ---- - ~ - -- - - - - I- - - ---

CORPONARINO 
Monitoreo ambiental del proyecto conservaci6n y explotaci6n racional de los 
bo~.9_ucs de Guandal en el Departa~nento de Nariflo. 165,00J,OOJ.OO 50,00J,OOJ.OO 215,00J,OOJ.OO - - - -- ---- -- -- -

CORPONARINO 
Monitoreo ambiental del manejo y aprovechamienlo intcgnil y sostenido del bosquc 
de Naidi en la Costa Pacifica Nariflense. 165,00J,OOJ.OO 50,00J,OOJ.OO 215,00J,OOJ.OO - - - - - -

CODECHOCO 
Monitorco ambiental del permiso de aprovechamiento forestal en la zona de Puerto 
Escondido Balsa II. 165,00J,OOJ.OO 50,00J,OOJ.OO 215,00J,OOJ.OO 

600,00J,OOJ.OO 200,00J,OOJ.OO 800,CXX),OO) 00 

IPGN 

• 
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ANEXO 8.3 

SUBPROGRAMA A: POLI TICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DE AREAS DE EXPLOTACl6N 
FORESTAL EN EL PACiFICO COLOMBIANO 

Cuadro 2. Programaci6n Presupuestal 1996 - 1998 

ENTIDAD RECURSOS 1996 % 1997 % 1998 % TOTAL 
CORPONARINO Credito BIRF 165,000,000.00 76.74 438,5_32,7~ .50 80.00 235,000,000.00 82.46 838,532,749.50 ~--- - ---

(Naidl) _!:lropios ~ PGN _ 5~QOO,OOO.O~ 23.26 109,633,199.63 20.00 50,000,000.00 17.54 209,633,199.63 - - -----~ -
Subtotal 215,000,000.00 100.00 548,165,949.13 100.00 285,000,000.00 100.00 1,048,165,949.13 

CORPONARINO Credito BIRF 165,000,000.00 76.74 438,532,749.50 80.00 235,000,000.00 82.46 838,532,749.50 - -- - 1----- --~-
(Guandal) _F='.ropios o PGN 50,000,000.00 23.26 __ 109,633_._ 199.63 20.00 50,000,000.00 17.54 209,633,199.63 - - - -- -- ---

Subtotal 215,000,000.00 100.00 548,165,949.13 100.00 285,000,000.00 100.00 1,048,165,949.13 

CODECHOCO Credito BIRF 165,000,000.00 76.74 ~- 438.~_?2,750.00 76.34 235,000,000.00 82.46 838,532,750.00 ---- - - -
(Balsa II) _!'ropios o PGN 50,-000,000.00 23.26 -~ 909,000.00 23.66 50,000,000.00 17.54 235,909,000.00 --

Subtotal 215,000,000.00 100.00 574,441 ,750.00 100.00 285,000,000.00 100.00 1,074,441,750.00 

CORPOURABA Credito BIRF 165,000,000.00 76.74 _ 438,531 ,800.00 78.10 235,000,000.00 82.46 838,531 ,800.00 --
(Priafas) Propios o PGN 50,000,000.00 23.26 122,935,000.00 21 .90 50,000,000.00 17.54 222,935,000.00 

--·--- ---- -
Subtotal 215,000,000.00 100.00 561,466,800.00 100.00 285,000,000.00 100.00 1,061 ,466,800.00 

Credito BIRF 660,000,000.00 76.74 1,754,130,049.00 78.58 940,000,000.00 82.46 3,354,130,049.00 
-

TOTAL Proplos o PGN 200,000,000.00 23.26 478,110,399.25 21.42 200,000,000.00 17.54 878,110,399.25 
-

Gran Total 860,000,000.00 100.00 2,232,240,448.25 100.00 1,140,000,000.00 100.00 4,232,240,448.25 
. . . : ·. ·. · · . 

Ley de presupuesto . -: . ·. 

% 

80.00 
·-

20.00 

100.00 

80.00 -
20.00 

---
100.00 

78.04 ·-
21 .96 
·-

100.00 

79.00 

21 .00 -
100.00 

79.25 
·-

20.75 

100.00 
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ANEXO 8.4 

SUBPROGRAMA A: POLITICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 4: CONSTITUCION Y DEMARCACl6N DE RESGUARDOS INDiGENAS 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

CONTRAPARTE ACTIVIDADES RECURSOS 
CREDITO CONTRAPARTIDA TOTAL 

INCORA Demarcaci6n seis resguardos 100,0CO,OCO.OO 100,000,000.00 200.000.000.()0 

TOTAL 100,0CO,OCO.OO 100,000,000.00 200.000.000.00 
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ANEXO 8.5 

SUBPROGRAMA A: POLiTICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 5: TITULACION COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

CONTRAPARTE ACTIVIDADES RECURSOS 
CREDITO CONTRAPARTIDA TOTAL 

INCORA Titulaci6n colectiva a doce "Tierras de 
Comunidades Negras" 200,000,000.00 0.00 200. 000. 000. ()() 

TOTAL 200,000,000.00 0.00 200.000,000.00 

8IRF96.xls 



RED DE SOLlDARIDAD S(X'.lAL - PLAN NACIONAL DE REHABILITACJON 
PROCiRAMA DE MANE.TO DE REClJRSOS NATURALES -PMRN

COMPONENTE DE COMITES REGIONALES 
Vigencia 1995 

PRINCIPALES ESTRATEGlAS DEL COMPONENTE COMITES REGIONALES 

Las estrakgias, mecanismos t' instrumc'ntos complemt'nl,1rins entre s1, 
pre sen taJos ,l con tin uaci<:>n, st' r,in impienll.· n la Jos para cun l rib ui r di.:' m.i n "-' ra 
di rect.:i y en coordi naci6n con los J em .. 1 s componen tes J d PMRi\ y s us 
entidades eje..:utoras en 1a consecucic>n Je los objdivos gt'nerales dd 
programi.l y particulares de ,;,1da unu d1...· ios componentes en que los q u"-~ 
Comit~s R\.·~ionales propiciar .. in la p..irlicipa,:ic,n de· !us Jiv .. :rsos actur1..·s 
regionaies. 

Los ComiU·s Regionaks constituyen la t'slrakgia b,1sica Jc" participaciirn 
comunit.:1ric1 \.'I1 el marco de! Programa de \fanejo de Recursos Katurales -
PMRN, en lus siguientes componcntes: 

Titulaci<'>n de Tierras d1e.~ ( omunidades ;-.;egr.:is 
CunstitucitHl y demarcacit>n J1...• r1.:sguardos 
Zonificaci6n Ecoie>gica 
Politica Foresta] 
Parquc-s Nacionales Nalurales 

El desarrollo de los anteriores componentt~s implica apoyar un proceso 
complemen to rio de div ulga ci6n, capaci taci6n y .. 1 sis tencia t~cnica J los 
actores regionales, comuniclodes y organizaciones negrns, indigenas. 
mestizas. entidades publicas, prugramas estatales, ONGs de. en torno a 
desarrollos kgisiativos de derechos de grupos etnicos, legisl.:ici6n 
ambiental, mecanismos de participacic>n ciudadana y control social. y 
resolucic>n pacifica de conflictos. 

ESTRATEGIA POL I TICA 

La Estrakgia politica se orientar{t hacia el fortalecimiento de la democracia 
particip.:i ti va en lo region y de a poyu .. ii p roceso de de seen t rali zaci(Sn en lo 
ambientaL St.' ate-nderan occiones relativas al fort<1lecimiento organizalivo 
e institucional regional y local. 

Se propendera por lo realizaci{,n de !us d1..'.r1;_·chos territori..iks y ,.1mbientales 
de las comuniJades locales con mir.is a lugrar que las administracion\.~S 
territoriales usuman esta respunsabiliJ.iJ ~omo propt',sito d1..· gobierno y io 
incluyan en sus planes de Jesarrullo ~ in,·1;_•rsit',n. mustranJo .. tsi voluntad 



politica y garanlizanJumayur<.'s grados J..: parlicipacit'.111 sociai c-n la gc-sti1',n 
p ti bl i ca ; s u s t \.': n t j n don o s e n q u \.': el Io g r o d 1..' u n man c-. j o con c 1..~ rt a do J t' lo s 
recursos naturales no es posihle abordarlo sin pasar previamente por Id 
definici{>n Je la propiedad ter1·itoria1 en la region Pacifica. se plank .. 1: 

Apoyar los pruct:'sos de Jefinici6n de d1..·rt:'chos territoriaks en la regic,n c-n 
beneficio de las comuniJ.iJc:s ne~ras ( l'ierras de Comunidades Negras). 
lndigenas (Constitucicln y Demarcaci{in de Resguardos lndigenas) y 
Mestizas (titul.:icil1n indiYidu .. d y creJci1:111 ck reservas campt:'sinas en .'ireas 
no susceptibh.·s de titulaL'.ic,n L'.Olt'ctiva a comunidades negr .. 1s e indigena~. 
quc- no sean reserva forestal o sobre las qut:.· se pruebe ocupaci{rn anterior 
a la resen·a) pc,r medio de la aplicacit1n de instrumentos sobre titulacil>ll 
colectiva y iu ll..'gislacic1n agr,1ria l..'n.matt.>ria de propiedad. 

S1..~ centrar .. in los esful..'nos 1..'.ll ei ..ipoyo a ios consejos comunitarios. los 
cabiiJos y las organizacionc.·s de la regi<.'111 . por ministc.·ric, de- la Lc-y lus dus 
primerus son i11stitucion1..~s cnn c.tracter Lk autoridadc-s aJministr .. 1doras J1.· 
ius r1..·.cur.so::c. naturak', ~.-. :-,u-. lc.~rritorio.':--o. pur lo cuai son llamaJos a hJcer 
parte Jel SIJ\A (C~ ArtiLuio:-. 12q y 33U. Lc-,y gt) de lgq1_1, Ley 70 de 1cic13 y 
D1..•crdo 17-l5 de.· 1Cl()5) . 

Se JdelantJn'in acciones di:'. promouon v conformacicm de veedurias. como 
1..·sp.1cios de di\· tdgaci(,n. e11Lll~ntro. Jiscusi<'>n. cuntrol y 1.•\·~1luaci<ln J io:-. 
cumponc'nt1.·s P:VfRN. 

s~, J1..·s..1rrolbra un di.ignostico quc p~rrnit.i Yisu .. 1lizar un pn.1ccS(• J(· 
lransferencia Jel componc-nk ComitJs R(·gionaks al SINA y J dctor1..·s 
regionaies compc'tcn tes . 

ES'IRATEGIA DE CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DE RELACIONES OE 
ENTENDIMIENTO INrERClJ 1.TlJRAL 

Estrategia de apoyo a li.i Construccic,n Je Rdaciones de Entendimiento 
Int~rctiltura1, e.ntendillas c(lt)]l> pr;..l.ctjcas ct1ltl11·;..1.les Lit'. CC)nvivencia. 
sincrctismo. complemcnlariedJd, soiidaridad y mestizaj~ b.1sicas en ia vida 
cultural y econfonica de la regi6n Pacifica. 

s~ abordar.i esta estrategia mc.'d.i.:rnte L:i Jefinicit'm de diversas Jccwnes 
orientadas a prop1ciar procesos de rcflexi6n. capacitacmn y 
co nee pt ua1 i za ci6n sob re el me joramic.' n to de las relacionc.' sin te retni ca s. como 
estrategia de solu c it',n. atencicm preventiva y conci1iacit'lh de conflictos 
krritoriales y ambientales. con base en la movilizacic1n social como la mand·a 
mas explicita por medio de I~, cual las comunidadc>s enfrentan sus situaciunes 
criticas y generan formas organiz.itivas adecuadas a la rc-soluci{,n de 
conn ictos. median le la up I ica cit'ln de metodos Je control social, instr u men tos 
de conciliaci6n en equidaJ y c-1 ~jercicio d~ las funciones propias de ias 
autoridades de las comuniJades involucradJs. 



ESTRATE(ilA DE COMUNICAClUNES 

Dcsc;1rrollo de una Ec;tratt'.gia de Comunicaciones par~, su operacil'-,n c.'n trt.~S 
tipos de contcxto encam.inados al lL1gru d'-· if>S objetivos propuestos y 1:·n 
apuyo ai dt'sarrollo de-I cornponc-ntc>: 

.. 1. Comunicacicin para d an,'ilisis dt' ~,ituacit',n o diagnc,stjco. motivaci<'.'111 
y participacic,n; 

b. Comunicacion de apoyo p.:1ra l" Ji\· ulg,.11..:it',n y c .. 1pacitacil",n; 

c. Comunicacit1n para facilitar c.'l t'1ujo de informaci{,n en el ni\'1:.'I 
organiLatiYo e instituciun,,J. 

Con miras a desarroll..,r L.1s actividadt's .:sbozaJas. la produccion de material 
de apoyo rc.·rHest'nta un .. 1 herram.ienL.1 fundamental para ampliar su alcanct'. 
d i f u s i{, n y cob c> rt u r a . 

Sc hace necesario contar cun i11strurnt.~ntos didc-icticus. documentu-, 
conceptuctics. memorias y/o rc>l.itorids 1.k evc.~nto .s quc> St' rea liccn. 
publicaciunc.•s de algunas experiencias invt.•stigJtivas . nuteriJl audjuvisual. 
progrnmi.ls rJdiJles, tele\· isi\·os. progr,:11nas de difusi<',n en los niveks 
nacion .. d. region~d. departanwntai y Jocdi . 

PRESUPUESTO COM[TES REGIONALES 1 ()(lS. 

Ten i en Jo c- n c u e n t..1 1 a s an t e r in r cs e s t r .. , l (' g i a s , st.' p r I.:' sent o d c u a J r o 
adjunto como una proyeccit'rn para la ejecuci,·,n del Compunente de.· (omitJ·s 
Regionales. vigencia 1945, que se ejecutara con base en los diagn6sticos 
regionalt."s que adelanten los asesorc...._ s y Jcm..'is actividades previstas en la 
et a pa d e a r r a n q u e d e I "Doc um e n to ck A\' ..i n c e Con v e n i o I n t e rad mi n i s t rat i v o 
yfarco para el Desarrollo Lie! Componenlt.' de Comites Regionaies. Programa 
de Manejo de Recursos Naturales. D\'P- 'vtinambienk- RSS / PNR". 

En d caso de los Asesores Regionaks se rnJntendra d n(1mcro y perfil 
definidos en el cronograma de la vigenci .. , \<lC)4, que responde al numero de 
municipios de Cuenca del P .. 1cifico en c.iJa uno de los Jepartamentos y a J.1 
dinamici.l organizativa aHi existcnte. 

Debe tenerse en cuenta asi mismo quc ios otros proyec tos enunciados de! 
PMRN tienen rccursos propios para impulsar acciones d e participacion 
comunitariJ. En el caso de los c.'Vc.>ntos qut.' se realicen con recursos deotros 
componentes o enticlades y que se a rticulen i.l los objdivos de Comites 
Regionales. la en ti dad compete n le con t .. 1 r:, con el a poyo dt.'l Eq ui po Nacional 
y de los Ascsores Regionales de CR. en t t' rminos de aportes conceptu .. des. 
con vocatoria y a poyo logi s tico. 

Pa ra e f e ct o d e l o c u a L s e e s t. :i i..l d el a n t a n J o u 11..-i e s t r c.1 t e g i a J c coo nl i n a c i 1'i n 
intcrinstitucional con cada Je t'llos. orit.·nt.iJa a la definicitrn Jc puliticas . 
metodologias c instrumentos de partit.:ip.icit',n e identificacic1n <lt.· 



requerimientos especificos en cuanto a cobertura y ambitos espaciales, 
actores involucrados y temporalidad, de manera que se logre una 
interrelacion entre los componenks y una concurrencia de- esfuerzos. 

Tal como se expuso en la propuesta inicial para el desarrollo del Componente 
de Comites Regionales. que hace parte integral del Convenio 
lnteradministrativo Marco, sc- focalizarcin las acciones de capacitaci6n 
atendiendo a los requerimic'ntos de titulocion colectiva con el fin de 
optimiza r los recursos dd programa. Los costos de los talleres comprenden 
fundamen talmente gas tos de alojamien to, alimentacil')n y trans po rte de los 
participantes por partc- de la cornunidad. Se preven tres nivel de talleres 
que comprenden ambitos locales . subrt'gionales y regionales. 



.. 
. . 

COMITES REGIONALES 
CO:N'l'JlATO MINAMBIENTE-RED/PNR 1995 
($1037 por US$) 

· cant. Tiempo Costo unitario 

PERSONAL 
(mesesJ 

2 6 
1 6 
1 6 
2 6 
1 6 
1 6 

Subtotal 

1,002.9 Asesores regionales Choco 
1,002.9 Asesor regional Valle 
1,002.9 Asesor regional Cauca 
1,002.9 Asesores regionales Nerii\o 
1.446.5 Asesor .juridico . 
1,446.5 Comwucador social 
5,785.9 Asesorias especializadas 

ESTRATEGIA POLmCA 

Rubro 

12 
4 

24 

(dias) 
2 
1 

482.2 Definici6n de Agendas de Trabajo a Nivel Local 
964.3 ConccrtaciQn de Agendas (Nivel Subregional) 
482.2 Desarrollo de Agendas a Nivel Local, Subregional y Regional 2 

Subtotal 

ESTRATEGIA DE CONSTR.UCCION DE RELACIONES INTERCULTIJRALES 
2 482.2 Capacitaci6n apropiaci6n institucional regional 
2 964.3 Relaciones interet:nicas 

4 
4 
12 
4 
5 
5 

2 723.2 Apoyo a Comisiones Consultivas Departamentales ~ - 1371. 
2 482.2 Comwudades mestizas y campesinas 
2 482.2 Capacitaci6n sobre legislaci6n indi~ena 
2 482.2 Capacitaci6n sobre legislaci6n amb1ental 

Subtotal 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 
19,286.4 Producci6n de material de apoyo audio, visual y documental 
9,643.2 Apoyo alos procesos de comwucaci6n popular 

Subtotal 

TRANSPORTE Y VIATICOS PERSONAL ,'-' 
16 1 173.6 Pasajes .Aereos 
36 1 96.4 Transporte terrestre, fluvial y maritimo 
36 8 38.6 Viaticos asesores regionales 
12 8 43.4 Viaticos asesores nivel nacional 

\\ 

Subtotal 

SUBTOTAL 
Imprevistos (3%) 

TOTAL 

Total 

12,034.7 
6,017.4 
6,017.4 

12,034.7 
8,678.9 
8,678.9 
5,785.9 

59,247.8 

11,571.8 
3,857.3 

23,143.7 • 
38,572.8 

3,857.3 
7,714.6 

17,3.57.8 
3,8.57.3 
4,821 .6 
4,821.6 

42,430.1 

19,286.4 
9,643.2 

28,929.6 

2,777.2 
3,471.6 

11,109.0 
. 4,165.9 
21,523.6 

190,704.0 
5,721.1 

196,425.1 
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ANEXO 8.6 

SUBPROGRAMA A: POLiTICA Y DESARROLLO ESTRA TEGICO 

COMPONENTE 7: COMITES REGIONALES DE PARTICIPACION 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

CONTRAPARTE ACTIVIDADES RECURSOS 
CREDITO CONTRAPARTIDA 

RED-PNR Talleres de participaci6n comunitaria 
para el seguimiento de los componentes 
del Subprograma A 100,CXX),CXX) 00 0.00 

TOTAL 100,CXX),CXX)_CXJ 0.00 

TOTAL 

I 00. 000. 000. 00 
I 00.000.000.00 
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ANEXO 8.7 

SUBPROGRAMA B: MANEJO DE MICROCUENCAS 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

ENTIDADES RECURSOS 
CREDITO CONTRAPARTIDA COMUNIDAD (20%) TOTAL 

CORNARE En definici6n 70,CXX>,CXX>.OO ---
CRC En definici6n 200,CXX>,CXX>.OO --~ - -- - - ---~--
CORPOURABA En definici6n 3CX:J,CXX>,CXX>.OO ---- - ~---- -
CORPONARINO En definici6n 4n, 700,CXX>.OO - - - - -
eve· En definici6n 330,532,CXX).00 - - -- - ----
CARDER En definici6n 164,877,922.00 

- - - -- t-- -
CORANTIOQUIA En delinici6n 306, 190,CXX>.OO 
- - - - - - -
SEC. ANTIOQUJA• En definici6n 127,847,500.00 -
TOTAL 1, 706,200,CXX>.OO 1,9n,147,482.oo - 3,683,347,482.00 

* En el valor de la Contrapartida se incluyen APN y RAE 
Se estan analizando las posibilidades de distribuci6n de recursos de credito teniendo en cuenta la que estos recortados 
con relaci6n a lo previsto. 

. . 
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ANEXO 8.8 

SUBPROGRAMA C. MANEJO INTEGRAL DE LOS PNN EN EL CHOC6 BIOGEOGRAFICO 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

COMPONENTE ESTADO EJECUTOR MET AS FISICAS RECUROS CREDITO OBSERVACIONES 
1. Parques Existentes Ejecuci6n Uniparques (MMA) 9 Parques Nacionales 1,051 ,617,462.00 La ejecuci6n esta a cargo de la Unidad Adminis-

2. Nuevas Areas Protegidas Ejecuci6n Uniparques (MMA) 3 Areas Protegidas 43,280,000.00 trativa del Sistema de Parques Nacionales a 

3 . Zonas de Amortiguaci6n Ejecuci6n Uniparques (MMA) 9 Parques Nacionales 385,619,949.00 !raves del Equipo Planificador. Esta ejecuci6n 
- - . 

4. Capacitaci6n Ejecuci6n Uniparques (MMA) 324,732,589.00 esta sujeta a la firma del Acuerdo de Financia-

5 . Manejo Ejecuci6n Uniparques (MMA) 358,750,000.00 ci6n cntre el Banco Mundial y cl Gobicrno de 

TOTAL 2,164,000,000.00 Holanda 

BIRF%.xls 
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ANEXO 8.9 

SUBPROGRAMA D: EDUCACION, CAPACITACION, INVESTIGACION FORESTAL Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

COMPONENTE 3: INVESTIGACl6N FORESTAL 

Cuadro 1. Programaci6n 1996 

RECURSOS 

CREDITO CONTRAPARTIDA TOTAL 

CORPOURABA 
Investigacion-accion en el manejo comunitario de bosques en areas 

- ----- --~ de colonizac~n _e__l! .i!1risdiccion de Corpouraba. ___ 131,COO,COO.OO 100,COO,COO.OO 231.000.000.00 - - - - - - -------

Aplicacion, conservacion y administracion de los bosques humedos 
CORANTIOQUIA tropicales en el Nororiente antioquefto a traves de acciones 

participativas. 131,COO,COO.OO 126, 720,COO.OO 257. 720.000.00 
- -- - -- - ---- -- - - --- - - -

FEDERACAFE 
Silvicultura de especies forestalcs tropicales de alto valor comercial 

-- - para reforestacion industrial. 155,061 ,580.00 67,988,800.00 223.050.380.00 
- - - ------ - - - - - ----- -

CORPONARINO 
Control, manejo y aprovechamiento integral y sostenido del bosque 
de Naidi en la Costa Pacifica. 54,918,863.00 63, 750,COO.OO 118.668.863 .00 

- --- - - - -- -- -
MADERERIA 

Proyecto para la conservacion y el manejo sostenible de 2.500 

CENTRAL LIDA 
hectareas de bosque de Guandal y Terrazas Disectadas de segundo 
(?recimiento: Baj~_!lio San Ju~1:i__: Buena~entur~ 50,COO,COO.OO 44,400,COO.OO 94.400.000.00 

- - - · - ------

CONIF 
[)esa!rollo ~e met~os para la prot(:Cci~n d~plantaciones forestalcs. 216.732.600.00 149,857,600.00 66,875,COO.OO -- - - - -

CONIF Evaluacion de! impacto ambiental de plantaciones f~~stal~~-=- ___ 105,618,400.00 57,820,COO.OO 163.4.38.460.00 
--- - ----- - - - -~ --- ---
FEDERACAFE 

Conservacion de recursos geneticos forestales en la Region Andina 
colombiana. 57,581,520.00 41,250,COO.OO 98.8.31.520.00 

- - --- - --- - ------ ---- - -- - - - - - - - - - - -

FEDERACAFE Ensayo de procedencias y progenies para dos especies tropicales 
forestales de alto valor comercial de la Region Cafetera colombiana. 49,744,972.00 24,200,COO.OO 73 .944.972.00 

ACOFORE 
Montaje de un sistema de informacion tecnico-estadistico para 
plantaciones forestales industriales en Colombia. 24,817,005.00 26,500,COO.OO 51.317.005.00 

TOTAL 909,600,000.00 619,503,800,00 1,529,103,800,00 

8IRF96.xls 
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Pals: COLOMBIA 

Proyecto: PNUD/COU95/033 

Tltulo: Apoyo a la participaciQn ciudadana y a la tltulacion de tierras 

Unidades Total 96 

Descripci6n OBJ COL$ Cant. Tiempo mesO~ US$ 

10.pO PERSONAL DEL PROY~CTO 1,037.00 

13.00 Personal de Apoyo 
Titulaci6n Colectiva a Comumdades Negras 

13.01 Secretario General Comisi6n Tecnica Ley 70/93 N 2,000,000 6.00 12,000,000 11,571.84 

13.02 Abogado Asistente Comisi6n T ecnica Ley 70/93 N 800,000 6 .00 4,800,000 4.628.74 

13 03 Profesional administrativo N 1,400,000 6.00 8,400,000 8,100.29 

13.0• Profesional tecnico N 1,400,000 1 6.00 8,400,000 8.100.29 

13.05 Secretarias N 500,000 2 6.00 6,000,000 5,785.92 

13 19 Subtotal 39.600.000 38,187.08 

Constituc16n y demarcaci6n de Resguardos /ndfgenas 

13.21 Secretaria R 500.000 6.00 3,000,000 2.892.96 

13.39 Subtotal 3,000,000 2,892.96 

13.99 Subtotal Linea 13 • Personal de Apoyo 42,600,000 41 ,080.04 

15.00 Viajes 
Titulac16n Cotectiva a Comunidades Negras 

15.01 Viaticos y Gastos de Viaje N 50,000 3 80.00 12,000,000 11.571 .84 

15.02 Transporte Aereo N 200.000 3 4.00 2,400,000 2.31437 

15.03 Transporte y Gula T errestre y Fluvial N 1.000,000 2 4.00 8,000,000 7,714.56 

15 19 Subtotal 22.400.000 21 .600.77 

Constituci6n y demarcaci6,r de Resguardos lndigenas 

15.21 Viaticos y Gastos de Viaje 44 ,000 2 9000 7,920,000 7,637.42 

15.22 Transporte Aereo 200,000 6 3.00 3,600,000 3,471 .55 

15 23 Transporte y Guia Terrestre y Fiuviai 1,000,000 2 2.00 4,000,000 3.857 .28 

15.39 Subtotal 15,520.000 14,966.25 

Com,tes Regionales 

15.41 Transporte aereo C 180,000 16 1.00 2,880,000 2,777.24 

15.42 Transporte terrestfe, fluvial y maritimo C 100,000 36 1.00 3,600 ,000 3,471 55 

15.43 Viaticos y gastos de comisi6n C 41,250 8 48.00 15,840,000 15,274.83 

15.59 Subtotal 22,320,000 21,523.63 

15./19 Total Linea 15. Vlajes 60,240,000 58,090.65 

17.00 Consultores Nacionales 
Titulaci6n Colectiva a Comunidades Negras 

17.01 Auxiliares trabajo de campo N 500,000 8 3.00 12,000,000 11 .571 .84 

17.19 Subtotal 12,000,000 11,571 .84 

Constitucion y demarcaci6n de Resguardos lndigenas 

17.21 Profesionales contratistas en las Regionales 800,000 2 2.00 3,200,000 3,085.82 

17 ~2 Auxiliares demarcaci6n 180,000 4 2.00 1,440 ,000 1,388.62 

17.39 Subtotal 4,640,000 4 ,474.45 

Comites Reg1onales 

17.41 Asesores Regionales C 1,040,000 6 6 .00 37,440,000 36 ,104.15 

17.42 Asesorias especializadas C 1,500,000 3 5.00 22,500,000 21,697.20 

17 59 Subtotal 59,940,000 57 ,801 .35 

17.99 Subtotal Linea 17 • Cons11/tores Nacionales 76,580,000 73,847.64 

19.()0 TOTAL DEL COMPONENTE 10 - PERSONAL DEL PROYECTO 179,420,000 173,018.32 

20.()0 SUBCONTRATOS 
21.00 Organizaciones comunitarias, ONGs, firmas consultoras 

Titulaci6n Colectiva a Comunidades Negras 

21 .01 Diagn6stico Sociqcultural Regional N 5,000,000 6.00 30,000,000 28 ,929.60 

21 .02 Apoyo a conformaoi6n de Consejos Comunitarios y pre N 5,000,000 39 00 195,000,000 188.042 43 

21 19 Subtotal 225,000,000 216.972.03 

22.99 Subtotal Linea 22 · Subqontratos organizaciones cqmunitarias, ONGs, firmas consultoras 225,000,000 216,972 03 

29.~q TOTAL DEL COMPONENTE 20 · SUBCONTRATOS 225,000,000 216,972.03 
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30.00 CAPACITACION 

32.00 Seminarios y Talleres 
T1tulaci6n Cotectiva a Comunidades Negras 

32.01 Talleres de inducci6n y capacitacion en nuevas tecnicai N 2.000,000 10 100 20,000,000 19,286.40 

32 19 Subtotal 20.000.000 19,286.40 

Constituci6n y demarcaci6n de Resguardos lndfgenas 

32.21 Capacitaci6n comunitaria para la demarcaci6n 200,000 40.00 8,000,000 7,714.56 

32.39 Subtotal 8,000.000 7,714.56 

Comites Reg1onales 

32.41 lmplementacion a nivel local, zonal y subregional C 1.000,000 10 4.00 40,000,000 38,572.81 

32.42 Construcci6n relaciones entendimiento interculturales C 1,000,000 7 2.00 14,000,000 13,500.48 

32 .43 Capacitaci6n en leQislaci6n etnica y ambiental C 1,000,000 4 4.00 16,000,000 15,429.12 

32.44 Apropiaci6n institucional regional C 1,000,000 10 1.00 10,000,000 9,643.20 

32.45 Apoyo a procesos de comunicaci6n popular C 1,000,000 11 1.00 11,000,000 10,607 .52 

32 59 Subtotal 91.000.000 87,753.13 

39.00 TOTAL DEL COMPONENTE 30 • CAPACITACION 119,000,000 114,754.10 

40.()(l EQUIPO 

41.00 Fungible 
Titulaci6n Colecllva a Comunidades Negras 

41 .01 Oficina N 9,600,000 1 1.00 9,600,000 9,257.47 

41 02 Campo N 4,000,000 2 1.00 8,000,000 7,714 .56 

41 19 Subtotal 1 T.600,000 16,972.03 

Constituci6n y demarcac16n de Resguardos tndigenas 

41 .21 Oficina 600,000 4.00 2.400 ,000 2,314.37 

41 .22 Campo 1,000.000 4 .00 4,000 ,000 3,857.28 
41 39 Subtotal 6,400.000 6,171.65 

Com1tes Reg1onales 

41 .41 Oficina C 300,000 6.00 1,800 ,000 1,735.78 
41 59 Subtotal 1.800,000 1,735.78 

41.~9 Subtotal Linea 41 · Equlpo Fungible 25,800,000 24,879.46 

42.00 No Fungible 
Titulaci6n Colectiva a Comumdades Negras 

42.01 Computadores con fax-modem N 2,500,000 7 1.00 17,500,000 16,875.60 
42.02 Mesas digitalizadoras N 2,500,000 1 1.00 2,500,000 2,410.80 
42.03 Plotter N 4,000,000 1 1.00 4,000 ,000 3,857.28 
42.04 lmpresoras N 500,000 2 1.00 1,000,000 964.32 
42.05 Software N 1,500,000 6 1.00 9,000,000 8,678.88 

4206 GP$ Navegadores N 1,200,000 3 1.00 3,600,000 3,471 .55 
42.07 Planta electrica N 500,000 4 1.00 2,000,000 1,928.64 
42 08 camaras fotogrtlficas N 300,000 4 1.00 1,200,000 1,157.18 
42.09 Equipo de medici6n (altimetros, brujulas) N 60,000 4 1.00 240,000 231 .44 
42 .10 Cartograffa , imtlgenes de radar y satelite, fotograflas a N 20,000,000 1 1.00 20,000 ,000 19.286.40 

42. 19 Subtotal 61,040. 000 58,862.10 

Constituci6n y demarcaci6n de Resguardos lndigenas 

42.21 Computadores con fax-modem 2,500,000 3 1.00 7,500,000 7,232.40 

42n GPS Navegadores 1,200,000 2 1.00 2,400,000 2,314 .37 

422~ Camaras fotograficas 500,000 2 1.00 1,000,000 964.32 

42.24 Equipo de medici6n (altlmetros, brujulas) 300,000 2 1.00 600 ,000 578.59 

42 3~ Subtotal 11,500,000 11,089.68 

42.f~ Subtotal Linea 42 · Equipp No-Fungible 72,540,000 69,951 .78 

49.pQ TOTAL DEL COMPONENJE 40 • EQUIPOS 98,340,000 94,831.24 
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50.00 VARIOS 
51.00 Mantenimiento y Operaci(m de Equipos 

51 .01 Titulaci6n Colectiva a Cornunidades Negras N 300,000 1.00 300,000 289.30 

51 .02 Constituci6n y Demarcaci6n de Resguardos lndlgenas 200,000 1.00 200,000 192.86 

51.,9 Subtotal Linea 51 • Mantenimiento y Operacion de Equipos 500,000 482 .16 

52.00 Publlcaclones 

52.01 Publicaciones T'ltulacion Colectiva a Comunidades Neg N 1,000,000 6.00 6,000,000 5,785.92 

52.02 Publicaciones Constituci6n y Ampliaci6n Resguardos In I 200,000 6.00 1,200,000 1,157.18 

52.03 Publicaciones Comites Regionales C 20,000,000 1.00 20,000,000 19,286.40 

52.,9 Subtotal Linea 52 • Public;iciones 27,200,000 26,229.51 

53.QQ Gastos Varios (Caja Me,Jor) 
53.01 Gastos Vanos Tit1.!taci6n Colectiva a Comunidades Ne£ N 300,000 6.00 2,009,758 1,938.05 

53.0'.? Gastos Varios Con~tituci6n y Ampliaci6n Resguardos Ir I 300,000 6.00 1,825,024 1,759.91 

53.P~ Gastos Varios Comites Regionales C 290,000 6.00 1,777,681 1,714.25 

53.f~ Subtotal Linea 53 • Gaslo:. Varios 5,612,463 5,412.21 

59.~ TOTAL DEL COMPONENTE 50 · VARIOS 33,312,463 32,123.88 

99.~ TOTAL 655,072,463 631 ,699.58 

158.P~ Adrninistraci6n PNUD Bogota (3.5%) 22,927 ,536 22,109.49 

199.pf TOTAL 6n,999,999 653,809.06 
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~ . -
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ' 

PROGRAMA AMBIENTAL Y DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
UNIDAD COORDINADORA 

Santafe de Bogota, 

Senor 
PHILIP HAZEL TON 
Banco Mundial 
Latin America and the Caribbean Region 
1818 H Street N.W 
# I 5-065 
Washington D.C 20433 
U.S.A 

Ref : Plan Operativo (POA), ai'io 1996~ fl_, (9 
. NO-?/~ 

Apreciado senor Hazelton : U ' j<;f-4 
via. C-L -P-NA ! 

Dando cumplimiento a lo pactado en la Ayuda Memoria de la misi n Q8)StJperv(si6n I 
Y realizada por el Banco (2-8 de febrero de 199!6), asi como lo indi ac:_cf en __ l_c! _s~~9lori 

3.04, articulo Ill del Documento de Prestamo y con base en la co -u-riicaci6n 0038~ 
del pasado 2 de marzo de 1996, se ad junta copia del document~~ ~fTa· -~fer~_ri~i~ 
(19.a), con los ajustes acordados. 

Cordial saludo, 

Anexo : Plan Operative - POA, 1996 

LMB 

.. 

Ed ific ici Bae hue, Carrera 10 No . 27-27, Ofnas. 705/708 · Tels.: 243 98 64 - 243 98 65 - 284 91 42 - 284 91 02 - Fax : 342 72 42 . A.A. 241970 
Santafe de Bogota; D.C. - Colombia 

.. 



MININISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
PRESUPUESTO DE INVERSION CREDITOS BID - BIRF- DONACION -

VIGENCIA FISCAL DE 1996 

3201- 01 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - DIRE CC ION SUPERIOR 

PRO. SUB. PROY REC. DESCRIPCION BJRF 
0113 0902 010 06 APLICACION Y DESARROLLO DEL COMPONENTE DE 

MICROCUENCAS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES - CREDITO BIRF 1,706,200,000 

0310 0900 008 06 APLICACION Y DESARROLLO DEL COMPONENTE DE CAPACITACION 
Y EDUCACION AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES. CREDITO BIRF. 1,193,048,000 

0410 0900 005 06 APLICACION Y DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION 
DEL PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES - CREDITO BIRF. 909,600,000 

0510 0900 002 06 ASESORIA PLANIFICACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 
PROGRAMA AMBIENTAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
BID BIRF. 506,325,000 

0520 0900 009 06 APLICACION Y DESARROLLO DEL COMPONENTE FORESTAL DEL 
PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES - CREDITO BIRF. 

1,833,350,000 

0520 0900 013 24 ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA COOPERACION HOLANDESA 
Y DONACION CEE 

TOTAL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECCJON SUPERIOR I 6,148,523,000 

UNIDAD COORDINAOORA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DONACJONES TOTAL 

1,706,200,000 

1,193,048,000 

909,600,000 

506,325,000 

1,833,350 000 

1,881 ,250,000 1,881,250,000 

1,881,250,000 s,029. 773,ooo I 



MININISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
PRESUPUESTO DE INVERSION DE LOS CREDITOS VS. CONTRAPARTIDAS EJECUTORES CON APORTES DEL PTO NACIC'NAL 

VIGENCIA FISCAL DE 1996 

s DE ""CUI I o:s DO~~ IDt!!;STO MINIAMBIENTE 

APLICACION Y OESARROLLO DEL COMPONENTE OE 
MICROCUENCAS DEL PROGRAMA OE MANEJO OE LOS 
RECUR SOS NA TURALES • CREDITO BIRF 

IUTAL 1/C -~ BIRF 

APLICACION Y DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION 
DEL PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES · CREDITO BIRF 

10TP.I. INVt:/ii'IGACION 

APLICACION Y OESARROLLO DEL COMPONENTE FORESTAL 
DEL PROGRAMA OE MANEJO DE RECUR SOS NA TURALES 
CREDITO BIRF PREVIO CONCEPTO ON P 

TOTAL 'It: t-URES7AL 

I R1:1.,URSOS 
BIRF (.;0NTt<APAt< 1 IDAS EJECUTOt<t:S 

eve 
APLICACION Y OESARROLLO DEL COMPONENTE OE MICROCUENCAS 
DEL PROGRAMA OE MANEJO OE LOS RECURSOS NATURALES 

1706.200,000 CONTRAPARTIOA BIRF 

eORPOURABA 
RECUPERACION OROENAMIENTO Y MANEJO OE CUENCAS HIOROGRII.FICAS 
EN LA JURISOICCION OE CORPOURABA CONTRAPARTIOA BIRF 

CORPONARINO 
REFORESTACION Y APROVECHAMIENTO OE PLANTACIONES OENORO-
ENERGETICAS EN LA ZONA ANDINA DE NARINO CONTRAPARTIDA BIF!F 

NORMALIZACION Y MANEJO OE CUENCAS EN LA ZONA ANDINA DE 
NARINO COINTRAPARTIOA BIRF 

CORNARE 
APLICACION Y OESARROLLO DEL COMPONENTE OE MICROCUENCAS 
DEL PROGRAMA OE MANEJO DE LOS RECURSOS NA TURALES 
CREDITO BIRF 

CORANTIOQUIA 
APLJCACION Y OESARROLLO DEL COMPONENTE OE MICROCUENCAS 
DEL PROGRAMA OE MANE JO OE LOS RECURSOS NA TURALES 
CREDITO BIRF 

CRC 
REFORESTACION INTEGRAL EN TERRITORIOS INOIGENAS DEL NOR"E DEL 
DEPART AMENTO DEL CAUCA. CONTRAPARTIDA BIRF. 

1,706,:,tW,U<JU 

CORPOURABA 
909.600,000 ASISTENCIA TECNICA. INVESTIGACION EN EL MANEJO COMUNITARIO 

DE BOSQUES EN AREAS DE COLONIZACION EN JURISOICCION OE 
CORPOURABA PRIAFAS CONTRAPARTIDA BIRF PREVIO CONCEPTO ONP 

CORPONARINO 
CONTROL PROVECHAMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIMIENTO DEL BOSQUE 
NAIOI EN LA COSTA PACIFICA DE NARINO CONTRAPARTIDA BIRF 

909,600,000 

1.833.350.000 CODECHOCO 

1,833,J:,(J,UU(} 

CONTROL EVALUACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PERMISOS 
DE APROBECHAMIENTO FORESTAL -PROYECTO BALSA II - CONTR.OP 
BIRF PREVIO CONCEPTO ONP 

VALOR 

220.000 000 

300. 000. 000 

63750,000 

413,950.000 

'0 000 000 

306 190 000 

200 000 000 

1,573,8/JO,(J(}(J 

100 000 000 

53 -50 ooc 

163,75(),(X)() 

50.000 000 

SC. 000,000 



ESTADO 

CIMPONENTE/SUBCOMPONENTE (CICLD DEL PRCJ't'EC. 

A POLITICA Y OESARROLLO ESTRATEGICO 

OESARROLLO POLITICA FORESTAL FASE INICIAI. 

• ZONIFIC ACION ECOLOGICA EN OESARROLLO 

SISTEMA OE MONITOREO AMBIENTAL FASE INICIAI. 

4 T TuL..ACION RESGUAROOS INDIGEKAS FASE INICIAI. 

5 T TULACION DE COMUNIDADES NEGRAS FASE INICIAL 

6 MAL SIS DE CORPORACIONES FASE INICIAI. 

'T COMITES REGIONI.LES EN DESARROLLO 

B REHABILITACION OE MlCROCUENCAS EN OESARROLLO 

C PARQUES NACIONALES 

PAROUES NACIOl<ALES EN OESARROLLO 

NUEVAS AREAS OE MANEJO ESPECIAL EN OESARROLLO 

' ZONAS DE A.MORTIGUACtON EN OESARROLLO 

d M'-NEJO Y CAPACITACIOH EN DESARROLLO 

E EDUC . . CAPAC .. INVEST. Y ADMON 

EOUCACION UNIVERSITARIA FASE INICIAI. 

~ CAPACITACION E.XTENSIONISTA FASE INICIAI. 

3 INVESTtGACION FORESTAL EN DESARROLLO 

4 lMIDAD COOROINAOORA EN OESARROLLO 

5 PREPARACION PROYECTOS (CONSIJLTORES) 

, PANEL DE EXPERTOS 

r 
POA BIRF 1 996.XLS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NA TURALES - PMRN 
PLAN OPERATIVO ANUAL 1996 

EJECUTOR METAS 

FISICAS 

MIKAMBIENTE DOCUMENTOS NACIOl<ALES Y REGINALES OE POLITICAS Y REGLAMENTACION FOREST AL 

!GM: ZONtFICACIOH I 500 000 CARTOGRAFIA 1:200.000 Y SIG CENTRAL 

CAR'S Y cos·s SISTEMA MOHTAOO 

INCORA SEIS RESGUARDOS DEMARCAOOS 

INCORA TITULACION COLECTMl A OOCE TIERRAS OE COMlMIOAOES NEGRAS 

CAR'S Y CDS'S DETERMINACION OE REOUERIMIENTOS PARA LA REORGAHIZACION DE LAS 4 CAR'S DEL PACIFICO 

RED-PNR TALLER ES DE PARTICIPACION COMlMITARIA PARA EL SEGUNDO OE LOS COMPONENTES DEL SUBPROGRAM • 

CAR'S 1 1• 526 HAS OE PLANTACIONES OENOROENERGETICAS PROTEC TORAS PROOUCTORAS SILVOPASTORIL Y(8RAS BIO I 
. 

tMIPAROUES MMA 9 PAROUE NACIO'IALES 

(MIPAROUES MMA 3 AREAS PROTEGIDAS 

LNPAROUES MMA I PAROUE KACIOl<ALES 

LNPAROUES MMA 

.. 

ICFES 

SEKA 
CAR'S COS'S E PRIV PROYECTOS EJECUTAOOS EN SIJ PRIMER />HO 
MINIAMBIENTE 
MINIAMBIENTE 
MINIAMBIENTE 

' TOTALES GENERALES I 

COFINANCIACION (USS) 

BIRF EJECUTOR COMUNIDAD NACIONAl OTROS TOTAL 

A 8 C 0 •(B+c) E F• (ll+O+E) 

1,767,936 241,080 . 241,080 . 2,009,016 

514,320 514.320 
88,43} 911,02 

578 592 !44,848 144 848 723,240 
96,432 911432 96432 192.1164 

192.854 192.854 
192,8'\ol . 192.964 

96 ,.32 

i 
911.02 

1,645,323 1,517,734 1,011 ,823 2.s29,ss1 I ·1,1 74 ,880 

1,740,839 . . . . ,,740 ,839 

1.014,096 1,014.096 
41,738 41.738 

371 ,181 371,1181 
313 148 " 313.148 

2,515,885 567,726 . 567,726 317,294 3,400,905 

882.880 287 620 287 620 1.150,ABO 
287,820 287.820 
877 1,e 280 106 280 106 317.2114 1 ,474,5415 
398,578 398,578 

lQ,288 11.288 
70.315 . 70.315 

7,669,98311 2.326,540 11 1,011 ,82311 3,338,36311 317,294 IL!.!,125,640 II 
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PARA: 

DE: 

ASUN10: 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

SUBDIRECCI6N DE BOSQUES - OGF 

MEMORANDO 

OOCTORA MARIA VICTORIA CIFUENTES - UC 

DOCTOR PUILLlP I-lAZEL TON - BANCO MUNDIAL 

DOCTOR DI6MEDES LONDO~O - UC 

DOCTOR JOSE ANTONIO VILLA LOPERA- OGF 

PAOLA FERREIRA MlANI - SUBDIRECTORA BOSQUES 

'[": /-(<; r) ( ~ 

1 ~ / (_/ 1' (--/) /,"" 

AP ARTE A YUDA DE MEMO RIA - COMPONENTE" 0ESARROLLO DE LA 

POL1TICA FORESTAL" 

A continuaci6n remito apartes de la ayuda de !v1emoria de la Misi6n del Banco 
Mundia~ resultantes de la reunion sostenida el Martes 7 de F ebrero entre la Misi6n, la 
Unidad Coordinadora, la Direcci6n General Forestal y la Subdirecci6n de Bosques. Asi 
mismo envio copia magnetica de dicho texto a la UC. (Archivo Mis2.doc en Microsoft 
Word; y Mis.2 en WP5. l). 

Cordialmente, 

) 



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

D1RECCl6N GENERAL Y DE VIDA SILVESTRE 

SUBDIRECC16N DE BOSQUES 

APARTES AYUDA DE MEMORIA MCSCON DEL BANCO MUNDlAL 

FEBRERO 7 DE 1996 

DESARROLLO POLITICA FORESTAL 

0ISCUSION Y ACUERDOS 

El componente de Politica Forestal se encuentra dentro del Sub-programa A de 
Politica y Desarrollo Estrategico, y dispone de recursos totales por un monto de 0, 98 
Millones de d6lares provenientes en su totalidad de recursos de credito. 

EI ~finisterio <lei Media Ambiente a tr aves del Director General F orestal, y de la 
Subdirectora de Bosques explicaron los avances del componente y las perspectivas de 
desarrollo del mismo. 

En primer lugar se inform6 al Banco que la Politica nacional de Bosques habia sido 
aprobada por el CONPES el 31 de Enero del presente af10, y que gran parte de los 
componenentes del proyecto se derivan de puntos criticos que desarrollan esta politica, y 
en particular aquellos que requieren de conocimientos o informaci6n especializada no 
disponible en el Ministerio. Se record6 que casi todos los temas que se proyectan 
desarrollar habian sido acordados con el banco durante misiones anteriores, y que los 
proyectos actualmente en desarrollo habian seguido la ruta tradicional que exige el banco y 
la legislaci6n Colombiana. 

Se inform6 al Banco que el documento de politica ha sido consultado con las 
Corporaciones previa a su aprobaci6n por el CONPES, para lo cual el Ministerio lo 
discuti6 con ellas en un taller y remiti6 una encuesta que fue contestada por escrito por 24 
Corporaciones (Se entrego sintesis de estos comentarios al Dr. Hazelton). Se explic6 que 
se proyectaba hacer una amplia difusi6n del documento aprobado a traves de 
publicaciones, y que el prop6sito era que cada una de las Corporaciones desarrollara su 
propia politica de bosques de acuerdo con el marco nacional. Se explic6 que no todos los 
instrumentos propuestos en el Documento aprobado por el CONPES eran de igual 
importancia para las clif erentes regiones, y que por lo tanto su regionalizaci6n era un 
componente vital de la estrategia. Se acalar6 que durante esta regionalizaci6n se explicaria 
a las Corporaciones los temas que estaba desarrolando el Minsterio a traves de componente 
de Politica. 

Adicionalmente, se inform6 que existe una ficha en el banco de Proyectos de 
Inversion Nacional para gestionar recursos del Presupuesto General de la Nacion para la 



cjecuci6n de la politica. Se explico que si hien los montos estipulados en la ficha no son del 
todo suficientes, estos serviran de capital semilla para su implementaci6n. El Banco volvi6 
a replantear la posibilidad de una segunda operacion de credito para financiar estas 
actividades, frente a lo cual los funcionarios del Ministerio dijeron que el gobiemo esta 
buscando mayor autonomia en la consecucion de recursos nacionales para estas 
actividades, y que el estudio de una segunda operacion de credito es aim prematura. 

Se analizaron los cuadros presentados por la UC relativos a: Compromisos 1995 
(Anexo A.l; Cuadro 2), Ejecucion 1995 (Anexo l; Cuadro 3), Programacion 1996 (Anexo 
B.1; Cuadro 1) y Flujo de Desambolsos 1996 (Anexo B.1.; Cuadro 2). Para cada uno de 
los cuadros y temas se explico al Dr. Hazelton el alcance de los temas a abordar, el 
prop6sito y coherencia de los mismos, y en casos puntuales los obstaculos de ejecuci6n que 
se hahian presentado. 

Respecto a los proyectos que se programaron en 1995, se resalto lo siguiente 
(Numeraci6n del Cuadro 1, Anexo A.1): 

1. Estatuto Unico Foresta!. Se esta adelantando una consultoria para apoyar la 
formulacion del capitulo transitorio de aprovechamiento foresta~ el cual posteriormente 
hara parte del Estatuto Uni co F orestal. En este mismo componente, se financi6 un taller de 
consulta con las Corporaciones. Este proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad. 

2. Consen'acion. 
2.1. Incentivos a la Conservacion. Este contrato se encuentra en proceso de definirse y 
por lo tanto aim no se han obtenido resultados. 
2.2. Conservacion de Paramos. El contrato ya se finn6 y se ha demorado su 
iniciaci6n, pero no se preveen dificultades en su ejecuci6n. 

3. Deforestacion. 
3.1. Proyectos en frentes de colonizacion. Se explic6 que este proyecto tiene tres fines 
principales: eJ priorizar los frentes de colonizaci6n, eJ identificar y pulir metodologias para 
\a ejecuci6n de proyectos en frentes de colonizaci6n que se ajusten a dif erentes 
caracteristicas locales; y el disefiar una planificaci6n de inversiones a tres afios. Este 
proyecto ya ha presentado resultados concretos, que se trabajaran y puliran conjuntamente 
con la Direcci6n de Ordenamiento Territorial y de Asentamientos Humanos. 
3.2. Taller sobre colonizacion en Colombia Este taller se realiz6 con el fin de 
desarrollar el tema de colonizaci6n al interior del Ministerio y con actores extemos de 
ingerencia en el tema. A este taller tambien asistieron funcionarios del Incora, el .Ministerio 
de Agricultura y los Institutos adscritos y vinculados al Ministerio. 

4. Aprovechamiento Sostenible. 
4.1. Fijaci6n de Cupos. Se explic6 que este contrato esta siendo ejecutado por la 
Universidad del T olima, y se inici6 la semana anterior. 
4.2. Revision Legal. Este contrato se inici6 el 14 de Diciembre y su desarroUo se ha 
centrado en la parte de legal del regimen de aprovechamiento transitorio (mecionado 
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anteriormente), yen la participacion en le reglamentacion de capitulos claves para el uso de 
los recursos naturalcs de la Ley 70 y el Ley 160. 

5. Dlfusl(m del Documento de PoHtica. Se explic6 que este rubro corresponde al 
taller de discusi6n de documento que se realiz6 con las corporaciones. 

6. Computadores de la sala de consultores. equipo de apoyo a los consultores que 
trabajan en la Subdirecci6n de Bosques. 

Respecto a los proyectos que se han programado para 1996 (Siguiendo la 
numeracion de! Cuadro 1; Anexo B. l ): 

1. Zonificacion Forestal. Se explico que si bien la focha de iniciaci6n aparece 
15/02/95, estos recursos han pasado a reserva de apropiaci6n por que se van a ejecutar 
durante 1996. Se explic6 que se destinaran a capacitar a las Corporaciones en una 
~1etodologia Unica de zonificaci6n foresta~ con el fin de operativizar los otros 
instrumentos de politica que se estaban desarrollando. Se aclar6 que la demora se debia en 
la carencia de una propuesta unificada, o de consenso, alrededor de una metodologia de 
zonificaci6n forestal, pero que se estaba trabajando sobre este tema. 

2. Deforestacion. 
2.2. Politicas Intersectoriales que promucvcn la dcforcstacion. Existen unos 
terminos de referencia borrador para el desarrollo de este componente, lo cuales se 
remitiran oficia1mente al Banco una vez se hayan concertado. Esta consultoria se pretende 
contratar con una finna o instituci6n de reconocida trayectoria, con el fin de que sus 
resultados tengan mayor credibilidad frente a los otros sectores. 

3. Aprovechamiento Sostenible. 
3.1. Regimen de Tasas. Existen unos tenninos de referencia borrador que deben 
concertarse y pulirse, los cuales se remitiran al Banco cuando esten listos. Se explic6 que el 
proposito de las tasas sera de constitutirse en una herramienta complementaria al regimen 
de concesiones y permisos de aprovechamiento forestal. Se mencion6 que era posible que 
este rubro requiriera de ampliaci6n presupuestal, y posiblemente de una contrataci6n de 
caracter internacional, debido a las limitaciones de conocimiento en el tema en el nivel 
nacional. 
3.2. Permisos y Concesiones. Se especific6 que ya existia un grupo trabajando en el 
tema para todo el pais salvo el Pacifico Colombiano, con recursos de la OIMT. Se record6 
que se pretendia contratar al mismo equipo, con algunas modificaciones, con el fin de 
optimizar los conocimientos que ya habian adquirido en cl manejo de la tematica. El Dr. 
Hazelton expres6 que no veia una ojeci6n a esta solicitud, pero que esta debia solicitarse 
formalmente al Banco. 
3.3. Control y Vigilancia Movilizacion y almacenamiento. Existen unos tenninos de 
referencia borrador. Se ha planteado que este proyecto se traslape con la f ase fmal de el de 
concesiones y permisos, para empatar los esfuerzos de ambas estrategias. 
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3.4. Apoyo al aprovechamiento sostenibJe por parte de) campesino forestal con 
Enfasis en territorios colectivos del Pacifico y el Amazonas. Existen tenninos de 
referencia borrador que deben concertarse al interior del Ministerio y con el Ministerio de 
Agricultura. Se buscara que el Ministerio de Agricultura co-financie esta propuesta en por 
lo menos un 30%, con el fin de que las reformas que se propongan tengan mayor ex.ito en 
su ejecucion. Se explico que estas politicas seran complementarias a las que se ejecuten 
con recursos del proyecto SENA-Birf. 

4. [ncentivos al desarrollo de la Industria Forestal. Aun no se han desarrollados 
terminos de ref erencia para este tema, el cual se contratara en el segundo semestre de 
1996. Se buscara la cofinanciaci6n del Ministerio de Agricultura con el mismo fin que 
para el estudio anterior. 

5. Apoyo a la formulacion regional de la poHtica. Existe un borrador de terminos de 
reterencia por desarrollar. 

Existen otros tern as que financiaran durante este afio y 1997, que son los siguientes: 

1. Fonnulacion del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. No se terminado de 
definir el esquema que se utilizara para la formulaci6n de este Plan, pero hay acuerdo de 
que debe ser un esfuerzo principalmentc institucional. Si embargo es claro que su 
formua1ci6n requerira de apoyo. Se presentara una propuesta al Banco una vez esta se 
haya desarrollado. Se aclar6 que algunos de los proyecto se politicas contribuirian al 
desarrollo de este Plan (e.g. Colonizacion). 

2. Politicas de Comercio Foresta! nacional y Exterior. Se plantea este tema en vez 
de la identificacion de fondos de financiacion intemacional propuesto originalmente, 
debido a que esta actividad ya la esta desarrollando la Oficina de Cooperaci6n Tecnica del 
Ministerio. Estos proyectos se desarrollarian en principio durante 1997. 

Finalmente hubo consenso de que los recursos disponibles para el desarrollo de 
Politica forestal no eran suficientes para el conjunto de requerirnientos. Por este motivo, de 
decidirse una restructuraci6n del credito este componente podria expandirse para 
complementar cl esfuerzo que se ha dcsarrollado. 
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ZONIFICACION ECOLOGICA DE LA REGION PACIFICA 
COLOMBIANA 

INFORME ANUAL DE GESTION 

1. PRESENTACION GENERAL 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

a. Contrataci6n de personal 

b. Adquisici6n de equipos 

C. Adquisici6n de software 

d. Adecuaci6n de oficina 

e. Adquisici6n de imagenes de radar 

f. Presupuesto ejecutado en 1995 
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3. ASPECTOS TECNICOS 

a. Actividades programadas vs. actividades ejecutadas 

b. Comites tecnicos 

4. CONTINUACION DEL PROYECTO EN 1996 
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1. PRESENTACION GENERAL 

El proyecto de Zonificacion Ecologica del Pacffico hace parte del subprograma 
de polftica de desarrollo estrategico del programa de Manejo de Recurses 
Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. El Ejecutor de este Proyecto es 
el Institute Geografico Agustfn Codazzi, el cual se ha comprometido a cumplir 
con los siguientes objetivos: 

1.1 Elaboracion de la Zonificacion Ecologica para la Region Pacffica 
Colombiana teniendo en cuenta los aspectos bioffsicos, socio
economicos, socio-culturales, polftico-administrativos y urbano
funcionales. Durante el primer ano de ejecucion del proyecto se 
pretende tener un marco general de analisis a escala 1 :500.000 
recurriendo a la recopilacion y sistematizacion de toda la informacion 
secundaria existente, complementada con la interpretacion de imagenes 
de sensores remotes. Durante el segundo y tercer ano se pretende 
hacer la zonificacion ecologica en ventanas especfficas a escala 
1 :200.000 y 1:100.000. 

1.2 Promover la participacion comunitaria e institucional en el proceso de 
zonificacion ecologica, buscando crear un consenso en torno a los 
escenarios de conservacion y manejo de los recurses naturales, que 
facilite su aplicacion en la practica. Se pretende durante el tiempo que 
dure el proyecto trabajar conjuntamente con el CORPES Occidente, las 
Corporaciones Regionales y las Organizaciones Sociales de fndole 
regional. 

1.3 Desarrollar un sistema de informacion geografica con los datos 
espaciales bioff sicos y con datos socioeconomicos y cultu rales 
generados por este y otros proyectos, que sirva de base al desarrollo 
de la Zonificacion Ecologica y de instrumento para que esta propuesta 
sea usada en la practica por las instituciones y organizaciones 
regionales y nacionales competentes. Se busca en el primer ano 
desarrollar los elementos para implementar un SIG central, evaluar las 
capacidades de las instituciones y organizaciones presentes en la 
region y, compartir metodologfas e informacion con ellas y apoyarlas 
tecnicamente. Estos compromises se realizaran con el soporte de otros 
proyectos que buscan objetivos simitares tales como el SIG-PAFC. 



Para cumplir estos objetivos se conform6 un equipo de trabajo el cual se 
consolid6 en su gran mayorfa en el mes de septiembre de 1995. Por lo tanto 
el informe de actividades tecnicas corresponde a lo realizado en cuatro meses 
de ejecuci6n del proyecto. No obstante esto, el convenio administrativo para 
la ejecuci6n del proyecto se firm6 el Dic/94 por lo que el informe de 
actividades administrativas tendra en cuenta lo realizado durante todo el 
ano/95. 

Es de aclarar que aun al final del aiio/95 todavfa no se contaba con equipos 
de computo, ni software, ni la adquisici6n de imagenes de radar; ni la 
adecuaci6n de la oficina de trabajo, por lo que el desarrollo de las actividades 
programadas segun cronograma se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 
estas dificultades. Esperamos para 1996 que los manejos administrativos que 
genera un proyecto como este, no interfiera con el cumplimiento de las 
actividades y objetivos planteados. 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La ejecuci6n del proyecto de Zonificaci6n Ecol6gica de la region del Pacifico 
Colombiano se formaliz6 mediante el convenio marco contrato No. 50 suscrito 
entre el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de 
Planeaci6n, el Fondo Nacional de Desarrollo y el Institute Geografico Agustfn 
Codazzi, firmado y legalizado por las partes el dfa 29 de diciembre de 1994. 
A partir de allf se cre6 un Comite Administrative conformado por un 
representante del programa de Manejo de los Recurses Naturales, un 
representante del IDEAM, un representante de FONADE y un representante 
del IGAC. Este comite se ha reunido seis (6) veces. 

Las funciones de este comite son las de recibir, discutir y aprobar todos los 
asuntos administrativos del proyecto (manejo de fondos, contrataci6n de 
personal, adquisici6n de equipos, ... . ) y recibir los conceptos del comite tecnico 
del proyecto con respecto al avance del mismo. Durante la primera mitad del 
ano este comite no se pudo poner de acuerdo sobre la manera de llevar a 
cabo el proyecto ( se pretendfan discutir elementos de caracter tecnico en el 
seno de un comite netamente administrative) lo que ocasion6 un retraso de 
aproximadamente seis meses, por lo que hubo necesidad de modificar el 
monto del contrato original y reformular los alcances propuestos para el primer 
ano. Despues de que se hizo claridad de las funciones del comite, este ha 
funcionado normalmente y hasta el momenta ha discutido y aprobado las 
solicitudes que ha recibido, al mismo tiempo que se ha preocupado por 
encontrar mecanismos apropiados para la continuaci6n del proyecto, dado que 
el convenio marco expir6 el 29 de diciembre/95. En este momenta se 
protocoliz6 la firma del segundo convenio marco que garantiza la continuidad 
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del trabajo en 1996. 

a. Contrataci6n de Personal 

Para la contrataci6n de personal se han seguido los siguientes pasos: 

1. Busqueda de candidates segun las necesidades del proyecto expuestas 
en terminos de referencia generales elaborados al comienzo del af\o. 

2. Entrevista a candidates por parte del Jefe de la Division de 
Ordenamiento Territorial y el Coordinador del Proyecto . 

3. Elecci6n de candidates de acuerdo a la hoja de vida, entrevista y 
disponibilidad para el proyecto. Elaboraci6n de unos terminos de 
referencia especfficos. 

4. Envfo de la solicitud de contrataci6n al P.A.M.R.N. donde se revisan los 
documentos y el procedimiento. 

5. Envfo de la documentaci6n al Banco Mundial para obtener el Concepto 
de No Objeci6n. Este concepto se debe obtener para lo relacionado 
con contrataci6n de personal. 

6. Una vez se recibe el concepto de No Objeci6n por parte del Banco, 
Fonade precede a realizar el contrato para su formalizaci6n. 

Este proceso dura como mfnimo dos meses siempre y cuando todos los 
documentos este perfectamente diligenciados. 

Debido a la demora para comenzar el proyecto durante la primera mitad del 
af\o, gran parte del personal entrevistado y seleccionado para trabajar en el 
proyecto se retir6. El IGAC aport6 presupuesto y personal durante todo el 
af\o, como contrapartida para que el proyecto pudiera funcionar. Actualmente 
el personal contratado para trabajar en el Proyecto de Zonificaci6n es el 
siguiente: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

CESAR A. MONJE 
MAURICIO GOMEZ 
ALVARO SUAREZ N. 
GILBERTO MAHECHA 
ALVARO CASTANEDA 
THOMAS WALSCHBURGER 
SILVIA LONDONO 
CARLOS GOMEZ 

Coordinador General 
Fisiografia y Suelos 
Cobertura Vegetal 
Cobertura Vegetal- Dendrologfa 
Amenazas Naturales 
Unidades Biogeograficas 
Unidades Biogeograficas 
Sistemas Productivos 



9. RICARDO CASTILLO Historia del Poblamiento 
10. PATRICIA VARGAS Historia del Poblamientos, Percepci6n 

Territorial 
11. EDUARDO ARIZA Zonificaci6n Cultural 
12. MAURICIO CHAVARRO Aspectos Socio-econ6micos y 

Urbano-Funcionales 
13. GUSTAVO ZARATE Aspectos Socio-econ6mico y Urbano-

Funcionales 
14. HELEN SANTAMARIA Participaci6n Social e lnstitucional 
15. GERMAN TORRIJOS lmplementaci6n del SIG 
16. YESITH MORALES Digitalizaci6n 
17. SUSANA ALMONACID Administraci6n 
18. ELIZABETH GUTIERREZ Secretaria 

Estan pendientes de contrataci6n las siguientes personas: 

1. 
2. 
3. 
4. 

LEONIDAS RODRIGUEZ 
RODRIGO VINCHIRA 

Sistemas Productivos 
Digitalizaci6n 
lmplementaci6n del SIG 
Asistente 

5. 1 Participaci6n lnstitucional y con las 
Organizaciones 

b. Adquisici6n de Equipos 

Se solicit6 la adquisici6n de las siguientes equipos para el Proyecto: 

1. Un computador 586, 64 MB RAM 

2. Dos computadores Pentium, 

3. Dos computadores 486, 

4. Dos computadores Notebook. 

5. Dos impresoras Laser 

6. Una mesa digitalizadora 

El ultimo dfa de 1995 llegaron a la oficina el computador 586 y los dos 
Pentium, las cuales hasta el momenta no han sido instalados par parte del 
vendedor. Los otros equipos, a excepci6n de las impresoras laser las cuales 
no han sido entregadas, se recibieron el dfa 15 de enero. Es de anotar que 



el tramite administrativo para la adquisici6n de estos equipos ha sido bastante 
complicado y demorado, raz6n por la cual el proyecto no cont6 con los 
equipos necesarios para trabajar durante el ano de 1995. 

c. Adquisici6n de Software 

Se solicit6 el siguiente Software 

1. Licencia Arview 

2. Licencia Arcad, Arc-Info 

3. Licencia PCI 

4. Licencia FOXPRO 

5. Fax Modem 

Este software fue suministrado la ultima semana de diciembre, a excepci6n del 
FOXPRO y el FAX-MODEM que no han sido entregados, y no estan instalados 
debido a la falta de equipos. AL igual que con los equipos el tramite 
administrativo para la adquisici6n del Software ha sido complicado y 
demorado. 

d. Adecuaci6n de Oficina 

La ultima semana de diciembre la firma contratada procedi6 a adecuar el 
espacio destinado para el Proyecto de Z.E.P.C.lo cual mejora las condiciones 
de trabajo que ten fan los investigadores. 

e. Adquisici6n de lmagenes de Radar 

El contrato para comprar las Ima.genes de Radar lntera se formaliz6 la ultima 
semana de Diciembre y los fondos para poder obtener copias a escala 
1 :200.000 solo se obtuvieron a comienzos de diciembre, por lo que la actividad 
de interpretaci6n de imagenes de Radar apenas comienza. 



Record Removal Notice 
The World aank Group 

Archives 
& Records Management 

File Title Barcode No. 
Natural Resource Management Program [NRMP] - Colombia - Loan 3692 - P006868 - Supervision -
Volume I 

Document Date 

C. 1995 
Correspondents / Participants 

Subject / Title 
Presupuesto Ejecutado en 1995 

Exception(s) 
Personal Information 

Additional Comments 

Document Type 

Table 

1367418 

The item(s) identified above has/have been 
removed in accordance with The World Bank 
Policy on Access to Information or other 
disclosure policies of the World Bank Group. 

Withdrawn by 

Sherrine M. Thompson 

Date 

July 29, 2019 

Archives 01 (March 2017) 



g. Saide en cuenta de ahorros al 3 de enero de 1996 

Capacitaci6n $ 1.525.000 
Sobrevuelo 3.000.000 
Fotograffas Aereas 2.910.000 
Equipo de campo 1.910.000 
Caja menor 907.746 

TOTAL $ 10.252.746 

h. Conclusiones y Recomendaciones 

Al final del aiio 1995 el presupuesto se ejecut6 en su totalidad ciiiendose a lo 
programado inicialmente. 

La gesti6n administrativa para la contrataci6n de personal fue bastante 
demorada (mfnimo dos meses), raz6n por la cual la mayor parte del equipo 
de trabajo se integr6 durante el mes de agosto. 

La contrapartida del IGAC fue decisiva para permitir que el proyecto pudiera 
empezar y desarrollarse. 

La gesti6n administrativa para la compra de los equipos, software y arreglo de 
la oficina fue muy demorada, lo cual ocasion6 el que los investigadores no 
tuvieran las mfnimas condiciones necesarias de trabajo. 

En lo concerniente al pago de honorarios, adelantos de viaticos y gastos de 
comisi6n, se debe contar como mfnimo con quince dfas de anticipaci6n para 
que se produzcan los desembolsos respectivos. 

Es necesario tener un fondo en la cuenta de ahorros destinado a gastos de 
comisi6n y viaticos, con el fin de poder cubrir salidas de campo o eventos 
importantes que no se pueden programar con la suficiente anticipaci6n. 



3. ASPECTOS TECNICOS 

a. Actividades programadas vs. actividades ejecutadas 

A continuaci6n se presentan las principales actividades desarrolladas en el 
proyecto con respecto a las actividades programadas segun el cronograma de 
trabajo. Para un seguimiento de las actividades se conserva la numeraci6n 
presente en dicho cronograma. 



A.1.2. Marco Metodol6gico-Conceptual y Diseiio del Modelo de 
Relaciones Tematicas. 

ID Name Duration Start Seotember I October I November I December 

A 1 _2 Marco metodol6gico-conceptual y diseno del modelo d, 50d 1/9/95 

1---- ···--·--··-

2 A 1.2_0 Delinici6n del area de estudio 10d 1/9/95 

1---- ···--- ······················-·-······--·-···-··-·----··-··· ............. _ ··············-····-·········--···· 1/~/~~J-3 A_ 1 _2_ 1 Untticaci6n del concepto de Zonificaci6n Ecol6gi, 10d 

----------
4 A_ 1 _2_2 Criterios para la participaci6n y conce, 1/9/95 

5 

6 

7 

8 

·······-

A_1_2_3 Determinaci6n modelo conceptual est 15/9/95 ~-------------------------ES!SIBifilS!:i\:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
....... ·-·····---······--·-·-·······-········-·- ........................................ ------------···-···-·-······-····-·i··-····························i··········· 

A_1 _2_4 Marco general de la inlormaci6n requerida 15d 6/10/95 

A_ 1 _2.5 Determinaci6n de insumos (entradas de inlorma, 6/10/95 

A_ 1 _2_6 Diseno del modelo de relaciones tematicas 10d 27/10/95 

mim 
mim -

Todas las actividades se desarrollaron tal y como estaban programadas. 
Como resultados se tienen los siguientes: 

1.- Se defini6 el area de estudio, la cual abarca la cuenca del Pacifico y la 
cuenca del rfo Atrato. De la cuenca del Pacffico se excluye la parte alta del 
rfo Patfa, quedando el area de estudio igual a la que considera la Ley 70 

2.- Se produjo el documento del Proyecto y documentos por cada uno de los 
diferentes componentes en donde se especifica el enfoque y las variables que 
se van a utilizar y la manera como se van a integrar. Estos resultados son 
producto de trabajo de todo el grupo de investigadores, en donde a traves de 
una metodologfa de producci6n de documentos y discusi6n conjunta de los 
mismos se trata de que se vaya generando la concepci6n de integralidad base 
fundamental de la teoria ecol6gica del paisaje. Entendemos esto como un 
proceso el cual debe irse fortaleciendo en el transcurso del proyecto. 

3.- Se diseno el modelo de relaciones tematicas, en el cual se muestra 
claramente como se piensan integrar todos los componentes del proyecto y 
cuales son los productos que se generaran durante la ejecuci6n del mismo. 

4.- Se elabor6 un documento que define los criterios para la participaci6n y 
concertaci6n con las entidades territoriales, instituciones y organizaciones 
region ales. 



A.1.3. Diseno Estrategia de Participaci6n y Concertaci6n. 

Otr 1 1996 Qtr 4 1996 

'.l Name Scheduled Start Scheduled Fini Jan Feb Mar Oct Nov Dec Jan 

1 A 1.3 Oise no estrategia de participaci6n y 
concertaci6n 

.................. .... -......... . 
A.1 .3 . 1 ldentificaci6n de 611 0/95 8:00 26/10/95 17:00 

.. _ ..... . _mt~-~-~~-c~-~o_r~~ institucionales _Y ___ ~ .. 
A.1.3.2 Presentaci6n del 

a interlocutores 

A .1.3.3 Concertac16n del 
modelo de relaciones 

A.1.3.4 Concertaci6n de 
formas de participaci¢n 

-·· .... 

6110/95 8:00 30/11/95 17:00 --

6/10/95 8:00 30/11/95 17:00 ~ 

--: 

Todas las actividades se desarrollan segun la programacion. Como resultados 
se tienen los siguientes: 

1.- Se tiene un directorio en donde figuran las instituciones y organizaciones 
que tienen su area de influencia y jurisdiccion en la region del pacffico 
colombiano. Este directorio se esta actualizando permanentemente. 

2.- Se presento el proyecto ante el Comite Tecnico, el Corpes de Occidente, 
Las Corporaciones Regionales (CORPOURABA, CODECHOCO, C.R.C., 
CORPONARINO, CARDER), las organizaciones sociales del Choco, la 
Universidad del Valle, Parques del Ministerio del Medio Ambiente en Cali, 
Fundaci6n Farallones, Fundaci6n Herencia Verde principalmente. Con las 
Corporaciones se logran acuerdos concretos formalizados mediante cartas de 
intenci6n de trabajo conjunto. El trabajo con las organizaciones sociales 
apenas comienza y se preve que va a durar aproximadamente hasta el mes 
de marzo. En todo caso este es un trabajo continua que se desarrollara a lo 
largo del proyecto. 

3.- Se ha concertado con las corporaciones regionales la manera de trabajar 
en el marco del proyecto de zonificaci6n y de los proyectos que en esta 
materia estan adelantando las corporaciones. Con todas las corporaciones se 
discuti6 el modelo de relaciones tematicas, el enfoque del proyecto, el nivel de 
resolucion y la metodologfa y aspectos tecnicos que se van a tener en cuenta 
en la zonificacion. Un punto que resalta de estas discusiones y trabajo con las 
corporaciones es el detectar queen la mayorfa de ellas se estan desarrollando 
trabajos de regionalizaci6n y de ordenamiento territorial, se cuenta con 
personal capacitado y hay interes por que los resultados de la zonificaci6n 
sean de utilidad y reflejen tambien la manera como las corporaciones estan 
concibiendo la region. El planteamiento de trabajo con ellas, apunta a 
satisfacer estas expectativas, las cuales tambien son las del proyecto de 
zonificacion . 



4.- Se present6 el proyecto de zonificaci6n ecologica a los representantes de 
organizaciones regionales de comunidades indfgenas y negras del Chaco. 
lnicialmente se entrego el documento tecnico del proyecto y se presentaron los 
objetivos, metodologfas, alcances y resultados esperados. Posteriormente en 
un taller se recibieron todas las inquietudes, se entrego un documento mas 
comprensible para la gente de la reg1on y se llegaron a acuerdos sabre la 
manera de trabajar. De vital importancia para el proyecto es comprender la 
situaci6n que vive actualmente el Pacifico y que incide directamente en la 
ejecuci6n del mismo. Es asf, que las diferentes organizaciones y la consultiva 
departamental por parte de las comunidades negras no estan de acuerdo en 
que se lleve a cabo una zonificaci6n ecol6gica sin antes haberse clarificado 
y definido la titulacion colectiva de las tierras. La principal inquietud y temor 
que le surge a las comunidades es que el proyecto de zonificaci6n defina 
espacios importantes para la conservacion y que estos se materialicen 
legalmente en la creacion de areas de manejo especial (parques naturales, 
santuarios, zonas de manejo especial, etc) o de areas que el Estado puede 
sustraer del territorio asignado a las comunidades negras. Es de aclarar que 
sin el apoyo de las organizaciones indfgenas y negras de la region, este 
proyecto no se puede realizar no solo porque no podrfamos ir a trabajo de 
campo sino tambien porque irfa en contravfa de todas las polfticas de 
participaci6n establecidas en la normatividad jurfdica y de los objetivos mismos 
del proyecto. 

Como resultado del proceso de concertacion con las organizaciones indfgenas 
y negras el proyecto se comprometio a tener en cuenta la'manera como las 
diferentes organizaciones conciben su territorio, de tal manera que esto sea 
parte integral de la zonificacion. Este compromiso es cumplible por parte del 
proyecto en tanto que un componente importante del mismo es el que 
llamamos percepcion territorial y que apunta precisamente a tener en cuenta 
la vision que los diferentes actores institucionales y regionales tienen sabre su 
territorio. Este trabajo es novedoso y requiere de mayor esfuerzo humano y 
de presupuesto para poderlo desarrollar, ya que en la propuesta inicial no se 
dimension6 la magnitud e importancia del mismo. 



A.1.4. Evaluaci6n de la CartograHa digitalizada y sistematizada por 
el D.N.P. 

Esta actividad se desarroll6 segun lo programado. Como resultado se tiene 
un documento en donde se evalua la informaci6n presentada por el D.N.P. con 
el programa PROMAP. La evaluaci6n se realiz6 tomando en cuenta la calidad 
de la digitalizaci6n y su ajuste a las planchas base de las cuales fue tomada 
la informaci6n e igualmente se evalu6 con respecto al tipo de informaci6n 
tematica existente. Con respecto a la digitalizaci6n y su ajuste a la cartograffa 
base se encontraron desplazamientos de diferente magnitud en las cuadrfculas 
de coordenadas y los elementos digitalizados, tanto a escala 1 :200.000 coma 
1 :500.000, lo cual nos obliga a generar nuestra propia base cartografica, ya 
que el proceso de edici6n y correcci6n es mas demorado y sujeto a errores. 
La informaci6n tematica generada en Promap es bastante completa y esta 
provista de topologfa, la cual es un gran aporte para los diferentes 
componentes del proyecto. En este sentido se estan pasando todas las 
coberturas de Promap a Arcinfo para que puedan ser revisadas y actualizadas, 
de tal manera que una vez que se genere la base cartografica por el proyecto 
se pueda pasar la informaci6n tematica. 



A.2.1. Elaboraci6n del mapa de Unidades del Paisaje. 

10 Name Duration Scheduled Start Auo Se Oct Nov 

A2.1 Elaboracl6n del mapa de 282d : 1/9/95 8:00 

.. unldades de _PalsaJ•.. .. .......................... • ................... _ ................ .. 
2 A.2.1 .11denllflcacl6n y ev~luacl6n de I 142d: 14/9195 8:00 

requerlmlentos de_lnlormacl6n .................... ( ........... _ .. ...'_ ""' 

3 t:;~~:~;;~!:!;~::".".~~:.:: .. =~-~::J .......... ~~~ ·--- 14/9195 8:00 ... 

J A2.1.1.2 Cartogratra Msica (planimelrfa y ! 40d 14/9/95 8:00 

_altimetrfa) ........ -........ ! • 
A2.1.1.3 Cartogratra tematica (factores j 56d I 14/9/95 8:00 
formadores y modificadores del paisaje) \ : 

A2.1.1.4 Revisi6n sistematica de i 120d : .. 14/ ;Cl/95 8:00 

.. ~?..~~~~~~ . ..:-.(~!~~.:.~---·-···-··-·-·--····-····-··-·······-···l-.. -.. -·-··--·-··-···: 
A2.1.1.5 Estudios de permisos de 

. aprovechamiento foresta! ····-·-· 

120d \ 14/ 10/95 8:00 

8 A.2.1 .2 Elaboraci6n de la cartogratra bas 
esc. 1 ;500.000 

1/9/95 8:00 

9 A.2.1.3 Determinaci6n de criterios de 59d ; 10/11/95 8:00 

__ interpretaci6n_ de cobertura vegetal y _____ ... , ... _, -- ·--·····-··········.······-

10 A.2.1.4. ldentificaci6n de cubrimiento y 20d : 14/9/95 8:00 

especificaciones d~_las_l.~.R.,_los___ ···-······;··· .... ·-·· =---·-·· 
11 A.2.1.5 ldentificaci6n y caracterizaci6n de ! 210d ! 18/11/95 8:00 

.!.~~i,:~?.?.!!.!..!~~~-<::_~_e -~-~-~-~!!.~ _____ )__________ _. ···-·-······-········ 
12 A.2.1.6 Reconocimiento y verificaci6n de . 213d ! 8/ t 0/95 8·00 

_ campo_ (sobrevuelos .. y discusi6n con los ....... -i--·· .. ··-.. -·.--..... J ... ---·········-... .. 
13 A.2.1. 7 Ajuste de la interpretaci6n y i 231 d , 13/11/95 8:00 

producci6n del mapa de unidades del ! i 
----.. ·······-·-··-··-········-···---------··-··---·---····-···-····-·t····-·-··--··--··-··. - ·· .. ·-· 

14 A.2.1.8 Analisis mult itemporal de la · 63d J 15/3/96 8:00 

_cobertu~a vegetal.Y. us~ de la tierra .. en --·-·-·) ·---· ; ·-· ···-··-··-··-···· 
1 S A.2.1.9 Zonifk:aci6n y caracterizaci6n de ! 237d i 5/9/95 8:00 

amenazas naturales · 

-
• 

• 
Oct Nov Dec Jan Feb 

Todas las actividades programadas se iniciaron y se encuentran adelantadas 
segun lo previsto. Como resultados se tienen los siguientes: 

1.- Un analisis de la cartograffa disponible para la region a escala 1 :25.000, 
1:100.000, 1 :200.000 y 1 :500.000. Este analisis se plasm6 en un mapa en 
donde se identifican las zonas crfticas por carencia de cartograff a basica a las 
diferentes escalas. Con esta informacion se asignaron prioridades de 
producci6n de cartograff a base a 18 planchas escala 1: 100.000, las cu ales ya 
estan totalmente digitalizadas tomando como referencia principal la base 
D.M.A. 1:100.000. Se preve que para finales de abril tengamos toda la base 
cartografica del Pacffico a esta escala. 

2 .. Con respecto a la cartograffa tematica actualmente poseemos copias de los 
principales estudios desarrollados en el Pacffico a escala 1 :500.000 y 
1 :200.000 (mapa de bosques, fisiograffa, suelos, agroecol6gicos, geol6gicos). 
De cartograff a base ya adquirimos toda la cartograffa escala 1: 100.000 
existente para la region. 

3.- Se reviso el cubrimiento de imagenes de radar y satelite para toda la 
region. Disponemos actualmente de las imagenes de radar lntera a escala 
1:100.000 las cuales cubren gran parte de la region a excepci6n de las zonas 
altas correspondientes al margen oriental. Se tienen los listados de las 



• 
imagenes de satelite que cubren la zona y se ha revisado la calidad de las 
mismas principalmente en lo referente a cobertura nubosa, no encontrando 
hasta el momenta productos que brinden informaci6n para las zonas en donde 
no hay cubrimiento de radar. 

4.- Se elabor6 un documento del componente de cobertura vegetal, en donde 
se detallan los aspectos que se van a tener en cuenta en la interpretaci6n y 
clasificaci6n de la misma. 

5.- Se empez6 la interpretaci6n de las imagenes de radar correspondientes 
al Norte del Choc6, al area litoral del Valle (en convenio con la Fundaci6n 
Herencia Verde) y se hizo una interpretaci6n preliminar en el area de Tumaco 
(en trabajo conjunto con BIOPACIFICO). lgualmente y en convenio con 
INGEOMINAS se empez6 la interpretaci6n de I.R. para producir mapas 
tematicos de geologfa y amenazas naturales que sirvan como insumo a las 
unidades del paisaje. En Amenazas Naturales se empez6 la recopilaci6n de 
informaci6n sismol6gica, hidroclimatica y tematica. Hasta el momenta no se 
preve ninguna dificultad en el avance de estas actividades. 



A.2.2. Zonificacion, Caracterizaci6n y Dinamica de los Sistemas 
Productivos y Extractivos. 

D Name Duration Scheduled Start Scheduled Fini 

I A2.2. Zonlflcacl6n, caracterlzacl6n y i 190d i 9/10195 8:00 28/6196 17:00 
dln,mlca_de_los _slstemas produetlvos. Y .... ! .... 

2 A2.2.1 Claslfleael6n y earaeterlzacl6n i 134d i 10/11/95 8:00 15/5196 17 :OO 
de_l_os_slslemas de_produecl6n _y 

91d ' 10/11 /95 8:00 i 15/3/96 17:00 J A2.2.2 Tecnologfas, mano de obra, 
tamalio de las unidades de ........ , ____ _.J ____________________________ ;_ 

.1 A2.2.3 ldentificaci6n de centres acopio y \ 143d ! 10/ 11/95 8:00 ! 28/5/96 17:00 

. de _1ransformaci6n _primaria __ forestaL --............ ) .. ----.... ··-------·------·-. 

A2.2.4 Elaboraci6n del mapa de sis1emas i 190d' 9/ 10/95 8:00 : 2816196 17:00 

de_ pr,oducci6n __ Y _extracci6n .............. -.......... -.. ,---·-·····: 
.. Uso actual de la tierra, clasificaci6n, 
e~paciatizaci6n_ y_ dinamica 

156d : 24/ 11/95 8:00 , 28/6/96 17:00 

• Potenc,alidades y limitaciones generales i 221d • 27/11/95 8:00 i 30/9/96 17:00 
de las unidades de paisaje · 

Oct Nov Dec Jan Oct Nov Dec Jan 

• • 
·· ...... •.::.:,• . .: 
.;·. ',. ···:,··.:.•,::··::.:-~ . 

Estas actividades han empezado en lo referente a la recopilaci6n de 
informaci6n y elaboraci6n de un documento metodol6gico sobre sistemas de 
producci6n y extracci6n. En este documento se detallan las variables y sus 
respectivos dominios para las diferentes actividades productivas y extractivas. 
Metodol6gicamente se trabajaran los sistemas productivos teniendo en cuenta 
el sistema de rfo o cuenca hidrografica, que es la manera como se articulan 
en la region. Para la region del bajo y medio Atrato se tiene avanzada la 
caracterizaci6n de los sistemas extractivos forestales y se esta retomando la 
regionalizaci6n elaborada por el proyecto DIAR para caracterizar los sistemas 
productivos campesinos . 

Mediante convenio con la Fundaci6n Herencia Verde se realiz6 un ejercicio de 
espacializaci6n de sistemas productivos en la Cuenca del Anchicaya el cual 
se esta reproduciendo para ser aplicado en toda la zona del litoral del Valle. 
Esta informaci6n ya esta digitalizandose y se elabor6 una leyenda preliminar. 
Con este trabajo estamos avanzando en la caracterizaci6n a escala 1 :200.000 
para una ventana o area piloto en el pacffico. 



A.2.3. Zonificaci6n, Caracterizaci6n, Dinamica y estructuras de los 
Procesos Socioecon6micos y Culturales. 

I I I Ir 4 1995 I Qtr 1 1996 I Otr 2 1996. 
Name Duration Scheduled Start Scheduled Fini Nov I Dec I Jan I Feb I Mar I Apr I Mav I Jun 

A2.3 Zondicaci6n, caracterizaci6n, 196d i 1/11/95 8:00 : 31/7/96 17:00 

_ .~inamica __ Y .estructuras .de_los _procesos ___ \ ·············-····-····--·1-----· .. ··------........... ! ..... _____ _ 
A2.3.1 Estruciura, composici6n y i 101d i 10/ 11/95 8:00 [ 29/3/96 17:00 

_ d1~Amica_demog_rAfica y_etnica ----············-···- ) ·······--········--···...1 ..... -.. - .............. ---···--··· .. ··:----··"· 1 , 

A2.3.2 Distribuci6n espacial de la : 80d i 10/11/95 8:00 ' 29/2/96 17:00 ~~,- "%,,. -~ 

_ P?b1aci6n y_sistema_de asentamiento~ _ __ j ............ - ···-·····-i... -

- ;otl;~~;~~s~sr;.;~;_;i~~::::___ _ _ _: 1-5~~J _10/11 /95-BOOJ 17/6/96 17:00 ~ 
A2.3.4 Analisis situacional de los 90d : 16/1/96 8:48 ; 21/5/96 8:48 
servicK>s sociales y pUblicos (considerar - ·············-- --.. ···········-····-···-·--······------------···-·····-
A2 .3.5. Organizaci6n social y formas de 
gobierno de los terrijorK>s 

·······•········ - -··< ·· ····-·--········-··········-···---! 
79d l 21/ 11/95 8:00 i 8/3/96 17:00 

atr31996 Qtr41996 Qtr119 
Jul I Auo I Sep Oct I Nov I Dec Jan I Feb 

Todas las actividades programadas se iniciaron y se encuentran adelantadas 
segun lo previsto. Como resultados preliminares se tienen los siguientes: 

1.- Se adquirio la informacion del DANE sobre centros poblados, censos, etc. 
y se esta tabulando la informacion historica censal. La informacion sobre 
grupos etnicos se esta recopilando en el lncora y en la division de asuntos 
indfgenas del Ministerio de Gobierno. lgualmente esta informacion se 
complementara con la que aporten las organizaciones de comunidades negras 
e indfgenas de la region . 

2.- Se cuenta con el mapa de asentamientos humanos para toda la region del 
Pacffico, el cual se esta complementando con informacion proveniente de 
diferentes fuentes. 

3.- Se estan recopilando y tabulando los datos de poblacion desde la epoca 
de la colonia hasta nuestros dfas. lgualmente se esta recogiendo la 
informacion sobre presencia y area de influencia de los diferentes grupos 
culturales que han habitado y habitan la region, de tal manera que se pueda 
presentar una perspectiva sobre el proceso de ocupacion del territorio y la 
dinamica demografica en el pacffico. 

4.- Se tiene la informacion sobre presencia institucional y prestacion de 
servicios para los departamentos del Choco y Valle. En este momenta con 
esta informacion se estan creando diferentes bases de datos. 

5.- Se elaboro una propuesta preliminar de base de datos para trabajar todo 
el componente socio-cultural y de percepcion territorial. Esta propuesta esta 
siendo analizada teniendo como criterios su adaptacion a las otras bases de 
datos y su facilidad de manejo. 
Se tiene una propuesta preliminar de base de datos para trabajar todo el 
componente socio-cultural y de percepcion territorial. 



ID 

1 

2 

3 

4 

A.2.4. Organizaci6n Polftico-Administrativa e lnstitucional 

Scheduled Start I Scheduled Fini 
5 I Qtr 1 1996 I Q1r 2 1996 Qtr 3 1996 Qtr 4 1996 

Name Duration Dec I Jan I Feb I Mar I Aor I Mav I Jun Jul I Aua I Seo Oc1 I Nov I Dec 

A2.4 Organizaci6n poUtico admintStrativa 85d 4/12/95 8:00 ! 29/3196 17 :00 

! e institucional 

· ······· : 
A2.4.1 Afectaci6n legal del terrforio 60d 4/12/95 8 00 i 24/2/96 17 00 

~ 
i 

i 
A2.4.2 Jurisdicci6n, funciones y 80d 11 / 12/95 8 oo I 29/3196 17 00 ~ competencias de instituciones del Estado . 

i ---------
A2.4.3 Planes, programas y proyecios de 67d 11/ 12/95 8:00 , t 2/3196 17:00 

I inversi6n. 

Todas las actividades programadas se iniciaron y se encuentran adelantadas 
segun lo previsto. Se tiene la informaci6n digitalizada de division polftico 
administrativa (departamentos, municipios), resguardos, parques, la cual se 
esta evaluando y complementando. Se ha recopilado la informaci6n existente 
en los planes de desarrollo sobre proyectos y programas de inversion para la 
region. No se preve dificultades en la continuacion de estas actividades. 

Qtr 1 1997 
Jan l Feb l Mar 



A.2.5. Organizaci6n Espacio-Funcional 

Qlr 4 1995 Qlr 1 1996 Qlr 4 1996 
10 Name Duration Scheduled Start Scheduled Fini Oct Nov Dec Jan Feb Mar Se Oct Nov Dec Jan 

3 

4 

5 

6 

7 

A2.5 Organizaci6n espacio-funcional 196d 1/ 11/95 8:00 31/7/96 17:00 

51d 11/ 12/95 8:00 19/2/96 17:00 

A2.5.2 lnfluencia de centres urbanos 125d 11/ 12/95 8:00 31/5/96 17:00 

A2.5.3 Flujos econ6micos de bienes y 125d 11/ 12/95 8:00 31/5/96 17:00 
servicios intra e interegionales 

A2.5.4 Definici6n y caracterizaci6n de 120d 15/1/96 8:00 28/6/96 17:00 
unidades de funcionamiento espacial 

A2.5.5 ldentificaci6n de areas marginadas 110d 29/ 1/96 8:00 2816/96 17:00 
o integradas por prestaci6n de servicios y 

A2.5.6. Mapa de estructura 99d 15/3/96 8:00 31/7/96 17:00 
funcional-espacial 

Todas las actividades programadas se iniciaron y se encuentran adelantadas 
segun lo previsto. En convenio con CORPONARINO se invito a los 
investigadores que participaron en el ordenamiento territorial del Departamento 
para discutir y analizar la metodologfa y propuesta desarrollada de 
regionalizaci6n de Narino. lgualmente se tiene un documento sobre concepci6n 
y metodologfa para llegar a una regionalizaci6n funcional. No se preve 
dificultades en la continuaci6n de estas actividades. 



A.2.6. Zonificaci6n Biogeografica 

Esta actividad se encuentra adelantada segun lo programado. Se elabor6 un 
documento de metodologfa y se ha avanzado en la consecuci6n de 
informaci6n. lgualmente ya se tiene una propuesta de base de datos para 
integrar toda la informaci6n que genere este componente. 



A.3.1. Desarrollo del SIG central 

r 3 1995 Qtr 4 1995 Qtr 1 1996 Otr 4 1996 

Name 

A3.1 Desarrollo del SIG Central 

A3.1.1. Disefio conceptual del modelo 
entidad-relaci6n 

A3.1.2 Elaboraci6n de la Base 
Cartografica Digitalizada 

Duration Scheduled Start 

341,9d 1/9/95 8:00 

30d 10/11/95 8:00 

Auq Se Oct Nov Dec Jan Feb Mar Oct Nov -
-! , I 

A3.1.3. Diserio 16gico de las bases de 
, dates alfanumericas 0~J

-! -, 
1 A3.1.4. 01sefio 1691cc de las bases de 
I dates grAficos 

2/1/96 8:00 

I --, 
i A3.1.5 Entrada de datos al sistema 2/2/96 8:00 

A3.1.6 Procesamiento y anAlisis de la 
informaci6n en el sistema 

19 1/4/96 13:00 

A3.1.6.1 Despliegue de cartografla 189d 1/4/96 13:00 

A3.1.6.2 Superposici6n tematica y 
simulaci6n de cambios. 

167d 1 /5/96 13:00 

A3.1.6.3 Modelamiento y simulaci6n 145,9d 316/96 8:00 

A3.1.7 Salida de mformaci6n 

59,7d 1/10/96 9:02 

Gran parte de las actividades se comenzaran en el presente afio tal y como 
aparece en el cronograma del proyecto. Ya se empez6 el proceso de 
digitalizaci6n de la base cartografica y se elabor6 el modelo conceptual de 
relaciones tematicas. lgualmente se cuenta con el modelo de base de datos 
para la zonificaci6n Ecol6gica elaborado por el proyecto SIG-PAFC, al igual 
que con la propuesta de base de datos para el componente socio-cultural y de 
percepci6n territorial y biogeografico. 

Dec 

Otr 1 19 

Jan Feb 



A.4.1. Percepci6n Territorial 

Qtr 4 1995 01r 1 1996 01r 4 1996 Qtr 1 19 

ID Name Duration Scheduled Start Au Oct Nov Dec Jan Feb Mar Se Oct Nov Dec Jan Feb 

A4.1 lnvestigaci6n sobre la percepci6n 
territorial de los diferentes grupos de 
actuaci6n 

A4.2 Elaboraci6n didactica de resuttados 
segU.n percepci6n territorial de los 
diferentes grupos de actuaci6n 

3 A4.3 Discusi6n, confrontaci6n y ajuste de 
resultados de acuerdo a la percepci6n de 
los wupos de actuaci6n 

204d 22/8/95 8:00 

Esta actividad apenas comienza y se desarrollara completamente durante el 
presente aiio. Actualmente se cuenta con una version didactica del 
documento del proyecto para trabajarla en los talleres que se realizaran con 
las organizaciones sociales del Pacffico. 



3.b. COMITES TECNICOS 

Se han realizado dos Comites Tecnicos del proyecto. El primero tuvo coma 
objeto instalar el Comite Tecnico y definir las integrantes del mismo. En el 
segundo Comite Tecnico se presento el marco conceptual y metodol6gico del 
proyecto. De esta reunion del Comite Tecnico se acord6 presentar en detalle 
el proyecto ante cada Corporaci6n Regional, actividad que se realiz6 durante 
las meses de noviembre y diciembre faltando s61o par presentar el proyecto 
ante la C.V.C. 

4. PROPUESTA CONTINUACION DEL PROYECTO EN 1996. 

Como se puede ver de lo anteriormente expuesto, el proyecto en sus 
compromisos tecnicos avanza satisfactoriamente. Se ha integrado un equipo 
de trabajo que se esta consolidando en torno a la propuesta conceptual y 
metodol6gica de la Zonificaci6n Ecol6gica. Este es un proceso que va a 
continuar durante el presente af\o y que vamos a intensificar en las meses de 
enero y febrero realizando el ejercicio de integrar todos las componentes de 
la zonificaci6n en el area del bajo y media Atrato . Este ejercicio implica un 
ligero cambio en las actividades programadas para enero y febrero, pero se 
justifica en la medida que nos va dando las elementos de integraci6n y 
valoraci6n de la informaci6n en el marco de nuestro modelo de relaciones 
tematicas. 

Una actividad que va a empezar y se desarrollara con gran intensidad es la 
real izaci6n de talleres de trabajo con las Corporaciones y Organizaciones 
regionales . El compromiso adquirido con ellas es el de acompanarlas en un 
proceso de discusi6n y capacitaci6n tecnica que tenga coma meta el de poder 
articular las diferentes proyectos que estan realizando con el de Zonificaci6n, 
de tal manera que las resultados de este proyecto puedan convertirse en 
elementos que ayuden a formular las polfticas ambientales de las 
Corporaciones Regionales y el CORPES y que las organizaciones regionales 
tengan elementos para discutir y promover las propuestas que tienen sabre el 
ordenamiento del territorio . Consideramos que este trabajo es de suma 
importancia para el proyecto, el cual requiere el que se esten produciendo 
resultados concretos en la ejecuci6n del mismo y que estos se validen y 
discutan a nivel region al. Esta actividad de talleres no estaba contemplada en 
la programaci6n ini cial del proyecto par lo que se propane reforzar todo el 
componente de participaci6n institucional y en las organizaciones con otra 
persona y entrar a arti cularnos con el proyecto de comites regionales que 
ejecuta la RED-PNR. 



En este sentido se han realizado reuniones conjuntas con el equipo de la RED 
y se les invit6 a participar en un taller con las organizaciones regionales del 
Choc6. 

Para cumplir con los compromisos planteados para 1996 es necesario 
continuidad en la contrataci6n del personal, la adquisici6n de equipos, la 
disponibilidad de fondos para la realizaci6n de talleres (en los talleres es 
necesario reconocer viaticos y gastos de transporte a los participantes de la 
organizaciones regionales) los cuales deben tramitarse agilmente para 
garantizar el cumplimiento de las actividades. Teniendo en cuenta que 
practicamente ya se cumpli6 el tramite para la adquisici6n de equipos (queda 
faltando la compra de un plater y de los GPS) esperamos que los demas 
aspectos no presenten demoras que paralicen o retrasen la ejecuci6n del 
proyecto . 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

PROGRAJ\'IA ESPECIAL DE TITULACION COLECTIV A, ADQUISICION DE 
TIERRAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE PARA LAS 

COMUNIDADES NEGRAS DE COLOMBIA 

Documento borrador para discusion 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS . 

l .1. Los alcances del A.T 55 en materia de titulacion colectiva 
l .2. Los contenidos de la ley 70 en materia de titulacion colectiva 
I .3. La titulacion colectiva como columna vertebral de la ley 70 de 1993 
l .4. El decreto 17 45 de 1995 y el programa de titulaci6n 
1.5 El programa especial de titulacion colectiva y el SAL TO SOCIAL. 
1.6 El programa especial de titulacion colectiva de tierras y el documento COMPES 

para Comunidades Negras. 
1 .7 Ley 160 de 1994 art 3o, art . 310. Numerales 2.y \ art. 120 numeral 9 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORJO 

2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad etnico-cultural y territorial de las 
comunidades negras de Colombia, estimular sus procesos organizativos e incrementar su 
participaci6n en las decisiones que les afectan, como estrategia basica para promover el 
desarrollo sostenible de la region y de sus gentes. 

ESPECIFICOS 

Impulsar el proceso de titulaci6n colectiva de la tierra a las comunidades negras ubicadas 
en el area de influencia del Choc6 Biogeografico, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 70/93 y el Decreto Reglamentario 1745/95. 

F annular y adoptar un proyecto especial de adquisici6n de tierras y mejoras con el fin de 
dotar a las comunidades negras del pais que no la posean o la posean en fonna 
insuficiente. 

Propiciar la mediaci6n en los conflictos interetnicos y con otros grupos sociales que la 
titulaci6n colectiva pueda originar. 

Apoyar los procesos de identificaci6n de zonas con condiciones similares a las del 
Pacifico para incorporarlas a los procesos de titulaci6n colectiva. 

Canalizar recursos y fomentar la implementaci6n de sistemas sostenibles de producci6n 
brindando la asistencia tecnica requerida para tal fin . 

Coordinar la adopci6n de los proyectos productivos y de los programas especiales 
complementarios que adelanten las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Refonna Agraria y Desarrollo Rural Campesino y los implementados por las demas 
instituciones del Estado. 

Garantizar que los derechos territoriales de las comunidades negras, se expresen en los 
planes de ordenamiento territorial, ambiental y de zonificaci6n de las areas de influencia 
de la Ley 70/93 . 
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refonna agraria integral en el pacifico colombiano que pennitira la redefinici6n de las 
relaciones de propiedad y tenencia de la tierra en esa zona del pais. 

Mediante la puesta en marcha del programa, no solo se reconocera el derecho de 
propiedad que las comunidades negras tienen sobre las tierras que hist6ricamente ocupan 
y que constituyen su habitat, sino que ademas se promovera el acceso progresivo ala 
propiedad de la tierra, de aquellas comunidades negras que no la poseen o la poseen en 
fonna insuficiente. 

Esta estrategia debe contribuir ha mejorar el ingreso y la calidad de vida de estas 
comunidades, a acrecentar sus niveles de productividad a traves de sistemas sostenibles, 
fomentar proyectos productivos que utilizan tecnologias limpias acorde con sus practicas 
tradicionales de producci6n, a generar empleo y a facilitar el acceso al credito y asistencia 
tecnica,. 

En esta perspectiva el papel de las entidades comprometidas con el proceso asi como el 
de la Comisi6n Tecnica (decreto 1745/95, art 13), ademas de cumplir las funciones de 
concepto previo sobre las solicitudes de titulaci6n o de licencias y de otorgamiento de 
titulos de propiedad, deben convertirse en factores institucionales dinanizadores del 
proceso mismo y de actividades complementarias a la titulaci6n colectiva: 

- Creando un clima favorable al programa de titulaci6n a traves de la difusi6n y 
socializaci6n del mismo sefialando sus ventajas, alcanc_es y perspectivas. 

- Impulsando procesos de capacitaci6n a las comunidades tanto en la constituci6n de 
Consejos Comunitarios como en la recolecci6n y ordenaci6n de la infonnaci6n previa a la 
presentaci6n de las solicitudes. · 

- Favoreciendo la capacitaci6n a los funcionarios competentes y aportando los recursos 
humanos, financieros y tecnicos necesarios para agilizar el tramite y decision de las 
solicitudes. 

- Gestionando y coordinando la adopci6n de los proyectos productivos y los programas 
especiales complementarios .por parte de las entidades integrantes del sistema nacional 
de Refonna Agraria y · Desarrollo Rural Campesino, en el marco del principio de 
integralidad de] mismo, haciendo acompai1arniento, seguimiento y evaluacion a los 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Estimular a las entidades del SINA para que la implementaci6n de politicas relativas a 
recursos naturales y medio ambiente annonicen con los derechos territoriales de las 
comunidades negras. 

lmpulsar procesos de capacitaci6n y divulgaci6n sobre derechos etnicos, legislaci6n 
ambiental y de tierras en Colombia. 

F omentar procesos de capacitaci6n y organizaci6n orientados a la constituci6n y 
fortalecimiento de los Consejos Comunitarios. 

Promover procesos de capacitaci6n institucional para apoyar la titulaci6n colectiva a 
comunidades negras. 

3. LOS PRINCIPIOS ORIENT ADORES. 

3. l Principio de reconocimiento y protecci6n de la diversidad etnica y cultural de la 
naci6n. 

3.2 Principio de respeto a la integridad y dignidad de las comunidades negras como grnpo 
etnico beneficiaria de las nonnas y tratados intemacionales referidos a los grupos etnicos 

3 .3 Principio de participaci6n de las comunidades Negr3:5 y de sus organizaciones en las 
decisiones que Jes afectan y en las de toda la naci6n. 

3 .4 Principio de protecci6n de! medio ambiente, atendiendo alas relaciones establecidas 
por las comunidades negras con la naturaleza 

3. 5 Principio de integralidad del proceso de titulaci6n colectiva de acuerdo con el articulo 
51 de la ley 70 de 1993 , articulo 40 decreto 1745 de 1995 y articulo 3o. Ley 160 de 1994. 

4 . ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA. 

4.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL 

El programa especial de titulacion colectiva, adquisicion de tierras y desarrollo 
productivo sostenible para las comunidades negras de Colombia, es una estrategia de 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRJTORIO 

proyectos productivos adoptados asi como a los planes de manejo y protecci6n de los 
recursos naturales una vez entregados los titulos. 

- Participando en la soluci6n de los conflictos inter e intraetnicos, con colonos, e incluso 
con las entidades publidas y privadas que en desarrollo del programa pudieran 
presentarse. 

-Estimulando la intervencion de las diferentes entidades nacionales asi como de las 
entidades territoriales en la cofinanciacion de los diferentes proyectos asociados al 
programa 

- Propiciando la intervencion de la cooperacion tecnica internacional en la financiacion de 
proyectos 

Esta estrategia orientara el desarrollo de los procesos de titulaci6n colectiva de 
comunidades negras. En este sentido se deben considerar las siguientes situaciones: 

A- Titulacion colectiva y comunidades indigenas 

Se debe considerar la constituci6n, ampliaci6n o saneamiento de resguardos indigenas del 
Pacifico, siendo necesario prever el posible realinderamiento concertado de los ya 
constituidos, y la definici6n igualmente concertada de las ~reas de reserva indigena o que 
constituyan su habitat, las cuales no son adjudicables a l~s -comunidades negras. 

8- Titulaci6n colectiva y colonos 

Sera necesario que el programa prevea acciones para el saneamiento de los territorios 
titulados, especialmente en lo que tiene que ver con los poseedores anteriores a la 
titulaci6n, considerados por la ley como de buena fe , mediante una politica concertada de 
adquisici6n de predios y mejoras. En cuanto a los poseedores posteriores a la titulaci6n, 
considerados por la ley como de mala fe, deben preverse acciones que eviten las 
confrontaciones violentas o las soluciones de hecho. 

C. Titulaci6n colectiva y titulaci6n individual. 

El programa debe set1alar estrategias para atender las solicitudes de titulaci6n individual 
en territorios susceptibles de titulaci6n colectiva a comunidades negras, sean o no 
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fonnuladas por miembros de esta etnia. Aqui es necesario definir el tratamiento que se 
debe dar a las solicitudes fonnuladas antes de la expedici6n de la ley y at'.m durante el 
proceso de decision sobre las solicitudes colectivas, procurando mediar en los conflictos 
que se puedan generar. 

D. Titulaci6n colectiva y areas de reserva campesina 

En este aspecto el programa debe definir acciones concertadas con las comunidades 
interesadas para senalar linderos, alcances, y manejo de tales reservas . 

E. Adquisici6n y dotaci6n de tierras para comunidades negras 

El programa debe definir acciones orientadas a realizar eventuales adquisiciones, para 
sanear territorios titulados o para dotar de tierras a comunidades negras, especialmente en 
el Cauca, que no poseen tierra o la poseen en forma insuficiente porque han sido 
desplazados de ella. El programa especial de titulaci6n adoptado por el Gobierno 
Nacional, debe desarrollar proyectos de adquisici6n y dotaci6n con ese fin . 

G. Identificaci6n de zonas con condiciones similares a las del Pacifico Colombiano 

De conformidad con el articulo 39 del decreto 1745 de 1995, el programa debe 
desarrollar acciones de apoyo a la identificaci6n de zonas con condiciones similares a las 
del Pacifico para incorporarlas al mismo. = 

H. Acceso a los programas de adquisici6n de tierras con subsidio 

Del mismo modo este programa debe apoyar a las comunidades negras del Pacifico ode 
otras regiones del pais, no beneficiarias del programa especial de titulaci6n colectiva para 
que accedan a los pro6>Tamas de adquisici6n de tierras previsto en la ley 160 de 1994 
mediante el sistema de subsidio siempre y cuando se encuentren dentro de los mtmicipios 
priorizados 

4.2 ESTRATEGIA AMBIENT AL 

La titulaci6n colectiva se plantea como una estrategia de politica ambiental orientada 
al desarrollo y conservaci6n de los recursos naturales y de la biodiversidad <lei Pacifico 
Colombiano. En este sentido implica : 
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- El ordenamiento ambiental del territorio del Choc6 Biogeografico 
- Definici6n regional de los modos de adquirir el derecho de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
- Disefio e imp1ementaci6n de politicas de incentivos a la conservaci6n 
- Identificar y formular politicas y estrategias para el tratamiento a las familias asentadas 
en las areas del sistemas de parques y de amortiguaci6n. 
- Promover y dinamizar procesos de educaci6n ambiental 
- Fomentar y dinamizar la participaci6n comunitaria en la p1aneaci6n y toma de decision 
sobre estudios de impacto ambiental, audiencias publicas y consultas previas 
- Promover el reconocimiento de) saber ancestral de las comunidades y su articu1aci6n 
con los procesos de investigaci6n que se desarrollen en la region. Asi mismo, garantizar 
que los resultados de esas investigaciones beneficien el desarrollo de la region y el 
mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la pob1aci6n. 
- Impulsar la puesta en marcha de una Unidad especial de Gesti6n de proyectos 
ambientales para comunidades negras al interior de) MinAmbiente. 
- Garantizar la participaci6n comunitaria en la p1aneaci6n y manejo de) sistema de 
parques y areas especiales de reserva de) Pacifico Colombiano. 

4.3 ESTRATEGIA DE PARTlCIPACION, CAPACITACION Y ORGANIZACION 

Esta estrategia busca asesorar, capacitar y acompafiar a la~ Comunidades Negras y sus 
organizaciones en la apropiaci6n y desarro11o de lo previsto en la ley 70 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, particulannente en lo relacionado con la constituci6n de los 
Consejos Cornunitarios con el fin de facilitar las condiciones para que estas puedan 
acceder a los beneficios que en materia de territorio, desarrollo y educaci6n consagra 
las precitadas nonnas. Ello implica · 

- Promover la el conocimiento, divu1gaci6n y ap1icaci6n de la ley 70/93 y sus decretos 
reglamentarios, asi como de la nonnatividad ambiental y agraria del pais 
- Capacitar y fortalecer los Procesos Organizacionales y autogestionarios de las 
Comunidades Negras en el ambito local y regional. 
- Prestar asesoria y acompanar a las organizaciones de Comunidades Negras en la 
constituci6n y fortalecimiento de Consejos Comunitarios. 
- Fonnular e implemntar acciones de etnoeducaci6n 
- Generar condiciones para la fonnu1aci6n, gesti6n e implementaci6n de planes de 
etnodesarrollo autogestionario en las Comunidades Negras. 
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-Sensibilizar y capacitar a las autoridades locales y funcionarios en el marco de 
legislativo de la Ley 70/93, para contribuir en el fortalecimiento institucional. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara a traves de las organizaciones de Comunidades 
Negras integrantes de las Comisiones Consultivas Departamentales 

Para la priorizaci6n de las areas del proyecto se tendran en cuenta los siguientes 
criterios: 

- El proyecto tendra como sujetos principales, las comunidades con mayor grado de 
organizaci6n y trayectoria en el proceso, aplicaci6n y desarrollo de la misma Ley 
70/93. De igual manera se impulsara la conformaci6n de consejos comunitarios por 
cada consultiva a traves de organizaciones con reciente vinculaci6n al proceso, para 
efectos de establecer el nivel de desarrollo y apoyar el fortalecimiento de las mismas. 

4.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Esta estrategia propende por fomentar proyectos productivas sostenibles, soportadas 
en tecnologias limpias y acordes con las convicciones y las practicas de producci6n 
tradicionales de las comunidades negras. 
Esta estrategia implica ademas la canalizaci6n de recursos institucionales locales 
regionales y nacionales, de cooperaci6n tecnica internacional y en general de la banca 
multilateral , asi mismo incluye : 

- Apoyo a la creaci6n de empresas asociativas y solidarias de producci6n para el 
aprovechamiento sustentable de los recurso naturales y producci6n de alimentos 

- Fomentar fonnas de asociaci6n con entidades p(1blicas y privadas en proyectos para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la region 

- lmpulsar la puesta en marcha de mecanismos especiales financieros y crediticios 
orientados a la financiaci6n de los diversos proyectos productivos de comunidades negra 
y promover la adecuaci6n de los sistemas vigentes en materia de creditos v asistencia 
tecnica a las particulare~ condiciones socioecon6micas y ambientales de estas 
comunidades. 
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- Promover la puesta en marcha de las unidades especiales de gestion de proyectos en los 
fondos sociales de inversion, asi como en los fondos de cofinanciacion, para apoyar a las 
comunidades negras en la identificacion, fonnulacion, gestion y ejecucion de proyectos. 

- Promover el acceso de los beneficiarios de la titulacion colectiva a las estructuras de 
mercado nacionales e internacionales 

- Garantizar el acceso a los servicios sociales basicos y a la infraestructura fisica 
necesaria para mejorar las condiciones de vida de las comunidades negras 

4.5 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Pretende ]ograr un alto nivel de coordinacion y gestion interinstitucional que pennita 
annonizar y dinamizar la aplicaci6n de recursos orientados a promover el desarrollo 
regional del Pacifico Colombiano. Para ello se institucionalizara una Gerencia de alto 
nivel, con gran capacidad de convocatoria, dependiente directamente de la Presidencia de 
la Republica y un comite de coordinaci6n nacional liderado por los ministerios de 
A!:,Yficultura, Interior y Medio Ambiente, que integre las diferentes instituciones, 
programas y proyectos focalizados hacia las comunidades negras. 

Ademas en e] plano local y regional se integraran niveles de coordinacion que apoyen y 
dinamicen las acciones del programa : 

4.6 ESTRATEGIA FINANCIERA 

Esta estrategia busca annonizar la aplicaci6n de los recursos financieros nacionales e 
intemacionales disponibles dirigidos a la region y a las comunidades negras por las 
diferentes instituciones, programas y proyectos a traves de fonnas concertadas de 
planificaci6n, gesti6n y ejecuci6n. 

De otro lado esta estrategia promovera, la orientaci6n de recursos a la region y a las 
comunidades negras, provenientes de los fondos nacionales de financiacion y 
cofinanciaci6n tales como : .fin?gro, fis , fondo DRI , findeter, caja agraria, Corporaci6n 
financiera nacional y demas infenned1anos fi nancieros 
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5. ENTIDADES EJECUTORAS 

Se preve que las entidades ejecutoras del programa seran las sefialadas por las 
competencias de ley, las definidas en los convenios de cooperaci6n tecnica intemacional 
y/o con Ia banca multilateral, bajo la coordinaci6n y gesti6n de Ia gerencia nacional <lei 
programa arriba sefialada. Para el caso especifico de las acciones de! proyecto estas 
entidades son: 

- Estrategia Territorial. 

Ejecutor principal : INCORA 
Intervienen: Ministerio de agriculhrra, MinAmbiente, IGAC, RED-PNR, Min Interior, 

Corporaciones Regionales, Plan Pacifico, Biopacifico y Entes Territoriales, Comunidades 
y Organizaciones de Base 

- Estrategia Ambiental: 

Ejecutor Principal : Min Ambiente 
Intervienen : Corporaciones regionales y entidades <lei SINA, Biopacifico, Comunidades 

y Organizaciones de Base 
- Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible 

Ejecutores Principales : Min Agriculh1ra y Min Arnbiente 
Intervienen : Corporaciones regionales, INCORA, UMAT AS, SENA, RED-PNR, 

PRONAT A, IDEMA, Plan Pacifico y Comunidades y Organizaciones de Base. 

- Estrategia de Capacitaci6n, organizaci6ri y Participaci6n 

Ejecutor Principal : Min Interior (Direcci6n de Asuntos para las Comunidades Negras) 
Intervienen : INCORA, RED-PNR, MinAmbiente, Biopacifico, Plan Pacifico y 

Comunidades y Organizaciones de Base 

- Estrategia Financiera 

Intervienen : BIRF, BID, Cooperaci6n tecnica intemacional, MinAmbiente, Mininterior, 
MinAgricultura, M1imesarrollo, SENA, INCORA, RED-PNR, DNP, IGAC, Fondos de 
financiaci6n y cofinanciaci6n nacionales, Corporaciones y Entidades Territoriales 
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6. DURACION DEL PROGRAMA 

El horizonte de planificaci6n del programa es de cinco (5) afios 
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A. Introduction 

COLOMBIA 
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT 

(LOAN 3692-CO) 

LAND TITLING AND REGIONAL COMMITTEES COMPONENTS 

ANtxO-.::, 
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1. On February 1, 1996, the World Bank began a one-week mission the 
purpose of which was to review progress which has been made in implementing 
the Indigenous and Black (Afro-Colombian) Communities Land Titling and 
Regional Committees components of the above project. The mission was 
comprised of Mr.Philip Hazelton, the Project Task Manager, and Mr. Shelton 
Davis, Principal Sociologist in the Bank's Environment Department. Logistical 
support for the mission was kindly provided by the Project Coordinating Unit 
(PCU) and various participating government agencies, including the Ministry of 
Environment's General Directorate for Planning and Environmental Ordering and 
the National Rehabilitation Program's Social Solidarity Network (PNR-Red 
Social) . 

2. The activities carried out by the mission included briefings by the 
PCU staff and representatives of the Ministry of Environment, Red Social, the 
National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCORA), the "Agustin 
Codazzi" Geographical Institute (IGAC), and the National Parks Planning Team. 
The mission also spent two days visiting Tumaco in the Department of Narino, 
where it met with representatives of black and indigenous organizations, 
including on-site visits to communities affiliated with the Peasant 
Association of the Mira River and the Indigenous Union of the Awa People 
(UNIPA). On return to Bogota, the mission participated in a strategy meeting 
with all the agencies responsible for the Land Titling and Regional Committees 
components, as well as with the Director of the Office of Black Communities 
Affairs in the Ministry of Interior. 

B. Rationale for Land Titling and Regional Committees Components 

3. While not significant in costs (about 5.9 percent or $US 3.8 million 
of the project's $US 65.3 million budget), the Indigenous and Black 
Communities Land Titling and Regional Committees components form a major part 
of the overall Natural Resources Management Project. From the initial 
preparation of the project, the Government and the Bank recognized that 
without a resolution of the pressing land tenure insecurity problems of the 
indigenous and black communities of the Pacific Coast, and without their 
active participation in the design, implementation and monitoring of 
environmental and social programs, it would be impossible to introduce a more 
rational and sustainable system of natural resources management in the region. 

4. The idea of including community land titling components in the 
project, as well as a forum for regional organization participation, is 
sanctioned by recent Colombian legislation. This includes numerous articles in 
the 1991 National Constitution, as well as the subsequently passed Black 
Communities (Law 70), National Environment (Law 99), and Agrarian Reform and 
Rural Development (Law 160) laws. There is also strong demand for such 
territorial recognition and social participation among the indigenous and 
black organizations of the Pacific Coast, and a coherence with World Bank and 
other international agency policies on poverty alleviation, sustainable 
development, and the rights of indigenous peoples. 
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C. Progress to Date 

5. Unfortunately, the Land Titling and Regional Committees components 
have suffered from the same "start up" problems as the other components of the 
project. Namely, since loan effectiveness in November 1994, there have been 
major changes in the overall coordination of the project, including the 
transfer of the PCU to the new Environment Ministry and the replacement of its 
director and some of its more experienced, administrative and technical staff. 
Delays in the initiation of these components have also been affected by the 
consultative process which went into the preparation of the regulatory decrees 
for Laws 70 and 160, and by problems encountered in releasing budgetary 
resources for operational activities during the past calendar year. 

6. Despite these institutional and budgetary constraints, the mission 
was pleased to find that the decrees regulating Laws 70 and 160 are now 
complete (Decree 1745 of 12 October 1995 and Decree 2194 of 7 December 1995); 
that a special Inter-Agency Technical Commission has been established under 
the direction of INCORA to oversee the design and implementation of the 
indigenous and black communities land titling provisions of these laws; and 
that the Red Social, with its own budgetary resources, has begun to implement 
a social communications and training strategy for consolidating the work of 
the departmental-level Consultative Committees, which are to serve as the main 
vehicles for the participation of the indigenous and black organizations in 
government policy making and programming on the Pacific Coast. The Annual 
Operating Budgets of the participating agencies for these components have also 
now been approved, and the PCU does not envision further problems such as 
those which occurred with last year's budget. 

D. The Need for Strategic Planning 

7. While recognizing these achievements, the mission also found a lack 
of strategic planning on the part of the PCU and the participating agencies in 
relation to these components, as well as limited coordination with other 
governmental and non-governmental entities who could potentially assist in 
their implementation. This lack of strategic planning and coordination may 
have resulted from other pressing concerns of the participating institutions, 
such as the need to prepare the implementing decrees for Laws 70 and 160 and 
the PCU's initial start up problems. However, if the PCU and other 
collaborating agencies do not direct more attention to this issue, the mission 
believes that it could lead to slower than envisioned progress in the 
implementation of the Land Titling and Regional Committees components and to 
the detriment of the entire project. 

8. In this regard, the mission was pleased to see that the PCU and 
Ministry of Environment have begun discussions with the Ministry of 
Agriculture to provide a more strategic focus to the land titling and other 
components of the project, perhaps through their linkage with a more global 
rural development strategy for the Pacific Coast. It also feels that the 
initiative to bring other organizations (e.g., the Division of Black 
Communities Affairs, the Biopacific Project, the National Planning Department) 
into the planning process for the land titling components is a good one. By 
coordinating with these institutions, the project has the best chance of 
mobilizing the resources and political support to successfully implement the 
Land Titling and Regional Committees components. 

E. Community Mobilization and Involvement 

9. In developing this strategy, the mission believes that major 
attention should focus on mobilizing local communities to participate in the 
land titling process. Law 70 creates a special type of social organization-
the so-called Consejos Communitarios or Community Councils -- whose purposes 
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are to represent local black communities before the government and to title 
territories in their name. The Community Councils are also to serve as the 
basic governing units for black communities, to assist in the resolution of 
conflicts with other interest parties (miners, forest concessionaires, 
agribusinesses, etc.) and to eventually play a role in the sustainable 
management of the natural resources in their collective territories. 

10. To date, the regional black organizations have made some effort to 
establish these Community Councils. However, these efforts have been sporadic 
and lack the logistical resources (transport, supplies) necessary for their 
rapid mobilization and organization. Therefore, the mission recommends that a 
strategy be formulated and adequate resources be allocated for purposes of 
community mobilization and involvement. This could be done through the 
establishment of a corps of local social extensionists or promotors, whose 
main purpose would be to assist black communities in forming Community 
Councils and compiling the necessary historical, demographic, and social 
information which INCORA will need to initiate the land titling process. 

F. Strengthening Regional Organizations 

11. The mission also recommends that major attention be directed toward 
strengthening the institutional capacity of regional organizations to 
participate in the community mobilization and land titling process. To date, 
the Red Social has expended most resources for purposes of conducting 
workshops and seminars and producing pedagogical materials (e.g., pamphlets) 
on Law 70. However, as the implementation phase of Law 70 begins, much 
greater effort needs to be made by Red Social and the other participating 
institutions to channel resources directiy to the regional organizations so 
that they themselves can assume a protagonist role in the organizing of their 
communities for purposes of land titling. Using these regional organizations 
to educate and mobilize their own communities is a much more cost effective 
and socially appropriate strategy than bringing in outside consultants to 
conduct workshops and seminars the impacts of which are difficult to measure 
and assess. 

G. The Land Titling Process 

12. INCORA has already established the Inter-Agency Technical Commission 
for overseeing the land titling process, created a new unit to work on black 
community land problems (a unit has existed for many years to provide 
assistance to indigenous communities in land titling), and allocated 
counterpart funds for strengthening its regional capacity to work in this 
area. The general strategy being developed by INCORA is to carry out two pilot 
projects in regions occupied by black communities which will provide 
experience and serve as models for the community land titling process 
throughout the Pacific Coast. 

13. While the mission agrees with this piloting strategy, it does feel 
that several other steps can be taken to speed up the process. One step would 
be to review the current implementing decrees for Law 70 and Law 160 to see if 
any steps can be taken to facilitate more local participation in the land 
titling process. There are numerous areas, such as the conducting of 
demographic and socio-economic censuses and the delimitation of territories 
based upon traditional knowledge, where local communities rather than outside 
consultants can be used to fulfill the paper requirements of the law. 
Training local people for these purposes may be the least costly and best 
investment which INCORA can make in speeding up and facilitating the land 
titling process. 

14. Second, there is no reason why the remaining indigenous resguardos 
which need to be created, remeasured or cleared of squatters should not be 
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carried out with greater rapidity than the titling of the black corrununity 
lands. INCORA is prepared to work at a much more rapid pace in carrying out 
the physical demarcation and titling of the remaining indigenous resguardos, 
with the goal of having all of the Pacific Coast indigenous lands regularized 
by the end of the project. In doing so, the mission recorrunends that INCORA 
work closely with the indigenous organizations (UNIPA among the Awa and OREWA 
in the Choco) to ensure the smooth implementation of this process and the 
carrying out of titling as a collective ethnic enterprise, rather than just 
one resguardo or corrununal land area at a time. 

15. Thirdly, the mission recorrunends that adequate budgetary resources be / 
made available, especially for the purchase of hardware and training, for 
INCORA to take advantage of the new Geographical Positioning System (GPS) 
technologies available for land demarcation. These technologies have been 
successfully experimented with for purposes of corrununal land and territorial 
demarcation in other Latin American countries and have great potential for 
speeding up and ensuring a more technically precise land demarcation process 
in Colombia. Again, teaching local people how to use these technologies, and 
combining them with local peoples's traditional landscape and geographical 
knowledge, may be the most cost effective strategy. 

H. Linkage with Other Project Components 

16. The mission also recorrunends that more thought be given to linking 
corrununity mobilization and land titling with other components of the project. 
IGAC has already taken steps in this direction by organizing a highly 
successful training workshop on zonification and the use of Geographical 
Information Systems (GIS) with indigenous and black organizations in the 
Choco. Similarly, the Planning Team for the National Parks component has 
developed a participatory methodology and is working with corrununities in the 
buffer zones surrounding the nine (9) National Parks on the Pacific Coast. The 
implementation of both of these components would benefit from more systematic 
cooperation with INCORA and other agencies involved in the land titling 
process. Other areas of potential cooperation and synergy also exist between 
the Land Titling and Regional Corrunittees components and the environmental 
education and monitoring aspects of the projects. 

I. Monitoring and Evaluation 

17. Despite the attention given to project Monitoring and Evaluation (M. 
& E.) and the allocation of funds for the formation of a Panel of Independent 
Experts in the Staff Appraisal Report (See paras. 3.22 and 3.23 of the SAR), 
relatively limited attention has been given to these matters in the first or 
initial start-up phase of the project. The mission recorrunends that the PCU 
remedy this situation through designing a more systematic M. & E. strategy for 
the project. This strategy should be designed in cooperation with the other 
participating agencies and be seen as part of the overall strategic planning 
process (see Section D above) for the project. 

18. The formation of the Independent Panel of Experts, for which Terms-
of-Reference already exist, could play an important role in strategic planning 
assisting the PCU and other agencies to obtain a more historically and 
scientifically grounded and multidisciplinary vision of the problems of the 
Pacific Coast region. At the current stage of the project, it is probably best 
to organize this Panel with national experts who could meet regularly with the 
PCU and the other implementing agencies. The mission requests that a short 
list of names of candidates and their curriculum vitaes be submitted to the 
Bank for review by the end of this month. 
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J. Strategic Action Plan 

19. Finally, the mission recommends that the outcome of the above 
recommendations and processes should be the development of a Strategic Action 
Plan (SAP) for the Land Titling and Regional Committees components of the 
project. The SAP should arise from discussions between the PCU and Ministry 
of Environment and other participating agencies, including the Ministry of 
Agriculture and the Ministry of Interior's Office of Black Communities. It 
should contain a specific set of goals, timetables, institutional 
responsibilities and budgetary needs for rapidly implementing the land titling 
process and, if agreed upon, linking it with broader rural development and 
natural resource management activities on the Pacific Coast. One of the first 
activities of the newly formed Panel of Experts should be to review the SAP 
and provide the PCU and the Bank with a technical analysis and evaluation of 
its content. Based upon this review and its own analysis, the mission would be 
prepared--if requested by the PCU-- to recommend to Bank management possible 
changes in the project to facilitate implementation of the SAP. 

SDAVIS 
02/07/96 
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PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION COLECTIVA, ADQUISICION DE 
TIERRAS Y DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE PARA LAS 

COMUNIDADES NEG RAS DE COLOMBIA 

Documento borrador para discusion 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS . 

1.1. Los alcances del A.T 55 en materia de titulacion colectiva 
1.2. Los contenidos de la ley 70 en materia de titulacion colectiva 
1.3. La titulacion colectiva como columna vertebral de la ley 70 de 1993 
1 .4 . El decreto 17 45 de 1995 y el programa de titulaci6n 
1.5 El programa especial de titulacion colectiva y el SAL TO SOCIAL. 
1.6 El programa especial de titulacion colectiva de tierras y el documento COMPES 

para Comunidades Negras. 
1. 7 Ley 160 de 1994 art 3o, art. 31 o. Numerales 2.y 3; art . 120 numeral 9 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad etnico-cultural y territorial de las 
comunidades negras de Colombia, estimular sus procesos organizativos e incrementar su 
participaci6n en las decisiones que !es afectan, como estrategia basica para promover el 
desarrollo sostenible de la region y de sus gentes. 

ESPECIFICOS 

lmpulsar el proceso de titulaci6n colectiva de la tierra a las comunidades negras ubicadas 
en el area de influencia del Choc6 Biogeografico, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 70/93 y el Decreto Reglamentario 1745/95. 

F onnular y adoptar un proyecto especial de adquisici6n de tierras y mejoras con el fin de 
dotar a las comunidades negras de! pais que no la posean o la posean en fonna 
insuficiente 

Propiciar la mediaci6n en los conflictos interetnicos y con otros grupos sociales que la 
titulaci6n colectiva pueda originar. 

Apoyar los procesos de identificaci6n de zonas con condiciones similares a las del 
Pacifico para incorporarlas a los procesos de titulaci6n colectiva. 

Canalizar recursos y fomentar la implementaci6n de sistemas sostenibles de producci6n 
brindando la asistencia tecnica requerida para tal fin . 

Coordinar la adopci6n de los proyectos productivos y de los programas especiales 
complementarios que adelanten las entidades integrantes de!· Sistema Nacional de 
Refonna Agraria y Desarrollo Rural Campesino y los implementados por las demas 
instituciones del Estado. 

Garantizar que los derechos territoriales de las comunidades negras, se expresen en los 
planes de ordenamiento territorial , ambiental y de zonificaci6n de las areas de influenci ,1 
de la Ley 70/93 . 
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refonna agraria integral en el pacifico colombiano que pem1itira la redefinici6n de las 
relaciones de propiedad y tenencia de la tierra en esa zona del pais . 

Mediante la puesta en marcha del programa, no solo se reconocera el derecho de 
propiedad que las comunidades negras tienen sobre las tierras que historicamente ocupan 
y que constituyen su habitat, sino que ademas se promovera el acceso progresivo ala 
propiedad de la tierra, de aquellas comunidades negras que no la poseen o la poseen en 
fonna insuficiente. 

Esta estrategia debe contribuir ha mejorar el in!:,rreso y la calidad de vida de estas 
comunidades, a acrecentar sus niveles de productividad a traves de sistemas sostenibles, 
fomentar proyectos productivos que utilizan tecnologias limpias acorde con sus practicas 
tradicionales de producci6n, a generar empleo y a facilitar el acceso al credito y asistencia 
tecnica,. 

En esta perspectiva el papel de las entidades comprometidas con el proceso asi como el 
de la Comisi6n Tecnica (decreto 1745/95, art 13), ademas de cumplir las funciones de 
concepto previo sobre las solicitudes de titulacion o de licencias y de otorgamiento de 
tih1los de propiedad, deben convertirse en factores institucionales dinanizadores del 
proceso mismo y de actividades complementarias a la titulaci6n colectiva: 

- Creando un clima favorable al programa de titulacion a traves de la difusion v 
socializaci6n del mismo sefialando sus ventajas, alcances )' perspectivas. 

- lmpulsando procesos de capacitaci6n a las comunidades tanto en la constituci6n de 
Consejos Comunitarios como en la recoleccion y ordenaci6n de la infonnacion previa a la 
presentaci6n de las solicitudes. 

- Favoreciendo la capacitaci6n a los funcionarios competentes y aportando los recursos 
humanos, financieros y tecnicos necesarios para agilizar el tramite y decision de las 
solicitudes. 

- Gestionando y coordinando la adopcion de los proyectos productivos y los programas 
especial es complementarios . por pai1e de las entidades integrantes del sistema nacional 
de Refonna Agraria y · Desarrollo Rural Campesino, en el marco del principio de 
integraliJad del mismo, hacicndo acompaCiamiento, seguimiento y evaluaci6n a lo~ 
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Estimular a las entidades de! SINA para que la implementaci6n de politicas relativas a 
recursos naturales y medio ambiente annonicen con los derechos territoriales de las 
comunidades negras . 

Impulsar procesos de capacitaci6n y divulgaci6n sobre derechos etnicos, legislaci6n 
ambiental y de tierras en Colombia. 

Fomentar procesos de capacitaci6n y organizaci6n orientados a la constituci6n y 
fortalecimiento de los Consejos Comunitarios. 

Promover procesos de capacitaci6n institucional para apoyar la titulaci6n colectiva a 
comunidades negras. 

3. LOS PRINCIPIOS ORIENT ADORES . 

3. I Principio de reconocimiento y protecci6n de la diversidad etnica y cultural de la 
naci6n. 

3 .2 Principio de respeto a la integridad y dignidad de las comunidades negras como grnpo 
etnico beneficiaria de las nonnas y tratados intemacionales referidos a los gmpos etnicos 

3 .3 Principio de participaci6n de las comunidades Negr3:S y de sus organizaciones en las · 
decisiones que les afectan y en las de toda la naci6n. 

3 .4 Principio de protecci6n de! medio ambiente. atendiendo alas relaciones establecidas 
por las comunidades negras con la naturaleza 

3 .5 Principio de integralidad del proceso de titulaci6n colectiva de acuerdo con el articulo 
51 de ]a Jey 70 de 1993 , articulo 40 decreto 1745 de 1995 y articulo 3o. Ley 160 de 1994 . 

4. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA . 

4.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL 

El programa especial de titulacion colectiva, adquisicion de tierras y desarrollo 
vroductivo sostenible para las comunidades ncgras de Colombia , es una estrategia de 
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proyectos productivos adoptados asi corno a los planes de manejo y protecci6n de los 
recursos naturales una vez entregados los titulos. 

- Participando en la soluci6n de los conflictos inter e intraetnicos, con colonos, e incluso 
con las entidades publidas y privadas que en desarrollo de! programa pudieran 
presen tarse. 

-Estimulando la intervencion de las diferentes entidades nacionales asi como de las 
entidades territoriales en la cofinanciacion de los diferentes proyectos asociados al 
programa 

- Propiciando la intervencion de la cooperacion tecnica intemacional en la financiacion de 
proyectos 

Esta estrategia orientara el desarrollo de los procesos de titulaci6n colectiva de 
comunidades negras. En este sentido se deben considerar las siguientes situaciones: 

A- Titulacion colectiva y comunidades indigenas 

Se debe considerar la constituci6n, ampliaci6n o saneamiento de resguardos indigenas del 
Pacifico, siendo necesario prever el posible realinderamiento concertado de los ya 
constituidos, y la definici6n igualmente concertada de las ~reas de reserva indigena o que 
constituyan su habitat, las cuales no son adjudicables a las ·comunidades negras . 

8- Titulaci6n colectiva y colonos 

Sera necesario que el programa prevea acciones para el saneamiento de los territorios 
titulados, especialmente en lo que tiene que ver con los poseedores anteriores a la 
titulaci6n, considerados por la ley como de buena fe , mediante una politica concertada de 
adquisici6n de predios y rnejoras. En cuanto a los poseedores posteriores a la titulaci6n, 
considerados por la ley como de mala fe , deben preverse acciones que eviten las 
confrontaciones violentas o las soluciones de hecho . 

C. Titulaci6n colectiva y titulaci6n individual. 

El prograrna debe sefialar estrategias para atender las solicitudes de titulaci6n individual 
en terTitorios susccptibles de titulaci6n colectiva a comunidades negras, scan o no 
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fonnuladas por miembros de esta etnia. Aqui es necesario definir el tratamiento que se 
debe dar a las solicitudes fonnuladas antes de la expedicion de la ley y aun durante el 
proceso de decision sobre las solicitudes colectivas, procurando mediar en los conflictos 
que se puedan generar. 

D. Titulacion colectiva y areas de reserva campesina 

En este aspecto el programa debe definir acciones concertadas con las comunidades 
interesadas para senalar linderos, alcances, y manejo de tales reservas. 

E. Adquisicion y dotacion de tierras para comunidades negras 

El programa debe definir acciones orientadas a realizar eventuales adquisiciones, para 
sanear territorios titulados o para dotar de tierras a comunidades negras, especialmente en 
el Cauca, que no poseen tierra o la poseen en forma insuficiente porque han sido 
desplazados de ella. El programa especial de titulacion adoptado por el Gobiemo 
Nacional, debe desarrollar proyectos de adquisicion y dotaci6n con ese fin. 

G. ldentificaci6n de zonas con condiciones similares a las del Pacifico Colombiano 

De conformidad con el articulo 39 del decreto 1745 de 1995, el programa debe 
desarrollar acciones de apoyo a la identificaci6n de zonas con condiciones similares a las 
de! Pacifico para incorporarlas al mismo. = 

H. Acceso a los programas de adquisici6n de tierras con subsidio 

Del mismo modo este programa debe apoyar a las comunidades neb1fas de! Pacifico o de 
otras regiones de! pais, no beneficiarias del programa especial de titulaci6n colectiva para 
que accedan a los programas de adquisici6n de tierras previsto en la ley 160 de 1994 
mediante el sistema de subsidio siempre y cuando se encuentren dentro de los rnunicipios 
priorizados 

4.2 ESTRATEGIA AMBIENT AL 

La titulaci6n colectiva se plantea como una estrategia de politica ambiental orientada 
al desarrollo y conservaci6n de los recursos naturales y de la biodiversidad del Pacific\l 
Colombiano. En este sentido implica • 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

- El ordenamiento ambiental del territorio del Choc6 Biogeografico 
- Definici6n regional de los modos de adquirir cl derecho de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
- Diseno e implementaci6n de politicas de incentivos a la conservaci6n 
- ldentificar y fonnular politicas y estrategias para el tratamiento a las familias asentadas 
en las areas del sistemas de parques y de amortiguaci6n. 
- Promover y dinamizar procesos de educaci6n ambiental 
- Fomentar y dinamizar la participaci6n comunitaria en la planeaci6n y toma de decision 
sobre estudios de impacto ambiental, audiencias pt1blicas y consultas previas 
- Promover el reconocimiento del saber ancestral de las comunidades y su articulaci6n 
con los procesos de investigaci6n que se desarrollen en la region. Asi mismo, garantizar 
que los resultados de esas investigaciones beneficien el desarrollo de la region y el 
mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la poblaci6n. 
- lmpulsar la puesta en marcha de una Unidad especial de Gesti6n de proyectos 
ambientales para comunidades negras al interior del MinAmbiente. 
- Garantizar la participaci6n comunitaria en la planeaci6n y manejo del sistema de 
parques y areas especiales de reserva del Pacifico Colombiano. 

4.3 ESTRATEGlA DE PARTlClPAClON , CAPAClTACION Y ORGANIZACION 

Esta estrategia busca asesorar, capacitar y acompanar a las Comunidades Negras y sus 
organizaciones en la apropiaci6n y desarrollo de lo previsfo en la ley 70 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, particulannente en lo relacionado con la constituci6n de los 
Consejos Comunitarios con el fin de facilitar las condiciones para que estas puedan 
acceder a los beneficios que en materia de territorio, desarrollo y educaci6n consagra 
las precitadas nonnas. Ello implica 

- Promover la el conocimiento, divulgaci6n y aplicaci6n de la ley 70/93 y sus decretos 
reglamentarios, asi como de la nonnatividad ambiental y agraria del pais 
- Capacitar y fortalecer los Procesos Organizacionales y autogestionarios de las 
Comunidades Negras en el ambito local y regional. 
- Prestar asesoria y acompanar a las organi:z.aciones de Comunidades Negras en la 
constituci6n y fortalecimiento de Consejos Comunitarios. 
- Fonnular e irnplemntar acciones de etnoeducaci6n 
- Generar condiciones para la fonnulaci6n, g.csti6n e implcmcntaci6n de planes de 
etnodesarrollo autogestionario en las Comu111dades Negras 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

-Sensibilizar y capacitar a las autoridades locales y funcionarios en el marco de 
legislativo de la Ley 70/93, para contribuir en el fortalecimiento institucional. 

La ejecuci6n del proyecto se realizara a traves de las organizaciones de Comunidades 
Negras integrantes de las Comisiones Consultivas Departamentales 

Para la priorizaci6n de las areas del proyecto se tendran en cuenta los siguientes 
criterios: 

- El proyecto tendra como sujetos principales, las comunidades con mayor grado de 
organizaci6n y trayectoria en el proceso, aplicaci6n y desarrollo de la misma Ley 
70/93. De igual manera se impulsara la confonnaci6n de consejos comunitarios por 
cada consultiva a traves de organizaciones con reciente vinculaci6n al proceso, para 
efectos de establecer el nivel de desarrollo y apoyar el fortalecimiento de las mismas. 

4.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO PR0DUCT1VO SOSTENIBLE 

Esta estrategia propende por fomentar proyectos productivas sostenibles, soportadas 
en tecnologias limpias y acordes con las convicciones y las practicas de produccion 
tradicionales de las comunidades negras. 
Esta estrategia implica ademas la canalizaci6n de recursos institucionales locales 
regionales y nacionales, de cooperaci6n tecnica intemacional y en general de la banca 
multilateral, asi mismo incluye : 

- Apoyo a la creaci6n de empresas asociativas y solidarias de producci6n para el 
aprovechamiento sustentable de los recurso naturales y produccion de alimentos 

- Fomentar fonnas de asociaci6n con entidades pt'.1blicas y privadas en proyectos para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la region 

- lmpulsar la puesta en marcha de mecanismos especiales financieros y crediticios 
orientados a la financiaci6n de los diversos proyectos productivos de comunidades negra 
y promover la adecuaci6n de los sistemas vigentes en materia de creditos y asistencia 
tecnica a las particulare~ condiciones socioecon6micas y ambientales de estas 
comunidades 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

- Promover la puesta en marcha de las unidades especiales de gesti6n de proyectos en los 
fondos sociales de inversion, asi como en los fondos de cofinanciaci6n, para apoyar a las 
comunidades negras en la identificaci6n, fonnulaci6n, gestion y ejecuci6n de proyectos. 

- Promover el acceso de los beneficiarios de la titulacion colectiva a las estmcturas de 
mercado nacionales e intemacionales 

- Garantizar el acceso a los servicios sociales basicos y a la infraestmctura fisica 
necesaria para mejorar las condiciones de vida de las comunidades negras 

4.5 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Pretende lograr un alto nivel de coordinacion y gestion interinstitucional que permita 
armonizar y dinamizar la aplicacion de recursos orientados a promover el desarrollo 
regional de! Pacifico Colombiano. Para ello se institucionalizara una Gerencia de alto 
nivel, con gran capacidad de convocatoria, dependiente directamente de la Presidencia de 
la Republica y un comite de coordinaci6n nacional liderado por los ministerios de 
Agricultura, Interior y Medio Ambiente, que integre las diferentes instituciones, 
programas y proyectos focalizados hacia las comunidades negras. 

Ademas en el piano local y regional se integraran niveles de coordinacion que apoyen y 
dinamicen las acciones del programa : 

4.6 ESTRATEGIA FINANCIERA 

Esta estrategia busca annonizar la aplicacion de los recursos financieros nacionales e 
internacionales disponibles dirigidos a la region y a las comunidades negras por las 
diferentes instituciones, programas y proyectos a traves de fonnas concertadas de 
planificaci6n, gesti6n y ejecuci6n. 

De otro !ado esta estrategia promovera, la orientacion de recursos a la region y a las 
comunidades negras, provenientes de los fondos nacionales de financiaci6n y 
cofinanciacion tales como : . fin?gro, fis, fondo DR I, findeter, caja agraria, Corporacion 
financiera nacional y demas intenncdiarios financieros 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

5. ENTIDADES EJECUTORAS 

Se preve que las entidades ejecutoras del programa seran las senaladas por las 
competencias de ley, las definidas en los convenios de cooperaci6n tecnica intemacional 
y/o con la banca multilateral, bajo la coordinaci6n y gesti6n de la gerencia nacional del 
programa arriba senalada. Para el caso especifico de las acciones del proyecto estas 
entidades son: 

- Estrategia Territorial. 

Ejecutor principal : INCORA 
Intervienen: Ministerio de agricultura, MinAmbiente, IGAC, RED-PNR, Min Interior, 

Corporaciones Regionales, Plan Pacifico, Biopacifico y Entes Territoriales, Comunidades 
y Organizaciones de Base 

- Estrategia Ambiental: 

Ejecutor Principal : Min Ambiente 
Intervienen : Corporaciones regionales y entidades del SINA, Biopacifico, Comunidadcs 

y Organizaciones de Base 
- Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible 

Ejecutores Principales : Min Agricultura y Min Ambiente 
Intervienen : Corporaciones regionales, IN CORA, UMA T AS, SENA, RED-PNR, 

PRONAT A, IDEMA, Plan Pacifico y Comunidades y Organizaciones de Base. 

- Estrategia de Capacitaci6n, organizaci6n y Participaci6n 

Ejecutor Principal : Min Interior (Direcci6n de Asuntos para las Comunidades Negras) 
Intervienen : INCORA, RED-PNR, MinAmbiente, Biopacifico, Plan Pacifico y 

Comunidades y Organizaciones de Base 

- Estrategia Financiera 

Intervienen : BIRF, BID, Cooperaci6n tecnica intemacional, MinAmbiente, Mininterior, 
MinAgricultura, MinDesarrollo, SENA, INCORJ\, RED-PNR, DNP, IGAC, Fondos de 
financiaci6n y cofinanciacion nacionales, Corpornciones y Entidades Territoriales 
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DIRECCION GENERAL DE PLANEM:ION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

6. DURACION DEL PROGRAMA 

El horizonte de planificaci6n del programa es de cinco (5) afios 
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A. Introduction 

COLOMBIA 
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT 

(LOAN 3692-CO) 

LAND TITLING AND REGIONAL COMMITTEES COMPONENTS 

;) 1-1 \l I :,, -

1. On February 1, 1996, the World Bank began a one-week mission the 
purpose of which was to review progress which has been made in implementing 
the Indigenous and Black (Afro-Colombian) Communities Land Titling and 
Regional Committees components of the above project. The mission was 
comprised of Mr.Philip Hazelton, the Project Task Manager, and Mr. Shelton 
Davis, Principal Sociologist in the Bank's Environment Department. Logistical 
support for the mission was kindly provided by the Project Coordinating Unit 
(PCU) and various participating government agencies, including the Ministry of 
Environment's General Directorate for Planning and Environmental Ordering and 
the National Rehabilitation Program's Social Solidarity Network (PNR-Red 
Social) 

2. The activities carried out by the mission included briefings by the 
PCU staff and representatives of the Ministry of Environment, Red Social, the 
National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCORA), the "Agustin 
Codazzi" Geographical Institute (IGAC), and the National Parks Planning Team. 
The mission also spent two days visiting Tumaco in the Department of Narino, 
where it met with representatives of black and indigenous organizations, 
including on-site visits to communities affiliated with the Peasant 
Association of the Mira River and the Indigenous Union of the Awa People 
(UNIPA). On return to Bogota, the mission participated in a strategy meeting 
with all the agencies responsible for the Land Titling and Regional Committees 
components, as well as with the Director of the Office of Black Communities 
Affairs in the Ministry of Interior. 

B. Rationale for Land Titling and Regional Committees Components 

3. While not significant in costs (about 5.9 percent or $US 3.8 million 
of the project's $US 65.3 million budget), the Indigenous and Black 
Communities Land Titling and Regional Committees components form a major part 
of the overall Natural Resources Management Project. From the initial 
preparation of the project, the Government and the Bank recognized that 
without a resolution of the pressing land tenure insecurity problems of the 
indigenous and black communities of the Pacific Coast, and without their 
active participation in the design, implementation and monitoring of 
environmental and social programs, it would be impossible to introduce a more 
rational and sustainable system of natural resources management in the region. 

4. The idea of including community land titling component~ in the 
project, as well as a forum for regional organization participation, is 
sanctioned by recent Colombian legislation. This includes numerous articles in 
the 1991 National Constitution, as well as the subsequently passed Black 
Communities /Law 70), National Environment (Law 99), and Agrarian Reform and 
Rural Development (Law 160) laws. There is also strong demand for such 
territorial recognition and social participation among the indigenous and 
black organizations of the Pacific Coast, and a coherence with World Bank and 
other international agency policies on poverty alleviation, sustainable 
development, and the rights of indigenous peoples. 
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C. Progress to Date 

5. Unfortunately, the Land Titling and Regional Committees components 
have suffered from the same "start up" problems as the other components of the 
project. Namely, since loan effectiveness in November 1994, there have been 
major changes in the overall coordination of the project, including the 
transfer of the PCU to the new Environment Ministry and the replacement of its 
director and some of its more experienced, administrative and technical staff. 
Delays in the initiation of these components have also been affected by the 
consultative process which went into the preparation of the regulatory decrees 
for Laws 70 and 160, and by problems encountered in releasing budgetary 
resources for operational activities during the past calendar year. 

6. Despite these institutional and budgetary constraints, the mission 
was pleased to find that the decrees regulating Laws 70 and 160 are now 
complete (Decree 1745 of 12 October 1995 and Decree 2194 of 7 December 1995) 
that a special Inter-Agency Technical Commission has been established under 
the direction of INCORA to oversee the design and implementation of the 
indigenous and black communities land titling provisions of these laws; and 
that the Red Social, with its own budgetary resources, has begun to implement 
a social communications and training strategy for consolidating the work of 
the departmental-level Consultative Committees, which are to serve as the main 
vehicles for the participation of the indigenous and black organizations in 
government policy making and programming on the Pacific Coast. The Annual 
Operating Budgets of the participating agencies for these components have also 
now been approved, and the PCU does not envision further problems such as 
those which occurred with last year's budget. 

D. The Need for Strategic Planning 

7. While recognizing these achievements, the mission also found a lack 
of strategic planning on the part of the PCU and the participating agencies in 
relation to these components, as well as limited coordination with other 
governmental and non-governmental entities who could potentially assist in 
their implementation. This lack of strategic planning and coordination may 
have resulted from other pressing concerns of the participating institutions, 
such as the need to prepare the implementing decrees for Laws 70 and 160 and 
the PCU's initial start up problems. However, if the PCU and other 
collaborating agencies do not direct more attention to this issue, the mission 
believes that it could lead to slower than envisioned progress in the 
implementation of the Land Titling and Regional Committees components and to 
the detriment of the entire project. 

8. In this regard, the mission was pleased to see that the PCU and 
Ministry of Environment have begun discussions with the Ministry of 
Agriculture to provide a more strategic focus to the land titling and other 
components of the project, perhaps through their linkage with a more global 
rural development strategy for the Pacific Coast. It also feels that the 
initiative to bring other organizations (e.g., the Division of Black 
Communities Affairs, the Biopacific Project, the National Planning Department) 
into the planning process for the land titling components is a good one. By 
coordinating with these institutions, the project has the best chance of 
mobilizing the resources and political support to successfully implement the 
Land Titling and Regional Committees components. 

E. Community Mobilization and Involvement 

9. In developing this strategy, the mission believes that major 
attention should focus on mobilizing local communities to participate in the 
land titling process. Law 70 creates a special type of social organization-
the so- called Consejos Communitarios or Community Councils -- whose purposes 
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are to represent local black corrununities before the government and to title 
territories in their name. The Corrununity Councils are also to serve as the 
basic governing units for black corrununities, to assist in the resolution of 
conflicts with other interest parties (miners, forest concessionaires, 
agribusinesses, etc.) and to eventually play a role in the sustainable 
management of the natural resources in their collective territories. 

10. To date, the regional black organizations have made some effort to 
establish these Corrununity Councils. However, these efforts have been sporadic 
and lack the logistical resources (transport, supplies) necessary for their 
rapid mobilization and organization. Therefore, the mission recorrunends that a 
strategy be formulated and adequate resources be allocated for purposes of 
corrununity mobilization and involvement. This could be done through the 
establishment of a corps of local social extensionists or promotors, whose 
main purpose would be to assist black corrununities in forming Corrununity 
Councils and compiling the necessary historical, demographic, and social 
information which INCORA will need to initiate the land titling process. 

F. Strengthening Regional Organizations 

11. The mission also recorrunends that major attention be directed toward 
strengthening the institutional capacity of regional organizations to 
participate in the community mobilization and land titling process. To date, 
the Red Social has expended most resources for purposes of conducting 
workshops and seminars and producing pedagogical materials (e.g., pamphlets ) 
on Law 70. However, as the implementation phase of Law 70 begins, much 
greater effort needs to be made by Red Social and the other participating 
institutions to channel resources directly to the regional organizations so 
that they themselves can assume a protagonist role in the organizing of their 
communities for purposes of land titling. Using these regional organizations 
to educate and mobilize their own communities is a much more cost effective 
and socially appropriate strategy than bringing in outside consultants to 
conduct workshops and seminars the impacts of which are difficult to measure 
and assess. 

G. The Land Titling Process 

12. INCORA has already established the Inter-Agency Technical Commission 
for overseeing the land titling process, created a new unit to work on black 
community land problems (a unit has existed for many years to provide 
assistance to indigenous communities in land titling), and allocated 
counterpart funds for strengthening its regional capacity to work in this 
area. The general strategy being developed by INCORA is to carry out two pilot 
projects in regions occupied by black communities which will provide 
experience and serve as models for the community land titling process 
throughout the Pacific Coast. 

13. While the mission agrees with this piloting strategy, it does feel 
that several other steps can be taken to speed up the process. One step would 
be to review the current implementing decrees for Law 70 and Law 160 to see if 
any steps can be taken to facilitate more local participation in the land 
titling process. There are numerous areas, such as the conducting of 
demographic and socio-economic censuses and the delimitation of territories 
based upon traditional knowledge, where local communities rather than outside 
consultants can be used to fulfill the paper requirements of the law. 
Training local people for these purposes may be the least costly and best 
investment which INCORA can make in speeding up and facilitating the land 
titling process. 

14. Second, there is no reason why the remaining indigenous resguardos 
which need to be created, r emeasured o r cleared o f squatters should no t be 
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carried out with areater rapidity than the titling of the black community 
lands. INCORA is prepared to work at a much more rapid pace in carrying out 
the physical demarcation and titling of the remaining indigenous resguardos, 
with the goal of having all of the Pacific Coast indigenous lands regularized 
by the end of the project. In doing so, the mission recommends that lNCORA 
work closely with the indigenous organizations (UNIPA among the Awa and OREWA 
in the Choco) to ensure the smooth implementation of this process and the 
carrying out of titling as a collective ethnic enterprise, rather than just 
one resguardo or communal land area at a time. 

15. Thirdly, the mission recommends that adequate budgetary resources be 
made available, especially for the purchase of hardware and training, for 
INCORA to take advantage of the new Geographica l Positioning System (GPS) 
technologies available for land demarcation. These technologies have been 
successfully experimented with for purposes of communal land and territorial 
demarcation in other Latin American countries and have great potential for 
speeding up and ensuring a more technically precise land demarcation pro c ess 
in Colombia. Again, teaching local people how to use these technologies, and 
combining them with local peoples's traditional landscape and geographical 
knowledge, may be the most cost effective strategy. 

H. Linkage with Other Project Components 

16. The mi ss ion also re commends that more thought be given to linr:ing 
community mobili zat ion and land titling with other components o f the pro ject. 
IGAC has already tar.en steps in this direction by organizing a highly 
successful training worr:shop on zonification and the use of Geographical 
Informati on Systems (GIS I with indigenous and black organizations in the 
Choco. Similarly, the Planning Team for the llat iona l Parks component has 
developed a participatory methodology and is worr:ing with communities in the 
buffer zones sur rounding the nine (9) National Parks on the Pacific Coast. The 
implementation of both of these components would benefit from more systematic 
cooperation with INCORA and other agencies involved in the land titling 
process. Other areas of potential coope ration and synergy also exist between 
the Land Titling and Regional Committees components and the environmental 
education and monitoring aspects of the projects. 

I. Monitoring and Evaluati on 

17. Despite the attention given to project Monitoring and Evaluation (M . 
& E. I and the allocation of funds for the formation of a Panel of Independent 
Expert s in the Staff Apprai sal Report (See para s . 3.22 and 3.23 of the SAR), 
relatively limited attention has been given to these matters in the first or 
initial start-up phase of the project. The missi on recommends that the PCU 
remedy this situation through designing a more systematic M. & E. strategy for 
the pro j ect. This strategy should be designed in cooperation with the other 
parti c ipating agencies and be seen as part of the overall strategic planning 
process (see Section D above ) f or the project. 

18. The formation of the Independent Panel of Experts, for which Terms -
of-Reference already exist, cou ld play an important role in strategi c planning 
assisting the PCU and other agencies to obtain a more historically and 
scienti f i ca lly grounded and multidisciplinary vision of the problems of the 
Pacific Coast region. At the curren t stage of the project, it is probably best 
to organize this Panel with national experts who cou ld meet regularly with the 
PCU and the other implementing age11cies. The missi o n reques ts that a sh or t 
list of names of candidates and their cu rricul um vitaes be submitted to the 
Banr: f or review by the end of thi s month. 
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J. Strategic Action Plan 

19. Finally, the mission recommends that the outcome of the above 
recommendations and processes should be the development of a Strategic Action 
Plan (SAP) for the Land Titling and Regional Committees components of the 
project. The SAP should arise from discussions between the PCU and Ministry 
of Environment and other participatinq agencies, including the Ministry of 
Agriculture and the Ministry of Interior's Office of Black Communities. It 
should contain a specific set of goals, timetables, institutional 
responsibilities and budgetary needs for rapidly implementing the land titling 
process and, if agreed upon, linking it with broader rural development and 
natural resource management activities on the Pacific Coast. One of the first 
activities of the newly formed Panel of Experts should be to review the SAP 
and provide the PCU and the Bank with a technical analysis and evaluation of 
its content. Based upon this review and its own analysis, the mission would be 
prepared--if requested by the PCU-- to.recommend to Bank management possible 
changes in the project to facilitate implementation of the SAP. 

SDAVIS 
02/07/96 
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA AMBIENTAL Y DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
UNIDAD COORDINADORA 

Santafe de Bogota, D.C., , 1, 7 MAR. 1996 

Senor 
PHILIP HAZEL TON 
Banco Mundial 
Latin America and the Caribbean Region 
1818 H Street N.W 
# I 5-065 
Washington D.C 20433 
U.S.A 

Apreciado Senor : 
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cl ___ J 
Ref.: lnformaci6n sobre Niveles de 
Organizaci6n Comunidades Negras. 

De acuerdo con lo solicitado al doctor Diomedes Londono, adjunto copia del 
documento de la referencia, asf como del Decreto No.2248 del 22 de diciembre de 
1995, el cual establece los parametros para el Registro de Organizaciones de base 
de las Comunidades Negras. 

Atento saludo, 

Coordinadora General 

Anexo : lo anunciado 

DLM/als/notascom/6-3-96 
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NOTAS BREVES SOBRE NIVELES DE ORGANIZACIQN DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS 

~ Palenques 

{ -t JI Par que Palenques ? Durante la Goiania y en general durante todas las epocas de 
O f) la trata negrera, las negros libertos (principalmente las que hufan de las haciendas o J v ~ de las barcos negreros), se organizaban coma palenques, para defender su libertad. 

fJ -}'" Hoy las comunidades negras coma una estrategia de rescate cultural, reivindican 

1 
...t}1" ~ coma Palenques , las territories ancestralmente ocupados. Este nivel organizativo 
~ - no esta normatizado en ninguna ley. 

J Organizaciones de Base 

j,9,ef~ ·Nacen inicialmente coma consecuencia del trabajo politico, cultural y organizacional 
v1'- de pequerios grupos independientes, ONG· s y/o proyectos coma el Desarrollo 

Integral Agricola y Rural , DIAR (financiados con recurses de cooperaci6n tecnica 
Holandesa), que crea las condiciones que desarrollan el proceso de la Asociaci6n 
Campesina Integral del Atrato, ACIA. Legalmente se constituyen mediante 
inscripci6n y reconocimiento par actos administrativos, expedidos par las secretarfas 
de gobierno departamentales y distritales o par el Ministerio de Gobierno. Ademas 
son reconocidas par el Decreto 2248 de 1995, que las define coma "Asociaciones 
lntegradas par Personas de la Comunidad Negra", que actuan a rnvel local, ) ~ 
reinvindicando romoviendo las derechos territoriales, culturales, econ6micos, / 
politicos, sociales, ambientales y la participaci6n y toma e decisiones aut6nomas 
de este grupo etnico. 

Consultivas Regionales, Departamentales y Distritales 

Actualmente reglamentadas par el Decreto 2248 de 1995, estan conformadas par el 
numero no superior a 30 representantes designados par las Organizaciones de Base 
de la respectiva Region, departamento o distrito ( caso especffico para Santafe de 
Bogota). 



• 

1 

Concretamente esta integrada por : 

• Gobernador o Secretario de Gobierno quien la preside. 

• Un representante de los alcaldes de los municipios con presencia de 
comunidades negras. 

• Un representante de los rectores de Universidades Publicas. 

• El Gerente Regional del INCORA 

• El Director de la respectiva Corporaci6n Aut6noma Regional 

• Un representante del CORPES regional respectivo. 

• El Delegado Regional de la RED-PNR 

• Un delegado del IGAC 

• Los delegados por las organizaciones de base de conformidad con lo antes 
serialado (maximo 30 representantes). 

Consultiva de Alto Nivel 

Creada inicialmente por el decreto 1371 de 1994, con la participaci6n de 
representantes de las comunidades negras, del Gobierno Nacional y dos 
representantes a la Camara or ircunscripci6n Especial , para el seguimiento de lo 
dispuesto en la ey y para hacer recomendac1ones en su reglamentaci6n. 
Actualmente regulada por el decreto 2248 como maxima instancia de dialogo entre 
las comunidades negras y el gobierno nacional. (ver copia del precitado decreto que 
adjunto). 
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/\ir c) cual sc subroga cl Dccrelo 137i de 1994. sc cstablccen los par[unctros para cl 
f~cL::·. irc, de Organizacioncs de base (k: las Co1rn111idadcs Ncgras y se dictan olras 
Ji s p<,:, i c-: ones 

EL PRESIDENT£ DEL\ lU:PUBUCA DE COLOiVIJJIA, 

en ci :i cicio de sus facultades .ccinstiluc iomlcs y lq;:dcs. y en especial las quc le confiere 
los : . .-: 1culos 189 numeral 11 de la Consti ,uci6n Polilica y 45 de la Ley 70 de 1.993 

I; i-~CR.ETA 

C1~PlTULO I 
DE LA COMISION CONSULTiVA DE ALTO NIVEL 

AL': '. · :ULO 1. Conforrnaci6n. La Cumisi6n Consultiva de Alto Nivcl par::1 las 
COJ: , :11;dadcs Ncgras prevista en el artfcu:\~ 45 de !<1 Ley 70 de 1993, adscrita al Ministcrio 
dcl : · .: ·rior, se intcgrara de la siguicntc: n,:111era: 

LI Viccministro de] Jntcrior o s: 1 c:clcgadL1, quicn la prcsicl ira; 

LI Vicerninislro dcl M cdio /\111:) irntc o su clclcgado ; 

Ll Vicem in is tro de Educacic.111 o :,ti .ciclcg;,t; u: 

El Viceministro de Agricultura y Dcsarrol!o Rural Campcsino o su delcgado; 

El Viccministro dt: Minas y Encrr:fa o su Jclcgado; 

El Vicemi11istro de Viv icnda y D:sarrollo Urbano de! Ministerio de Desarrollo 
Econ6mico o su dclcgado; 

El Subdircctor dcl Dcp;irtamcn1 ,·, Nac i011:il de PL111caci 611 o su delcgado: 



Con 1inuaci6n de! decreto "Por el cual se subroga cl Decrcto 1371 de 1994, se estableccn 
los parametros para el Registro de Organi;~acioncs de base de las Comunidades Negras y 
sc d ict.an otras disposiciones". 

El Gercnte de! Instituto Nacional de la Reforma Agraria "Jncora " o su delegado; 

El Director del Instituto Gcografico Agustin Codazzi o su dclegaclo; 

El Director de! Instituto Colombia110 de J\ 111rnpologfa o su delcgado; 

1:1 Director de la Red de SolidaricLtcJ o su tic:ll:gaclo; 

El Director de 1\suntos para las Cornunidacl(~:; Negras de! Minis tcr io de! Jntebor o 
su delegado; • 

U Director ck! Plan Pacifico o su Jclegad(l: 

Dos (2) representantes a la Camara clcg idos por circunscripci6n especial para las 
Comuniclades Negras, de conformiclad con cl artfculo 66 de la Ley 70 de 1993; 

:--~uatro (4) rcpresentantes de las Comunicbcks Ncgras por la Cos ta Atlan tica; 

Cinco (5) rcprcscntantes de las Comun icLt,:!cs Ncgras por cl Dcpartamcnto dcl 
Choc6; 

Trcs (3) rcprcscntantcs de las Comu11idades Negras por cl Ucpartarncn to dcl Valle ; 

Trcs (3) rcprcsentantes de las Comu,1idades Ncgras por cl Dcpart~1rnc11to de! Cauca; 

Trcs (3) rcprescntantes de las Comunidades Ncgras por cl Dcpartamcnto de Narifio; 

Dos (2) rcprcsentantes de las Comunidaclcs Neg;·as por cl Dcpartamcnto de 
J\ntioquia; 

Un (1) rcprcscntante de San Andres, Providenc ia y Sa nta Catalina; 

l In (J) rcprcscntante por cl Dcpartamento de Risaralda; 

Un (1) rcprcsentante de las Comunidadcs Negras por cada uno de los 
Dcpartamcntos distintos a los mcncionados quc constituyan Comisiones Consultivas 
Dcpartamcnt.alcs de conformidad con lo es!al;Jecido c11 cl Capftulo II de! presente 
Dccrcto; 

Dos (2) represent.ante de las Comunidadcs Ncgras por el Distrito Capital de Santafc 
clc Bogo t{1. 

.':\: .·. J -:;RAFO PRIMERO. La Comisi611 Consu ltiva cle Alto N1vcl podra inv itar a sus 
: r: '.,ic, ,cc; a los scrvidores publicos de orden nacional y a las dcm:1s pcrsonas quc consiclcrc 
J>lJcd;:11 contribuir al adccuado dcsarrollo tli. sus fu11,:1oncs . 

' t 
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Continuaci6n de! decrcto "Por cl cual se subroga cl Decrcto 1371 de 19.94, se establecen 
los paramctros para el Registro de Organizaciones de base de las Comunidades Negras y 
sc die tan otras disposicioncs ". 

PAR,\GRAFO PRJMERO TRANSJTORJO. El perfodo de las personas quc a la fecl1a 
de vigcnciJ de estc dccrelo hagan parte de la Comisi6n de Alto Nivel, elegidas por las 

· co111isiu11cs de base de las comuniclades ncgras, ,·cnccra cl trcinta y uno (31) de Dicicmbrck-
c!c 1.9%. , 

PARACRAFO SEGUNDO TRANSJTORJO. AmplfJ.sc la Comisi6n Consultiva de Alto 
Nivcl c·(1:1 las siguicntcs pci-sonas: R0SALI3A CASTILLO, MAURICIO CAMPO RIOS, 
DLY1'.~-:JRA PENA, ARNALDO BIOHO, nUBY QUINONEZ, MANUEL IGNACIO 
)v10I~!:i"·JO, JAIR VALENCIA, WALTER BALANTA y PEDRO FERR,0.N. 

,'.H.n,··t.'LO 2o. La clecci6n de los rcrrcscn~1111cs ck las comunidadcs ncgras para cl 
:;i1_1 uic;. 1.._· pcrfocJo sc har,i en scsion publica convoc;ida y presidida ror cl gobcrnacJor de! 
;c~pcv:rn cJcpartamcnto, previa divulgaci6n en un mcdio de arnplia circulaci6n regional 
cn;1 r,:, ;;1es antes de la clecci6n . 

. 'd<TTC: 1LO 3o. A partir de! primcro (lo) de Encro de 1997 los representantes de las f ~- · 
c(1 rnu:·.:·:'.adcs negras ante la Comisi611 Consultiva de Alto Nivel tcndran un perfodo de 
· .. ;;1: . ,.· d .. trc:i (3) afios . 

. UZT ·._ ~; LO 4o. Rcprcscntantcs de Lt..., Cormrnidacks Ncgra.s ante la Comisiun 
Con,;·il:: -,,a de Alto Nivcl. Los represent.antes designados por las organizJciones de base 
(i~ l,1.~ C.1i,1unidadcs Ncgras ante bs C:0111isil1;iL'S Consul1ivas Dcp:1r1;11111..:11talcs y Rcgionalcs , 
des ic 1;:u fo cntrc s us mi cm bros y para pcrf odos de trcs (3) a f1os I os rcprcsen tantes de las 
:ni ~; 1;:.!· . comunidadcs ante la Comisi6n Consultiva de Alto Nivcl. 

I { 

1,::s .'· ,·~ruarias Tccnicas de laf Cornisioncs Consul tivas, Rcgiona lcs, Dcpartamcntales y 
l)i s1 ri i::I clc Sant.,1fc de Bogota comunicadn al Ministcrio clcl Interior las dcsignacioncs de 
:o:. J! ,:L·o;c1Hantes de las comunicJadcs nc['.r:1s ante la Comisi6n Co11sulliv,1 clc Alto Nivcl, 
p,!~;r ·, l cfl::ctos de su i11tegracil)11. 

\t{'; · ; :1.iLO So. Funcioncs de la Comision Con.sultiva de Alto Nivcl. La Comision 
Co:1, ·:! :iv:1 de Alto Nivcl tcndra las siguicntcs funcioncs: 

l. 

'1 

. l, 

Scrvir de insurncia de dialogo entrc l:1s comunicbclcs ncgras y cl Gobicrno Nacional; 

Cons tituirsc en mecanismo de difusi6n de la informaci6n oficial hacia las 
,-o rnunidaclcs ncgras y de i11tcrlocuci()J1 con 111\'clcs dircct ivos dcl ordcn naciona l; 

rromovcr, impulsar, hacer seguimienlo y cvaluac i6n a las norrnas que desarrollan 
!us oercclios de las comunidades 11cgras; 

Contribuir a la soluci6n de los problcmas de ticrras que afcctan a las comunidades 
11cgras de toclo el pafs c impulsar los progr:tmas de titulaci6n colcctiva quc sc 
adclantcn en favor de cstas comunidadcs . 

. 1 
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Continuaci6n de! decreto "Por el cual sc subroga cl Dccreto 1371 de 1994, se estab1eccn 
los para.metros para el Registro de Organizacioncs de base de las Com~nidades Negras y 
se dictan otras disposiciones". 

5. Establecer mecanismo.s de coordinaci6n con bs autoridadcs y entidades nacionalcs 
y territoriales para haccr efectivo cl cumpl imiento de. los derechos social es, 
ccon6micos, polfticos, culturalc.s y tcrritor ia ics de la.s comunidadcs negras; 

' 
Bu.scar con.scnsos y acucrdos entre l;i .s cn111u:1idadcs ncgras y cl Estado dentro de! 
marco de la democrac ia participativ:: y si11 detrimcnto de la au tonomfa de la 
::clministraci611 pt."1blic;: \' d:.: la utilii' . .-c:\ ,1; d:.· los rnccanismos de part icipaci611 
cill cJada11a; 

·; 
I . Scrvir de csp;.icio para cl ·debate de lo:, p:oycctos clc dccretos rcglamentarios de la \ 

l,cy 70 ck 1993, a11tc.' clc quc l0s 111 ; .111(1\ st·:lil sornc ticl,is :i la co11sideraci611 del 
Gohicrno Nacional. ,.\ c.sc cf'cctu Lt Corni:, io11 dcbcrj 1nornovcr b di fusi611 y 
co11su lta ck talcs proy(;ctO.'> co1 1 L1.c, t1:~:;1,;1:-,Lio11cs de b:1sc Jc la.s comun id::idcs 
11cgra.s . 

,\RTICULO 60. Funcionamicnto. La Coinis i(rn C:011.sult iva de Alto Nivel se dara su 
prnpio rcg lamcnto intcrno, en cl cual rcgular;i :;u f'tl 11cionamiento . las scsiones ordinarias 
y cxtraord inarias y cl proccdimienlo para su co11vo1:'.;1ci611. 

ARTICULO 7o. Secrctaria Tecnica. L1 Sccrctar ia Tccn ica de la Cornisi6n Consultiva de 
1\llo Nivcl scra ejcrcicla por la Direcci611 Jc A:;unios para las Comunidades Negras del 
;\1inistcrio del Inter ior. 

CAPIT~!l.O If 
DE LAS COMISIOJ\TES CONSULTIVAS R.EGlONALES, DEPARTANIENTALES 

Y DEL DISTH.ITO CAPITAL DE S,'..NT.'\FE DE BOGOTA 

r\.RTICUL08o. Conformacion. Las Comisio11cs Consultivas Rcg ionales, Departarnerrrales 
y Distrit.a l de Santafc de J3ogotj, estara.11 co 11f'or111ac!;1:; por un nu mero no super ior a treinta 
(30) represen t.antes designaclos por las org;l!lizacio11cs de base de la respectiva region , 
dcpartamc11Lo o el clistrito de Sa11tafc de 13ogo1:i scgun sea cl c;1so . Para cllo, podr{111 
obscrvarsc cr itcr ios de subrcgio11alizaci611. ::,.>11ii'icaci611, rmrn icipali z,1ci611, cucncas. 
,1grcmiaci6n o localidack.s , dL· tal forma (] UC :;c :tclcctic.11 a !;.is dr 11:'irnicas pJ. rti cularcs . 

PARAGRAFO PRIMERO. Lzis Comis ioncs (:C1nsultivas no podr;111 estzir integradas por IY 

mas de un represenLllnte por org:rnizacic'in. 

ARTICUJ.,O 9o . En cada rq~ic'rn, dcparwme 11to o cl cJ1::;tri to de San ta fc de Bogota en dondc 
exist.an organizacio 11cs cJc base quc represe 11te11 a las cornunidades ncgras sc conformara 
una Comisi6n Consultiva, i111cgracla de la siguicntc niancra: 1
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Continuaci6n del decrcto "Por el cual sc subrc.,~;a cl Dccrcto 1371 de 1994, se establecen 
los parametros para el Registro de Organizacio11cs de base de las Comunidades Negras y 
se dictan otras disoosiciones". 

flc., .. \. . --~-------------·----------------------~-------~---~----------~-~~---~-~--~~-~--~~-~ 

El Gobernador del rcspecti'.'o departa1:1cnto o el Secretario de Gobierno, quien-Ja 
presidira; 

Un representante de Jos alcaldcs de Jo:., municipios con presencia de Comunidades i 

Negras del respective Dcpartamcnto, cscogido por la 
1

Federaci611 Colombiana de 
Municipios; 

Un representante de los rcclOrcs de !<1:; universidades publicas; 

El Gerente Regional de! lucora; 

El Director de la re~pcctiva Corporac i1:111 · Aut6noma Regional; 

Un rcpresentante del CORPES rcgic..111~1; respective; 

El Delegado departamental o·coordinador zonal de la Red Nacional de Solidaridad; 
.. 

lfo Delegado del director dcl Instiluto Gcografico Agustin Codazzi; 

Los dclegados por las organizacioncs c:.:'. base de conformidad con el artfculo octavo 
(8) del presente dccrc.:to. Lo~ cualcs · tl:ndran un perfodo de tres (3) afios cont.ados 
a partir del primero (Lo) de Encro de: l.997. 

P:\RAGRAFO PRTh1ERO. Las Cumisionc.5 Consultivas Regionales se integraran de la 
misma forma que las Departamentales ya clla~ concurriran las cielegados de los respectivos 
Dcpartamentos. · 

l'ARAGRAFO SEGUNDO. ~\ Co111isi6n Consultiva Distrital de Santafc de Bogota se 
conformara en su caso, por cl Alcalde M~1yor, quien la pr~sidira; un (1) reprcsentante de 
las alcaldcs locales; el Direclor de la Car; cl dclegado de la Red Nacional de Solidaridad; 
el director del. Departamcnto Administrative., de Bicnestar' Social; director del lnstituio 
Distrital de Cultura y Turismo, Rccrcad611 y Deportrs·; el' director del Departamento 
1\drninistrativo del Medic Ambkntc y ch,ircctor del Institute Distrital de Desarrollo 
Urbano, el Director de la Caja de \'ivicm:a Popular y el Director dcl Departamento 
Administrative de Acci6n Comunal. 

JJARAGRAFO TERCERO. · Las Co1nisionc!; Consultivas Regionales, Oepartamentales 
y Distrital de Santafc de Bogota poJran i11vit~1r a sus sesiones a los scrvidorcs pub I icos y 
a las demas personas que considcrcn pucdcil contribuir para cl adccuado desarrollo de sus 
fuucio11es. 

ARTICULO lOo. Funcioncs. Las Comis1011cs Consultivas Regionales, Departamentales 
y la dcl Distrito Capital, constituiran c5ccnar:os de dialogo y busqueda de soluciones a los 
problcmas y conflictos quc sc prcsemen en su rcspectiva circunscripci6n .territorial, que 
afcctcn a las comunidades negras. asf co1110 convertirse en instancia de apoyo en la 
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Co11Li11uaci6n de! dccrcto "Por cl cual sc subroga cl Dccrcto 1371 de 1994, sc establccc11 
los paramctros para el Rcgistro de Organ iz.1cioncs de base de las Comunidades Ncgras y 
se clictan otras disposicioncs " . 

. ·.r~TICULO 190. El rcgistro de orga11iz;1c ionc; clc u ,munidadcs 11cgras formara parte dcl 
;·'.~~· istro unico de organizacioncs de cnillurm idacl con Lis dispos icioncs quc expicla cl 
.· ·nl ,:;::;·:·.n n::c10:i2I . 

:~::T:CULO 200. Para los efcctos dcl jFcv;1 1,· dee :c to sc c11Lic11dc por: 

1. C)!\C; ANIZ!\CIONES DE BASE. S( 11 :isociac ioncs intcr,r;iclas por pcrsonas de l:1 
C:011,t ::·;jJ~1cl Ncgr,!, que act(i:111 a nivcl loc:il,n:iv i1;di c:111 do y promovicndo los clcrccllos 
: ~r:· ;:(1ri:lics . Cllltur:i'lcs, ccon6micos, pui 1tiu1:;, .·.oci;:lcs . arnh1c11ta lcs y la participacicrn y 
: )/] ! ;, (!,:'. <Jccis iC ilCS JU[Oll0!11clS de C~tC f:i iljhJ (:'. il!C(J I \ 

·. r;·'. ·:~:TLO .2 lo. f\1r;1 lO(iu ,, leis cfc,' l(l"- :;,:, , ,. 1,·-::1 1,_· 1;. l:i 11e1 11;111,ici6 11 , cksig1L1CilS:1 o 
: k, <· i( 11 de l<cprcsc :1t~111tcs ck l::s (',,:; :1 : ::;d ;:(:~··, ;\'q•; ,!s. p;1r:t accc.:clcr ;1 csp;tc ios 
i:1-; 1:r· :c :cJ11;i!cs clcrivados de la Ley 70 Lk J<; _1.1. sc ,khcr:'t in fo r m;ir a lo.s dclegados de la 
.-.(;:ii(11:1d:id Ncgra ante la respccti v;t (\ .:,1:s;,,11 Consult iva c11 su cspacio aut61101110. 

: . ; .. JI 1:1,d. /~..:g ion:1 1, Dcparume11 tal o ; i1.:: :::.; 11 . .!".: 1J LJl proccd;1 a la norn inaci6n, 
,.'..·.·.1 ;uu()n o clccc i6n la cual en todo l;,:: <: •. ic i,~r/1 lUl!lar co11 cl aval de por lo me1ws la 

·111· cl 11;:is uno cic los rcprcscnL3.ntcs de l:1" (·:·;11 :i nit!;:dcs Ncgr;-is i11scritos en la rcspccti\·;1 
:-;ccr(:;;1ri;1 Tccnica . 

. ' : \ . · ... · ~ ~ ! -~ / ~ l · ( .: . : . : ~ ~; ri ~ ~· r 1 ( l r d 1 ~;, t ~ ~, ; . · ·, i ; ~ 1, ~ 1 

; ,r(l,, l! !il,iC!llO L':;pc~:; il . 

. • u::·: C(jLQ UNI CO TRANSITORIO. l::s Co111isiones Consultivas regionalcs, 
,;L ; :·;:,;1Ki1 tal v) y distritJ.I de SantJ:c ck lt1;'.o:.\. s1· Jclccu:irfo al prcscntc dccrcto en 1111 ,~ 

:·~n :1:;:n 110 superior a 60 dfas a parti r ck l:1 fc r) 1c1 de la expcdici611 y sus penocJos 
:t11:,.:,.:oncJcr;1 n al de la ~It:: Ni 1: cl. 

' 

':I:·:·:c t :LO 220. El prcscn tc dccrcto rir~· ;: :·, :1 t1r tk la kchJ, st1b roga el Dccrc.:to ij'ij 
,;L : <J 1,1..: y dcrng:i las disposicioncs qul· k : , .11; tT,1. ::.1;·1;1s. 

J>UBLIQCJ :.':F Y C l i:'\ lPLASE 
Dado en Santafc de B0ru1.: 

,,,,--
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COLOMBIA 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Componente Rehabilitaci6n de Cuencas Hidrograficas 

Mision de supervision tecnica (FAO/CP) 

AYUDA MEMORIA' 

6/02/96 
Introducci6n 

1. Una mis ion del Centro de Inversiones de la FA02 visi t6 
Colombia desde el 21 de Enero hasta el 6 de Febrero de 1996 para 
hacer una evaluaci6n tecnica del componente submencionado. La 
mision sostuvo reuniones con la Coordinadora General de la 
Unidad Coordinadora (UC) del Programa Ambiental y de Manejo de 
Recursos Naturales, Dra Maria Victoria Cifuentes, con Dr 
Di6medes Londono, Jefe de la Secretaria de Asuntos Tecnicos 
(SAT) de la UC, con el Representante de la FAO en Colombia, y 
con el Task Manager del Programa, Dr Phil Hazelton del Banco 
Mondial. La mision hiz6 visitas de campo a los Departementos de 
Valle del Cauca, Narifio y Antioquia, y tuvo el placer de ser 
acompafiada por el Dr Jaime Neira y el Dr Fernando Betancurt de 
la SAT. La mision agradece la cooperac1on del Gobierno de 
Colombia y particularmente de las Corporaciones visi tadas: la 
eve, CORPONARifiO, CORNARE, y CORPOURABA. Esta Ayuda Memoria fue 
discutida con la UC y el Task Manager antes de la finalizaci6n 
de la mision. 

2. Los obj eti vos de la mis ion fueron los siguientes: (a) 
evaluar el avance de los proyectos de rehabilitaci6n de 
microcuencas; (b) asesorar los sistemas de seguimiento y 
evaluaci6n; (c) evaluar la participaci6n comunitaria y los 
sistemas de incentivos; (d) asesorar la adecuaci6n de los 
sistemas forestales aplicados; (e) evaluar la capacidad tecnica 
y de gesti6n de las corporaciones; y (f) asesorar la necesidad 
de desarollar proyectos en nuevas cuencas. La mis ion no visi t6 
la CRC puesto que la mision del BIRF supervis6 esta area en 
Junio/Julio 1995. 

El componente de Rehabilitaci6n de Microcuencas 

3. El componente contempla inversiones de un total de US$ 
25.74 milliones, y hasta la fecha se ha utilizado el 18% de los 
mismos. El estado actual de ej ecuci6n del componente se puede 

1 Este ayuda memoria es provisional, esta sujecta a la aproba c i6n del 
Centro de Inversiones de la FAO (FAO/CP) . 

2 Compuesta por Anne de Ligne 



resumir en el grafico adjunto en el cual se puede 
nivel de desernbolsos en funci6n de lo previsto. 
siguiente resume brevemente las hectareas ejecutadas. 

seguit' el 
El cuadro 

Corp. 1994-95 1995-96 

previsto ejecutado previsto 

eve - - 830 

CORPONARiii.O. 380 388 1,539 

CORNARE 135 126 278 

CORPOURABA - - 488 

TOTAL 52 5 514 3,135 

4. Los gastos de cada actividad estan repartidos 
PMRN, la Corporaci6n, y la comunidad re spec ti vamente 
30%, y 20%. El 20% ofrecido por la comunidad 
representada por el municipio) representa mas o menos 
mano de obra, en la mayoria de los casos. 

Observaciones generales 

entre el 
por 50%, 
(a veces 

60% de la 

5. La mision juzg6 muy positivamente el trabajo desarollado 
por las Corporaciones que v i sit6 y fue impresionada por el alto 
ni vel tecnic o, de planeaci6 n, de ej ecuci6n y de moti v a ci6n del 
personal a cargo del proyecto. La mis ion not6 igualmente las 
altas expectativas de la poblaci6n frente al proyecto. 

6. Exiten diferencias de una Corporaci6n a otra en la 
mane ra de ejecutar las actividades, en aspectos tanto 
ins titutiona les como t e cnicos o sociale s. Esto puede 
int erpretarse pos i t i vamente teniendo e n cue n ta las d i fere n c i as 
geograficas, hist6ricas y sociol6gicas (minifundio o ganageria, 
etc.) de las regiones. Esta flexibilidad demuestra una 
comprensi6n "integra l" de las areas . 

7. Los objetivos mencionados e n los informes ante riores al 
inicio del proyecto (ver pla n opera t i vo) son l o s que cada micro
p r o yecto i n ten ta log rar: ( i) elevar el n i v e l de v:ida de l as 
comunidades rurales a tr aves de la rehabili taci6n de cuencas y 
micro-cuencas; (ii) mo ti var la participaci6n y el compromiso de 
las comunidades en el reordenamiento del uso del suelo en las 
mi c rocuencas que aba stecen a cueductos muni c i p al es o veredales; 
(iii) fome n tar el ma ne jo forestal y el carnb io de us o de sue l o 
hacia activ i dades f o r estales y agroforesta l es , para l a 
c onse r vaci6n d e l o s bosques e xis ten t es , e l cont ro l d e la e r osion 
ya i ncorporaci6n d e a reas p a ra la produci6n fores t al; buscando 
brindar al ternativas product iva s a las comunidades rur ale s. 



8. Los siguientes aspectos fueron discutidos en cada 
Corporaci6n: ( i) est ado actual de ej ecuci6n de los proyectos; 
(ii) metodologia de trabajo con las comunidades, grados de 
participaci6n y mecanismos de incenti vos; (iii) tecnicas 
fores tales; (iv) problemas y; (v) nuevos proyectos s i los hay. 

Las Corporaciones Aut6nomas Regionales (CARs) 

Caracteristicas principales relativas al proyecto 

(•) La eve ha desarollado un sistema de diagn6stico del 
uso de los suelos y un modelo de uso "concertado" de los suelos 
utilizado por las otras CARs. Desaroll6 tambien manuales de 
procedimientos metodol6gicos de planificaci6n en cuencas 
hidrograficas incluyendo la planificaci6n participativa y el 
seguimiento de proyectos, e identific6 modelos agroforestales y 
silvo-pastoriles para la zona de trabajo. Sin embargo, esto debe 
realizarse en la practica, y la eve esta atrasada en el 
cumplimiento de las metas propuestas en ciertas areas. Esta 
implementando todos los tipos de sistemas 
forestales/agroforestales propuestos para el proyecto. 

( •) CORPONARin.O. Si tuada en una zona de mini fundios, 
CORPONARinO desarolla todos los sistemas fores tales y 
agroforestales con una capacidad de adaptaci6n muy valiosa. La 
Corporaci6n trabaja en colaboraci6n con las ONGs y UMATAs-. Esta 
cumpliendo con las metas a pesar de retrasos en desembolsos de 
presupuesto, gracias a la alta motivaci6n de su personal, a 
pesar de problemas de restructuraci6n y financieros importantes. 

( •) CORNARE. Con el proyecto, CORNARE desaroll6 
principalmente bosques protectores en la parte alta de las 
micro-cuencas, la mayoria de los cuales en terrenos comprados 
por los municipios (con el objetivo prioritario de evitar 
contaminaci6n del agua y erosion); la participaci6n comunitaria 
se hace a traves de las Juntas de Acci6n Comunales (JAC) . La 
Corporaci6n esta tambien desarollando un programa de intercambio 
de servicios PRISER que tuvo mucho exi to. CORNARE esta 
cumpliendo con las metas propuestas para el proyecto pues tenia 
ya adelantada la participaci6n comunitaria y la educaci6n 
ambiental; colabora con ONGs (Grupo ecol6gico) y otras 
instituciones para la ejecucion de sus actividades; adapta 
adecuadamente las tecnicas a las caracteristicas ecol6gicas; y 
emplea "gestores ambientales" ( ingenieros fores tales, lideres de 
la comunidad) a nivel del municipio lo que da un gran impacto a 
las actividades de la Corporaci6n. 

(•) CORPOURABA. Las actividades del proyecto son la 
plantaci6n de bosques productores/protectores de especies de 
madera fina (cedro, roble, ceiba) visto el mercado todavia 
importante en la zona. La CAR emplea "auxiliarios tecnicos", 

1 Unidades Municipales de Asistencia Tecnica 



trabaja en estrecha colaboraci6n con las UMATAs y ha lograqo a 
una alta demanda de parte de los usuarios. El area se encuentra 
en una zona socialmente "fragil" con impactos potenciales muy 
grandes. CORPOURABA podra cumplir con las metas vista su buena 
organizaci6n (numero adecuado de tecnicos y "auxiliares" en 
relaci6n a usuarios), si consigue los medio~ de transpo{te
necesario. La Corporaci6n no utiliza el sistema de intercarnbio 
de servicios. 

Analisis institutional 

10. Colaboraci6n con otras instituciones. La mayoria de las 
CARs trabajan en estrecha colaboraci6n con las UMATAs, los 
Municipios, las JACs, y las ONGs presente en la zona, sin 
embargo existe todavia una cierta reticencia frente a las UMATAs 
debido a la gran diferencia de calidad tecnica que existen entre 
ellas. Ademas, las Corporaciones apoyan a los Municipios para la 
optima utilizaci6n del 1% de sus recursos para inversiones en el 
sector arnbiental. 

11. Problemas. 

(a) Financiero. Todas las Corporaciones han tenido 
problemas de retraso de desembolsos, y debido a esto, 
algunas actividades de campo tuvieron que detenerse. 
Este problema ha sido el mas grave por las altas 
expectativas de los usuarios, y la motivaci6n del 
personal de campo (incluso de las UMATAs). La soluci6n 
esta en las manos de la UC y del BIRF. Ademas de est6, 
las CARs no estan siempre al tanto de las informaciones 
y de los formatos administrativos necesarios para la UC. 

(bl Transporte. Las distancias recorridas por los 
tecnicos de campo hasta el lugar de trabajo son muy 
grandes, y ninguna Corporacion ha recibido del proyecto 
los medios de transporte adecuados, a pesar de los 
esfuerzos de ejecuci6n1

• En el afio 1996/97 el programa 
de acci6n es importante y no puede atrazarse. 

(c) Tiempo de adaptaci6n para la participaci6n 
comunitaria. Para la mayoria de las CARs, el trabajo 
social, como tal, era nuevo y tom6 tiempo para 
organizarse; esta es la raz6n de ciertos retrazos, que 
no deberian ocurrir en el segundo afio, el primer afi.o 
debe ser considerado come un afi.o "piloto" de arranque. 

(d) Retraso en el componente de capacitaci6n. La 
mision not6 que el sub-componente de capacitaci6n 
ambiental para el personal profesional de las 
Corporaciones y para los extensionistas de las UMATAs no 

La s o li c i t ud para medi o s de t ran s p o rte debe co respo nde r al cumplimiento 
de met a s f is i c as. 
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habia empezado todavia. 

(e) Incompatibilidades con otros programas. Las 
subvenciones otorgadas por el proyecto a los usuar1os no 
corresponden a subvenciones otorgadas por otros 
"proyectos" de las mismas Corporaciones o e~trategias 
del Gobierno (CORNARE y el PRISER; ) ; eve y CIF·' ) . 

(f) Restructuraci6n de las CARs. El proyecto se inici6 
simultaneamente a una importante restructuraci6n 
institutional (diminuci6n de personal, etc.) y 
financiera de las Corporaciones, lo que ocasion6 
dificuldades en la ejecuci6n del proyecto. 

(g) Utilizaci6n adecuada de los recursos tecnicos. La 
relaci6n "tecnico/usuario" es muy baja, (el numero de 
usuarios alcanzado por cada tecnico es bajo en 
comparaci6n a normas en otros paises similares). Esto es 
bedido al caracter todavia pi loto de las acti vidades 
comunitarias, ya la falta, en ciertas Corporaciones, de 
un nivel de personal intermadiario entre el usuario y el 
tecnico. Se desperdician las cal idades tecnicas lo que 
reduce la ef iciencia. CORNARE y CORPOURABA est an 
solucionando esto a traves del empleo de "promotores 
ambientales" o "auxiliares tecnicos". 

(h) Intercambios de esperiencias. La mision nota una 
falta de conocimiento de las experiencias de una 
Corporaci6n a otra, a pesar de las similitudes de 
acciones. 

(i) Fal ta de recursos humanos en la UC para 
implementar el seguimiento de las actividades. 

12. Recomendaciones generales. La mision recomienda entonces 
lo siguiente: 

que motocicletas y vehiculos 4x4 sean comprados 
por el proyecto; 

que las capacitaciones tengan lugar lo mas pronto 
possible visto el impacto potential importante sobre el 
trabajo; 

que las CARs tomen decisiones para uniformizar 
progresi vamente el ni vel de subvenciones (sin embargo, 
siempre existiran diferencias en una misma Corporaci6n, 

1 El PRISER desarolla intercambios de servicios corespondiente a 100· de la 
mano de obra necesaria para las plantaciones (de protecci6n o producci6n), 
cuando el proyecto reconoce el 40 ~ . 

2 El CIF considera incentivos del orden d e so~ para bosques produc tores y 
de 75~ para bos ques protectores con especies nativas. 



vista que nose puede alcanzar a todos los agricult~res, 
y qµe una cierta cantidad de usuarios ya empez6 
plantaciones sin ningun apoyo); 

que cada CAR emplee personal de ni vel "promotor" 1
, 

y define claramente las funciones del tecnico y .?el"' 
"promotor". La relaci6n promotor/usuario depende de la 
densidad de poblaci6n y del tipo de finca; puede variar 
de 1/100 hasta 1/250 mas o menos. (Para la eve, la 
relaci6n actual es de 1 tecnico para 40 usuarios, en una 
zona de minifundios, esto se puede aumentar.); 

vista el caracter "integral" del trabajo realizado 
por el proyecto, particularmente cuando se trata de 
agroforesteria y silvo-pastoralismo, que se trabaje mas 
con las UMATAs ( el proyecto contempla una capaci taci6n 
ambiental para los tecnicos de las UMATAs); 

compartir experiencias dentro de una Corporaci6n y 
entre Corporaciones para los ingenieros y tecnicos a 
traves de visitas de intercambio de experiencias; 

incrementar el personal tecnico en la UC para el 
seguimiento de las actividades; 

que la UC y las CARs se pongan de acuerdo sabre 
los requisitos necesarios para ajilizar los desembolsos. 

13. Ademas de esto, algunas recomendaciones specificadas 
pueden hacerse: 

La eve: (i) establecer una organizaci6n mas 
"horizontal" con la participaci6n de los tecnicos en la 
identificaci6n de metas para lograr una mejor eficiencia; (ii) 
desarollar un trabajo mas coordinado con las UMATAs y otras 
instituciones de la zona; 

- CORNARE: podria incrementar las metas considerando la 
buena organizaci6n de la Corporaci6n; sin embargo, fal ta 
personal tecnico (los ingenieros forestales empleados por el 
proyecto hacen un trabajo de tecnico) y social (el trabajo 
social esta hecho por los ingenieros tambien). 

Analisis tecnico 

14. En general, las tecnicas utilizadas para las diversas 
acti vidades de plantaci6n son ej ecutadas con al ta calidad y el 
crecimiento es en general muy bueno y los mantenimientos bien 
hechos. Los sistemas visi tados por la mis ion, o sea: ( 1) bosque 
protector; ( 2) bosque protector/productor; ( 3) plantaciones 

1 Es impo(tante que el p(omoto( viva en la zona de t(abajo, sea conocido y 
respectado por los demas. 
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dendro-energeticas; 
son bie n escogido s, 
socio-e c o n6mica. 

( 4 ) agro-fo resteria; 
adecuados para la 

(5) 

zona 
silvo-pasto ralismo 
y a la situaci6n 

15. Sin embargo, algunas observaciones y recomendaciones 
pueden harcerse: 

( • J La eve: 
considerar una mayo r fl exibilidad en la aplicacion 

de los mode los; 
alcanzar mas usuarios con metas reducidas por 

usuario; 
si es posible, incrementar metas en ciertas areas 

y disminuir en o tras; 
capaci tar usuar i o s e n la prod ucci6n d e plan tu l as 

empe zando con los ya capac i tado s · para vi vero s de cafe; 
mul t iplicar es te tipo de vive ro y hace r s e guimiento 
intenso; 

desarollar y ampliar accio nes de mej o ramiento o 
protecci6n ( ais lamiento ) de areas de regeneraci6n 
natural; 

( • ) CORPONARinO: 

mayor flexibilidad en los modelos ' ; 
aumentar y/o fomentar donde sea posible l a 

regeneraci6n natural (ais lamientos); 
desaro llar viveros pr i vado s (c apa ci tar viver is t as ) 

en las zonas de minifundios ; 
a c l a r ece r l os ob j e ct ivos d e c ada p lan taci6n (para 

adap t ar las t ecnicas); 
seguir con el sistema de intercambio de servicio s 

(estanques de truchas, galpone s d e cuyes, pe r o tambi e n 
saneamiento) en funci 6n de los requisitos d e los 
us uarios ; 

trab ajar en relac i o n a la situaci 6n socio
economica d e la zona, po r ejemplo e n la zona carbonera , 
ver como apoyar los carbonero s ~ si necesario; 

pensar tambien en l a plantaci6 n de eucalipto por 
su alto r e ndimiento y u so potential para c arbon ; 

( • ) CORN.ARE : 

inic i ar co l aboraci6n con ins ti tutos de 
investigac i 6n (universidad?) p a r a e l ana l isis de 
crecimiento de l as especies na tivas p lantadas y s u 
e cologia . 

ac l ara r e l obj etivo de c ada pla n tac i 6 n y e n 

1 por ejemplo , e n bosque protector , no es nece s ario sembrar c on una 
densidad alta c ua ndo existe una regenerac i6n nat u ra l de buen c re c imiento . 
2 no s olament e p a r a la di versif i caci6n de recu rsos (porque el mercado 
existe y ex i stira), sino tambi e n e n la capacitac i6n en t ecn icas de 
carboni fi c aci6n, e n manejo de l bosque natura l (rot a c iones ), en tec n i c as de 
corte (especies , diametro , et c ). 



funci6n de este la selecci6n de 
favorecer la regeneraci6n 
contactar instituciones 

estudiar el crecirniento de las 
(nativas); 

( • ) CORPOURABA: 

las especies · , ; 
natural donde se puede; 
de . investigaci6n para 

especies rnenos conocidas 

percibida la alta dernanda para el apoyo del 
proyecto , seria necesario poder curnplir con el rnaxirno 
nurnero de solicitudas, y no hacer demasiado donde el 
mismo usuario (de 3 a 5 ha por usuario); 

las investigaci6nes hechas por CONIF en el pasado 
sobre especies nativas tal como roble y cedro han sido 
abandonadas depues de mas de cinco anos de seguimiento, 
se recomienda que el proyecto asurna el seguimiendo de 
estas parcelas (mediciones, mantenimiento, etc) teniendo 
en cuenta la utlidad que los ensayos podrian tener para 
el programa; 

no confundir cercos vivos y plantaciones lineares 
de delimitaci6n de fincaL. 

1 6 . Ademas, para todas las Corporaciones, la mision 
recomendaria lo siguiente: 

desarollar viveros privados o municipales in situ 
en zonas de minifundios. Sin embargo esto seria posible 
s olamente si un municipio o un proyecto se compromete a 
compra r las plantulas visto que ha sta ahora, todas las 
plantulas forest a les son di s tribuidas gratuitamente por 
los distintos proyectos. Existen ya iniciativas de 
viveros individuales y privados; 

revisar la necesidad de fertilizar en t odas partes 
y en particular plantaciones prot ectoras donde existe 
regeneraci6n na tural y donde el rapido c recimiento no es 
una prio ridad (ver las r ecomendac iones d e las 
investigaciones en el pais); 

evitar el desarollo de actividades en la propiedad 
de u s uarios que no necesitarian apoyo d e l pro yecto: por 
ejemplo, s e sembraron 4 hecta reas donde un propietario : 
la mano d e obra e mpleada r ecibi6 la s ubvenci6n en f orma 

d e inte r cambio d e servic i os mi entras el 180% d e l a 
cosec ha de los arboles (aliso) esta prevista para e l 

1/ si e s un bosque uni c ament e protector (ninguna c osecha prevista), porque 
i ntroducir espec i es ex6ti c a s me z c l adas con especi e s nat ivas e n un t e r eno 
cubi e rto de regeneraci6n natura l ? y c omo se hara el ma ne jo d e t a l bosque: 
e liminar l a s especi es nativas para d e jar c recer l as especi es introd u c i das? 
Y s i es un bosq ue d e producci6n d e semilla s , que t ipo d e s e milla s? para 
biodivers i dad ? y si e s e l caso , e l bosque podri a r e querir un manejo 
espe c i a l. 
2 se ha vis to plantacio nes l i ne ales de t eca (Tec t on a grandis ) pe ga d a s a l 
alamb r e d e pua; e n estas condicione s , seria pla ntar a una ciert a di stancia 
de l alambre de p ua, o ut i l i zar una especie de me no r valo r (Gl iricidia ). 

• ... 



propietario 
CORPON.l\R I 110) 

(Se encontraron dos ejemplos asi en 

favorecer o meJorar la regeneraci6n natural de 
especies valiosas (ratrojo mejorado), asi como el manejo 
del bosque natural silos conocimientos lo permiten; 

cuando se desarol lan tecnicas agrofores tales, el 
proyecto s6lo consider a el aporte "forestal": vis to el 
caracter integral de la agroforesteria el proyecto 
deberia siempre colaborar estrechamente con las UMATAs y 
capacitarlas si es necesario; se recomienda tambien que 
el aporte del proyecto considere la produci6n de 
frutales (para vender a un precio subsidiado, no para 
distribuir); 

analizar la situaci6n socio-econ6mica en general y 
particularmente el mercado de los productos fomentados 
por el proyecto y ver como el proyecto tendra un impacto 
sobre este ( las acciones del proyecto no son siempre 
suficientes para tener un impacto sobre la reducci6n de 
la deforestaci6n); 

cuando se desarollan actividades de caracter 
"piloto", es mejor hacerlo en terrenos municipales y no 
en la propiedad de un usu a r io, por ej emplo la 
introduci6n de especies nati vas de las cuales no se 
conoce el crecimiento; 

en lo que atane a la clasificaci6n de tecnicas, se 
propone no hacer di ferencias entre los var ios tipos de 
plantaciones, porque un bosque productor es muy similar 
a plantaciones dendro-energeticas en la practica. 

Participaci6n comunitaria y incentives 

17. El trabajo social y de participaci6n comunitaria a 
traves de soci6logos es nuevo para la mayoria de las 
Corporaciones. A pesar de este hecho, la mis ion pudo ver el 
cumplimiento exitoso de los trabajos sociales (giras con 
usuar ios, ta l leres y vis i tas de campo, f icha para cada 
usuario/predio, mapa del uso de suelo "concertado", etc.). Sin 
embargo, la mision noto una metodologia demasiado te6rica y 
"top-down". En general, la participaci6n y la motivaci6n de los 
usuarios y de las comunidades son altas, no solamente debido al 
trabajo social, pero tambien a los aportes financieros del 
proyecto, particularmente donde la pobreza es alta. 

18. La mision recomendaria Ju siguiente: 

organizar capac: i t.cH:iones para los soci6logos tal 
como para los tecnj c 1 >S sobre el "diagn6stico rural 
participativo" con el fir1 cie aumentar la comprensi6n del 



papel del proyecto hacia la comunidad en su integraljdad 
y de reorientar ciertas actividades si es necesario; 

. 
aumentar la difusion de programas ambientales por 

la radio local; 

implementar un seguimiento (monitoreo) y analisis 
del impacto y de la calidad del trabajo social a traves 
de encuestas; 

trabajar mas con grupos para aumentar el impacto y 
alcanzar mas usuarios; 

fortalecer la capacitaci6n 
comunitaria para preparar desde ya la 
con enpresas madereras, frutales, etc. 

en organizaci6n 
fase post-proyecto 

aprovechar el conocimiento profundo que tienen los 
agricultores/ganaderos de la ecologia de las especies 
nativas. 

19. Los incentivos disenados por el proyecto son el aporte 
de 80% del costo de las plantaciones (50% a cargo del proyecto y 
30% de la Corporaci6n). El 20% brindado por la comunidad 
coresponde a mas o menos el 60% de la mano de obra. El 40% que 
queda esta pagado directamente, a traves del municipio, o a 
traves de intercambios de servicios requeridos por la comunidad. 
Estos intercambios tienen como obj ecti vo la di versi ficaci6n de 
recursos, o el establecimiento de bienes sociales (obras 
sanitarias, pequenas infraestructuras). La misi6n recomienda 
aqui, para lograr mas sostenabilidad al impacto del proyecto, 
fomentar los intercambios de servicios, y si no son requeridos 
por la comunidad, hacer una capacitaci6n para un buen manejo de 
los pagos recibidos. 

20. La mision recomienda tambien a las Corporaciones 
involucrar los intermediarios y/o madereros/compradores en sus 
acti vidades y estra tegias de trabaj o ( intermediar ios para 
carbon, para madera fina, tambien para otros productos) con el 
fin de prevenir conflictos de interes. 

Monitoreo y evaluaci6n 

21. La UC del programa deberia centralizar y homogeneizar 
las metodologias de moni toreo y evaluaci6n de las acti vidades 
del proyecto basado en propuestas enviadas por cada Corporaci6n. 
Se considerara criterios tecnicos de seguimiento tal como numero 
de hectareas y metros 1 ineales, de usuar ios, as i como er i ter ios 
financieros (ya existen visto el sistema necesario para el Banco 
(BIRF/BID); se definira las frecuencias y los costos del 
monitoreo; se identificara modelos de encuestas para usuarios y 
no-usuarios para medir calitativamente y cantativamente el 
impacto del trabajo de participaci6n comuni taria. A pesar de 

• 



buenos conocimientos te6ricos de sistemas de seguimiento y 
monitoreo, la mayoria de las Corporaciones piden una 
capacitaci6n en moni toreo "practico". La mis ion recomienda que 
tal tipo de capacitaci6n se haga para el personal de la UC junto 
al personal de las Corporaciones. 

Sostenibilid.ad del proyecto a largo plaza 

22. La mision esta preocupada por la sostenibilidad a largo 
plazo del proyecto que no le parece todavia lograda. De hecho, 
que sucedera cuando las subvenciones del proyecto hacia los 
usuarios no se hagan mas? Algunas Corporaciones han avisado de 
ante mano que las subvenciones no tendran lugar despues de los 
cinco anos previstos; otras tomaran a cargo las mismas 
actividades con el mismo porcentaje de subvenciones hacia l os 
usuar ios . De todos modos, este problema debe tomarse en cuenta 
desde el primer af\.o del proyecto. Varias soluciones opcionales 
pueden ser presentadas: 

el proyecto esta considerado como una inversion 
despues de la cual no habra mas subvenciones; 

durante e l proyecto , se reducira progresivamente 
el porcentaje de subvenciones has ta una cifra 
corespondiente a la estrategia de la Corporaci6n o del 
Ministerio ; 

ambiental y la 
las actividades 

y asi no se 

se espera que con la educaci6n 
capacitaci6n a nivel de las UMATAs, 
habran "prendido" en el medio rural, 
suspenderan las actividades del proyecto ; 

las Corporaciones tomaran a cargo el mismo ni vel 
de subvenciones para sus actividades post-proyecto; 

p rogresivamente disminuir la dependencia de l os 
usuarios del proyecto a traves de la multiplic acion de 
vi veros municipales o de cuenca, de la capaci taci6n, 
etc; 

los subs idios podrian estar distribuido s a la rgo 
plazo para bos que s pro t ectores si la estrat e gia d e l 
Gobierno lo permite , s in e mbargo , para bosque p roductor , 
l as subvenciones pueden ser progresivamente disminuidas. 

Zonas adicionales dentro de una Corporaci6n 

24. Se recomienda flexibilida d e n (i) eventual cambios de 
una microcuenca por a o tra en caso de problemas j usti f icados 
("sociales", tecnicos, etc.) ; (ii) 1nserc1on de microcue ncas 
adi c ionales si la Corporaci6 n t iene la c apacidad tecnica y 
financ i e ra pa r a ejectutarlas . En la mayoria de l as 



Corporaciones, este caso esta presentandose, y demuestra~ la 
motivaci6n de la poblaci6n y del personal de campo. 

. 
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EJECUCl6N Y REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS DEL SUBPROGRAMA 

1. Ejecuci6n 

La ejecuci6n hasta 1995 puede apreciarse en el Cuadro 1 y Grafico 1. El atraso en la 
ejecuci6n durante los dos primeros arios, hizo que solo se ejecutara el 18% de los 
recursos del programa. La diferencia de ejecuci6n entre lo programado y lo ejecutado 
se observa claramente en el Grafico 1. 

En raz6n a ese retraso, la mayor parte de los recursos acumulados deberf an 
ejecutarse entre 1996 y 1998. Pero como se tenfan claras regulaciones sobre el 
tiempo de duraci6n del Subprograma, los recursos deberian comprometerse entre 
1996 y 1997. Con mayor raz6n teniendo en cuenta que los proyectos de las CAR's 
tiene una duraci6n de tres arios ( el primero para establecimiento y los otros dos para 
mantenimiento). Esto explica el salto de los compromisos para 1997. Se esperaba 
ademas, que se pudiera establecer hasta ese ario. 

2. Reprogramaci6n 

La programaci6n se habia hecho sobre el supuesto de US$ 25. 7 4 millones. En el 
momento, el Subprograma cuenta con US$ 21.2 millones. La reprogramaci6n de 
ejecuci6n se pueden apreciar en el Cuadro 2 y Grafico 2. Como puede apreciarse, en 
1996 se produce un incremento en el compromiso de recursos, esto obedece a que 
los US$ 4. 78 millones previstos no ten fan en cuenta nuevas entidades ni la inclusion 
de nuevas microcuencas para ese ario. De ese modo el incremento para 1997 es 
menor, permitiendo una ejecuci6n gradual y mas ajustada al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Gobiemo Nacional. 

• ·~ 



MATRIZ DE COSTOS PARA EL SUBPROGRAMA DE MICROCUENCAS 

lntroducci6n 

La matriz busca establecer con un poco de mayor precisi6n los compromisos 
financieros de las tres fuentes de financiaci6n acordadas para los proyectos : 
recursos de credito, de las Corporaciones Aut6nomas Regionales (CAR's) y de las 
comunidades. Esto sin modificar el acuerdo inicial de financiaci6n del 50%, 30% y 
20% respectivamente. 

1 . Justificaci6n 

La matriz permite agilizar la legalizaci6n de los gastos de inversi6n que deben 
efectuar las CAR's. Esto es asl porque pueden contar con un parametro definido 
sobre los compromisos financieros que cada fuente debe asumir en el 
Subprograma. 

2. La matriz 

En el cuadro 1 se presenta la matriz de costos que se tom6 como referencia (CIF) y 
establece de manera porcentual yen pesos los costos por categorla de inversi6n. 
Las categorlas reunen tanto los costos directos (obras civiles, mano de obra, 
insumos : plantulas, fertilizantes), como los indirectos (herramientas : 5% de mano 
de obra; transporte : 15% de insumos), asl como los gastos de gesti6n (equipos, 
insumos - papelerla -, costos de personal, capacitaci6n y vehlculos). En el total se 
puede observar el porcentaje que representa cada categoria con respecto al total de 
los costos. 

El cuadro 2 establece por fuente de financiaci6n, el porcentaje que debe asumir por 
cada categorla de inversi6n. 



MATRIZ DE COSTOS CREDITO BIRF 
SUBPROGRAMA: REHABILITACION DE MICROCUENCAS 
Distribuci6n Porcentual de Costos/ha por rubro y fuentes de financiaci6n 
Cuadro 1 

Recurso Aporte Aporte 
Externo Car's Comunidad 

INVERSION 
Costas Directos 
Obras Civiles 1.87% 1.13% 0.00% 
Mano de Obra 26.88% . 16.12% 19.00% 
lnsumos 7.29% 4.38% 0.00% 
Costas lndirectos 
Herramientas 0.58% 0.35% 1.00% 
Transporte 1.38% 0.82% 0.00% 
Asistencia Tecnica 2.62% 1.58% 0.00% 
GESTION 
Equipos 3.88% 2.33% 0.00% 
lnsumos (Papeleria) 1.81% 1.09% 0.00% 
Costas Personal 1.69% 1.00% 0.00% 
Capacitaci6n 1.00% 0.60% 0.00% 
Vehiculos 1.00% 0.60% 0.00% 
Total 50.00% 30.00% 20.00% 

Recurso Aporte Aporte 
Externo Car's Comunidad 

INVERSION 
Costas Directos 
Obras Civiles 16,303.28 9,851.71 
Mano de Obra 234,348.71 140,539.48 165,648.27 
lnsumos 63,556.63 38,186.29 
Costas lndirectos 
Herramientas 5,056.63 3,051.42 8,718.33 
Transporte 12,031.30 7,149.03 
Asistencia Tecnica 22,842.02 13,774.96 
GESTION 
Equipos 33,827.12 20,313.71 
lnsumos (Papeleria) 15,780.18 9,502.98 
Costas Personal 14,733.98 8,718.33 
Capacitaci6n 8,718.33 5,231.00 
Vehiculos 8,718.33 5,231.00 
Total 435,916.51 261,549.91 174,366.60 

Total 

3.00% 
62.00% 
11.67% 
0.00% 
1.93% 
2.20% 
4.20% 

0.00% 

6.21% 
2.90% 
2.69% 
1.60% 
1.60% 

100.00% 

Total '1 

26,154.99 
540,536.46 
101,742.92 

16,826.38 
19,180.33 
36,616.98 

54,140.83 
25,283.16 
23,452.31 
13,949.33 
13,949.33 

871,833.02 



MA TRIZ DE COSTOS CREDITO BIRF 

SUBPROGRAMA: REHABILITAC16N DE MICROCUENCAS 
Participaci6n Porcentual para fuentes de financiaci6n por rubro de inversion 
Cuadro 2 

Recurso Aporte Aporte 
Externo Car's Comunidad Total 

INVERSION 
Costos Directos 
Obras Civiles 62 .33% 37.67% 0 .00% 100.00% 
Mano de Obra 43.35% 26.00% 30.65% 100.00% 

lnsumos 62.47% 37.53% 0.00% . 100.00% 

Costos lndirectos 0.00% 

Herramientas 30.05% 18.13% 51.82% 100.00% 

Transporte 62.73% 37.27% 0.00% 100.00% 

Asistencia Tecnica 62.38% 37.62% 0.00% 100.00% 

GESTl6N 0.00% 

Equipos 62.48% 37.52% 0.00% 100.00% 

lnsumos (Papeteria) 62.41% 37.59% 0.00% 100.00% 
Costos Personal 62.83% 37.17% 0.00% 100.00% 
Capacitaci6n 62.50% 37.50% 0.00% 100.00% 
Vehicutos 62.50% 37.50% 0.00% 100.00% 

Total 
INVERS16N 40.62% 24.38% 20.00% 85.00% 
Costos Directos 36.04% 21 .63% 19.00% 76.67% 
Costos indirectos 4.58% 2.75% 1.00% 8.33% 
GESTl6N 9.38% 5.62% 0.00% 15.00% 
Total 50.00% 30.00% 20.00% 100.00% 



PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
BANCO MUNOIAL - BIRF 

SUBPROGRAMA B: MANEJO DE MICROCUENCAS 

Cuadro 1. Programaci6n y Ejecuci6n Documento de Credito 

1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL I Programaci6n 4.09 4.37 6.01 5.76 5.51 25.74 
Ejecuci6n 0.74 3.91 4.78 14.7 1.6 25.74 

GRAFICO 1. PROGRAMACION VS EJECUCION 
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Cuadro 2. Programaci6n y Ejecuci6n ( incluido recorte por 4.5 millones) 

\
Programaci6n 
Ejecuci6n 

1994 1995 1996 1997 1998 TOT AL 
4.09 4.37 5.01 4.22 3.51 21.2 
0.74 3.91 5.78 6.77 4.00 21.2 
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$ OFFICE MEMORANDUM 

To: Mr. N. Krafft 
Chief, LA3NR, Room I 5103 
World Banlc, 1818 H Street N.W. 
Washington DC 20433 U.S.A. 

From: P. LucaKL.
Chief,/Service III, DDCB 

Date: 1st April 1996 

Subject: COLOMBIA - Natural Resource Management Program (NRMP) - Supervision 
Mission of the Watershed Protection and Rehabilitation Component - Back-to
Office Report 

Please find enclosed 8 copies of the above mentioned Back-to-Office and 
Full Report, a first draft of which was already E-mailed to Mr. P. Hazelton on 
8.3 .1996. We understand that your Office will be responsible for the circulation of 
the above to the Country Operations Division Chief and the Task Manager concerned. 

ADL/pl 
BK 103/2.32 COL 
cc: Regnier, DD 

TCI RDG 
LAWA chron 
de Ligne chron 
Forno, AGRTN, World Hanle, Washington 

L.- 0':t/ ~-,. 
Loan/Cradit No. 

UJ- !.qz. -
Routing 
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-
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Action faken--by: 
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. 
via: C-L-P-NA 

Date 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS 
Investment Centre Division 

To: P. Lucani Date: 18 March 1996 

From: 

Subject: 

Chief, Service III, TCIL 

~Lign/J -/,fi~ n{ T~ . 

Colombia: Natural Resource Management Program (NRMP). Supervision 
Mission of the Watershed Protection and Rehabilitation Component. Back-to
Office and Full Report. 

Introduction 

1. According to terms of reference dated 11 January 1996, I visited Colombia 
from 21 January to 6 February 1996, to undertake a technical supervision of the 
above mentioned component. The mission worked in close collaboration with the 
Coordination Unit (Unidad Coordinadora, UC) and in particular with the Technical 
Secretariat (Secretaria de Asuntos Tecnicos, SAT) of the UC who accompanied the 
mission to the field during two weeks. I met with the General Coordinator of the 
Coordination Unit, Ms Cifuentes, with the chief of the Technical Secretariat, Mr 
Londono, and, at the end of the mission, with the World Bank Task Manager of the 
program, Mr Hazelton. The mission visited four of the Corporaciones Aut6nomas 
Regionales (CARs) who are working with the program; namely the CVC 
(Department of Valle del Cauca); CORPONARifiO (Department of Narifio); 
CORNARE (Department of Antioquia, rio Negro-Nare); and CORPOURABA 
(Department of Uraba). 

ADL/pl 
BK 103/2.32 COL 

cc: Regnier, ADG, TC 
Forbes Watt 
MacMillan 
Senior Advisors 
Service Chiefs (3 each) 
Smart, TCIW 
Cooney, TCIR 
TCIE Professionals 
Graham/Rastello 
Salin 
Silvestri 

FAOR, Colombia 
N. Krafft, LA3NR, WB, Washington 
Forno, AGRTN, WB, Washington 
LAWA (chrono) 
TCI RDG (10) 



2. The mission's findings were presented in an Aide Memoire1
' which was 

discussed in a meeting with members of the UC, of the Direccion Nacional de 
Planeacion (DNP), and of the Ministry of Environment. The FAO Representation 
was kept aware of the mission's field program and conclusions. 

3. The objectives of the technical supervision mission were to (i) assess 
micro-watershed rehabilitation projects, as proposed by the CARs; (ii) assess the 
suitability of the proposed work methodology and of the incentive mechanisms; (iii) 
evaluate the degree and adequacy of community involvement, as well as involvement 
of other "actors" such as NGOs; (iv) analyze the management implementation 
capacity of the technical units within the CARs; (v) assess the monitoring and 
evaluation systems and identify needs for improvement and for technical assistance 
or training; (vi) assess the need for additional watershed rehabilitation activities and 
identify criteria for their selection if appropriate; (vii) revise the size of the 
component, if appropriate, and define the likely amount to be reallocated. 

Background 

The Natural Resource Management Program 

4. The main objective of the Natural Resources Management Program is to 
reduce on-going degradation of natural renewable resources. It is the first phase of 
a longer term program and includes four components: (i) Policy & Strategy 
development, (ii) Watershed Rehabilitation, (iii) National Parks Management, and 
(iv) Education, Training, Research and Program Management. The project was 
appraised in 1993 and implementation commenced in 1994. 

5. The table below shows the costs per component as proposed in the Staff 
Appraisal Report (SAR) showing the shares of the Corporations and communities (in 
US$ million, including contingencies). 

Program Cost and Financinq 

Total cost Agencies (CARs) IBRD Central 
and con,111.miti es Loan Government 

Policy/Strategy Development 10.8 1.0 9.8 

Watershed Rehabilitation 25.7 12.9 12.9 

National Parks 8.7 8.7 

Education, Training, Research and 20.1 3.7 16.3 
Program Management 

Total 65.3 17.6 39.0 8.7 

I/ On File 

2 
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The Watershed Protection and Rehabilitation Component 

6. Watershed management activities are concentrated in the western 
Cordilleras, the objectives of which are to: (i) increase the living standard of rural 
communities; (ii) induce community participation and people's involvement in the 
optimal land use of micro-watersheds critical for water adduction; and (iii) develop 
forestry and agroforestry activities complimentary to better forest management, 
conservation, erosion control, and alternative farming systems. 

7. The component includes tree planting and soil conservation undertaken by 
communities, groups and individual farmers, supported by the CARs of Narifio, 
Valle del Cauca and Antioquia. According to the SAR, over the five-year project 
period, 144,800 ha would be covered through (i) micro-watershed protection 
programs and (ii) community fuelwood plantations. Incentives mechanisms include 
(i) exchange of services, (ii) farm productivity enhancement, (iii) on-farm tree 
nurseries, and (iv) afforestation contracts, all of which had to be set up to assist the 
implementation of the proposed operations. 

8. Investments for the protection of selected watersheds located between the 
Western and Central Cordilleras total US$ 25.74 million (see table below). Only 
18% of funds which have been disbursed todate and slow disbursement has been a 
concern for the Bank. However, the chart in the attached annex shows that in the 
second year (1995) disbursements have nearly reached the level of the SAR. For 
1996, disbursements are already committed at a higher level than 1995, and in 1997, 
they will probably be even higher. The reasons for the slow initial progress include: 

Watershed 

slow setting-up of the "participatory approach" and its 
methodologies; 

World Bank rules on disbursements; 

low disbursements of investments such as vehicles, motorcycles 
and office equipment (computers); 

restructuring of the CARs during the first project year. 

Investments as planned in the SAR 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total 
Rehabilitation Comp. 

Narino Watersheds 1.34 1.50 1.99 2.14 2.48 9.46 

Narino Fuelwood 0.40 0.34 0.46 0.56 0.55 2.31 

Cauca/Va l le- 0.61 1.12 1.20 0.87 0.58 4.37 
Indigenous Groups 

Valle Watersheds 0.20 0.18 0.24 0.15 0.10 0.87 

Antioquia Watersheds 1.55 1.23 2.12 2.04 1.80 8.73 

Total 4.09 4.37 6.01 5.76 5.51 25.74 

3 

t of 
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9. Costs are shared between the PNRM, the CARs, and the Community 
(Municipality, Junta Communal or individual) respectively for 50%, 30%, and 20%. 
As this latter includes about 60% of labour costs, the direct subsidy or incentive used 
by the project is the payment of 40% of the labour. In some cases, instead of 
payment, the project offers "exchange of services" (intercambio de servicios) for 
small infrastructure such as sanitary works, trout hatches or guinea pig farm. 

10. Physical interventions are divided into categories of activities as follows: 
(a) protection plantations; (b) protection/production plantations; (c) fuel wood 
plantations; (d) agroforestry; (e) silvo-pastoral management; (f) enrichments planting; 
(g) live fences; and (h) biomechanical works to recuperate degraded areas. 

11. Table 1 describes the activities implemented per Corporation for 1994 and 
1995. 

Mission's Findings 

General observations 

12. The mission judged very positively the implementation of project activities 
by the Corporations visited, and was impressed with their level of planning, 
technical and executing capacity, and their motivation. The mission also noted the 
high expectations from the various communities (individuals, municipalities, interest 
groups) involved in the project. Differences of approach exist between Corporations 
in the institutional, of technical and of project implementing social aspects. These 
differences reflect the need to adapt to the context (geographical, socio-economic, 
historical) in which each Corporation works and their comprehensive view of the 
situation. 

13. The micro-watershed selection criteria are based on (i) land use capability 
maps; (ii) the degree of existing forestry and environmental problems, with existing 
techniques to address these; (iii) the threat to municipal aqueducts or irrigation 
systems in the micro-watersheds; (iv) initial demonstrated interest of the local 
communities to participate; (v) areas where no duplication exist with other donors' 
activities. 

14. Community participation and people's involvement in project activities has 
been strong, and demand, at individual, community or municipal level, has exceeded 
the expectations of the Corporations. 

The Regional Autonomous Corporations visited 

15. The CVC (Corporation for development of the Cauca Valle) has developed 
a land use diagnostic system, based on landuse capability compared with actual 
landuse, defining a "concerted" land use. This approach to prioritize areas is now 
used by the other corporations. CVC also developed various manuals on 
methodologies including technical, sociological and participatory planning and 

4 



monitoring and evaluation aspects. In addition, the Corporation identified typical 
agroforestry and silvo-pastoral models, and is developing them in the project areas. 

16. CORPONARlfiO (Development Corporation for the Department of 
Narifi.o) is situated in an area of small hillside farming and has developed various 
types of forestry and agroforestry activities, with an efficient adaptation capacity. 
The corporation works in close collaboration with the UMAT As" and existing 
NGOs. Its staff is highly motivated despite institutional and financial problems within 
the Corporation and disbursements delays from the project. Planned activities are 
being implemented on time. 

17. CORN ARE (Corporation for the region of the Rio N are and Negro, 
Department of Antioquia) is the site of a major hydro-electric facility and its main 
interest is in establishing protection plantations. Most of these areas have been 
purchased by Municipalities, and planting activities are being implemented by 
communities' associations. The main objective of the micro-project proposals is the 
protection of the reservoir catchment areas. Within CORN ARE, besides the project, 
a program of "exchange of services" has been developed that provides "services" 
(small infrastructure) in exchange of 100% of the labour involved in plantations. 
CORNARE had already developed participatory methodologies within its work, as 
well as environmental education and awareness campaigns, and had set up an 
efficient organization to be close to the field, and particularly to the UMATAs by 
posting high level environmental staff at the municipal level (gestores ambientales). 
The Corporation works in close collaboration with community associations and 
NGOs; and has adapted techniques to the conditions of the area. It also recruits 
environmental "promoters" (promotores ambientales) to assist its field operations. 

18. CORPOURABA has mainly developed, within the project, plantations for 
"production/protection" with high value species for which a market exists in the 
area. The Corporation works in close collaboration with the municipalities and in 
particular with the UMATAs, and employs "assistants" for the field technicians 
(auxiliarios tecnicos). It does not use "exchange of services" although in poor areas 
this system could be more appropriate. The project area is situated in "socially 
fragile" areas where potential social impacts of the project are of great importance. 

Institutional Analysis 

19. Collaboration with other institutions, municipalities, NGOs, community 
associations, and with the UMATAs is usually good. However, the technical capacity 
of the UMA T As varies a lot from one to the other, but the project has no mandate 
to strengthen the UMATAs; in addition, they are often susceptible to political 
changes. The Corporations have thus adopted a flexible approach to this problem, 
and in some cases, they work directly with the municipalities, with individuals or 
with associations/cooperatives. The mission found the cooperation with field 
institutions in general very positive. 

1/ Municipal Units of Technical Assistance (Unidades Municipales de Asistencia Tecnica) 
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20. Issues. The main problems faced by the Corporations are as follows: 

I/ 

2/ 

(a) Financial. Programme implementation by the Corporations has 
been jeopardized by delays in disbursement, in particular during 
the first year of the project. Field activities had to be stopped or 
postponed, which is not acceptable in the framework of a 
participative approach when community expectations are high. 
These disbursements problems mainly were due to WB procedural 
problems and these have been discussed with the task manager and 
a satisfactory solution has been found. 

(b) Transport. Until now, no Corporation has received transport and 
equipment (vehicles, motorcycles). Distances in the project area 
are huge, but a rule exists in the CU that a certain area has to be 
programmed or executed before transport is provided. Backlogs 
already exist in project execution due to above mentioned 
disbursement delays and the program planned for 1996-1997 cannot 
afford any additional delay. 

(c) Community participation needs time. Participatory approaches 
in the project area necessitated the recruitment of sociologist(s) to 
set up the methodology, then organize workshops with field staff 
and farmers/organizations, training sessions, surveys, etc. This is 
time consuming but is an indispensable step towards sustainability 
and quality of project's activities. The first year therefore needs to 
be considered as a "pre-"project phase, where quantity in terms of 
number of hectares planted should not be given too much 
emphasis. 

(d) Compatibility with other programs. Within a Corporation, 
several "projects" exist that do not have the same incentive strategy 
as the watershed rehabilitation component. This is especially the 
case in CORNARE with the PRISER", and in general, with the 
CIF2'. This can be confusing, not only for the beneficiaries, but 
also for the field staff. In addition, other Governmental incentive 
policies exist, or are soon to be put implementated, that vary from 
the one applied by the project. 

(e) Corporations' restructuring. The project started simultaneously 
with a major organizational and financial restructuring of the 

The PRISER (Programa de Intercambio de Servicios) develops exchanges of services 
corresponding to 100% of the labour involved with planting activities, when the project allows 
payments or services corresponding to 40 % of the labour. Within a same Corporation, these two 
activities are not executed in the same geographical areas. 

The CIF ( Certificado lncentivos Forestales) considers incentives for larger planting areas of 50 % 
of total costs for production plantations with exotic species, and 75% for production/protection 
plantations with native species. 
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Corporations; this has caused some difficulties in the initial phase 
of project implementation, but these have now been resolved. 

(t) Underutilization of technical capacity. The number of farmers 
reached by each technical staff under the program is low compared 
to other similar projects in other countries11 (in the CVC for 
example, the ratio technician/beneficiary is 1/40). This is probably 
due to the "new" approach of the component and the time needed 
for participatory methods. The technician is involved in lengthy 
conversations, measurements, etc., with the farmers leading to 
inefficient use of available technical capacity. A technician should 
reach a larger amount of beneficiaries, and thus increase his 
efficiency. CORNARE and CORPOURABA have introduced an 
intermediate level of staff for reaching the farmers and assisting the 
technicians, respectively, the so-called "environmental promoters" 
or "assistant to the technician" . However, the organizational 
structure still needs to be improved (see para. 21 below). 

(g) Exchange of experiences. There is a lack of communication 
between Corporations on how they implement the component's 
activities; and thus a lack of exchange of experiences, despite the 
similarities of the problems, methodologies and approaches as well 
as techniques. 

(h) Administrative. The Coordination Unit in Bogota lacks human 
resources to implement the supervision and monitoring of project 's 
activities. In addition, the Corporations are not always fully aware 
of the administrative modalities needed by the CU to manage the 
project. 

21 . Recommendations. The mission recommended the following: 

I/ 

The CU should provide the Cooporations with finance for the 
adequate transport according to their planning; this has been 
discussed and agreed upon with the Task Manager; 

The number of beneficiaries to be attended by a technician should 
be increased. To allow this, it is suggested to establish an 
intermediate level of staff between the field technician and the 
beneficiaries, with a clear definition of the responsabilities and 
tasks for each of them, as well as of the division of 
responsibilities. The lessons of experiences of CORNARE and 
CORPOURABA could be used to define the optimal organizational 
structure. This should be done as soon as possible so as to 

In other countries, the ratio technician/farmers varies from 1/100 to 1 /300 or even more, 
according to the population density, the fanning systems, the institutional framework of field 
organizations. 
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accelerate the pace of work to meet demands from the field 
(farmers, municipalities, and community groups) and to complete 
planned activities; 

The collaboration with the UMA T As should be increased in cases 
where it is still weak. Due to the "integrated" character of the 
work such as agroforestry and silvo-pastoralism, it is important to 
use their technical expertise. A substantial amount of 
environmental training is contemplated for the staff of the 
UMATAs under the NRMP (IBRD and IDB); 

Exchanges of experiences (workshops) and know-how should be 
developed within and between Corporations who deal with the 
similar problems in similar areas in different ways. This could be 
implemented through field visits organized for high and medium 
level staff as well as for farmers or municipal staff; 

Meetings within and between Corporations to discuss possible 
harmonization of subsidies and incentives granted for the same type 
of activities should be organized; 

Human resources within the CU should be increased as well as the 
quality of communication between headquarters and field staff; 

More specifically for the CVC, there is a need to increase/develop 
a more "horizontal" level of management, where planning is 
discussed together with field staff to allow for more efficiency. A 
closer working relation with the UMA T As and other field 
organizations would increase the sustainability and credibility of 
the project; and 

CORNARE, which is well organized, should increase the pace and 
number of activities, provided they recruit more intermediate level 
of staff, including technicians and their assistants, as well as social 
workers. 

Technical Analysis 

22. In general, the techniques recommended and used in all field activities, 
including plantations and maintenance, are of high quality, well controlled and 
supervised, and the growth is high and sometimes impressive. The following were 
visited (i) protection plantation; (ii) production/protection plantations; (iii) production 
fuelwood plantations; (iv) agroforestry activities in individual plots; and (v) silvo
pastoral plantations. All of the techniques have been selected according to the 
ecological, socio-economical, and institutional contexts of the specific area. 
However, observations and recommendations for improvements can be made for all 
and each of the Corporations. They are as follows: 
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1/ 

2/ 

concerning plantation types, there is, in practice, not much 
difference between production/protection and fuel wood plantations; 
it is therefore recommended to (gradually) revise this classification; 

the objectives for each plantation type should be clearly defined in 
order to adapt the adequate techniques11

; 

private on-farm as well as municipal nurseries should be 
developed: the Corporation could sign a contract with the farmer 
and provide him with technical assistance to produce seedlings. 
This would facilitate transport (reduce costs and transport damages) 
and increase the sustainability of the project; 

avoid subsidizing large farmers' plantations, i.e. in some areas, 
community labour is paid (up to 40%) by the project, but 100% of 
the harvesting income goes to the owner of the land who has not 
participated in the work. In such cases, where an owner is willing 
to provide land for planting with community labour, other types of 
contracts should be set up to ensure a more equitable distribution 
of the income from sales (for example through benefit sharing); 

in many areas, planting is done to assist regeneration in dynamic 
natural regeneration plots: where possible, it is recommended to 
assist the natural growth of valuable species only instead of 
planting, or simply protect (through fencing) regeneration areas; 

where agroforestry techniques are developed, the project 
contemplates to support only the forestry part of it; due to the 
11 integrated II character of agroforestry, agriculture or livestock 
aspects should be considered at the same time, therefore close 
collaboration with UMATAs is needed. In addition, it is 
recommended to develop fruit tree production within private or 
municipal nurseries; 

there is a strong commitment among local staff to plant native 
species; however the growth and silviculture of these species are 
not always well known. A process of collaboration with 
universities and/or research institutions to monitor native species 
behaviour in plantation could be started. In addition, research 
results should be studied (for example concerning fertilization21

). 

for example why introduce slow growth native species mixed with fast growing ones at high 
density in a natural regeneration stand? 

Fertilization is done in all areas regardless of the species, the soils, and the purpose of the 
plantation: in protection plantations where a fast growth is not a priority, particularly when the 
soils are still good, fertilization is probably not indispensable. 
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23. For each Corporation the following recommendations were made: 

II 

2/ 

3/ 

(a) CVC: 

• consider more flexibility in applying the agroforestry 
11 models 1111 

; 

• reduce the quantities of seedlings per model, and reach a 
greater number of beneficiaries; 

• reduce the amount of hectares planned in certain areas and 
increase it in others which are better suited; 

• train farmers in seedling production, starting from those 
who already grow coffee seedlings and multiply this activity 
throughout the area; 

• develop natural regeneration protection activities throughout 
the area; 

(b) CORPONARitiO: 

• introduce more flexibility in plantation models, such as 
planting distances2

' ; 

• develop and support private seedling production, 
particularly in areas of minifundios; 

• develop natural regeneration protection activities throughout 
the area; 

• increase the program of exchange of services, particularly 
in the poorest areas; 

• in the charcoal area, introduce the concept of assisting the 
charcoal makers3

' ; 

• eucalyptus is a valuable tree species and it should be 
considered for planting when appropriate; 

(c) CORNARE: 

• clarify the objectives of each plantation in order to select 
the optimal technique and species; 

(d) CORPOURABA: 

• respond to higher demands by reducing the individual areas 
to be planted, considering the important social impacts of 
the project activities in these areas; 

for example, less rigidity in the number of boundary seedlings or in the number of boundary 
meters. 
high density planting is not needed inside a natural regeneration plot for example. 

there would be a need to assist charcoal makers in revenue diversification, but also in improved 
charcoal making techniques, in forest management (simple rotations), and in harvesting (optimal 
diameter, regeneration techniques) 

10 



• consider the possibility of "recuperating" the valuable 
research trials done in the past by CONIF on Cedrela sp. 
(Cedro) and Tabebuia sp. (Roble), in view of the useful 
results for the project; 

• revise the adequacy of certain agroforestry techniques such 
as boundary plantations and live fences and the respective 
species to be used. 

Community Involvement and Incentives 

24. To further community participation, the project has recruited sociologists 
and has started a comprehensive "social" program including workshops, exchanges 
of experience from farmers to farmers, participatory diagnostic of landuse, 
participatory identification of "concerted landuse" . However, the mission noted a 
"top-down" tendency rather than a theoretic approach. Despite this, the project has 
created high expectations among the farmers and local communities in general; 
obviously, the attraction of the project is not always due to social aspects, but also 
to the financial support (see para 29), particularly in poor areas. 

25. The following recommendations were made: 

organize training session for sociologists as well as for field 
technicians on "participatory rural appraisal" (PRA) methods; 

increase local outreach programmes through the radio; 

monitor the quality of the social work through local surveys; 

work with groups, in addition to individuals, to increase the level 
of outreach; 

strengthen community organization work to prepare the post
project phase (when, for example, small processing enterprises 
would be considered); and 

use the local knowledge of farmers on the ecology of native 
species. 

26. Incentives. The project and the Corporation support 80% of the total 
plantation costs, respectively 50% and 30%. The community's participation 
represents 20% which corresponds to 60% of the labour. In certain areas, it is 
recommended to increase the number of the "exchange of services" approach to 
improve equity and to improve sustainability prospects. In addition, training is 
needed to allow for the sound use of the payments such as for investments in 
agriculture, or in social infrastructure; this could be done through NGOs if they exist 
in the area. 
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27. The mission also recommends to involve "intermediaries" and the private 
sector to deal with transport, processing or marketing, in project activities, and to 
make them aware of the project's strategies in order to obtain their cooperation. 

Monitoring and Evaluation 

28. Presently, there is no common system of monitoring the activities carried 
out by the Corporations. Before each Corporation develops its own monitoring 
system, the Coordination Unit in Bogota should centralize the various proposals and 
define the needed criteria for a common system. Despite a good theoretic knowledge 
of monitoring and evaluation methods, most of the Corporations have expressed the 
desire to be trained in the "practical" aspects of implementation. This training could 
be done by national expertise and should be done for the Corporations' staff together 
with the staff of headquarters. 

Sustainability of the Component 

29. The mission is preoccupied by the long term sustainibility of the 
component. Indeed, given the incentive/subsidy "strategy", interest by the 
beneficiaries could vanish after the end of the project disbursement period. For some 
Corporations, the project is considered as an investment provided during five years 
only, and they have developed more awareness on the need to continue after the 
project period without any subsidy. However, it is also understood that this strategy 
will be a long term Government policy. This problem needs to be addressed as a 
matter of urgency. Various options could be considered: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

during the project, subventions could gradually be reduced 
to reach a level corresponding to one sustainable by the 
Corporation and/or to Government's policy; 

strengthening environmental awareness in rural areas and 
training of the UMATAs staff, in order to increase farmers' 
responsibility and involvement in watershed protection; 

gradually reduce the dependency of the beneficiaries by 
increasing the amount of small private or municipal 
nurseries; 

subsidies for production plantations could be gradually 
reduced, however they should remain for protection 
plantations or other protection activities. 

cost recovery mechanisms need to be considered. 
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The Staff Appraisal Report and the Implementation Plan 

30. The SAR is not clear on the precise meaning of "micro-watershed 
rehabilitation", or of "fuelwood plantations", which are supposed to be respectively 
120,000 ha and 24,800 ha"; and how these match with the categories mentioned 
in para 10. 2' There is no detailed operational plan for the component, and the 
amount -in terms of area and costs - is proposed by the CARs on a per annum basis, 
according to the geographical and socio-economical situation in the watersheds and 
to the institutional context of the CARs. The lack of a precise plan for physical 
activities, and the confusing categories of disbursements of the SAR lead to 
recommend changes or at least flexibility, such as: 

(i) 

(ii) 

add a category of activity for natural regeneration 
protection (through fencing or guarding); 

when quantifying the area receiving project's support, two 
categories could be mentioned: (i) the areas with "direct" 
input such as planted area (mentioning the number of 
seedlings per hectare to distinguish plantations from 
agroforestry), and (ii) the area of the micro-watershed 
rehabilitated (in which "direct" inputs are scattered). 

New micro-watersheds and new corporations 

31. New micro-watersheds could be included in the component's activities 
provided the Corporation has the physical and organizational implementation 
capacity. Demands are higher than the actual planned activities, which demonstrates 
the interest of the beneficiaries. 

32. New corporations are planned to be part of the project; this was discussed 
between the World Bank supervision mission and with Government. 

Follow-up 

33. Further technical supervision missions (2-3 weeks) are needed for the 
watershed component with a frequency of at least one every 4 months for the next 
12 months to implement the mission's recommendations and to review and assess the 
program of work of the participating Corporations (some of them could not be 

11 Extracts of the SAR for the Watershed Protection/Rehabilitation component: 
Micro-Watersheds Treated/Rehabilitated 60,000 ha by Jun-96 

120,000 ha by Dec-98 
Fuelwood Plantations Established 12,500 ha by Jun-96 

24,800 ha by Dec-98 

2/ In addition, the preparation report (FAO/CP, 1991) enhanced the need to encourage wherever 
possible natural regeneration; and the mission noted that this "category" is not included in the 
proposed activities although the potential is high. 
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visited during this mission). It would also assist to select new areas to be included 
in the project in coming years. 
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TABLE 1 
Activities implemented per Corporation for 1994 and 1995 

1994 Hectares implemented Other phys.works executed 

Total ha Other fhys. Plantation Fuelwood Agro fores SilvoPast Biomec.w Total has Oven Sanitar 
planned wor s s plant. try oral orks y Units 

Prod./Prot 

Corponarino 380 61 ovens 180.00 178.00 20.00 10 00 388.00 61.00 60.00 
60 san. 
units 

CRC 270 140.00 164.00 . 52 00 356.00 . 

Cornare 135 123.00 . . . 3.15 126.15 . 

Total 785 443.00 342.00 20.00 62 00 3.15 870.15 61.00 60.00 

1995 Hectareas implemented Other physical works/executed 

Entity Total ha Plantations Fuelwood Agrofore Silvo- Enrichme Live Sanitar Sistema Protecti Live 
planned Prod ./Prot. Plant. stry Pastoril nts fences y Units agua lluvia on fence fences 

Cm) (km) 

Corponarino 1 539 394.00 1.076.00 29.00 40.00 1,539.99 100 00 25 00 

CRC 1 220 400.00 345.00 475.00 1,220.00 

Cornare 278 40.00 102.00 11.50 80.00 5.50 20.00 19.00 278 00 

Corpouraba 488 410.00 27.00 33.00 18.00 488 00 

eve 830 230.00 150.00 450.00 830 00 

Carder 113 79.00 34.00 113 00 

Sec. Agr. 429 390.000 39.00 429 00 
Ant. 

Total 4 897 434.00 1,142.00 1,459.50 292.00 988.50 19.00 4,897.00 
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PROYECTO 

Analisis lnstitucional de Corporaciones (CVC, CORPONARINO, CRC, 
CODECHOCO, CORPOURABA) 

Asistentes : 
• Maria Victoria Cifuentes-Unidad Coordinadora-PAMRN-Min.Ambiente 

n"c""'o-o-

• Diego Pineda- Director de la Direccion de Enlace con eorporaciones-Min.Ambiente 
• Philip Haselthon- Especialista en Recursos Naturales-Banco Mundial 
• Raul Lozano - eoordinador Asuntos Institucionales de la Ue-PAMRN-Min.Ambiente 

El Dr. Philip Haselthon solicito un informe sabre los compromisos asumido por el 
Min.Ambiente en la ultima Mision (Octubre 31 de 1995), para ejecutar los US$ 470,000 
previstos para este proyecto. 

Al respecto se informo que en desarrollo del nuevo plan de trabajo aprobado por el 
BIRF(Septiembre 29 de 1995) para este proyecto, en 1995 se ha iniciado la ejecucion del 
proyecto con una inversion neta de $ 80'000,000 (aprox US$ 80,000) en equipos de 
computo, impresoras y software necesarios para fortalecer institucionalmente las oficinas 
de planeacion de la cinco corporaciones de costa pacifica. 

Adicionalmente el gobiemo colombiano ha hecho un aporte de $ 14 · 400,000 , el cual no 
estaba previsto en el proyecto inicial, con la finalidad de poder pagar con estos recursos 
los impuestos de ley y los gastos de administracion que genera el contrato suscrito con 
FONADE para la administracion de estos recursos, tal coma esta previsto en el contrato 
de prestamo. 

Para 1996, el proyecto dispone de $ 200'000,000 los cuales seran aplicados en las 
actividades previstas en el Plan operativo para 1996 acordado con los Directores de las 
respectivas corporaciones (Enero 22 de 1996). El Area Administrativa y Financiera ha 
sido el area de fortalecimiento institucional que CRC, CORPONARINO , 
eORPOURABA Y eODEeHoeo han priorizado para este ano. En el caso de eve 
esta corporacion a priorizado su fortalecimiento en el area de Formulacion, Evaluacion y 
Seguimiento de proyectos. 

Al respecto el Banco manifesto la necesidad de ser cuidadosos en el enfoque que tenga la 
consultoria, especialmente en el area de fuentes de ingreso y recaudo de tasas por 
explotacion forestal , pues algunas corporaciones no han tenido un manejo transparente 
en este tema. Otro aspecto a tener muy claro antes de adelantar cualquier acci6n, es la 
estrategia que tenga el Min. Ambiente para el fortalecimiento de las corporaciones, 
debiendo incorporarse un componente de participacion social, el cual resulta altamente 
conveniente para el fortalecimiento institucional de la corporacion .. 



J 

El Min.Ambiente incorporara estas sugerencias en los terrninos de referencia que se estan 
elaborando para contratar las consultorias orientadas a fortalecer el manejo 
administrativo, financiero y presupuestal de las Corporaciones, debiendo pensarse en 
firrnas consultoras nacionales que conozcan muy bien la region de la costa pacifica. 

Por las anteriores consideraciones en el aii.o 1996 se financiaran con los US$ 200,000 
disponibles para este aii.o, las siguientes actividades : 
• Curso de capacitaci6n en manejo de software de proyectos. 
• Cosultoria y capacitaci6n para el fortalecimiento Administrativo, financiero y 

presupuestal de las Corporaciones de Costa pacifica. 
• Capacitaci6n en el manejo de recursos naturales. 

En 1997 se finalizara el proyecto, con la ejecuci6n del saldo disponible para este 
componente del credito (US$ 190,000 ). Por elto se acord6 que antes del 08 de Marzo 
de 1996, el Min.Ambiente enviara al Banco los terrninos de referencia para desarrollar 
las actividades previstas en 1996. 
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2. PROYECTO ICFES/BIRF - Adecuacion del Sistema de Educacion Forestal 
Especializada 

Asistentes : 
Maria Victoria Cifuentes - Unidad Coordinadora - PAMRN - MINAMBIENTE 
Philip Hazelton - BIRF 
Guillermo Solarte - Subdirector de Educaci6n MINAMBIENTE 
Paola Ferreira - Subdirecci6n de Bosques - MINAMBIENTE 
Carlos Mosquera - Subdirecci6n de Educaci6n MINAMBIENTE 
Claudia Corrales - Subdirecci6n de Educaci6n MINAMBIENTE 
Raul Lozano - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-P AMRN-MINAMBIENTE 
Mercedes Arevalo - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-PAMRN-MINAMBIENTE 
Guillermo Rizo - Coordinador del proyecto por parte del ICFES 

• El proyecto se inicio en 1995 con los aportes de contrapartida del ICFES y se 
adelantaron algunas actividades previstas en el mismo, sin recibir aun recursos del 
credito. Por ello, el Banco le solicit6 un informe de actividades realizadas durante 1995. 

• La misi6n solicit6 al ICFES, para el 07 de Febrero, una programaci6n para la ejecuci6n 
de los 8.2 millones de d6lares en tres aiios, de manera que el proyecto no supere el afio 
1998, pues se necesita saber si estan en capacidad de ejecutar los recursos asignados en el 
tiempo previsto. Ante esta situaci6n, la misi6n plante6 las siguientes posibilidades: 
Reducir las metas del proyecto; Incrementar la capacidad instalada de los centros, lo que 
implica una reformulaci6n del proyecto o ampliar el abanico de areas de capacitaci6n en 
especializaci6n para ofrecer alternativas de capacitaci6n. 

• El Banco tambien solicit6, que en el proyecto estudie la posibilidad de incorporar 
docentes del exterior, para incrementar el uso de recursos, los cuales no se habian 
considerado inicialmente. La UC informa el avance de la propuesta de ampliar la 
cobertura del proyecto incorporando otras universidades ( del Choc6, Amazonia y del 
Valle en Buenaventura) y cierta reorientaci6n del capitulo que hace referencia a la 
capacitaci6n docente y a la investigaci6n, segun lo propuesto por la Subdirecci6n de 
Educaci6n Arnbiental, pero esto aun no ha sido oficializado al ICFES ni es un 
planteamiento conjunto, y se concertara para proponerlo a las universidades. La 
intencionalidad de lo planteado hace parte del marco del proyecto, y el ICFES esta 
interesado en impulsar nuevas lineas de investigaci6n. Por todo esto, se trabajara 
con·untamente en la ro uesta ara inco orar los cambios su eridos en el aiio 1997. 

Como resultado de los compromisos asumidos con el Banco, se presentaron a la misi6n 
los siguientes documentos : 

1. CONPES de Educaci6n Superior - ICFES 
2. Documento de actividades realizadas entre junio y diciembre de 1995 en el marco del 

proyecto de "Adecuaci6n del sistema de educaci6n forestal especializada". 
3. I CFES : Distribuci6n de recursos proyectados a 1998 en el proyecto de "Adecuaci6n del 

sistema de educaci6n forestal especializada". 
4. Propuesta de reformulaci6n del proyecto "Educaci6n y capacitaci6n para el sector 

Forestal" ICFES-MINAMBIENTE 



ACTMDADES REALJZADAS ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE 
DE 1995 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ADECUACION 

DEL SISTEMA DE EDUCACION FORESTAL ESPECIAL/ZADA 

En La Ley de Presupuesto del aPio 1995 quedaron incluidos con destino al 
proyecto en referencia U$ 646.371 que debido a un error de leyenda no Jue 

_ posible ejecutarlos oportunamente, pues so/amente hasta el mes de 
Noviembre se expidi6 un Decreto que subsano el error y se pudo gestionar la 
incorporaci6n de los dineros a un fondo especial en el PNUD a finales de/ 
mes de Diciembre y de esta forma evitar que su ejecuci6n se trasladara al 
anode 1997. 

Buena parte de las actividades adelantadas durante este periodo se 
centraron en las gestiones que Jue necesario adelantar ante las entidades 
competentes para conseguir la expedici6n de/ Decreto con las correcciones. 

Previendo la 1/egada de los recursos se preparo el Plan Operativo del aifo 
1995 por parte de cada una de las universidades e instituciones vinculadas 
al proyecto y se dispusieron los recursos de contrapartida necesarios para 
responder a las ob/igaciones de/ proyecto. 

Con recursos provenientes de la contrapartida destinada por el JCFES para 
la ejecuci6n de/ proyecto, se ade/antaron acetones dirigidas a dar 
continuidad al trabajo de Adecuaci6n de los Planes de Estudios de las 
Carreras Forestales en las diferentes moda/idades en que esta organizada la 
Educaci6n Superior en Colombia. 

Con este fin se publicaron dos fol/etos con /os titulos NECESIDADES DE 
FORMACION DE PROFESIONALES PARA EL SECTOR FORESTAL EN 
COLOMBIA, el cual recoge los resultados de/ trabajo de investigaci6n de 
campo hecho en 130 empresas y entidades del sector forestal y de manejo 
de /os recursos naturales del pais con el fin de detectar las necesidades 
identificadas por e/los en numero y calidades de los profesionales que con 
miras al ano 2010 requeririan para la ejecuci6n de sus proyectos 
institucionales. 



El otro folleto es el titulado ACTUALIZACION Y MODERNIZACJON DE 
LOS PLANES DE ES'IVDIO DE LOS PROGRAMAS QUE FORMAN 
PROFESIONALES PARA EL SECTOR FORESTAL, en el que se presentan 
los resultados del trabajo adelantado sabre este particular por las 
universidades vinculadas al proyecto quienes modi.ficaron sus planes de 
estudio a fin de poner a tono la formaci6n de sus estudiantes con las 
necesidades surgidas con la aparici6n del Ministerio del Media Ambiente y 
la reestructuraci6n del sector que maneja los Recur.ms Natura/es 
Renovables en el pals. 

Se realizo en el mes de Octubre el SEMINARIO LATINOAMERICANO Y 
DEL CARJBE DE EDUCACION FORESTAL, al cual asistieron 
representantes de Venezuela, Mexico, Honduras, Chile, Paraguay, Canada, 
Holanda y Cuba quienes conjuntamente con los profesionales colombianos y 
los delegados del Banco Mundial tocaron temas de .fundamental importancia 
para el desarrollo de la educaci6n superior y la investigaci6n en el area 
forestal. 

Los resultados que se obtuvieron faeron cali.ficados por los asistentes como 
importantes pues se identificaron acciones conjuntas que se pueden 
adelantar con el fin de mantener un contacto mas estrecho y permanente 
entre los diferentes centros de formaci6n de profesionales forestales en las 
distintas modalidades de la educaci6n. 

Como resultado concreto, se conformo un grupo de trabajo en el cual 
quedaron incluidos los representantes de la Universidad Aut6noma de 
Chapingo, de las Escue/a Nacional de Ciencias Foresta/es de Honduras y 
del ICFES, que se encargaran de darle Jonna y vida a una Red 
Latinoamericana de lnstituciones que adelantan Programas de Formaci6n 
de Profesionales para el sector forestal, la cual se busca sea avalada por la 
FAO, entidad a la cual se le quiere presentar la iniciativa en la reuni6n que 
planea llevar a cabo el presente aflo en el mes de Noviembre en uno de los 
palses de America Latina. 

De los contactos que se hicieron entre los representantes de las 
universidades participantes, han estado surgiendo interesantes iniciativas 
tendientes a incrementar los intercambios de docentes entre ellas, asi como a 



la posibilidad de adelantar proyectos conjuntos de ofrecimiento de 
programas de especializacion y maestrias. 

La universidad Autonoma de Chapingo en Mexico adelanta en la 
organizacion de una nueva reunion en la cual seguramente se podra dar 
continuidad a lo hecho en esta 



ADECUACION DEL SISTEMA DE EDUCACION FORESTAL ESPECIAUZADA 
A NIVEL NACIONAL 

PROYECTO ICFES-MINAMB/ENTE 

REPROGRAMACION DE LA EJECUCJON DEL PROYECTO 
CON FECHA DE TERM/NACION EN 1998 

ANTECEDENTES 

Teniendo como base los requerimientos hechos por el Banco Mundial en la ultima visita 
de evaluacidn del estado de avance de los proyectos que son financiados por esa entidad 
al Ministerio del Medio Ambiente, la cual se realizd en la primera semana de febrero del 
presente al'lo; se considerd laposibilidad de reducir la ejecucidn del proyecto en mencidn, 
teniendo como plazo de terminacidn el al'lo de 1998. 

Durante la reunion de evaluacion se planted por parte del representante del Mlnisterio 
del Medio Ambiente, la posibilidad de introducir algunos cambios al proyecto, utilizando 
los dineros asignados para lograr un mayor cubrimiento de acciones, instituciones y 
niveles en los que se encuentra organizada la educacion superior en el pals. 

CONS/DERACIONES PARA LA REPROGRAMACION 

1.- Debe tenerse en cuenta que el proyecto a desarrollar esta comprometido en sus metas 
con laformacion de 740 profesionales en los niveles de tecnicos y tecnologos, cifra que 
se calculd inicialmente para un periodo de ejecucidn de cinco al'los. Adem/J.s es necesario 
tener en cuanta que el proyecto estaria iniciando sus actividades en el mes de Junio de 
1996 en lo relacionado con la recepcidn de estudiantes en los programas. 

Como laformacion de una sola promocion de tecnicos requJere de tres al'los de estudios, 
debe considerarse que la gran mayor/a de los estudiantes estarian graduandose con 
posteriori dad a la terminacidn del proyecto es deci r, despues de 1998. 

Por lo anterior se propane que el Banco acepte como ejecutados los dineros que se 
depositen en el Fondo de Becas que se crea para este fin, y contra la entrega de los 
informes de asignacidn de las misma.s en los que se haga evidente la forma como ellas 
estan siendo demandadas y ubicadas en cabeza. de estudiantes provenientes de las 
regiones en las que son requeridos los egresados. 



Con base en lo anterior, se presenta en el Cuadro correspondiente al ICFES, la forma 
como se requerirla faeran ubicados los recursos para que el Fondo quedara con la 
capacidad de asumir los compromisos con los estudiantes que inicien sus estudios y 
mantenerlos hasta el momento en que ellos los terminen. 
2.- Con relacidn a la posibilidad de participacidn de otras instituciones de educacidn 
superior, es necesario recordar que en lo relacionado con el Fondo de Dineros di rigidos 
a la Jnvestigacidn en temas propios del Sector Foresta!, siempre se ha considerado 
necesaria la participacidn de universidades e instituciones de educacion superior 
diferentes a aquellas en las que se desarrollan programas del sector forestal. La 
complejidad de los problemas propios del sector asl lo exigen. 

De igual manera, los temas en los que se· entrarla a financiar investigaciones estarlan 
definidos por el Comite Coordinador del proyecto considerando los problemas crlticos 
del sector forestal que se consideran deben ser resueltos con la participacion de las 
Universidades. Para ello se preparara. un Programa de lnvestigaciones que fife los 
marcos, temas y demas aspectos que orienten la asignacion de los recursos del fondo. 

Por ser este tambien un Fondo, se solicita que se acepte como ejecucion la creacion del 
mismo y la presentacion de un informe de los dineros asignados en investigacion y en 
otras acciones complementarias tales como publicaciones de resultados de trabajos, 
realizacion de eventos en los que se presenten resultados de trabajos, preparacion de 
nuevos investigadores y de nuevos administradores de la investigacion en las 
universidades. 

3.- En cuanto a la posibilidad de financiacion de docentes de otras universidades, con el 
fin de ampliar el numero de ello preparados en los niveles de posgrado, se encuentra que 
si se utilizan los dineros que inicialmente se hablan destinado a el Centro de Estudio 
Superiores Marla Goretti , CESMAG, de la Ciudad de Pasto, es posible ampliar la 
cobertura . Asl mismo, para esta actividad se podrlan utilizar los dineros inicialmente 
previstospara acetones de educacion continuada, con lo cual se dispondrla de recursos 
por una cifra aproximada de los U$ 230.000. Se entrarla apoyar al CESMAG, en atencion 
a la participacion y constancia que a tenido con las acciones del proyecto,con recursos 
del Fondo de Proyectos Especiales, el cual no es muy grande. Por su parte el ICFES 
considerarla la presencia de esta entidad en todas las actividades que se organicen con 
recursos del proyecto y que le reporten beneficios para el mejoramiento de la calidad de 
sus docentes o estudiantes. 

4.- Si se toma en consideracion que las actividades que deben adelantar las universidades 
participantes son de adecuaciones locativas, construcciones, compra de equipos o 
reposicion de ellos, se encuentra que es posible cumpli rlas y darlas como ejecutadas en 
1998, ya que si se dispone de los recursos en las cantidades que se necesitan, tales 
procesos se pueden ejecutar en menor tiempo. 



No sucede lo mismo con la formocion de los docentes que se tiene prevlsto sean 
preparados con recursos del proyecto en program1ZS de posgra.do. Las condlclones de 
tlempo y de dlsponibllldad de quienes los reemplacen mJentra.s se encuentran faera. de su 
lugar de trabajo, hacen poco factlble que este componente del proyecto se pueda reallmr 
en menor tlempo, por lo cuaJ se sollcltan consideraciones simJlares a las sollcltada para. 
las Becas de los estudiantes del nlvel de tecnlcos y tecnologos. 

5.- En los cuadros que se adjuntan se encuentra. detallada la fom1'!. como se ejecutarlan 
los recursos solicltados, tomando en consideraclon los que ya estan dlsponlbles, aHo de 
J 995, y los montos asignados para. el proyecto en el aHo de 1996. Se presenta asl mlsmo 
la clfra correspondiente a contrapartidas que destinardn las lnstituclones en los t~rmlnos 
en que ellas faeron negociadas y en las proporclones fijadas en el c~lto. 

6.- Es necesarlo poner de presente que solamente un anal/sis mu detallado de las 
ace/ones que se adelantarlan con el grupo de nuevas lnstttuciones de educacldn superior 
que se tlene pensado lngresen a hacer parte del proyecto podrla dar una mejor 
aproximacion a cifra.s definitlwzs para estos fines. Como tales anallsis requleren de 
tlempo para poderse consolldar, se plde que esto cambios solamente entren a 
considerarse a parti r del las ejecuciones que tendra. el proyecto en el aHo de 1997, y que 
se lnicien las ace/ones atendiendo a lo inicialmente previsto. 

GUILLERMO RIZO PINZON 
Coordinador del Proyecto - ICl'ES 

Febrero19 de 1996 



PROYECTO "ADECUACION DEL SISTEMA DE 
EDUCACION FOREST AL ESPECIALIZADA 

SENA-MINAMBIENTE-BIRF 

DISTRIBUCION DE RECURSOS PROYECT ADOS A 
1998 



Cifras en mites da U$ 

ITEM 

1995 

AOECUACION DEL SIST"EMA DE EDUCAC[ON FORESTAL 
ESPECIAUZADA A NIVEL NACIONAl 

rcFES - MINAMBIENTE 
COLOMBlA 

1996 1997 1998 
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ADECLJ.4,ClON DEL SISTEMA DE EDUCACION fORESTAL ESPEC[LIZAOA 
!CFE S-M!NAMBIENTE ,, ... 

COLOMBlA 
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COLEGIO NACIONAL INTEGRADO DEL ORIENTE DE CALDAS 
TECNICAS FOREST ALES 

CH'ra$ en MIies de U$ 

ITEM ANOS 

1996 1996 1997 1998 Totales 

ASESORIAS 10,8 17,24 46,15 17,24 46,15 17,24 46,15 200,97 

CONTRUCCION 7,5 5 12,5 
0 

COMPRAS 0 --
Eauloos 35 43,13 3 118, 13 3 118, 13 3 323,39 
llbros y Reallz. 26,27 26,27 26,27 0 78,81 
Material Funal>le 0,9 1,8 0,9 0,9 4,5 --

0 --
ADMINISTRACION 0 
Personal 6 12 6 6 30 
Arr1endos 26,7 35,6 35,6 35,6 133,5 
Servicios 0,7 0,93 0,93 0,93 3,49 
Mantenlmento 0,84 1, 12 1,12 1,12 4,2 
Obreros 1,7 2,26 2.26 2,26 8,48 --
Transporte e lnstalac. 8QUloos 8,17 9,84 3,87 3,87 25,75 
Dtvulaacloo 0 8 8 4 20 --

·-TOTAL 72,07 45,01 94,14 125,7 161,64 107,83 135,37 103,83 845,59 

117,08 219,84 269,47 239,2 845,59 

--
BANCO 463,22 
INSTllUCION 382,37 

·-



~ . 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO 

DE LA EDUCACION SUPERIOR 
- ICFES • 

ITEM ANOS 

1996 1998 1997 1998 Totalea 

- BANCO INSTITUC. BANCO INSTITUC. BANCO INSTITUC. BANCO INSTITUC. 
i 
i 

CONTRATOS 
1532,21 Becas 100 150 28,26 600,59 26,42 600,51 26,42 --

lnvestlaacl6n 801 80 520 520 1200 \ 
Provecto Esoec. i 20 103 104 2271 
Educaclon Contlooada I 15 29,32 22,16 66,48 I 

Asesortas 16,2 20 22,62 65,1 22,62 65,1 22,62 234,26 
ADMINISTRACION --

PersonaJ 5 46,01 20 61,19 57,05 44,17 57,05 61,19 351,66 
Servicios PubHcos I 3,1 3,1 3,1 3,1 12,4 
Pasales I 4,4 4,4 4,4 4,4 17,6 
Vlatlcos 3,75 3,75 3,75 3,75 15 
Manterimlento 8,25 8,25 8,25 8,25 33 

I 
COMPRAS 

Eauloos 7 5 18,95 15,88 18,95 15,88 81,66 
Muebles Y.. Enseres 5 2,83 7,83 --

· Material Fungible 10 10 10 11,7 41,71 
I '-----1--

TOTAL 208,2 85,51 323,95 157,45 1394,01 112,17 1368,82 117,84 37681 
I 

293,71 481,4 1506,18 1486,66 37681--

T ___ __j_ __ 

BANCO 32951 
' l ·-

INSTITUCION 472,97 
l 

'-
; ·-

l i I i 



Hoja2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
TECNOLOGIA FORESTAL 

Clfras en Mies U$ 

ANOS 
ITEM 

1996 I 1996 1997 1998 Totales 

BIRF INSTITIJC BIRF INSTIWC BIRF INSTITUC BIRF INSTITUC 

I 
ASESORES 10,8 30 28 68,88 28 68,88 28 262,56 

CONSTRUCCIONES 
Construcclones 30 16 22,8 7,2 18,24 5,76 18,24 7,76 126 

Reparacl6n Locative 11 11 

COMPRAS 
Equioos 61,5 0 8,75 0 0 70,25 
Muebles v Enseres 

ADMON 
Mantrinlento 15 1,7 1,7 1,7 20,1 
Mlscelaneos 3,5 4,6 4,6 4,6 17,3 

113,3 34,5 52,8 50,25 87,12 40,06 87,12 42,06 507,21 

TOTAL 147,8 103,05 127,18 129,18 507,21 

CREDITO BIRF 340,34 
RECURSOS INSTITUCION 166,87 



.,, 

UNIVERgDADDELTOUMA 
INGENIERIA FORESTAL 

Ctrras en mies de US 

ANOS 
ITEM 

1996 1996 1997 1998 Totalea 

BANCO INSTITIJC. BANCO INSTITIJC. BANCO INSTITUC. BANCO INSTITIJC. 

·-
CONSTRUCCIONES 30 17,4 0 0 47,4 

I 

COMPRAS ·-Eaa.iDOS 35 43,7 43,7 43,7 166,1 
Ll>ros v R8Ylstas 0 22,9 22,9 22,9 68,7 

CAPACITACION 0 81 ,2 81 ,2 162,4 

IADMON 
Personal 49,78 49,78 49,78 49,78 199,12 
Mantenmlento 4,75 4,33 3,34 2,9 15,32 
Tral'ISPOrte 
lnstalacloo 
Naclonallzacioo 17,11 15,55 12,01 10,44 55,11 
Eauloos ' 

TOTAL 65 71,64 84 69,66 147,8 65,13 147,8 63,12 714, 15 

136,64 153,66 212,93 210,92 
BANCO 444,6 
INSTl11JCION 269,55 



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
TECNOLOGIA FORESTAL - SEDE MALAGA 

Clfras en MHes U$ 

ANOS 

ITEM 1996 1996 1997 1998 Totales 

BANCO INSTITU. BANCO INSTITU. BANCO INSTITU. BANCO INSTITU. 

~ESORIAS 10,8 7 46,61 17,44 46,61 17,44 46,61 17,44 209,95 
CONSTRUCCION 43,9 12,42 43,9 12,42 43,9 12,42 168,96 
REPARACIONES LOCAT. 2 2 
COMPRAS 0 

Equlpos 30 11 32,39 51,74 92,49 51,74 92,49 51,74 413,59 
ll>ros 5 1 24,9 24,9 24,9 80,7 i 
Material Funolble 3,25 3,25 3,25 3,25 13 

ADMON 0 
Personal 7,5 7,5 7,5 7,5 30 
01\ugaclon 5 5 5 5 20 
Servicios 0,88 0,88 0,88 0,88 3,52 
Mantenmlento 1,05 1,05 1,05 1,05 4,2 
TransDOrtes 5,9 5,9 5,9 5,9 23,6 

0 
ifOTAL 47,8 42,58 147,8 105,18 207,9 105, 18 207,9 105, 18 969,52 

90,38 252,98 313,08 313,08 969,52 

BANCO 611,4 

INSTITUCION 358,12· 

Piglna 1 



UNIVERSIOAO NACIONAL DE COLOMBIA 

INGENIERIA FORESTAL 
Clfras en MUes de U$ 

MOS 

ITEM 

1996 1998 1997 1998 Totalea 

BANCO INSTllUCION BANCO INSTITUCION BANCO INSTITUCION BANCO INSTITUCION 

CONSTRUCCIONES 8,33 8,33 

COMPRAS 
EauJoos 16,78 16,78 
Ll>ros 16,59 16,59 16,59 49,77 

I 

CAPACITACION 
Capaclaclon 96,8 96,8 193,6 
Oocentes 

AOMINISTRACION 
Oocentes 33,2 33,2 33,2 99,6 
Aslstentes 5,3 5,3 5,3 15,9 

--

TOTAL 41,7 38,5 113,39 38,5 113,39 38,5 383,98 

80,2 151,89 151,89 383,98 

BANCO 268,48 
INSTITUCION 77 



UNNERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
INGENIERIA FORESTAL 

Clrrn en Mlee de U$ 

ANOS 

ITEM .. .. 
1996 1998 1997 1998 Totales 

BANCO INSTITUCI BANCO INSTITUCI BANCO INSTITUCI BANCO INSTITUCI 

CONSTRUCCIONES 
CONSTRUCCIONES: 0 30 33,5 37,53 6,5 37,53 5 150,06 
Reoaraclones Locatlvas 0 8,7 8,7 8,7 26,1 

COMPRAS 
Eaulpos laboratorlo 100 27 31,84 36,7 20 36,7 36,7 288,94 
Ubros y Revlstas 10 3 19,6 19,6 19,6 71,8 ---

CAPACITACION 
Perfecclonam.Docentes 30 41,3 41,3 41,3 153,9 

AOMINISTRACION 
Personal 35 52,6 52,66 52,66 192,92 
Mantrinlento 4,44 4,44 4,44 13,32 

TOTAL 140 65 131,44 127,24 127, 13 100,3 107,13 98,8 897,04 

205 258,68 227,43 205,93 897,04 

BANCO 505,7 

INSTITUCION 391,34 



PROPUESTA DE REFORMULACION DEL PROYECTO 
EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL SECTOR FORESTAL (ICFES) 

,61,., ~· ... ~. 

e proyecto mencionado en re aci6n 
especiales : el primero se refiere a f.~ l~~c.~~.M5~1t2-
con la inclusi6n de nuevos centres de educaci6n superior; el segun 

.ar:t;*"*·---~ 
1. COBERTURA DEL PROYECTO 

La Subdirecci6n de Educaci6n Ambiental del MMA propone considerar la inclusi6n 
de centres de educaci6n superior localizados en las regiones de la Costa 
Pacifica y la Amazonia. 

Con respecto a la Costa Pacifica se propane que se tengan en cuenta las 
siguientes universidades: 

*Universidad del Choc6, con sede en la ciudad de Quibd.6. 
*Universidad del Valle, con sede en la ciudad de Cali . 

Con respecto a la Amazonia se propane que se tengan en cuenta las siguientes 
universidades: 

*Universidad Nacional de Colombia, que cuenta igualmente con una estaci6n de 
investigaci6n en la ciudad de Leticia . 
*Universidad de la Amazonia, con sede en la ciudad· de Florencia. 

La selecci6n de estos centres de educaci6n superior podria efectuarse a partir 
de dos criterios basicos -los cuales pueden presentarse conjuntamente en uno o 
varies cases : 1. en funci6n de que cuenten con programas de formaci6n en el 
sector forestal y requieran apoyo para cualificar las actividades que 
desarrollan -o que podrian desarrollar- tanto en el ambito de la docencia como 
en el de la investigaci6n -este ultimo en los niveles tecnol6gico y/o 
cientifico- (este podria ser el case de las Universidades del Valle, Choc6 y 
Tolima) y 2 . en funci6n de la necesidad, efectivamente reconocida como tal, de 
acometer e impulsar el desarrollo de actividades de investigaci6n para conocer 
el potencial del entorno en que se encuentran ubicadas -v. gr. posibilidades de 
aprovechamiento econ6mico actuales y futuras de los bosques tropicales-, el 
funcionamiento de los bosques tropicales como sistemas, +a tasa y las 
consecuencias potenciales de su destrucci6n, y para promover programas de 
silvicultura tropical, etc . (Este podria ser el caso de las Universidades 
Nacional y de la Amazonia) . 

• • 



2. SUBCOMPONENTE 4: FORMACION Y CUALIFICACION DOCENTES MEDIANTE 
LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION 

El proyecto en cuesti6n contempla los subcomponentes denominados "Reforzamiento 
y capacitaci6n de cuadros academicos" (4) y "Fomento· de la investigaci6n de las 
universidades" (5). Aqui se propone que esos dos subcomponentes sean fusionados 
en uno solo. Se estima que dicha integraci6n y la naturaleza del nuevo 
subcomponente podrian ser justificados del siguiente modo: 

En el documento se sefiala (secci6n correspondiente al subcomponente 4) que los 
centros de educaci6n superior "carecen de personal en numero suficiente" y que 
este personal no se halla debidamente actualizado en sus conocimientos. Para 
subsanar el problema se propone basicamente 1. "contratar personal academico", 
bien nacional o bien proveniente del extranjero, y 2. "fomentar el 
establecimiento de programas de perfeccionamiento y/o especializaci6n". Dos 
preguntas serian aqui especialmente relevantes: 1. i.C6mo garantizar que el 
nuevo personal contratado, tratandose de personal colombiano, claro esta, no 
presente la misma caracteristica que se aduce como problematica, es decir, su 
desactualizaci6n, dando lugar nuevamente a lo que en el documento mismo se 
reconoce como situaci6n critica, a saber: "una docencia meramente informativa 
(y especialmente reiterativa, afiadimos nosotros) y desconectada de la realidad 
del sector forestal" (afirmaci6n hecha en la secci6n correspondiente al 
subcomponente 5)? 2. i.Quien o quienes asumirian, como docentes calificados, 
"los programas de perfeccionamiento y/o de especializaci6n 11 de que se habla, si 
precisamente la situaci6n con la que nos enfrentamos es la de la inexistencia 
de cuadros academicos altamente calificados? La respuesta podria ser esta: 
contratar personal academico extranjero. Es esta una alternativa que prima 
tacie no parece inviable, pero cuya bondad quizas habria que considerar en 
detalle (por lo demas, respecto de este punto, precisamente en un informe 
elaborado por la United States Interagency Task Force en 1979 sobre los bosques 
tropicales del mundo se critica la falta de profesionales internacionalmente 
calificados y disponibles para la conducci6n de programas para el cuidado, 
conservaci6n y protecci6n de los bosques tropicales -silvicultura tropical). 

Por lo pronto, quizas seria mucho mas fructifero que se promoviera la 
cualificaci6n docente de los cuadros academicos actualmente existentes mediante 
la creaci6n de un programa de especializaci6n y posteriormente mediante el 
tomento de la investigaci6n en programas de posgrado (maestrias y, 
eventualmente, doctorados) realizables en el pais . Con esto probablemente se 

garantizaria, por una parte, la producci6n end6gena de conocimientos (en este 
sentido la investigaci6n se concibe como un fin en si mismo) y, por otra, la 
cualificaci6n docente de personal academico que de este modo podria renovar los 
contenidos mismos de su futura actividad docente y "formar hacia abajo" nuevos 
cuadros academicos (en este sentido la investigaci6n se concibe como un medio). 
Desde luego, esta alternativa implicaria que el logro de resultados tuviese 
lugar en el mediano yen el largo plazo. 

ANTECEDENTES: 

Es un hecho ampliamente aceptado hoy que un numero considerable de centros de 
educaci6n superior en el pais carece de infraestructura academica (incluyendo 
aqui "recursos humanos" calificados} y fisica para la promoci6n y el desarrollo 
continuado de la investigaci6n . Por esta raz6n no es posible hablar en sentido 



estricto de formaci6n en investigaci6n ni de la existencia de programas con 
este fin. Estas actividades se hallan circunscritas a muy pocas instituciones 
universitarias -localizadas por lo general en dos o tres epicentres regionales
y, aun en estos casos, la actividad de investigaci6n en particular suele 
depender de la mera iniciativa personal y de la diSponibilidad de tiempo -por 
lo general precaria- de quienes se dedican a ella. Podria decirse entonces que 
los esfuerzos realizados en el campo de la investigaci6n en el pais se 
caracterizan por su aislamiento y discontinuidad. Asi pues, en el marco del 
presente proyecto, resultaria necesario bosquejar grandes lineas de 
investigaci6n sobre la base de las prioridades detectadas segun los contextos 
regionales y, a partir de alli o concomitantemente, promover la formaci6n de 
cuadros academicos altamente cualificados mediante el desarrollo de proyectos 
de investigaci6n inscritos en los campos o areas previamente definidos. 

OBJETIVOS: 

*Creary poner en marcha un programa de especializaci6n orientado a actualizar 
a una poblaci6n de aproximadamente 200 docentes que aspiren a continuar 
estudios de maestria. 

*Fomentar una investigaci6n de alto nivel academico en los centres de educaci6n 
superior seleccionados mediante la creaci6n de un programa de maestria. 

*Auspiciar el intercambio academico entre los centres educativos seleccionados 
y centres academicos del exterior de reconocida trayectoria en los ambitos de 
conocimiento pertinentes. 

*Consolidar equipos de trabajo que puedan desarrollar en forma continuada y 
sistematica proyectos de investigaci6n especificos. 

*Estimular en los investigadores la sana competitividad y el intercambio 
autocritico de los resultados de su trabajo. 

ACTIVIDADES: 

*Constituci6n de un Fondo que provea y administre los recurses destinados al 
fomento de la investigaci6n y de la cualificaci6n docente. 

*Creaci6n de un comite de alto nivel 'para ta identificaci6n y delineamiento de 
los campos tematicos de los programas respectivos y de investigaci6n y la 
evaluaci6n de los proyectos de investigaci6n inscritos en ellos. 

*Establecimiento de las bases de los concursos respectivos para la selecci6n de 
candidates a los programas correspondientes. 
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2. PROYECTO SENA/BIRF 

Asistentes : 

Maria Victoria Cifuentes - Unidad Coordinadora - PAMRN - MfNAMBIENTE 
Philip Hazelhon - BIRF 
Guillermo Solarte - Subdirector de Educacion MINAMBIENTE 
Paola Ferreira - Subdireccion de Bosques - MINAMBIENTE 
Carlos Mosquera - Subdireccion de Educacion MfNAMBIENTE 
Claudia Corrales - Subdireccion de Educacion MINAMBIENTE 

11/l C I\U - ' ·. J 
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Raul Lozano - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-P AMRN-MINAMBIENTE 
Mercedes Arevalo - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-PAMRN-MINAMBIENTE 
Luis Carlos Roncancio - Coordinador del proyecto por parte del SEN A 

• Se hace la presentacion de la reformulacion del proyecto por parte de la Subdireccion de 
Bosques, de Educacion Ambiental y el SENA, de acuerdo a los compromises asumidos 
por el MlNAMBIENTE al respecto en la anterior mision del BIRF. Teniendo en cuenta 
su enfoque integral de uso y manejo de Ios recurses provenientes del Bosque, la 
ampliacion de la cobertura a la region de la Amazonia y la redefinicion del perfil de los 
beneficiaries, el proyecto se denominara de ahora en adelante "Formacfrjn integral par 
ael uso y mane.Jo de los recur.ms naturales en la Costa Pac[fica y Amazonia 
( 'olombwna". 

• Su metodologia es de formacion en la accion y desescolarizada, las areas tematicas son 
muy amplias de tal manera que puedan se adaptadas a las necesidades de cada region. 
Para conocerlas, se tiene planeado un diagnostico rapido, pues la metodologia es la 
misma pero los resultados de capacitacion seran diferentes para cada region. El SENA 
expide un titulo de T ecnico Profesional. La capacitacion no esta pensada para que la 
persona pueda conseguir empleo, esta orientada para que los jovenes puedan convertirse 
en empresarios, comerciantes o para la generacion de ingresos a partir de Ios productos 
derivados del aprovechamiento sostenible del bosque. 

• La mision recomienda analizar el proyecto de investigacion del Bosque en 
CORPOURABA. y trabajar sobre el POA del ano 1996 que aun no esta elaborado. 
Propane que se adelante el diagnostica para disei'iar las cursas, sin tener que esperar el 
desembolso de los recurses, contratando unos consultores para ello. 

• La UC plantea que el proyecto no se puede parar mientras se realiza el diagnostica rapido 
y que los recurses para el 96 tan solo ascienden a 333 .000 US$ (muy por debajo _de lo 
inicialmente estimado ), por lo tanto, recomienda iniciar la ejecucion con los grupos de 
empresarios y organizaciones y pasteriormente, con los grupos de bachilleres con quien 
se aplicarian los resultados de\ diagnostico, para lo cual es necesario reformular las metas 
del proyecto para este grupo de beneficiaries. 

• Para la mision, el SENA presentani. el Plan Operative del proyecto, con una proyeccion 
en los proximos anos, planteando la posibilidad de inyectar mas recurses, reduciendo la 
meta de bachilleres de 280 a 140. 
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Com, 1 result ado de los compromisos asumidos en la Misi6n, se elabor6 un nuevo 
presupuesto de! proyecto a ser ejecutado con el SENA: Plan Operativo 1996 y estimaci6n 
de costos de! presupuesto de 1997 y 1998 de! proyecto "Formacion integral para el uso y 
manejo de recursos naturales en la Costa Pacifica y la Amazonia Colombiana. Como 
resultado de la reprogramaci6n de recursos ajustados a tan solo tres anos de ejecuci6n, la 
reformulaci6n de los objetivos de! proyecto con un enfoque mas integral y la incorporaci6n 
de la region de la Amazonia, se genera la necesidad de adicionar al proyecto recursos por 
US$2,23 L 412 ( dos millones doscientos treintaiun mil cuatrocientos doce d6lares ), a fin de 
cumplir con los plazos establecidos, el nuevo enfoque de! proyecto y la ampliaci6n de la 
cobertura geografica solicitada en las Misiones anteriores y responder asi a los compromisos 
del P Aivt RN 

Santa Fe de Bogota, febrero 02 de 1996 
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1. ,JUSTIFICACION 

La cobertura natural de vegetacion de los tropicos humedos calidos en America 
esta constituida por la denominada selva pluvial neotropical . Esta zona de vida 
comprende la mayor parte de las tierras de las llanuras de bajas latitudes con un 
promedio anual de temperatura por encima de los 24° C y donde los valores de 
precipitacion exceden por lo general los 1.500 milimetros. 

En decadas recientes el relativo equilibrio parcial alcanzado entre el hombre y la 
selva ha quedado roto, y actualmente estamos presenciando un avanzado proceso 
de degeneracion de las selvas tropicales mas lluviosas, tal que hoy se estima que 
con el tiempo podria estar seriamente amenazada la supervivencia misma de la 
selva pluvial como ecosistema viable. La ampliaci6n de la frontera agricola y la 
creciente extraccion de recursos sin tener en cuenta operaciones sostenibles, estan 
ganando fuerza en innumerablcs frentes de aprovechamiento. Esta caracterizacion 
referida a la zona de vida en general es, sin duda, aplicable en gran medida a la 
Costa Pacifica y a la Amazonia Colombiana. 

En la economia de esta region predominan los procesos productivos primarios, la 
mineria de oro y platino, la agricultura, la pesca, la explotacion maderera y en 
algunas zonas la ganaderia. Las actividades relacionadas con la explotacion de 
recursos naturales renovables y no renovables, carecen de una estructura de 
transformaci6n de bienes que permita canalizar los excedentes generados en las 
actividades de explotacion minera y maderera. De este modo, la region es 
generadora de riquezas hacia otras zonas del pais y aun del exterior, pues los 
recursos que se explotan se transfonnan y se convierten en mercancias mas alla de 
la misma. 

En lo que concieme a las actividades de explotaci6n forestal, es bien sabido que 
gran parte de los bosques de la regi6n sufren la tala intensiva e indiscriminada por 
las escasas oportunidades de ingresos adicionales que tienen las comunidades 
asentadas . Esto ha generado la subutilizaci6n de los bosques por cuanto solo se 
explotan las especies com~rcialmeniy demandadas y no se aprovecha la diversidad 
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existente. Por esta razon, es necesario l . conocer y divulgar la gaina de 
posibilidades cconomicas de los productos menores del bosque (resinas, gomas, 
aceites, latex, etc.) y 2. reconocer la~ fonnas de uso del bosque en las 
comunidades rurales, el empleo de tecnologias tradicionales eficientes en su 
explotacion y el papel de la familia como unidad basica de produccion, manejo y 
conservacion de los recursos (M. Jimeno et al., 1995). 

Por otra parte, ia organizacion del trabajo y la forma en que son explotadas y 
aprovechadas actualmente las especies madereras por las organizaciones 
productivas presentes en la region acusan ineficiencia en terminos econ6micos y 
ambientales. Esto debido a una falta de capacidad organizativa de las 
comunidades para lograr una comercializaci6n de los productos, y asi elevar la 
rentabilidad de las actividades que se generan a partir de estos; al igual que la 
transferencia de tecnologias sobre metodos idoneos y ambientalmente sostenibles 
del aprovechamiento forestaL los cuales pueden ser utilizados por estas 
cornunidades bajo las condiciones actuales del mercado. De este modo, la 
racionalizacion de Ia explotaci6n y aprovechamiento del recurso presupone, por 
una parte, el reconocimiento y la adopcion de tecnologias mas eficientes y, por 
utr~ una gesti6n organizativamente mas adecuada de tales unidades productivas. 
En este sentido, se brindaran herramientas para fomentar la interacci6n entre la 
empresa privada y las formas comunitarias de producci6n de tal manera que se 
genere un intercambio de conocimientos que redunden en beneficios 
socioecon6micos comunes a an1bas partes. 

Finalmente, la problematica relativa al otorgamiento de permisos para el 
aprovechamiento de los recursos madercros demandaria m1a mayor y mas decisiva 
participacion de las comunidades en la toma de decisiones y en la vigilancia de! 
cumplimiento de las condiciones de extracci6n. Tal situaci6n esta requiriendo un 
m11plio y ~4~t{µltiyo conocimiento por parte de la poblaci6n en general de la 

pro~l~m~tiqt r~i11~nw " 9st~ r~~PrrlCJ· 
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2. ANTECEDENTES 

Tanto la Constitucion de l 991 como la Ley 99/93, mediante la cual se cre6 el 
Ministerio del Medio Ambiente, consagran el Desarrollo Sostenible como una 
meta que debe alcanzar el pais, objetivo que se logra en la medida que la 
capacidad de dilucidar y ejecutar los programas que exige la actual situaci6n en 
materia ambiental sea fortalecida a traves de un programa de capacitacion 
intenso y continuo. Dentro de este contexto, la creacion del Sistema Nacional 
Ambiental implica el surgimiento de una compleja estructura profesional y 
tecnica que debe ser consolidada, entre otros aspectos, a nivel de educaci6n en 
programas relacionados con el medio ambiente y participaci6n de las 
comunidades. 

Es urgente promover un proceso de educaci6n y capacitaci6n integral que 
brinde a los tecnicos, profesionales y a la comunidad directamente beneficiada, 
herran1ientas basicas, practicas y conceptuales que Jes pem1itan tomar 
decisiones adecuadas en la solucion de problemas ambientales especificos de 
tal forma que se transite hacia el logro del objetivo principal de la actual 
Politica Nacional Ambiental: que en Colombia se genere un Desarrollo 
Humano Sostenible a partir, entre otras bases, de un proceso de educaci6n que 
sea garante de mejores niveles de calidad profesional y '"facilite la comprensi6n 
de los grandes problemas del deterioro ambiental... impulsando procesos de 
cooperaci6n, tolerancia y responsabilidad" ante la sociedad y el medio 
ambiente. 

Asi mismo, la Politica Marco de Bosques del Ministerio del Medio Ambiente 
define lineamientos y estrategias para propiciar el uso y manejo sostenible de 
los ecosistemas boscosos. Para tat efecto dentro de los objetivos estrategicos -
instrumentales esta el de fortalecer el papel de la educaci6n en el desarrollo 
sostenible de los bosques a traves de la formaci6n de las entidades del SINA y 

de las comunidades que los habitan. 

En consecuencia, es proposito del Ministerio del Medio Ambiente poner en 
funcionamiento diferentes proyectos de formacion y capacitaci6n en temas 



ambientales para profesionales y tecnicos vinculados a la gestion arnbiental de! 
pais. Entre estos se encuentra el proyecto '' Formacion profesional integral 
para la industria maderera .. , el cual sera orientado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y ejecutado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, 
trabajo interinstitucional que permitira vincular de manera permanente la 
forrnacion profesional y tecnologica con la gestion ambiental. 

El SENA ha participado activamente desde la primera formulacion de! 
proyecto PAFC (Plan de Accion Foresta! para Colombia) en el afio 1989, 
posteriormente ha efectuado los ajustes solicitados por las diferentes misiones 
del Banco Mundial al proyecto inicial. 

En el afio de 1991, el SENA con recursos propios m1c10 la ejecucion del 
proyecto, para ello desarrollo tres actividades, efectuo un diagnostico de 
fuentes primarias, elaboro una propuesta de capacitaci6n dirigida a empresarios 
y operarios en los procesos de transfonnaci6n de la madera y ejecut6 las 
acciones previstas durante este afio, sin embargo la evaluaci6n posterior 
indicaba que se requeria la presencia de los demas componentes que 
intervienen en ei desarrollo para lograr un impacto verdadero en las diferentes 
zonas de la Costa Pacifica, para ello se solicit6 a la coordinaci6n del P AFC de 
ese momento la articulacion con otros proyectos, lo cual por razones 
desconocidas no se llevo a cabo y la instituci6n tom6 la decision de no 
continuar las acciones en esta region. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

OESCRIPCION 

El proyecto de ·'FORMACION lNTEGRAL PARA EL USO Y MANEJO DE 
RECUROS NA TURALES EN LA COST A PACIFICA Y LA AMAZONIA 
COLOMBIANA", consiste en un plan de capacitacion de mano de obra tanto 
profesional como tecnica, en forma5 de manejo y uso de los recursos 
pfqY~piente~ de} p\lsqµe, qf t~} 01~1yf~ que Ja poblac,6q q~ \f\S regiones que se . . 
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beneficia de su aprovechamiento, tenga los elementos tecnicos y metodologicos 
que les pennita una adecuada intervenci6n de los recursos naturales a travcs de 
la implementaci6n de tecnologias alternativas, el fortalecimiento de su 
capacidad de gesti6n empresarial y asociativa y la generaci6n de nuevos 
conocimientos especificos aplicados a cada region. 

OBJETIVO GENERAL 

Fonnar integralmente a los diferentes grupos de poblacion beneficiaria en la 
problematica relativa al uso y manejo actual de los bosques y el conocimiento de 
las tecnologias adecuadas (tanto tradicionales como modemas) dentro de los 
principios del desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer y valorar las fonnas de uso y manejo de los recursos del bosque, 
tanto tradicionales como modemas, para identificar su viabilidad ambiental, 
econ6mica y social y sus posibilidades de implementaci6n. 

• Rescatar fonnas de relaci6n social asociadas a las tecnologias tradicionales, 
que propendan por una autogesti6n de la comunidad, en el adecuado uso y 
manejo de los bosques. 

• Disefiar y producir programas de fonnaci6n profesional integral en el uso y 
manejo de los bosques. 

• Ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas de formaci6n 
prof esional. 

• ldentificar y promover procesos de manufactura de las materias primas del 
bosque en los sitios de aprovechamiento. 

• Promover los procesos de 
recuperaci6n, trans formaci6n 

manejo, conservacion, aprovechamiento, 
y comercializaci6n de los productos 
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maderables y no maderables del hosque por parte de las comunidades 
locales. 

• Promover el fortalecimiento de las empresas y las asociaciones comunitarias 
de producci6n existentes a traves del desarrollo de las habilidades de 
direcci6n y administraci6n empresarial. 

• Reconocer las posibilidades economicas de los recursos no madereros de! 
bosque y capacitar para fortalecer e impulsar las fom1as de asociaci6n 
productiva mas viables segun el contex1o cultural regional. 

• Generar y sistematizar un conocimiento especifico que se articule a otras 
instancias investigativas en las regiones .. 

ORGANIZACION DEL PROYECTO 

Organizativamente, el proyecto hace parte de la estrategia educativa del 
MINAMBIENTE y sera ejecutado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA -, entidad encargada de cumplir la politica social del Gobiemo en el 
ambito de la promoci6n y de la fotmaci6n profesional del trabajador 
colombiano. 

Para la adecuada ejecuci6n del proyecto, el SENA asignara un coordinador 
general, quien a su vez realizara las acciones de coordinacion correspondientes 
con las regionales del SENA, encargadas de poner en marcha el plan de 
formaci6n, la contratacion del personal y la adquisici6n de bienes previstos en 
el desarrollo del plan operativo, prev1a aprobaci6n del "Comite 
interadministrativo". 

El "Comite lnteradministrativo", estara constituido por la Subdirecci6n de 
Educacion Ambiental, la Subdirecci6n de Planificaci6n y Administraci6n de 
Bosques y Flora, la Unidad Coordinadora del Ministerio del Medio Ambiente y 
el SENA, quien tendra las funciones relacionadas con el seguimiento tecnico y 
administrativo para la adecuadcl ejecucion del proyecto. 
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De acuerdo con los requernmentos del proyecto, se contaria con la 
participaci6n de instituciones de educaci6n superior que fortalezcan el proceso 
de capacitaci6n, al igual que de otras entidades publicas o privadas con 
experiencia en educaci6n en asuntos ambientales y administrativos, para lo 
cual el SENA podra desarrollar convemos interinstitucionales con 
universidades relacionadas con el tema. 

I 4. ~lETODOLOGiA 

Se propone un plan de formaci6n en recursos naturales de caracter 
desescolarizado, con una metodologia de unidades de autoformaci6n a traves 
de grupos de estudio, con un curriculum flexible que permite efectuar ajustes al 
mismo. La heterogeneidad de los ecosistemas y la diversidad cultural de la 
Costa Pacifica y de la Amazonia Colombiana, exigen respuestas diferentes y 
especificas por parte de cada una de las unidades por desarrollar. 

La metodologia contempla la realizaci6n de eventos presenciales en 
combinaci6n con la modalidad de formaci6n a distancia. Se deben propiciar 
espacios de encuentro ( seminarios, talleres, charlatorios, etc.) entre los distintos 
sujetos de la poblaci6n beneficiaria de tal modo que sea posible la interacci6n 
dial6gica de saberes sobre las formas de uso y manejo de los recursos. 

El progran1a, por ser de caracter desescolarizado, debe tener un soporte en la 
comunicaci6n masiva que facilite el acceso de los pobladores a este y pueda 
extenderse por toda la region. 

Se elaboraran materiales didacticos que saldran de la concertaci6n entre las 
entidades ejecutoras y la poblaci6n beneficiada, raz6n por la cual el equipo de 
disefto estara en permanente contacto con estos para detectar las necesidades y 
concertar el proceso de investigaci6n, adaptaci6n y elaboraci6n de los 
materiales correspondientes . 

Se establecera un sistema de monitorco, evaluacion y seguimiento de manera 
tql que se disponga de la infornnwion sobre el avance de cada uno de los 
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extensionistas vinculados al proceso de capacitaci6n. Este mecanismo 
pem1itira efectuar los ajustes y correctivos en el momento oportuno, replantear 
algunas unidades, reprogramar acciones y asesorar a cada alurnno con la 
eficiencia y oportunidad debida. Asi mismo el SENA, prestara una asistencia 
tecnica continua paralela a la ejecuci6n del proyecto y una vez finalizado este. 

Tanto el SENA como otras entidades que participen en este proceso de 
capacitacion concertaran oportunamente entre ellas y con la comunidad 
regional los ajustes metodol6gicos y de contenidos basicos para una adecuada 
implementacion del programa. 

5. COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA 

El proyecto se ejecutara en cuatro regiones de la Costa Pacifica, a saber: 
Cauca, Narifio, Valle, Choc6 y se an1plia a la Amazonia Colombiana, en las 
cuales el SENA cuenta con una mayor capacidad de gestion e infraestructura 
para el cumplimiento de los objetivos. 

Se considcra como beneficiarios directos del proyecto a: 

• Nueva mano de obra: constituida por bachilleres de las regiones a fin de ser 
formados como tecnicos . 

• Tecnicos y profesiona/es : vinculados a las instituciones de las regiones. 
• Empresarios : de los diferentes gremios y niveles de producci6n y 

comercializacion del sector. 

1 Qrgani;ariarrs: lidere~ ~p1111mitarios, cooperativas, asociaciones de 

µsllijflQS r mm~-



10 

6. METAS 

En un periodo de tres (3) afios el proyecto capacitara a los siguientes 
beneficiarios: 

• Capacitar a 280 bachilleres de las regiones como tecnicos profesionales. 
• Capacitar a 160 Tecnicos y profesionales vinculados a las instituciones de 

las regiones. 

• Capacitar a 500 Empresarios de los diferentes grem10s y niveles de 
produccion y comercializacion del sector. 

• Capacitar a l 60 organizaciones comunitarias. 

7. COMPONENTES TEMATICOS DE FORMACION 

La entidad ejecutora en conjunto con las otras instituciones que brinden la 
capacitaci6n entraran a concertar con los empresarios, tecnicos, profesionales 
y las organizaciones productivas comw1itarias, estas y otras tematicas de 
interes especifico, las cuales seran preparados por los especialistas contratados 
para la elaboraci6n de disefios, contenidos y materiales didacticos. 

Una propuesta general es la siguiente: 

• ENFOQUE BASICO 

lnvestigaci6n y extension 
Tecnicas de comunicacion 
Aproximaci6n a los conocimientos ambientales basicos relativos a la 
region. 
Desarrollo sustentable y racionalidad ambiental 
Diversidad cultural y medio ambiente 
Actividades socioeconomicas y su relaci6n con los recursos naturales 
Orgc;\nizaci6n y participaci6n comunitaria 



• SITUACION DE LOS RECURSOS NA TURALES 

Potencial natural regional dentro del ambito nacional 
Recursos Naturales regionales dentro del ambito nacional 

• ASPECTOS INSTITUCIONALES Y NORMA TIVOS 

Legislaci6n y derechos tradicionales 
Organisrnos gubemamentales ambientales 
Organizaciones locales no gubernamentales 
F ormas y mecanismos de participaci6n ciudadana 
Fuentes de financiaci6n 
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• FORMAS DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
DEL BOSQUE 

Caracterizaci6n de los bosques de la region 
Criterios de rnanejo sustentable 
Planificaci6n del uso integral del bosque 
Sistemas de aprovechamiento del bosque 
Selecci6n y validaci6n de tecnologias tradicionales y modernas 

• FORMAS ASOCIATIV AS DE PRODUCCION 
Economia solidaria 
Microempresas 
Cooperativas locales 
Empresas 
F amiempresas 

• GESTION EMPRESARIAL 

Gerencia 
Estilos y tipos de direcci6n y gesti6n 
Finanzas 

tviercaqeq y coqlercializaci6n de productos 



Contabilidad 
Riesgos y medidas de seguridad industrial 
Control de calidad 
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• TRANSFOR.MACION PRIMARIA Y MANUFACTURA DE LA 
MADERA 

Estahlecimiento y montaje de aserraderos 
Tecnologias de aserrado y reaserrado de la madera 
Procesos de preservaci6n de la madera 
Manufactura de la madera 

• USO Y TRANSFORMAClON DE PRODUCTOS NO MADEREROS Y 
OTROS USOS DEL BOSQUE 

Tecnicas de extraccion y transformacion 
Uso del paisaje como recurso para la industria ecoturistica 

[ 8. RESULTADOS ESPERADOS 

• Aprovechamiento integraL racional y sustentable de los recursos del bosque 

• Promocion y fortalecimiento de la autogesti6n empresarial comunitaria 

• Rescate de las formas tradicionales de uso y manejo de! bosque 

• Racionalizaci6n de la gesti6n empresarial 

• Promover procesos de participaci6n de la comunidad en torno a la vigilancia 
y control de los recursqs 
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• Generar procesos de autoformaci6n en las comunidades con m1ras a 
proyectar los resultados alcanzados hacia el futuro. 

• F ormacion de nueva mano de obra con tecnologias apropiadas a cada region. 

• Generaci6n de nuevos conocimientos y tecnologias altemativas para un uso 
y manejo adecuado del bosque. 

9. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 

No. ACTIVIDADES PRODUCTOSESPERADOS 

1 • Prornoci6n de las acciones del • Concertaci6n 
proyecto Plan de Acci6n 

Programaci6n de Eventos 
2 • Capacitaci6n de docentes • Docentes capacitados y con 

contratados unidad de criterios 
3 • Elaboraci6n de diagn6stico • Diagn6stico de necesidades 

rapido de fuentes primarias sobre de capacitaci6n 
necesidades de capacitaci6n 

4 • Diseno de m6dulos • Contenidos y medios 
instruccionales, revision y compra didacticos 
de los ya existentes en otras 
instituciones 

5 • Montaje de un sistema de • lnfraestructura minima de 
telecornunicaciones para permitir telecomunicaciones 
la formaci6n de caracter 
desescolarizado 

6 • lnscripciones de participantes • Definici6n de participantes 
en los eventos de capacitaci6n 

7 • Ejecuci6n de los primeros • Participantes en proceso de 
eventos de formaci6n. formaci6n 



PROYECTO SENA - MINAMBIENTE - BANCO MUNDIAL 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
RESUMEN DE ESTIMACION COSTOS 1996 - 1998 

COSTOS ESTIMADOS 
ANO COSTO 

1996 333 212 
1997 2 13S:1.400 

1998 1 358 800 
TOTAL 3,831 ,412 

COSTOS 
ESTIMAOOS 
COSTOS PROGRAMADOS EN EL 
CONTRATO DE PRl:STAMO 

ADICION 
REQUERIDA 

3.831,41 2 

1 1300.00U 

2.231 ,412 

z 
-; 
( 
) 

C 



PROVECTO SENA - BIRF - MINAMBIENTE 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA COSTA PACIFICA Y LA 
AMAZONIA COLOMBIANA 

PLAN OPERATIVO ANO 1996 

i ~o. i ACTl\'IDAO , FE:CHA i PRODt:CTO ESPERADO ~ 
: Proyecto Educativo indicando : 
i
1 
aspectos cualitativos y cuantitativos i 

~Elaboraci6n de diagn6stico ! Dos meses 
i y media a 
; partir del 

. - I 
i para 1as t:i zonas ! 

• rapido de fuentes primarias 
sobre necesidades de 
capacitaci6n ! desembolso I I 

I I 
! I j 

·--roocentes capacitados con unidadl 
1 de criterios ! 

2 , Contrataci6n y capacitaci6n de 1 1 mes 
: docentes 

I 
---- ---------~ ----- ----+-----·-· ------l 

3 l Promoci6n de las acciones def ! 1 mes ! - Concertaci6n plan de acci6n 
: proyecto 1 ! Programaci6n de eventos 

'. -----~------------------+- --~ -~---· /______ ----- ----{ 
4 ' Alistamiento de materiates y j 1 mes : Diserio de m6dulos y materiales i 

i 
C. 

, medias didacticos para los 
: pnmeros eventos de 
capacitacion 

5. i Preparaci6n y alistamiento de 
! m6du!os instruccionales, 
i materiales y medias didacticos 
! para lo~ bachillere~ que ~e 
\ formaran come Tecnicos 

6 i Realizaci6n de un evento de 
I 

! capacitaci6n para Tecnicos 
i vinculados, empresarios y 
l organizaciones 

para eventos de capacitaci6n con \ 
tecnicos vinculados. organizaciones I 

: y empresarios 
I 
I 

' ·----+-------------~ 
2 meses 1 

~- ___ , 
1 semana i - Participantes en proceso de ! 

cada evento ! formaci6n 
i 

L__l_ _______________ ...,__ ____ -...L _____________ ____, 



COSTOS DEL PLAN OPERATIVO 

PERSONAL (Salanos mensuales) 

5 Coordinadores ($1 '400.0001) 
5 Psicopedagogos ($1 ;200 0001) 
5 Tecnicos en d1agramaci611 de documentos ($900.000) 
·10 Profesionaies docentes ($1 '200 .000 
5 Secretarias ($500 000) 
5 Lancheros ($400 000 i 
1 As1stente Administrativo ($900 000) 

TOTAL $120'100.000 

Nota coord,nador. lancheros. secretarias y asistente adm1nistrat1vo tendrian 
contrato de cuatro (4) e! resto de personal. tres (3) meses 

Contrato con Univers1dades Va!!e y Toi1ma - CODFO para elaborar diagnostico 
rapido en las 5 zonas sobre necesidades de capacitaci6n $150'000 000 

VIATICOS 

Docentes (40 dias) 
Coord1nadores (20 dias) 
As1stente Administrativo ( 10 dfas) 
Psicopedagogos ( 1 O dias) 

VIATICOS 
TRANS PORTE 
MATERIALES 

PERSONAL 
DIAGNOSTICO 
VIATICOS 
MATERIALES 

Gran total 

$25'700 .000 
$25'000 000 
$12'412 000 

RESUMEN 

120·100.000 
150'000.000 
25'700.000 
12'412 000 

$333.212.000 



PROYECTO SENA - MINAMBJENTE - BANCO MUNDIAL 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATLJRALES 

EN LA COSTA PACiFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1997 

_________________ .._ _____ , ___ ------------·- ---------
PERSONAL - ~-~----

ANO 1 
·--------

CARGOS CANTiDAO - -- -------·- ·-
Asesores de empresa 5 72,000 000 -
Ps1copedagogos 10 144,000 000 
Tecnicos edici6n doc. 5 72.000 000 ·- ·--------
Docentes 15 216.000 000 ·--------· Secretarias 6 36,000 000 --
Lancheros 5 24.000.000 

·-- --------- ---- ·-
Coordinadores C .. ) 84.000 000 
As1stente adm1rnstrat1vo y ··- --- ---

financiero 1 10 800 000 ·--- · 
TOTAL 658.800 000 ·- --
ESTIMACION DE EQUIPO 

--,-.. --
EOUIPOS CANTIDAD VALOR UNIT ARIO VALOR TOTAL ·-
Lanchas tipo banana 5 8.500,000 42,500,000 ·-- -------- · ···-·------ -
Lanchas tipo taxi 5 10.500,000 52.500,000 -
Motor fuera borda 75HP 5 8 ,500,000 42.500,000 ·--------· 
Motor fuera borda 40HP 5 6 .000,000 30,000,000 ·--
Motor fuera borda 25HP 5 4.500,000 22 500,000 
TV color 21" 10 600,000 6 000,000 ·- ----- -----·-
VHS 10 420,000 4,200,000 ·--
Prnyectores acetatos 10 850,000 8,500 ,000 ·- ---·----·--· -
Provectores d1apositi',1as 10 850,000 8.500.000 

·-'----

Proyectores imaqen 6 13.500,000 81.000,000 ·-- ·- ----·-
Cornputador multimed ia 5 8 ,500.000 42.500.000 ·- >--------
lmpresora laser 5 4 000 000 20.000.000 ---------·- ·---·-·-----·- -·-
~canner ..e_agina --------- - 5 2.800.000 14.000 000 

i------------r-- ··- ·------·-- ----------
Fax corriente ' ~· 700 000 3.500,000 ··-- --------------·---· ---------
E staci6n aud1oco1 iferenc1a 6 50.00U 000 360.000 000 ------···-----·-··-·------- ----··--·-· .. --- -- ··--·--------------- -·---------·---
TUIAL ··--------·- -···-· .. . __ ___ 130 2:.:'0_ocin_1 ___ _ 1'38 ;?OO __ r,ou_ 1 .. -··-----··--·-- ·· -· ··- ----·-···---------· 
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FORMACl6N INTEGRAL PARA USO V MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 

ESTIMACtON COSTOS 1997 

ESTIMACION VIATICOS 

PERSONAL DIAS VALOR DIA TOTAL 
Asesores de emprE 120 45,000 27,000,000 
Psicopedagogos 120 45,000 27,000,000 
Docentes 120 45,000 27,000,000 
Lancheros 120 35,000 21,000,000 
Coordinadores 120 52,000 31,200,000 

Asistente 
administrativo y 

financiero 120 45,000 5,400,000 
TOTAL 138,600,000 

ESTIMACION GASTOS DE VIAJE 

PERSONAL N°VIAJES VALOR TOTAL 
Asesores de emprE 35 200,000 35,000,000 
Psicopedaaooos 20 200,000 20,000,000 
Docentes 40 200,000 40,000,000 
Coordinadores 40 200,000 40,000,000 

Asistente 
administrativo y 
financiero 20 200,000 20,000.000 
TOTAL 155,000,000 

-
ESTIMACION MATERIAL DIOAC.TICO 

TIPO DOCUMENT~ COSTOS VIDEOS COSTOS MANUALES COSTOS 
Tecnicos 480 14,400,000 5 30,000,000 320 80,000,000 
Empresarial 1000 30,000,000 5 30,000,000 0 
Bachilleres 0 00,000 5 30,000,000 280 
Organizaciones 480 14,400 000 5 30,000,000 160 40,000,000 

TOTALES 58,800,000 120,000,000 120,000,000 

TOTAL 

298,800,000 



PROYECTO SENA - MINAMBIENTE · BANCO MUNDIAL 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1997 

ESTIMACION COSTOS LOGISTICOS 

PARTICIPANTES EVENTOS VALOR 
Tecnicos 12 30,000,000 
Empresarial 12 30,000,000 
Bachilleres 24 60,000,000 
Organizaciones 12 30,000,000 

TOTAL 150,000,000 

RESUMEN DE COSTOS 
Personal 658,800,000 
Equipos 738,200,000 
Viaticos 138,600,000 
Gastos de viaje 155,000,000 
Material es 298,800,000 
Loaistica 150,000,000 
TOTAL 2,139,400,000 

' 'I 



PROYECTO SENA - MINAMBIENTE - BANCO MUNDIAL. 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURAL.ES 
EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1998 

PERSONAL --
CARGOS CANTIDAD COSTOS 

Asesores de empresa 5 90.000 000 
P sicopedagogos 10 180,000 000 
T ecnicos edici6n doc. 5 72,000.000 
Oocentes 15 270,000.000 
Secretarias 5 42,000.000 
Lancheros 5 36,000.000 
Coordinadores 5 102,000.000 
As1stente adm1nistrat1vo y 
financiero 1 13,200 000 
TOTAL 805.200.000 

VIATICOS 
PERSONAL DIAS VALOR DIA TOTAL 
~sores de empresa 120 70,000 
Psicopedagogos ____ 120 70.000 -·------ -
Docentes 120 70,000 
'---· - -
Lancheros 120 50,000 -· 
Coordinadores 120 80,000 
Asistente administrativo y 
financiero 120 70,000 
TOTAL -· ·------

GASTOS DE VIAJE ·--· 

42,000,000 
42 .000.000 
42,000,000 
:30, 000, 000 
48.000,000 

8,400.000 
212 ,400,000 

PERSONAL N° VIAJES VALOR TOTAL 
Asesores de empresa 35 400,000 70,000 000 ·--·-------·--· ·-P s1copedagogos 20 400.000 40.000.000 
Oocentes 40 400,000 

L..-
80,000,000 

Coordinadores 40 400,000 80,000,000 
Asistente administrative y 
financiero 20 400,000 40,000,000 
TOTAL 310.000.000 

.. 



PROYECTO SENA· MINAMBIENTE · BANCO MUNDIAL 
FORMACl6N INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACIQN COSTOS 1998 

TIPO GUIAS COSTOS 
Tecnicos 480 14,400,000 
Empresarial 1000 30,000,000 
Bachilleres 1680 50,400,000 
Organizacion 480 14,400,000 

·- ·-TOTALES 109. 200. 000 -----------
COSTOS LOGiSTICOS ·---~------
/\RTICIPANTE EVENTOS VALOR 
Tecnicos 12 45,000.000 
Empresarial 12 45,000.000 
Bachilleres 24 45.000,000 
Organ izacion• 12 45,000.000 
TOTAL 180,000,000 

RESUMEN DE COSTOS 

CONCEPTO COSTO TOTAL 
Personal 805,200,000 
Equipos/mant 50,000.000 
Viaticos 214,400,000 
Materiales 109,200,000 
Logistica 180,000,000 
Gastos de via 310,000,000 
TOTAL 1,358,800,000 

,· 
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2. PROYECTO SENAiBIRF 

Asistentes : 

Maria Victoria Cifuentes - Unidad Coordinadora - PAMRN - MINAMBIENTE 
Philip Hazelhon - BIRF 
Guillermo Solarte - Subdirector de Educacion MINAMBIENTE 
Paola Ferreira - Subdireccion de Bosques - MINAMBIENTE 
Carlos Mosquera - Subdireccion de Educacion MINAMBIENTE 
Claudia Corrales - Subdireccion de Educacion MINAMBIENTE 

nrH·xo - I\) 

3 

Raul Lozano - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-P AMRN-MINAMBIENTE 
Mercedes Arevalo - Secretaria de Asuntos Institucionales - UC-PAMRN-MINAMBIENTE 
Luis Carlos Roncancio - Coordinador de] proyecto por parte de] SENA 

• Se hace la presentacion de la reformulacion del proyecto por parte de la Subdireccion de 
Bosques, de Educacion Arnbiental y el SENA, de acuerdo a los compromisos asumidos 
por el MINAMBIENTE al respecto en la anterior mision del BIRF. Teniendo en cuenta 
su enfoque integral de uso y manejo de los recursos provenientes de] Bosque, _w. 
ampliacion de la cobestwa a la region de la Amazonia y la redefinicion de] perfil de los 
beneficiarios, el proyecto se denorninara de ahora en adelante "Formaci6n integral par 
ael 11so y ma11ejo de los rernrsos naturales en la Costa Pac{fica y Amazonia 
Colomhicma". 

• Su metodologia es de formaci6n en la accion y desescolarizada, las areas tematicas son 
muy amplias de tal manera que puedan se adaptadas a las necesidades de cada region. 
Para conocerlas, se tiene planeado un diagnostico rapido, pues la metodologia es la 
misma pero los resultados de capacitacion seran diferentes para cada region. El SEN A 
expide un titulo de T ecnico Profesional. La capacitacion no esta pensada para que la 
persona pueda conseguir empleo, esta orientada ara ue los ·ovenes uedan convertirse 
en empresarios, comerciantes o para a generacion de ingresos a partir de los productos 
denvados del aprovechamiento sostenible del bosque. 
La mision recomienda analizar el proyecto de investigacion de] Bosque en 
CORPOlTRABA. y trabajar sobre el POA del afio 1996 que aun no esta elaborado. 
Propone que se adelante el diagnostico para disefiar los cursos, sin tener que esperar el 
desembolso de los recursos, contratando unos consultores para ello. 

• La UC plantea que el proyecto no se puede parar mientras se realiza el diagnostico rapido 
y que los recursos para el 96 tan solo ascienden a 333 .000 US$ (muy por debajo de lo 
inicialmente estimado ), por lo tanto, recom1enda m1c1ar la eJecucion con los grupos de 
empresarios y organizaciones y posteriormente, con los grupos de bachilleres con quien 
se aplicarian los resuitados del diagnostico, para lo cual es necesario reformular las metas 
del proyecto para este grupo de beneficiarios. 

• Para la mision, el SENA presentara el Plan Operativo de] proyecto, con una proyeccion 
en los proximos afios, planteando la posibilidad de inyectar mas recursos, reduciendo Ia 
meta de bachilleres de 280 a 140. 
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Como resultado de los compromisos asumidos en la Misi6n, se elabor6 un nuevo 
presupuesto del proyecto a ser ejecutado con el SENA: Plan Operativo 1996 y estimaci6n 
I de costos del presupuesto de 1997 y 1998 del proyecto "F onnaci6n integral para el uso y 
manejo de recursos naturales en la Costa Pacifica y la Amazonia Colombiana. Como I 
resultado de la reprogramaci6n de recursos ajustados a tan solo tres afios de ejecuci6n, la 
I reformuJacigp de Ios objetiyos 4@1 proxecto con un enfogue mas inte0 ral v la incor oracion 
I de la re i6n de la Am~zonia se g~ner6 la ~ec~sidad. de adici~nar al proyec~o re~urso! por 

S 2,2 1,412 (dos rmllones dosc1entos tremtamn rml cuatroc1entos doce dolaresJ, a tm de 
cumplir con los plazos establec1dos, el nuevo enfoque del proyecto y la ampliaci6n de la 
cobertura geografica solicitada en las Misiones anteriores y responder asi a los compromisos 
delPAMRN. 

Santa Fe de Bogota, febrero 02 de 1996 
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1. JUSTIFICACION 

La cobertura natural de vegetaci6n de los tr6picos humedos ca.lidos en America 
esta constituida por la denominada selva pluvial neotropical. Esta zona de vida 
comprende la mayor parte de las tierras de las llanuras de bajas latitudes con un 
promedio anual de temperatura por encima de los 24 ° C y donde los val ores de 
precipitaci6n exceden por lo general los 1.500 milimetros. 

En decadas recientes el relativo equilibrio parcial alcanzado entre el hombre y la 
selva ha quedado roto, y actualmente estamos presenciando un avanzado proceso 
de degeneraci6n de las selvas tropicales mas lluviosas, tal que hoy se estima que 
con el tiempo podria estar seriamente amenazada la supervivencia misma de la 
selva pluvial como ecosistema viable. La ampliaci6n de la frontera agricola y la 
creciente extracci6n de recursos sin tener en cuenta operaciones sostenibles, estan 
ganando fuerza en innumerables frentes de aprovechamiento. Esta caracterizaci6n 
referida a la zona de vida en general es, sin duda, aplicable en gran medida a la 
Costa Pacifica y a la Amazonia Colombiana 

En la economia de esta region predominan los procesos productivos primarios, la 
mineria de oro y platino, la agricultura, la pesca, la explotacion maderera y en 
algunas zonas la ganaderia. Las actividades relacionadas con la explotacion de 
recursos naturales renovables y no renovables, carecen de una estructura de 
transformacion de bienes que permita canalizar los excedentes generados en las 
actividades de explotaci6n minera y maderera. De este modo, la region es 
generadora de riquezas hacia otras zonas del pais y aun del exterior, pues los 
recursos que se explotan se transforman y se convierten en mercancias mas alla de 
la misma. 

En lo que concieme a las actividades de explotaci6n forestal, es bien sabido que 
gran parte de los bosques de la region sufren la tala intensiva e indiscriminada por 
las escasas oportunidades de ingresos adicionales que tienen las comunidades 
asentadas . Esto ha generado la subutilizaci6n de los bosques por cuanto solo se 
explotan las espec~es fOfl1~rcirument~ demandadas y no se ijprovech<l la diversidad 
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existente. Por esta raz6n, es necesario 1. conocer y divulgar la gama de 
posibilidades econ6micas de los productos menores del bosque (resinas, gomas, 
aceites, latex, etc.) y 2. reconocer las formas de uso del bosque en las 
comunidades rurales, el empleo de tecnologias tradicionales eficientes en su 
explotaci6n y el papel de la familia como unidad basica de producci6n, manejo y 
conservaci6n de los recursos (M. Jimeno et al., 1995). 

Por otra parte, la organizaci6n del trabajo y la forma en que son explotadas y 
aprovechadas actualmente las especies madereras por las organizaciones 
productivas presentes en la region acusan fr1eficiencia en terminos econ6micos y 
ambientales. Esto debido a una falta de capacidad organizativa de las 
comunidades para lograr una comercializaci6n de los productos, y asi elevar la 
rentabilidad de las actividades que se generan a partir de estos; al igual que la 
transferencia de tecnologias sobre metodos id6neos y ambientalmente sostenibles 
del aprovechamiento forestal, los cuales pueden ser utilizados por estas 
comunidades bajo las condiciones actuales del mercado. De este modo, la 
racionalizaci6n de Ia explotaci6n y aprovechamiento del recurso presupone, por 
una parte, el reconocimiento y la adopci6n de tecnologias mas eficientes y, por 
otra, una gesti6n organizativamente mas adecuada de tales unidades productivas. 
En este sentido, se brindaran herramientas para fomentar la interacci6n entre la 
empresa privada y las formas comunitarias de producci6n de tal manera que se 
genere un intercambio de conocimientos que redunden en beneficios 
socioecon6micos comunes a ambas partes. 

Finalmente, la problematica relativa al otorgamiento de permisos para el 
aprovechamiento de los recursos madereros demandaria una mayor y mas decisiva 
participaci6n de las comunidades en la toma de decisiones y en la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones de extracci6n. Tai situaci6n esta requiriendo un 
mnplio y ~\l~~witiyo conocuniento por parte de la poblaci6n en general de la 

PfQ~l~m~ti~~ f~UlW1W ; 9ijl!t f~~PrflQi 
j '. ! ! ) I I I '. , . I' 
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2. ANTECEDENTES 

Tanto la Constitucion de 1991 como la Ley 99/93, mediante la cual se cre6 el 
Ministerio del Medio Ambiente, consagran el Desarrollo Sostenible como una 
meta que debe alcanzar el pais, objetivo que se logra en la medida que la 
capacidad de dilucidar y ejecutar los programas que exige la actual situaci6n en 
materia ambiental sea fortalecida a traves de un programa de capacitaci6n 
intenso y continuo. Dentro de este contexto, la creaci6n del Sistema Nacional 
Ambiental implica el surgimiento de una compleja estructura profesional y 
tecnica que debe ser consolidada, entre otros aspectos, a nivel de educaci6n en 
programas relacionados con el medio ambiente y participaci6n de las 
comunidades. 

Es urgente promover un proceso de educaci6n y capacitaci6n integral que 
brinde a los tecnicos, profesionales y a la comunidad directamente beneficiada, 
herramientas basicas, practicas y conceptuales que les permitan tomar 
decisiones adecuadas en la soluci6n de problemas ambientales especificos de 
tal forma que se transite hacia el logro del objetivo principal de la actual 
Politica Nacional Ambiental: que en Colombia se genere un Desarrollo 
Humano Sostenible a partir, entre otras bases, de un proceso de educaci6n que 
sea garante de mejores niveles de calidad profesional y "facilite la comprensi6n 
de los grandes problemas del deterioro ambiental ... impulsando procesos de 
cooperaci6n, tolerancia y responsabilidad" ante la sociedad y el medio 
ambiente. 

Asi mismo, la Politica Marco de Bosques del Ministerio del Medio Ambiente 
define lineamientos y estrategias para propiciar el uso y manejo sostenible de 
los ecosistemas boscosos. Para tal efecto dentro de los objetivos estrategicos -
instrumentales esta el de fortalecer el papel de la educaci6n en el desarrollo 
sostenible de los bosques a traves de la formacion de las entidades del SINA y 
de las comunidades que los habitan. 

En consecuencia, es prop6sito del Ministerio del Medio Ambiente poner en 
funcionamiento ~iferentes proyectos de formaci6n y capacitaci6n en temas 
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ambientales para profesionales y tecnicos vinculados a la gesti6n ambiental del 
pais. Entre estos se encuentra el proyecto "Formaci6n profesional integral 
para la industria maderera" , el cual sera orientado por el Ministerio del 
Medio Ambiente y ejecutado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, 
trabajo interinstitucional que pennitini vincular de manera pennanente la 
formaci6n profesional y tecnol6gica con la gestion ambiental. 

El SENA ha participado activamente desde la primera fonnulaci6n del 
proyecto PAFC (Plan de Acci6n Foresta! para Colombia) en el afio 1989, 
posteriormente ha efectuado los ajustes solicitados por las diferentes misiones 
del Banco Mundial al proyecto inicial. 

En el afio de 19913 el SENA con recursos propios jpjcjg )a saiecuci(m gel 
~ , para ello desarrollo tres actividades, efectuo un diagn6stico de 
nieiites primarias, elabor6 una propuesta de capacitaci6n dirigida a empresarios 
y operarios rn ]as prgcesos de transformaci6n de la madera y e1ecut6 las 
acciones previstas durante este afio, sin embargo la evaluaci6n posterior 
indicaba que se requeria la presencia de los demas componentes que 
intervienen en el desarrollo para lograr un impacto verdadero en las dif erentes 
zonas de la Costa Pacifica, para ello se solicitg a )a coordinaci6n del P AFC de ~ 
ese moniento la articulaci6n con otros proyectos, lo cual por razones 
cl,esconocidas no se llev6 a cabo y la instituci6n tom6 la decision de no 
continuar las acciones en esta region. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

DESCRIPCION 

El proyecto de "FORMACION INTEGRAL PARA EL USO Y MANEJO DE 
RECUROS NATURALES EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZ0~1A 
COLOMBIANA", consiste en un plan de capacitaci6n de mano de obra tanto 
profesioqal como tecnica, en fonnas de manejo y uso de los recursos 

µrqvrnientep del ppscn1e, Hr t~l rn~wr~ que la poblac~cm 4~ l~~ regiones que se 



6 

beneficia de su aprovechamiento, tenga los elementos tecnicos y metodol6gicos 
que les pennita una adecuada intervencion de los recursos naturales a traves de 
la implementaci6n de tecnologias altemativas, el fortalecimiento de su 
capacidad de gesti6n empresarial y asociativa y la generaci6n de nuevos 
conocimientos especificos aplicados a cada region. 

OBJETIVO GENERAL 

Formar integralmente a los diferentes grupos de poblaci6n beneficiaria en la 
problematica relativa al uso y manejo actual de los bosques y el conocimiento de 
las tecnologias adecuadas (tanto tradicionales como modemas) dentro de los 
principios del desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reconocer y valorar las formas de uso y manejo de los recursos del bosque, 
tanto tradicionales como modemas, para identificar su viabilidad ambiental, 
econ6mica y social y sus posibilidades de implementaci6n. 

• Rescatar formas de relaci6n social asociadas a las tecnologias tradicionales, 
que propendan por una autogesti6n de la comunidad, en el adecuado uso y 
manejo de los bosques. 

• Disefiar y producir progranias de formaci6n profesional integral en el uso y 
manejo de los bosques. 

• Ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas de formaci6n 
profesional. 

• Identificar y promover procesos de manufactura de las materias primas del 
bosque en los sitios de aprovechamiento. 

• Promover los procesos de manejo, conservaci6n, aprovechamiento, 
recuperaciop., transformaci6n y comercializaci6n de los productos 
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maderables y no maderables del bosque por parte de las comunidades 
locales. 

• Promover el fortalecimiento de las empresas y las asociaciones comunitarias 
de producci6n existentes a traves del desarrollo de las habilidades de 
direcci6n y administraci6n empresarial. 

• Reconocer las posibilidades econ6micas de los recursos no madereros del 
bosque y capacitar para fortalecer e impulsar las fom1as de asociaci6n 
productiva mas viables segun el contex1o cultural regional. 

• Generar y sistematizar un conocimiento especifico que se articule a otras 
instancias investigativas en las regiones .. 

ORGANIZACION DEL PROYECTO 

Organizativamente, el proyecto hace parte de la estrategia educativa del 
~1INAMBIENTE y sera ejecutado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA -, entidad encargada de cumplir la politica social del Gobiemo en el 
ambito de la promoci6n y de la fotmacion profesional <lei trabajador 
colombiano. 

Para la adecuada ejecuci6n del proyecto, el SENA asignara un coordinador 
general, quien a su vez realizara las acciones de coordinaci6n correspondientes 
con las regionales del SENA, encargadas de poner en marcha el plan de 
formaci6n, la contrataci6n del personal y la adquisici6n de bienes previstos en 
el desarrollo del plan operativo, previa aprobaci6n del "Comite 
interadministrativo". 

El "Comite Interadministrativo", estara constituido por la Subdirecci6n de 

< 
Educacion Ambtental, la Subdlfecci6n de Planificaci6n v Administraci6n de 
Bosques y Flora, la Unidad Coordinadora del Ministerio del Medio Ambiente y 
el SEN A, qui en tendra las funciones relacionadas con el seguimiento tecnico y 
administrativo para la adecuad~ ejecuci6n del proyec{o. 
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De acuerdo con los requenm1entos del proyecto, se contaria con la 
participaci6n de instituciones de educaci6n superior que fortalezcan el proceso 
de capacitaci6n, al igual que de otras entidades publicas o privadas con 
experiencia en educaci6n en asuntos ambientales y administrativos, para lo 
cual el SENA podra desarrollar convemos interinstitucionales con 
universidades relacionadas con el tema. 

4. l\ilETODOLOGiA 

Se propone un plan de formacion en recursos naturales de caracter 
desescolarizado, con una metodologia de unidades de autofonnaci6n a traves 
de grupos de estudio, con un curriculum flexible que permite efectuar ajustes al 
mismo. La heterogeneidad de los ecosistemas y la diversidad cultural de la 
Costa Pacifica y de la Amazonia Colombiana, exigen respuestas diferentes y 
espec1n cas pul pm tc de cada una de las umdades por desarrollar. 

La metodologia contempla la realizacion de eventos presenciales en 
combinaci6n con la modalidad de formaci6n a distancia. Se deben propiciar 
espacios de encuentro (seminarios, talleres, charlatorios, etc.) entre los distintos 
sujetos de la poblaci6n beneficiaria de tal modo que sea posible la interacci6n 
dial6gica de saberes sobre las formas de uso y manejo de los recursos. 

El programa, por ser de caracter desescolarizado, debe tener un soporte en la 
comunicaci6n masiva que facilite el acceso de los pobladores a este y pueda 
extenderse por toda Ia region. 

Se elaboraran materiales didacticos que saldran de la concertaci6n entre las 
entidades ejecutoras y la poblaci6n beneficiada, raz6n por la cual el equipo de 
disefio estara en pennanente contacto con estos para detectar las necesidades y 
concertar el proceso de investigaci6n, adaptaci6n y elaboraci6n de los 
materiales correspondientes. 

Se establecera un sistema de monitoreo, evaluaci6n y seguimiento de manera 
t"1 que se disponga de la inform~cion sobre el avance de cada uno de los 
. 1,; . . ' 
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extensionistas vinculados al proceso de capacitaci6n. Este 1necanismo 
permitira efectuar los ajustes y correctivos en el momento oportuno, replantear 
algunas unidades, reprogramar acciones y asesorar a cada alumno con la 
eficiencia y oportunidad debida. Asi mismo el SENA, prestara una asistencia 
tecnica continua paralela a la ejecuci6n del proyecto y una vez finalizado este. 

Tanto el SENA como otras entidades que participen en este proceso de 
capacitaci6n concertaran oportunamente entre ellas y con la comunidad 
regional los ajustes metodol6gicos y de contenidos basicos para una adecuada 
implementaci6n del programa. 

5. COBERTURA Y POBLACION BENEFICIARIA 

El proyecto se ejecutara en cuatro regiones de la Costa Pacifica, a saber: 
Cauca Narifio,, Valle, Choc6 y se amplia a la An1azonia Colombiana, en las 
cuales el SENA cuenta con una mayor capacidad de gesti6n e mtraestructura 
para el cumplimiento de los objetivos. 

Se considera como beneficiarios directos del proyecto a: 

• Nueva mano de obra: constituida por bachilleres de las regiones a fm de ser 
formados como tecnicos. 

• Tecnicos y profesionales: vinculados a las instituciones de las regiones. 
• Empresarios : de los diferentes gremios y niveles de producci6n y 

comercializaci6n del sector. 

, Qrgani:;a~/qr,r5: Udne~ ~Plllimitarios, cooperativas, asociaciones de 

»~tt"ffqs r p~~~ : . 
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6. METAS 

En un periodo de tres (3) afios el proyecto capacitara a los siguientes 
beneficiarios: 

• Capacitar a 280 bachilleres de las regiones como tecnicos profesionales. 
• Capacitar a 160 Tecnicos y profesionales vinculados a las instituciones de 

las regiones. 
• Capacitar a 500 Empresarios de los diferentes grem1os y niveles de 

producci6n y comercializaci6n del sector. 
• Capacitar a 160 organizaciones comunitarias. 

7. COMPONENTES TEMA TICOS DE FORMACION 

La entidad ejecutora en conjunto con las otras instituciones que brinden la 
capacitaci6n entraran a concertar con los empresarios, tecnicos, profesionales 
y las organizaciones productivas comunitarias, estas y otras tematicas de 
interes especifico, las cuales seran preparados por los especialistas contratados 
para la elaboraci6n de disefios, contenidos y materiales didacticos. 

Una propuesta general es la siguiente: 

• ENFOQUE BASICO 

Investigaci6n y ex1ensi6n 
Tecnicas de comunicaci6n 
Aproximaci6n a los conocimientos ambientales basicos relativos a la 
region. 
Desarrollo sustentable y racionalidad ambiental 
Diversidad cultural y medio ambiente 
Actividades socioecon6micas y su relaci6n con los recursos naturales 
Org~z~ci6n y participaci6n comunitaria 
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• SITUACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

Potencial natural regional dentro del ambito nacional 
Recursos Naturales regionales dentro del ambito nacional 

• ASPECTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS 

Legislaci6n y derechos tradicionales 
Organismos gubernamentales ambientales 
Organizaciones locales no gubernamentales 
F ormas y mecanismos de participaci6n ciudadana 
Fuentes de financiaci6n 
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• FORMAS DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
DELBOSQUE 

Caracterizaci6n de los bosques de la region 
Criterios de manejo sustentable 
Plani ficaci6n del uso integral del bosque 
Sistemas de aprovechamiento del bosque 
Selecci6n y validaci6n de tecnologias tradicionales y modemas 

• FORMAS ASOCIATIV AS DE PRODUCCI6N 
Economia solidaria 
Microempresas 
Cooperativas locales 
Empresas 
F amiempresas 

• GESTION EMPRESARIAL 

Gerencia 
Estilos y tipos de direcci6n y gesti6n 
Finanzas 
tvf er~~4rR r co111ercializacion de proctuctos 
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Contabilidad 
Riesgos y medidas de seguridad industrial 
Control de calidad 
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• TRANSFORMACION PRTh-1ARIA Y ~NUFACTURA DE LA 
MADERA 

Establecimiento y montaje de aserraderos 
Tecnologias de aserrado y reaserrado de la madera 
Procesos de preservaci6n de la madera 
Manufactura de la madera 

• USO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS NO MADEREROS Y 
OTROS USOS DEL BOSQUE 

Tecnicas de extracci6n y transformaci6n 
Uso del paisaje como recurso para la industria ecoturistica 

8. RESULT ADOS ESPERADOS 

• Aprovechamiento integral, racional y sustentable de los recursos del bosque 

• Promocion y fortalecimiento de la autogesti6n empresarial comunitaria 

• Rescate de las formas tradicionales de uso y manejo del bosque 

• Racionalizaci6n de la gesti6n empresarial 

• Promover procesos de participaci6n de la comunidad en tomo a la vigilancia 
y control de los recursQs 
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• Generar procesos de autoformaci6n en las comunidades con mrras a 
proyectar los resultados alcanzados hacia el futuro. 

• F ormaci6n de nueva mano de obra con tecnologias apropiadas a cada region. 

• Generaci6n de nuevos conocimientos y tecnologias altemativas para un uso 
y manejo adecuado del bosque. 

9. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 

No. ACTIVIDADES PROOUCTOSESPERADOS 

1 • Promoci6n de las acciones del • Concertaci6n 
proyecto Plan de Acci6n 

Programaci6n de Eventos 
2 • Capacitaci6n de docentes • Docentes capacitados y con 

contratados unidad de criterios 
3 • Elabaraci6n de diagn6stica • Diagn6stico de necesidades 

rapido de fuentes primarias sabre de capacitaci6n 
necesidades de capacitaci6n 

4 • Diseria de m6dulos • Cantenidas y medias 
instruccianales, revision y campra didacticos 
de las ya existentes en atras 
institucianes 

5 • Mantaje de un sistema de • lnfraestructura minima de 
telecamunicacianes para permitir telecamunicacianes 
la farmaci6n de caracter 
desescolarizado 

6 • lnscripciones de participantes • Definici6n de participantes 
en los eventos de capacitaci6n 

7 • Ejecuci6n de las primeras • Participantes en proceso de 
eventos de farmaci6n. farmaci6n 
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PROVECTO SENA - BIRF - MINAMBIENTE 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO 

OE LOS RECURSOS NATURALES EN LA COSTA PACIFICA V LA 
AMAZONiA COLOMBIANA 

PLAN OPERATIVO ANO 1996 

ACTIVIDAD FECHA I PRODUCTO ESPERADO I 
Elaboraci6n de diagn6stico Dos meses I Proyecto Educative indicando I 
rapido de fuentes primarias 

1 
y medio a j aspectos cualitativos y cuantitativos j 

j sobre necesidades de 'partir del I para las 5 zonas I 
capacitaci6n J desembolso I I 
Contrataci6n y capacitaci6n de 1 mes Docentes capacitados con unidad 

I docentes I i de criterios 
I 

I 

I Promoci6n de las acciones del 11 mes - Concertaci6n plan de acci6n. 
proyecto I Programaci6n de eventos 

I 

I Alistamiento de materiales y 1 mes 

1

. Diserio de m6dulos y materiales I 
medics didacticos para los I para eventos de capacitaci6n con 

1 I primeros eventos de I I tecnicos vi~culados, organizaciones I 
j capacitaci6n I y empresanos i 

l 

Preparaci6n y alistamiento de 2 meses 
I m6dulos instruccionales, 
I materiales y medias didacticos 
I para lo~ bachillere~ que ~e 

1 
formaran coma Tecnicos 

I 

Realizaci6n de un evento de 
1 

1 semana - Participantes en proceso de 
capacitaci6n para Tecnicos I cada evento I formaci6n 

I vinculados, empresarios y · 
organizaciones I I 



COSTOS DEL PLAN OPERATIVO 

PERSONAL (Salaries mensuales) 

5 Coordinadores ($1 '400.0001) 
5 Psicopedagogos ($1 '200.000I) 
5 Tecnicos en diagramaci6n de documentos ($900.000) 
1 O Profesionales docentes ($1 '200. 000 
5 Secretarias ($500.000) 
5 Lancheros ($400.000) 
1 Asistente Administrative ($900.000) 

TOTAL $120'100.000 

Nota: coordinador, lancheros, secretarias y asistente administrativo tendrfan 
contrato de cuatro (4), el resto de personal, tres (3) meses. 

Contrato con Universidades Valley Tolima - CODFO para elaborar diagn6stico 
rapido en las 5 zonas sobre necesidades de capacitaci6n : $150'000.000 

VIATICOS 

Docentes (40 dfas) 
Coordinadores (20 dias) 
Asistente Administrative (10 dfas) 
Psicopedagogos (1 O dfas) 

VIATICOS 
TRANS PORTE 
MATERIALES 

PERSONAL 
DIAGNOSTICO 
VIATICOS 
MATERIALES 

Gran total 

$25'700.000 
$25'000.000 
$12'412.000 

RESUMEN 

120'100.000 
150'000.000 
25'700.000 
12'412.000 

$333.212.000 



PROYECTO SENA- MINAMBIENTE - BANCO MUNDIAL 
FORMACfON INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1997 

·-PERSONAL ---CARGOS CANTIDAD ANO 1 
Asesores de ernpresa 5 72,000.000 ·-Psicopedago_gos 10 144,000.000 -Tecnicos edici6n doc. 5 72,000.000 ·-f-, ·-Docentes 15 216,0~ ·-Secretarias 6 36,000.000 ··-· Lancheros J:' 

._) 24,000.000 ·---------·----·-Coordinadores 5 84,000.000 
As1stente aainiriisfrat,vo y ·-
financiero 1 10,800.000 
TOTAL 658,800.000 
ESTIMACION DE EQUIPO 
EQUIPOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Lanchas tipo banana 5 8,500,000 42,500,000 
Lanchas tipo taxi 5 10,500,000 52,500,000 
Motor fuera borda 75HP 5 8,500,000 42,500,000 - ----Motor fuera borda 40HP 5 6,000,000 30,000,000 ·--Motor fuera borda 25HP 5 4,500,000 22,500,000 ·--· TV color 21" 10 600,000 6,000,000 
VHS 10 420,000 4,200,000 ·----Proyectores acetatos 10 850,000 8,500,000 
Proyectores diapositivas 10 850,000 8,500,000 
Proyectores imaqen 6 13,500,000 81,000,000 ·- --~Jtador multimedia 5 8,500,000 42,500,000 ·-lmpresora laser 5 4,000,000 20,000,000 ·- -· --Scanner~a 5 2,800,000 14,000,000 --Fax corriente 5 700,000 3,500,000 
Estacion audioconferencia 6 60,000,000 360,000,000 
TOTAL 130,220,000 738,200,000 



FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 

ESTIMACl6N COSTOS 1997 

ESTIMACION VIATICOS 

PERSONAL DIAS VALOR DIA TOTAL 
Asesores de emprE 120 45,000 27,000,000 
Psicopedagoges 120 45,000 27,000,000 
Docentes 120 45,000 27,000,000 
Lancheres 120 35,000 21 ,000,000 
Ceerdinaderes 120 52,000 31 ,200,000 

Asistente 
administrative y 
financiero 120 45,000 5,400,000 
TOTAL 138,600,000 

ESTIMACION GASTOS DE VIAJE 

PERSONAL N°VIAJES VALOR TOTAL 
Asesores de emprE 35 200,000 35,000,000 
Psicopedagogos 20 200,000 20,000,000 
Docentes 40 200,000 40,000,000 
Ceordinadores 40 200,000 40,000,000 

Asistente 
administrative y 
financiero 20 200,000 20,000 000 
TOTAL 155,000,000 

ESTIMACION MA TERtAL OIDACTICO 

TIPO OOCUMENTrn COSTOS VIDEOS COSTOS MANUALES COSTOS 
Tecnicos 480 14,400,000 5 30,000,000 320 80,000,000 
Empresarial 1000 30,000,000 5 30,000,000 0 
Bachilleres 0 00,000 5 30,000,000 280 
Organizaciones 480 14,400 000 5 30,000,000 160 40 000,000 

TOTALES 58,800,000 120,000,000 120,000,000 

TOTAL 

298,800,000 



PROYECTO SENA - MINAMBIENTE • BANCO MUNDIAL 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

EN LA COSTA PAciFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1997 

ESTIMACION COSTOS LOGISTICOS 

PARTICIPANTES EVENTOS VALOR 
Tecnicos 12 30,000,000 
Empresarial 12 30,000,000 
Bachilleres 24 60,000,000 
Organizaciones 12 30,000,000 

TOTAL 150,000,000 

RESUMEN DE COSTOS 
Personal 658,800,000 
EQuipos 738,200,000 
Viaticos 138,600,000 
Gastos de viaje 155,000,000 
Material es 298,800,000 
Loofstica 150,000,000 
TOTAL 2,139,400,000 



PROYECTO SENA - MINAMBIENTE - BANCO MUNDIAL 
FORMACION INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COLOMBIANA 
ESTIMACION COSTOS 1998 

PERSONAL 
CARGOS CANTIDAD COSTOS 

Asesores de empresa 
f_~icopedagogos 
Tecnicos edici6n doc. 
Docentes ,__, 
Secretarias 
Lancheros -· Coo rd I nadores 

IAs1stente aam1rnstrat1vo y 
1tinanciero 

~.L 

VIATICOS 
PERSONAL 
Asesores de empresa 
Psicopedagogos ---· 
Docentes -· Lancheros ,__, 
Coordinadores 
Asistente administrativo y 
financiero 

1--• 

TOTAL 
GASTOS DE VIAJE 

PERSONAL 

Coordinadores 
· Asistente administrativo y 
financiero 
TOTAL 

5 90.000 000 
10 180,000 000 ·--· 5 72,000.000 
15 270,000.000 
5 42,000.000 
5 36,000.000 ·--· 5 102,000.000 

1 1:3.200 000 
805,200.000 --~---------

·-~·----------------
DIAS VALOR DIA TOTAL ·-
120 70,000 42,000,000 ·-...._, 
120 70,000 42,000,000 
120 70,000 42,000,000 
120 50,000 30,000,000 
120 80,000 48,000,000 ·--· 
120 70,00_Q_ 8,400,0QQ__ -· 212,400,000 

--..... ·---------
N0 VIAJES VALOR TOTAL 

35 400,0001 70,000,000 
20 
40 
40 

20 

--------- ------
400,000 40.000.000 
400,000 80,000,000 
400,000 80.000,000 

400.000 40,000.000 
310.000,000 ----·---~~.----- --------~~-··-~-----------·--



PROYECTO SENA - MINAMBIIENTE · BANCO MUNDIAL 
FORMACl6N INTEGRAL PARA USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA COSTA PACIFICA Y LA AMAZONIA COL.OMBIANA 
ESTIMACl6N COSTOS ·1998 

TIPO -c;'ui'As ----
Tecnicos 480 ----- -----
E~rt:!Sarial 1000 
Bachilleres 1680 --------0 r g an i z a ci on 480 

---- -------
TOTALES 

COSTOS LC)GiSTICOS ----- ---
RTIGIPANT EVENTOS 

COSTOS 
14,400,000 
30,00~000 
50,40~000 
14,400,000 

VALOR --- -------+-·---
Tecnicos ----------- ~3.000,000 12 
Em resarial 12 ~5,000,000 
Bachilleres __ 2_4 ____ 4,5,000,000 

12 

RESUMEN OE COSTOS 

·-----·---CONCEPTO COSTO TOTAl --- ------
Personal _ __ 805,200~00 
Equipos/mant 50,000,000 
Viaticos ___ 2·14,400,000 

Materiaie~ -·- 109,200,000 
Lo istica -~30,000,000 
Gastos de via 310,000,000 
TOTAL __ 1,358,800,000 

45,000,000 
)80,00~000 
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PRESENTACI6N 

Esta publicaci6n presenta un balance del proceso de formulaci6n y gesti6n del Plan de Acci6n 
Forestal para Colombia, PAFC, adelantado por el Departamento Nacional de Planeaci6n en el marco de 
la estrategia ambiental del Plan de Ia Revoluci6n Pacifica. 

El Departamento ha propiciado la formulaci6n concertada de iniciativas de ajuste institucional, 
polfticas subsectoriales y reformas normativas en los ambitos de acci6n del PAFC, con el fin de crear un 
clima favorable para el desarrollo productivo del sector forestal bajo criterios de sostenibilidad. 

En el nuevo esquema de cofinanciaci6n y descentralizaci6n, el Departamento ha estimulado la 
concertaci6n con las regiones para Ia definici6n de proyectos y ha promovido la combinaci6n de recursos 
de inversion publica de! orden nacional con aquellos de origen departamental y municipal. Durante 1990-
1994, el 30% de los recursos apropiados para la ejecuci6n de los programas de! PAFC ha provenido de 
fuentes regionales, gremios o comunidades. 

Para garantizar la financiaci6n de la polftica ambiental, en particular el fortalecimiento del 
Ministerio del Medio Ambiente, la consolidaci6n del Sistema Nacional Ambiental y la continuidad de 
los programas del PAFC, el DNP ha culminado un prolongado y exitoso proceso de form ulaci6n y 
negociaci6n de creditos externos y cooperaci6n internacional. 

Este gobierno de ja concluida la negociaci6n, aprobaci6n y firma de los programas de cred1to 
con la banca multilateral , cuyo monto asciende a US $200.3 millones, que se van a ejecutar entre 
1994 y 1998. En lo relativo a cooperaci6n tecnica internacional, la gesti6n ha permitido canalizar 
recursos por US $24 millones para la financiaci6n de proyectos innovativos en apoyo de las 
iniciativas regionales . 

Desde el momenta de inic1aci6n de! PAFC, el DNP fue consciente de la naturaleza transitoria de 
sus funciones de direcci6n y coordinaci6n, en raz6n al cambio institucional sectorial liderado por el 
mismo Departamento. 

Con la creaci6n del Ministerio del Medio Ambiente y las nuevas Corporaciones Regionales e 
institutos adscritos, el pafs contara con un marco institucional que le permitira continuar con la 
ejecuci6n de significativos proyectos ambientales y fores tales. Le correspondera, asf mismo, al Ministerio 
de Agricultura definir las polfticas, planes y proyectos de aprovechamiento forestal y reforestaci6n 
comercial, para lo cual dispondra de instrumentos tan importantes como el Certificado de Incentivo 
Foresta!, el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnologfa y recursos para estimular la investigaci6n 
forestal. 

Nos queda la safisfacci6n de haber cumplido una tarea de reforma, reorganizaci6n y financiaci6n 
del medio ambiente en Colombia, que dejara huella en el pafs y despejara el camino para armonizar el 
desarrollo y el manejo sostenible de nuestros recursos naturales. 

ARMANDO MONTENEGRO 

s 





CAPfTULO 1 

lNTRODUCCI6N 

La creciente preocupaci6n mund1al por la calidad del 
medio ambiente en general. y la protecc16n y conservac16n de los 
bosques naturales en particular. inode de manera importante en 
la definici6n de polfticas orientadas al manejo sustentable de los 
recursos naturales renovables. 

Esta tendencia internacional es compartida por Colom
bia y ha quedado plasmada en la nueva Const1tuci6n Polft1ca del 
pafs, donde expresamente se senala que ··el Estado planificara el 
mane10 y aprovechamiento de los recursos naturales. para ga
rantizar su desarrollo sostenible .. su conservaci6n. restauraci6n 
o sustttuci6n" (Capftulo 3. Artfculo 80) . 

En lo que concierne a la protecci6n, conservaci6n y 
recuperaci6n de ecosistemas fores tales. Colombia se ha sumado 
decididamente a la estrategia mundial del Plan de Aco6n Fores
ta! para los Tr6picos (PAFT), 1mpulsada por FAO yotros organis
mos multila terales desde 1985. La version colombiana de esta 
estra tegia global. contenida en el Plan de Acc16n Foresta! para 
Colombia - PAFC, se formul6 entre 1987 y 1989. y se adopt6 
como uno de los pilares de la polftica ambiental definida por el 
presente gobierno en el Plan de Desarrollo de la Revoluo6n 
Pacffica. 

La posici6n asum1da por el pafs en este cam po parte del 
reconocimiento del deterioro de nuestros recursos forestales. 
pero tambien de que es posible y priontario revertir su degrada
ci6n mediante la implantaci6n de] nuevo esquema de desarrollo 
que se ha venido gestando en el pais durante los ultimos tiem
pos El estimativo de la tasa de deforestaci6n promedio anual 
para el perfodo 1964-1987 fluctu6 entre 400.000 y 600.000 hec
tareas. habiendose ya eliminado una tercera parte de la cobertu
ra boscosa existente tres decadas atras (78 millones de hectareas). 

La deforestaci6n se ha concentrado en los me jores y mas 
accesibles suelos forestales. ya que son los que ofrecen alguna 
posibilidad de uso agropecuano. El uso madecuado de estas 
tierras en agricultura o ganaderia. o simplemente la ausenc1a de 
cobertura foresta l, ha origmado un aumento en la eros16n. la 
degradao6n de suelos. la destrucci6n de habitats de fau na y 
flora, la d1sminuci6n de la diversidad biol6gica, la desestabiliza
ci6n de cuencas hidrograficas y el aumento en los riesgos de 

inundaciones en los valles aguas abajo de las areas deforestadas. 
La tala y quema de recursos forestales tambien han reducido la 
capac1dad del sistema natural para contrarrestar la contamina
ci6n atmosferica con bi6xido de carbono. 

PRoCESO DE FoRMULACI6N Y 
ADorc16N DEL PAFC 

En 1985, los gobiernos de los pafses desarrollados y 
d1versos organismos multilaterales convocados por la FAO. lan
zaron una estrategia mundial para detener la destrucci6n de! 
bosque tropical y promover el desarrollo de planes de acc16n 
locales en las naciones mteresadas en preservar sus bosques. Esta 
miciativa .. conocida actualmente como el Programa de Acci6n 
Foresta! en los Tr6p1cos - PAFT - consta de cinco estrategias 
bas1cas de acci6n que abarcan una vasta gama de problemas y 
perspectivas relativas al bosque tropical. asf como un complica
do proceso de formulaci6n. negociaci6n y gesti6n entre pafses y 
organismos part1opantes 

En 1986. el gobierno colombiano acord6 con la FAO y el 
gobierno del Remo de los Pafses Ba jos, mioar la formulaci6n de 
un Plan de Acci6n Foresta[ para Colombia. Aunque en un prin
cip10 se consider6 que el Ministerio de Agricultura y/ o el IND E
RENA deberfan encargarse de liderar el proceso, pronto se decidi6 
que el Departamento Nacional de Planeaci6n (DNP) asumirfa la 
responsabilidad directa en la elaboraci6n del Plan con el fin de 
darle un enfoque multisectorial. 

El disefi.o. la organizaci6n y la ejecuci6n del Plan se 
deberfa basar en enttdades y expertos nacionales, con baJa par
ticipaci6n d1recta de agenoas y consul tores externos. Esta deter
minao6n tenfa por objeto garantizar el comprom1so interno 
con las polft1cas y estrategias a recomendar e institucionalizar 
las propuestas de acci6n. De esta forma, se privilegi6 la partici-

Las unco areas son funci6n de la sil\'1cultu ra en el aprovecham1ento 
de la t1erra desarrol!o mdus tnal basado en Jos bosques: lena y energia: conserva
cion de ecos1stemas forestales trop1cales: )I adecuac1on y fortalecimien to mstitu 
cional. 
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lNTRODUCCION 

paci6n y la canalizaci6n de propuestas con origen y arraigo en las 
regiones y entidades antes queen el discurso conceptual mter
nacional. 

Para el disefi.o de! Plan, el DNP recibi6 la cooperaci6n de! 

gobierno de Holanda. Desde 1unio de 1987, el Departamento 
destin6 personal de plan ta para elaborar un diagn6stico prelimi
nar sabre la situaci6n colombiana en cada una de las cinco areas 

tematicas propuestas por el PAFT En octubre de! mismo afi.o, 
estos prediagn6sticos se presentaron en una Mesa Redonda 
Nacional, con participaci6n de mas de cien expertos y func1ona

rios con larga experiencia en las areas citadas. 
Como resultado de la discusi6n en la Mesa Redonda 

Nacional y luego de tres encuentrbs regionales posteriores, el 

pafs consider6 necesario ampliar el trabajo de analisis de cmco a 
once areas". Con esta vision, Colombia le di6 al proceso nacional 
un enfoque mucho mas transectorial, pluri-institucional, inter

disci plinario y descentralizado que el concebido inicialmente en 

las pautas operativas de! programa internacional. 
El Plan Basico resultante (enero de 1988), defini6 los 

objetivos especff1Cos y cronogramas esperados de trabajo para 
once equipos de formulaci6n y sus respectivos comites asesores 
de expertos y funcionarios con responsabilidad institucional. 

Los grupos se constituyeron en marzo de ese m1smo afi.o, y 
comenzaron un proceso de analisis1 consulta y concertaci6n a 
traves de encuestas, reuniones intennstitucionales, informes de 

avance, talleres de expertos, etc. Los informes de diagn6stico y 
los documentos de programas y proyectos para las once areas 
definidas se completaron entre junio y noviembre. La evalua

ci6n de los documentos tematicos y la integraci6n final del Plan 

y sus proyectos estuvo a cargo de! DNP, con el apoyo de especia
listas consultores contratados para el caso. 

En abril de 1989, tras veintid6s meses de formulaci6n y 
concertaci6n en los que participaron noventa y seis entidades 

nacionales, se completaron los documentos de polftica y de 
perfiles de setenta proyectos prioritarios de inversion, para los 
siguientes cinco anos, con un costo estimado de US $232 millo
nes. En sesi6n del 7 de junio de 1989, el Consejo Nacional de 
Politica Econ6mica y Social (CONPES) aprob6 el PAFC coma la 
estra tegia y la polf t1ca nacional para el manej o y conservaci6n de 
los ecosistemas forestales, la recuperaci6n de areas forestales 
actualmente en otros usos o en proceso de deterioro, y el desa

rrollo econ6mico e institucional de! sector forestal. 

El Plan se present6 ante el pafs y la comunidad interna

cional en su Pnmera Mesa Redonda Internacional, realizada de! 

27 al 30 de iunio de 1989. Ademas de delegados de las entidades 

nacionales y regionales que participaron en su disefi.o, se cont6 
con la participaci6n de agencias multilaterales (FAO-PAFT. 

PNUD-NY, BID, BIRF) y pafses potencialmente cooperantes 
(Alemania, Canada, Espana, Finlandia, Reino de los Pafses Ba

jos). El faro sirvi6 para establecer el dialogo e iniciar los procesos 
de negociaci6n de recursos entre las agencias nacionales y exter

nas para los proyectos previstos. 
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Las delegaciones internacionales resaltaron la calidad 
tecnica y cobertura de las areas de acci6n propuestas, pero 

manifestaron un razonable grado de escepticismo acerca de la 
capacidad real de! pafs para acometer tan vasta propuesta, frente 
a limitaciones institucionales claramente detectadas y reconoci

das. Se cuestion6 no s6lo la debil organizaci6n institucional de! 
sector forestal y de los recursos naturales renovables, smo la 

aparente falta de pnorizaci6n reflejada en la cantidad de proyec
tos y areas que Colombia pretendfa cubrir. 

En realidad, los setenta proyectos de! Plan se habfan 
selecoonado de un total de trescientas propuestas presentadas 
por las regiones y las entidades participantes. La muestra de 

proyectos priorizados respondfa a la compleja y variada proble

matica fores ta! y ambiental de! pafs, asf coma a su heterogeneidad 
regional e institucional. Por otra parte, dado su enfoque integral, 
la ejecuci6n de! Plan no podfa concentrarse solamente en unos 
temas o unas regiones ni depender en forma exclusiva de la 

institucionalidad forestal; por el contrario, debfa involucrar a 
otros sec tores e instituciones suficientemente fuertes para com
pensar la aparente debilidad sectoriaL 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, el gobierno 

no estaba dispuesto a reducir ni reonentar significativamente 
los alcances previstos de! Plan sin haberle dado una oportunidad 

de funcionar en la forma en que se disefi.6, asf su ejecuci6n 
tomara mas tiempo de lo prev1sto. Por tan to, opt6 por dar inicio 
inmediato a su desarrollo, comenzando con recursos nacionales 

asignados en el presupuesto adicional de 1989. Para coordinar el 
proceso, en Julio de 1989 const1tuy6 la Secretarfa T ecnica de! 
PAFC, con sede en el DNP, cuya primera tarea fue proponer una 

estrategia de ejecuci6n de los programas de! Plan. 

ESTRATEGIA 

Dada la naturaleza ambiental y social de los proyectos, 
asf coma los compromisos verbales de los pafses y agencias que 
lanzaron el PAFT coma iniciativa mund1al , se esperaba obtener 
donaciones y cooperaci6n internacional en suficiente magnitud 
coma para cofinanciar las estrategias y proyectos definidos. Se 
hacfan pronunciamientos de los pafses desarrollados sabre la 
asignaci6n de miles de millones de d6lares en apoyo a los pafses 
que emprend1eran sus Planes de Acci6n Foresta!. Siendo Colom

bia uno de los pnmeros en completar su formulaci6n, y uno de 

los pafses tropicales mas firmes en exponer sus programas y 

compromisos hacia el PAFT, la expectativa micial parecfa razo
nable. 

· Las once areas de estudio fueron: Sistema de planificaci6n territorial : 
Ordenamiento y mane10 de cuencas hidrogra fi cas: Dete rminac16n de programas 
para redeftnir la red de areas de manejo especial y para su ordenac16n y mane10: 
Desarroll o lnsti tucional (Reestructuraci6n y Adecuaci6n Tecn1ca): lnvesttgaci6n 
y Transferenc1a de Tecnologia: Participaci6n comunitaria . educac16n y d1vulga
C16n: lnstrumentos econ6m1cos. 1urid1cos y financ ieros para onentar el uso de 
suelos a ac ttvidades forestales: Establec1m1ento. manejo y aprovecham1ento del 
hosque natural>' plantado: Plan lndicat1vo de la lndustria de la Madera: D1ver
sificac16n de los Productos de Bosque: Dendroenergfa. 



INTRODUCCI0N 

Sinembargo, al final del primer foro internacional las 
ofertas preliminares de cooperaci6n tecnica por parte de los 
pafses participantes dejaron otra impresi6n. No solo eran insu
ficientes para financiar el 10% del Plan, sino que requerfan un 
largo proceso de discusi6n y negociaci6n antes de hacerse efec
tivas. Por su parte, los Bancos Mundial e Interamericano de 
Desarrollo mostraron interes para colocar creditos ordinaries, 
pues no disponfan de lfneas mas favorables de financiaci6n para 
Colombia ni para el sector ambiental y forestal. 

La evaluaci6n de los resultados de esta primera ronda de 
negociaci6n, condujo muy rapidamente al gobierno nacional a 
replantear sus estrategias de obtenci6n de recurses externos de 
cofinanciaci6n. Dado que Colombia presentaba un programa 
bien anclado en las necesidades, realidades y potencialidades del 
sistema forestal y ambiental del pafs, con firmes rafces en las 
regiones, habfa que seguir adelante con el impulso a su ejecuci6n, 
asumiendo el pafs la responsabilidad financiera y organizativa 
para la marcha del proceso. 

Era evidente ademas, que la mecanica operativa de Me
sas Redondas y negociaciones multilaterales, ideada por la FAQ 
para el PAFT, nose convertirfa en un mecanismo supletorio de 
los procedimientos utilizados por las agendas y pafses poten
cialmente cooperantes. Para obtener recursos externos pa 
Plan, Colombia debfa cumplir y seguir todos los procedim · 
ordinarios de las negociaciones bilaterales o multilatera 

Teniendo en cuenta l~s particularidades econ6micas y 
polfticas de Colombia - como pafs de nivel intermedio de desa
rrollo y con una delicada situaci6n de orden publico - serfa ' 
necesario acudir principalmente a recursos internos y de credito 
externo para garantizar la continuidad del desarrollo del Plan, 
especialmente donde hubiera mayor capacidad de autogesti6n y 
ejecuci6n. El papel de la cooperaci6n internacional se limitarfa a 
proyectos puntuales e innovativos, que se ajustaran a las prio
ridades definidas por agendas o gobiernos cooperantes. Estos 
proyectos deberfan orientarse hacia regiones, instituciones o 
areas tematicas que requirieran el mayor apoyo tecnico para 
afianzar su desarrollo. 

Adicionalmente, se buscarfa integrar o combinar paque
tes de credito ordinario, credito "blando" y cooperaci6n para 
mitigar los costos del financiamiento externo. Esta estrategia, 
asumida desde el inicio de las negociaciones con la banca 
multilateral, ha culminado exitosamente en los programas fi
nancieros suscritos con dos bancos. En el caso del credito final
mente obtenido con el BIRF (US $39 millones), se sum6 una 
importante donaci6n holandesa para el componente de manejo 
de parques nacionales del Pacifico (US $7 millones). En el credito 
del BID, por su parte, se logr6 una combinaci6n de credito 
ordinario (US $58 millones) y credito proveniente del Fondo de 
Operaciones Especiales (US $23 millones), este ultimo con con
diciones financieras mas favorables. 

Finalmente, el gobierno decidi6 iniciar de ipmediato la 
ejecuci6n del mayor numero posible de proyectos (aunque a 
ritmos menores que los planificados), tanto para mantener la 

integridad de las subprogramas coma para ajustar el dimen
sionamiento, mejorar la calidad y afianzar los compromises de 
los ejecutores de los proyectos, mientras se desarrollaran las ' 
negociaciones de financiaci6n externa. De esta forma, se ganarfa 
la experiencia necesaria que permitirfa hacer una mejor ejecu
ci6n de los programas y proyectos que finalmente se acordaran 
financiar, sin aplazar el inicio de acciones y desmotivar a las 
entidades, tecnicos y comunidades involucradas. 

Lo anterior revela la firme determinaci6n del gobierno 
nacional por garantizar la continuidad de las iniciativas, aunque 
de manera suficientemente flexible para incorporar y propiciar 
variaciones estrategicas de acuerdo a las cambiantes circunstan
cias nacionales y externas. La capacidad de adaptaci6n, sin 1 

perder de_vista la orientaci6n e identidad de conj unto reflejados 
en los obtetivos y estrategias formuladas, ha sido uno de los 
rasgos propios del proceso colombiano. 

9 
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INTRODUCCION 

0BJETIV0S 

y ESTRATEGIAS DEL PAFC 
0BJETIVOS 
El Plan de Acci6n Foresta/ para Colombia ha tra

bajado intensamente durante el actual gobierno para a/
canzar tres objetivos de fondo: 

• l9grar el ma!imo beneficio econ6mico y social 
para las poblaciones rurales cuya base productiva o de 
subsistencia se derive o pueda proceder def aprovechamiento 
forestal sustentable. 

• Eleva, la participaci6n def sector forestal en la 
economfa nacional, fortaleciendo la silvicultura y las acti
vidades de transformaci6n con criterios de manejo sustentab/e 
def recurso. 

• Proteger y recuperar ecosistemas forestales de 
gran valor bio/6gico, fragi/es o estratigicos para el desarro-
1/o regional y/o nacional. 

EsrnATEGIAS 
Teniendoen cuenta /os objetivos anteriores, el PAFC 

traz6 un conj unto de estrategias claras que se han convertido 
en el punto de partida de las acciones concretas rea/izadas 
en /os proyectos en ejecuci6n y de la definici6n de politicas 
sectoriales. Elias son: 

, • La reducci6n de la presi6n sobre el bosque natu-
ral, propugnando por la reorientaci6n de los f actores cau
santes de la deforestaci6n: los inadecuados usos def sue/o, la 
colonizaci6n destructiva, /os requerimientos de lefta y car
bon vegetal, y la demanda industrial de maderas, que van 
en detrimento def bosque tropical en toda su distribuci6n 
altitudinal. 

,i 'de bosques plantados 
para mejorar el ,1 {•,r,;ic\ imtL' 'de la industria forestal; 
sustituir maderas y otros productos def bosque natural en 
los distintos mercados; genera, empleo y amp/iar la base 
econ6mica de comunidades rurales deprimidas e incrementar 
el aporte sectorial al Producto lnterno Bruto, sin detrimento 
de las cualidades y caracteristicas de /os ecosistemas mas 
representativos en Colombia. 

• La recuperaci6n y conservaci6n def equilibrio de 
ecosistemas forestales a travis def fortalecimiento y reorien
taci6n de acciones estratigicas en las areas de manejo espe
cial para conservar la diversidad bio/6gica y ecosistimica, 
asi como def estab/ecimiento o revegetalizaci6n de bosques 
protectores en areas criticas con cap~cidad de uso forestal. 

• La conci/iaci6n entre el aprovechamiento de /os 
recurses naturales y las restantes actividades econ6micas 
con /os requerimientos de conservaci6n def medio natural, 
acorde con la capacidad de uso de las tierras en las diferen
tes zonas def paf s. 

• El logro de condiciones propicias para alcanzar 
el desarrol/o forestal y el manejo sustentable de los recursos 
naturales renovables en el pals, con particular infasis en la 
participaci6n def sector productivo y las comunidades rura
les. 

• La apropiaci6n por parte def sector publico y la 
sociedad colombiana de la gesti6n integrada, comprome
tiendo a las entidades especializadas en los distintos cam
pos de acci6n def Plan, conjuntamente con su pob/aci6n 
objetivo, en la formulaci6n, ejecuci6n y seguimiento de los 
proyectos y propuestas de politicas, con el fin de garantizar 
sus efectos en el largo plaza. 



INTRODUCCION 

PROCESO DE GESTION 
DELDNP 

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

El CONPES autonzo al Departamento Nacional de 
Planeacion y al Ministerio de Agricultura la organizacion de una 
estructura operativa para el desarrollo de! Plan. La ejecucion se 
debfa cefi.ir estrictamente al ordenamiento jurfdico e instit ucio
nal de! sector publico, hacienda posible su ejecucion sin necesi
dad de esperar el transito legal y desarrollo operativo de nuevas 
estructuras o normas. 

En el disefi.o institucional del PAFC, se concibieron va
rios niveles de ejecucion e instancias de coordinacion y 
concertacion. La formulacion y desarrollo de los proyectos que
daba a cargo de entidades con funciones y capacidad de ejecu
ci6n en las regiones y los sectores participantes La coordmacion 
nacional y gestion de los proyectos, estarfa a cargo de la Secreta
rfa Tecnica del PAFC (SECTEC), al interior del DNP El Ministe
rio de Agricultura se encargarfa de identificar y promover los 
instrumentos y medidas instituc1onales, normativas y de polf
tica para estim ular el desarrollo forestal. Las princi pales decisio
nes de polftica, recomendaciones de inversion y definiciones de 
estrategias de negociacion y desarrollo mstitucional estarfan a 
cargo del Conseio Coordinador de! PAFC, presidido por el Minis
tro de Agricultura y compuesto por el Ministro de Desarrollo, el 
Director de! DNP y los gerentes o directores del INDERENA, 
Fonda DRI, INCORA, ICAC y COLCIENCIAS. 

Con recursos del presupuesto adicional de inversiones 
de 1989, despegaron los primeros diecinueve proyectos, en cabe
za de dieciseis entidades ejecutoras. En 1990, se desarrollaron 
treinta proyectos por parte de veintitres entidades nacionales. 

En 1992. el numero de proyectos en ejecucion habfa aumentado 
a cmcuenta y uno, dirigidos por ventiseis entidades responsa
bles. Para 1994, veintiun entidades ejecutan treinta y nueve 
proyectos en ciento treinta y tres frentes de trabaJO 

El papel de! DNP ha sido de coordinacion de esfuerzos 
entre entidades y apoyo a los procesos de formulaci6n, negocia
ci6n y monitoreo de proyectos, asi coma de enlace y coordina
cion con los pafses cooper antes y los organismos in ternacionales 
de financiacion. Igualmente, ha apoyado a los Ministerios de 
Agricultura, Educacion y demas organismos del gobierno nacio
nal en la formulacion y desarrollo de iniciat1vas de ajuste insti
tucional, polf ticas su bsectoriales y desarrollos normativos en los 
ambitos de accion del Plan. 

En cuanto a los proyectos en ejecucion, la SECTEC 
apoyo a las entidades en los procesos de programacion 

presupuestal y de seguimiento tecnico .. operativo y financiero. 
Ade mas, disefi.o y divulg6 cri terios conceptuales y metodologicos 
para la formulacion, evaluacion, organizacion, e1ecuc1on y 
monitoreo de programas y proyectos, brindando asistencia tec
nica a las entidades que asf lo solicitaran. Con el fin de ampliar 
la cobertura e integrac1on de las entidades y regiones, se realiza
ron visitas de campo, faros, seminarios y talleres de traba jo en 
todo el pafs. Este proceso de interaccion enriquecio la capacidad 
conceptual de los tecnicos encargados de los proyectos del Plan, 
y !es permitio ganar nuevos espacios de accion al interior de sus 
entidades y el respaldo directivo a sus iniciat1vas. 

Para asegurar la continuidad y consolidacion de los pro
gramas y proyectos a mediano plaza, el DNP lidero un proceso 
de formulacion y negociacion de crecli tos y cooperacion interna
cional. En efecto, la conformacion de proyectos en dos progra
mas permiti6 cumplir con las dimensiones mfnimas de las 
operaciones crediticias de! BID y el BIRF. En el mismo sentido, 
fue posible la unificacion de los criterios de disefi.o, elegibilidad 
y condiciones de financiacion para todos los proyectos y entida
des participantes. 

En cuanto al proceso de cooperacion tecnica internacio
nal, la responsabilidad asumida por el DNP facilito una fluida 
combinacion de esfuerzos internos en favor de regiones y pro
yectos muchas veces carentes de acceso a estos mecanismos de 
cofinanciacion. Con tar con un Plan coordinado, con objetivos, 
estrategias y procedimientos clams, asf coma con una unidad 
responable tecnicamente en el DNP (SECTEC), favorecio la 
cristalizaci6n del a poyo externo a proyectos en regiones como el 
Pacifico narifi.ense o las cuencas de Cuatiqufa (Meta) y Chica
mocha (Santander-Boyaca). 

La estrategia de cofinanciaci6n externa buscaba 1gual
mente propiciar la calidad de las inversiones y el compromiso 
persistente de las entidades ejecutoras. El someter los proyectos 
a evaluaciones internacionales ayud6 a concretar y d1mensionar 
los objetivos, metodologfas y magnitud de esfuerzos para su 
buena ejecucion. Par otra parte, la formalizaci6n de convenios 
de cofinanc1acion internacional favorecio la continuidad de los 
proyectos a pesar de los cambios normales de funcionarios en las 
entidades y de las variaciones anuales en la asignacion de recur
sos de inversion. 

En los siguientes capftulos se hace un balance de la 
gestion del DNP al frente de! proceso durante la actual adminis
trac1on, con enfasis particular en la insercion del PAFC en la 
nueva polf tica amb1ental1 asf como en su adecuacion al conj unto 
de polfticas y estrategias de cambio estructural contenidas en la 
Revolucion Pacffica. 

Al trasladar su liderazgo del proceso al nuevo Ministerio 
del Media Ambiente, el Departamento Nacional de Planeacion 
de ja el camino despejado para que , desde la nueva 
institucionalidad y con los recursos financieros comprometidos 
durante la presente administracion, el futuro forestal y ambien
tal de Colombia prospere. 
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CAPITUL02 

LA 
REVOLUCI6N 

PACIFICA 

0RIENTACIONES 
DE POLfTICA 

LA MoDERNIZACI6N 
INSTITUCIONAL 

El Plan de la Revolu
cion Pacffica es una propuesta 
de cambio de modelo econo
mico hacia una economfa 
abierta, competitiva y con 
ma yores oportunidades para la 
ciudadanfa. 

En su desarrollo, el pre
sente gobierno ha puesto en 
marcha un conj unto de refor
mas estructurales coma la aper
tura economica, la reforma 
laboral, financiera ycambiaria, 
y la promocion de la inversion 
extraniera. 

Ademas, ha focalizado 
la inversion hacia estrnteg1as 
de desarrollo de largo plaza en 
cua tro areas prioritarias: la am
pliacion de capital humano, la 
construccion de infraest ruc
tura ffsica, el fortalecimiento 

de la capacidad cientffica y tec
nologica, y la estrategia am
bientaL 

Estas reformas han es
tado acompanadas por un pro
ceso de reordenamiento y 
modernizacion inst it ucional. 
En la reestructuraci6n de los 
organismos publicos, se hate
nido en cuenta la reasignaci6n 
de las funciones que pueden y 
deben desarrollar el Estado cen
tral, descentralizado, regional 
y local, siguiendo el mandato 
de la nueva Constituci6n y los 
criterios de eficiencia en la ges
ti6n publica De manera com
plementana, el proceso ha 
incentivado el traslado de cier
tas funciones que pueden ser 
desempefiadas mas eficien
temente por el sector pnvado. 

Durante la decada pa
sada, se hizo evidente que el 
marco inst1tucional para la 
gesti6n ambiental era inade
cuado frente a la magnitud de 
los problemas que se debfan 
resolver y prevenir. Aunque el 
Institu to Nacional de los Re
cursos Naturales Renovables 
y el Ambiente, INDERENA, 
aparecfa como organismo rec
tor de! sector, mas de ochenta 
entidades tenfan funciones re
lacionadas con el media am
bien te, muchas veces d u
plicadas yen contradicci6n. 

La dependencia de! IN
D ERENA de los recursos pro
venientes de! Presupuesto 
General de la Nacion, debilit6 
su misi6n de ente rectory a la 
vez ejecutor de la polftica am-

biental nacional en el 70% de! 
territorio nacionaL Ademas, su 
bajo nivel jerarquico le impi
di6 controlar y orientar las ac
tividades de otros sectores en 
ca sos de riesgo de deterioro am
bien tal. Su organizaci6n exce
sivamente centralizada, di
ficult6 la interacci6n con las 
entes territoriales y las comu
nidades, lo cual hizo poco flexi
ble su gesti6n. 

Aunque algunas de las 
Corporaciones Regionales de 
Desarrollo contaron con recur
sos propios importantes, tu
v1eron el problema de la falta 
de es pecializacion en la gestion 
ambientaL Esta situaci6n las 
llevo frecuentemente a disper
sar sus esfuerzos e invers1ones 
en el espectro total de! desa-
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rrollo, como la construcci6n y 

mantenimiento de mfraestruc
tura vial y de proyectos de ge
neraci6n electrica. entre otros. 

Entre 1984 y 1988, el 

presupuesto de inversion de! 
conj unto de Corporaciones Re
gionales, proveniente en 72'Yc, 

de recursos propios captados 
en las regiones, fue 6.3 veces el 

de! IND ERENA. No obstante, 
por su mu! tiplicidad de tareas. 

dedicaron menos de! 16% a la 
admmistrao6n de los recursos 

naturales en sus jurisdicciones, 
ligeramente por debajo enter
minos absolutos de la ejecu

ci6n de! INDERENA ($32.915 
millones frente a $33.488 mi

llones, en pesos de 1989, res
pectivamente) En regiones de 

gran riqueza ecos1stemica pero 
baja autonomfa financiera, tec
nica e institucional, las Corpo
raciones carecieron de recursos 

propios. dependiendo como el 
INDERENA de! Presupuesto · 

Nacional. 
El panorama juridico, 

financiero e institucional de
tectado en 1988, condujo al 

gobierno a iniciar un amplio 
debate nacional, a traves de 
multiples talleres y foros re
gionales. La formaci6n de gru
pos de traba10 y el acopio de 
propuestas escritas, permiti6 
impulsar la reestructuraci6n 
total de! sector. Este proceso se 
profundiz6 durante 1990, de
bido al debate suscitado a fina
les de! aflo anterior a raiz de la 

presentaci6n al Congreso de la 
Republica de! Proyecto de Ley 

115. 
Este proyecto buscaba 

darle una mayor jerarquia ins
titucional a la gesti6n ambien
tal y el manejo sostenido de los 

recursos naturales renovables, 
y dotar a las entidades respon

sables de los instrumentos ad 
ministra tivos y financieros 

LA REVOLUCION PACIFICA 

necesarios para el desempeflo 
eficiente de sus funciones. 

La iniciativa pretendia 

la creaci6n de un Sistema Na
cional Ambiental y de un De
partamentoAdministrativo de 

los Recursos Naturales Reno
vables y el Medio Ambiente 
(DARNAR), de caracter nor
mativo, planificador y sin eje

cuci6n directa , excepci6n 
hecha de! sistema de parques 

nacionales. Organicamente. 
exigia la supresi6n de! INDE
RENA, la creaci6n de un Insti

tuto Colombiano de Inves
tigaciones Ambientales. y la 
redefinici6n o creaci6n de Cor
porac1ones Au t6 nomas 
Regionales abarcando todo el 

territorio nacional. 

El gobierno de! Presi

den te Gavina, present6 un 
nuevo proyecto de Ley, el cual 

fue sancionado en la Ley 99 de 
1993 que crea el Min,sterio de! 
Medio Ambiente y el Sistema 

Naciona!Ambiental. Este pro
yecto retom6 algunos de los 
aspectos antes mencionados. 
pero introdujo importantes 

modificaciones en concordan
cia con el nuevo m odelo de 

desarrollo. 
En primer lugar, pro

puso la creaci6n de un organis
mo de! nivel ministerial y no 
de un departamento adminis
trativo. Por otra parte, intro
dujo ajustes fundamentalesen 
lo rel a ti vo a los mecanismos de 

participaci6n comunitaria. los 

esquemas de cofinanciaci6n y 
la descentralizaci6n de las fun

ciones para la gesti6n ambien
tal1 . 

EL NUEVO ESQUEMA 
INSTITUCIONAL 

DEL SECTOR AMBIENTAL 

Pm11 q uc !t1s 1111c1·11s i11 t it11cic11cs sct111 111 tis cfi'c im
tes. dcbe11 c-C/ltrt1r 511 IICCi,'11 Cl/ ft7 prCS/tlCic'II de SCITILic'S )e 
(t1r11ctcr S.Yidl \1 de tlpc'\'c' ti Id i11ic-i,11i1·t1 !'ri1·t1di1, Cc'll\'ir
tic11dc' t1/ c/udt1dt1/lc' C/1 ti(/,'/' de /,'5 /7/'cYCSc'S de Cd/11/,i,' \' 
C rec /111 [ C11 f c', \IC\ ·it i1 /I de' C / CX(C Sc' cf C Ill tc /'\ ·c /IC i,.'11 i S /1/c' I' rcgu
!t) ( /c' II. 

En Id lll!C\'d cstrum1rt1 i11stitucic'lldl, Ids fi111C1 c' IIC5 
en cl scctcY i1111bic11tt1! sc hi111 dsig11t1,I,, c,z trcs 1111·elcs. £11 cl 
11/\'c/ 11i1ci,'1111/ sc lz1111 estt1Nccid,, cl 1\ li11 istcric' def 1\ led[,, 
A111{1ic111c \' ,:/ c .. ,11sc/.' N11Clc'll t1 f Aml1ic11 ti1l. En CSft15 i,zs
ftlll(tdS SC Cc'll(Clltr,111 /11 f~' rlll/lfdCic'II de /<1 /h'f ftict1 t1111btOl
t t1 I, CI 111 d 11c/ .. ' ,fe /7'1 rq I/CS I I dCic'/1() f cs, Cf c'rdc II d Ill ie II f c' de !t1 S 
fi111cic'IICS de /ii f.CSl ic' II tllJl[l[C/l/i1f, ft, c1riC/l/t1Cic'II de fc'S 
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t1111/iic11t11/, ft, prC/JdrdCic' II Jc fc'S t1SfJCOc'S llc'rlllt1li\'c'5 \' ft1 
Cc' /ICC rl 11C!/ II ill /C/'SCClcYi11f. 

Lis C.Ypcr11cic' ll6 Autc'ilc'/llt15 Rcgic'IW!cs sc11 li1s 
c/cc11tcYt1S de la pc!ftiw t1mbic11wl L1111\'el regic1 11t1 /, f?t11'tl !t1 
/Clt1lid1id def territ,Yic' /lt1(ic'll t1!. C111111J!C11 tzdC/1/tIS /I/lei 

1·itt1/ fi111cic'II de tlS[S/CIICiil lt:Cll iCt1 t1 /,'5 C/1/CS tcrrilc'ritl/cs 
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Senado de la Republtca 

de Colombia. Comisi6n V Const1-
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ELPAFC 
Y LA POLITI CA AMBIENTAL 

PARA COLOMBIA 
Con la incorporacion 

explfcita de la estrategia am
biental coma area prioritaria, 
la Revolucion Pacifica ha mar
cado un hito en la historia de la 
planeacion del desarrollo en 
Colombia. Las propuestas con
tenidasen esta estrategia, apro
bada por el CONPES en 
Documento DNP-2544-DE
PAC (Agosto 1 de 1991), han 
obedecido al prop6sito de diri
gir la gesti6n publica y privada 
hacia un desarrollo ambien
talmente sostenible. 

En este sentido, la po
lftica se ha enfocado hacia un 
primer nivel de intervenci6n 
transectorial y horizontal sa
bre cuatro areas estrategicas, y 
un segundo nivel de tipo sec
torial y vertical, con inciden
cia sabre sectores productivos 
prioritarios. 

En el nivel horizontal, 
se han buscado cuatro objeti-

vos de alto impacto: la reorga
nizacion institucional del 
sector ambiental, la incorpo
racion de la logica de mercado 
en la gestion ambiental, el for
talecimiento de la gestion de 
ecosistemas y recursos, y la in
troducci6n de la dimension 
ambiental en los distintos ni
veles de educacion formal y 
no formal. En el nivel secto
rial, por su parte, las acciones 
se han concentrado en las ac
tividades agopecuarias, de in
fraestructura, energeticas y 
mineras, y de gesti6n ambien
tal urbana. 

Bajo este marco de re
ferencia, el Departamento Na
cional de Planeacion ha 
orientado e impulsado al PAFC 
como elemen to im portan te de 
la nueva Polftica Ambiental. 
El DNP ha concentrado sus 
esfuerzos en dos frentes de tra
bajo: 

(a) la creacion de las condi
ciones jurfdicas, financie
r as, institucionales y 
tecnicas del sector fores
tal, que favorezcan el de
sarrollo prod uctivo con 
criterios de sostenibilidad. 

(b) el diseflo y gesti6n de pro
yectos de inversion en el 
sector forestal y ambien
tal, que respondan a las 
necesidades de las comu
nidad&S y entidades parti
cipantes, y la busqueda de 
financiacion para aquellos 
proyectos tecnica y ope
ra tiv amen te viables. 

Los esfuerzos y recur
sos financieros del PAFC se han 
dirigido hacia el cumplimien
to de tres de los cuatro objeti
vos del nivel horizontal: la 
incorporacion de la logica de 
mercado mediante la adopcion 
de un incentivo directo a la 
reforestaci6n; el fortaleci
miento de la gestion de eco
sistemas y recursos, con 
importantes acciones en par
ques nacionales naturales y 
areas protegidas, cuencas 

hidrograficas, desarrollo social 
basado en el bosque, investi
gacion forestal y reforestacion 
comercial; y la incorporacion 
sistematica de la dimension 
ambiental en los distintos ni
veles de educacion en Colom
bia. 

Al momenta de la for
mulacion de la estrategia am
biental, el aporte canalizable 
mediante la gestion de recur
sos vfa PAFC totalizaba 
US$209 millones, cubriendo 
asfel 18,4%delosrequerimien
tos de financiacion (ver Cua
dro N° 1). La gestion de estos 
recursos fue recomendada por 
el CONPES al Departamento 
Nacional de Planeacion, al Mi
nisterio de Agricultura ya sus 
entes adscritos. 

El avance en la defini
cion del nuevo esquema insti
tucional sectorial durante el 
largo proceso de negociacion 
externa, hizo posible la am
pliacion de la cobertura de los 
programas de credito mul
tilateral en diseflo para la es
tr a tegia forestal hacia la 
totalidad de los objetivos del 
nivel horizontal. Asf, el monto 
del Programa Ambiental ges
tionado ante el BID fue practi
camente duplicado a fin de 
apoyar la consolidacion de la 
nueva estructura reguladora, 
normativa y de formulaci6n 
de polf tica, yen particular del 
Ministerio del MedioAmbien
te y las Corporaciones Regio
nales. 

El diseflo del Subpro
grama de Fortalecimiento Ins

ti t ucional del Programa 
Ambiental se baso en los li
neamientos establecidos por el 
Departamento N acional de 
Planeacion, el analisis institu
cional y financiero de las en tida
des ejecutoras del Programa, y 
los estudios previosdesarrollados 
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CUADRO l 

FINANCIACION DE LA PoLfTICA AMBIENTAL 
(Millones de USS) 

Fuente de Financiacion Monto % 

Credito externo PAFC (BID, BIRF) 100 8.8 
CTI, FPRMA, otros 420 37.0 
Ley 56 (generaci6n electrica) 32 2.8 
Creditos blandos 30 2.6 

Subtotal 582 513 
Contrapartida recursos de credito PAFC 109 9.6 
Contrapartida otras fuentes 443 39.1 

Subtotal 5.52 48.7 
TOTAL 1134 100.0 

Subtotal P AFC (credito y contrapartida) al') 18.4% 

CTI: Cooperaci6n tecnica internacional (no incluye PAFC) 
FPRMA: Fonda para la Protecci6n y Recuperaci6n de! Media Ambiente, creado par 
la Federaci6n Nacional de Cafeteros. 
Otros: Canjes de deuda externa y tasas par uso de recurses naturales. 
FUENTE: La Revoluci6n Pacffica 1990-94, Presidencia de la Republica, DNP, 

Santafe de Begot~, Octubre 1991. 

por el DNP, el IND ERENA y las 
Corporaciones Regionales. Su 
subcomponente de Educaci6n 
y Capacitaci6n, es un elemento 
complementarioydeapoyopara 
facilitar el desarrollo de los re
cursos humanos requeridos en 
el sector ambiental e incorporar 
de manera sistematica el tema 
de la protecci6n ambiental yma
nejo de recursos naturales en los 
diferentes niveles de la educa
ci6n en Colombia. 
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2 V eanse las criterios de 
elegibilidad de proyectos PAFC en el 
recuadro en el cap(tulo siguiente. 

E STRATEGIAS DE 
DESCENTRALIZACION 
Y CoF1NANCIACI6N 

Las medidas tendien
tes hacia la descentralizaci6n 
polftica y administrativa fue
ron consideradas en toda su 
complejidad durante el diseflo 
y puesta en marcha del PAFC. 
El fuerte grado de descentrali
zaci6n y movilizaci6n de los 
agentes institucionales y so
ciales de las regiones parti6 del 
reconocimiento de su volun
tad de participary del conven
cimiento de que los recursos 
naturales renovables se deben 
manejar desde los sitios donde 
se encuentran. 

Para darle viabilidad a 
los proyectos del Plan en este 
contexto, se definieron crite
rios claros de elegibilidad que, 
por una parte, p,ivilegiaran las 
iniciativas regionales y locales 
y, por otra, exigieran claros 
compromisos de cofinan
ciaci6n2.Asf aumentabala pro
babilidad de cofinanciar 

proyectos que obedecieran a 
prioridades locales y motiva
ran compromises de sosteni
mien to futuro, una vez ' 
realizadas las primeras in- , 
versiones. 

Por todo esto, el gobier
no nacional busc6 que para el 
desarrollo de los proyectos del 
PAFC se mezclaran recursos de 
inversion publica del orden na
cional con los de origen depar
tamental y municipal, la 
participaci6n de gremios pri
vados productivos (coma el 
cafetero) y las comunidades 
locales beneficiarias, y el apo-. 
yo de instituciones de sectores 
distintos al de los recursos na
turales renovables (coma el 
educativo).Asf, aunque las res
pectivas apropiaciones finan- , 
cieras fueran moderadas o 
marginales dentro de sus pro
pios presu puestos de inversi6n, 
de manera combinada permi-
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tieron canalizar recursas signi
ficativas para el desarralla del 

Plan. 
La estrategia de cofi

nanciaci6n interna igualmen
te facilit6 la integraci6n de 
esfuerzas entre las institucia
nes y agentes saciales con inte

res en las proyectas De este 
modo se compartieron respon
sabilidades financieras y tec
n1cas entre entidades 
nacionales, departamentales y 

m unici pales. 

Tenienda en cuenta el 

relativa exita de este enfoque 
para la realizaci6n de este tipo 
de proyectos, asf coma la nece

s1dad de asegurar recursas cre
cien tes para la gesti6n de 

programas ambientales y fo
restales en el futuro, la Ley 99 
de 1993 incorpor6 un meca
nismo permanente de cofi
nanciaci6n: el Fonda Nacional 
Ambiental, FONAM, cuyasca

racterfsticas se describen en el 

recuadro. 

"El FONAM sera 
un instrumento financiero 

de apoyo a la ejecuci6n de las politicas 
ambiental y de manejo de los recursos 

naturales renovables. Como tal 
estimulara la descentralizaci6n, 

la participaci6n del sector privado 
y el fortalecimiento de los entes 

territoriales, con responsabilidades 
en estas materias." 

Articulo 88, Ley 99 de 1993 

EL FONAM Y EL SuBPROGRAMA DE INVERSIONES AMBIENTALES 
La creaci6n def Fondo Nacional Ambienta! 

FONAAI, ccmo 1111 instrumentc financierc de apovo a !ti 
ejecuc/611 de la po/ft/ca mnbienta! y de 111t111ejode los recursc1s 
11t11t1rales, es un,.' de lc1 S ejes princlpales de la cstrt1tegia de 
descentrali::.acfr'n v fcrtalecimie11te fi'111111cierc def sector am
bient a I. 

Seg1in lt1 Lev 99 de 1993, el FONA!v1 sc establece 
cc1 1110 wz sistema especial de mt111ejo de wentas def 1Hi11is
terio def Jl1edio Ambiente, con perso11erfc1 jurfdica v patri
mcnio independiente, con jurisdiwl•n en tcdc el territcrie 
11i1cic1 11t1!. La lev le cstt1blecc fi,cntes pemzanentcs de ingrc
ses, le dcfi'nc una gama de actividt1des clcgibles a financim 
•1 ccfi'11ancic1r, v le fiit1 restriccic1ncs pt1rt1 ft1 ft·11anot1cic111 de 
er,1 vcctc'S en dreas de jurisdiwcin de !11s die::. (10) C1rpcn1-
cioncsA11td11c111tas de ma yores ingresos tet11'es en la vigencit1 
t111teri2r. C1 11 cst,1 11/1111111 disp2sici.111, cl podcr lcgislatil'i: 
t1pova cl ct1rdctcr rcdistributiw def Fo11dc1

. 

El cb1etivo def Subprograma de lnversiones Am
bientales (SIA) cs c2fi'11ancit1r /Hc1 vectc1S t1111bic11tL1!cs surgi
dos pcY i11icii11i1·t1 de las i11stt111ci,1s regic111t1!es y fcYt1fes 1' quc 
gcneran bcnefi'cic1s signifi'cativc1s de cmcictcr ptibfic.._1 quc 
j11stifi'q11c11 /a Cc1fi'llt111Clt1Clc'I/ def gcb/cmc1 ccntrdf, {111/c' CC'll
dicicncs 110 ree111lic1!st1Mes. 

Sercin e!cgib!es para ccfi11a11ci11111icnto pcY el SIA 
fc1S prOVCCIC'S V CStlldic1S que CS/e/1 den/re' de fc1 S s1guielllCS 
grnpos tenhiticcs: 
a. Ccnservacidn def /h11 rimc'n ic1 natural: Accio11cs de a pew 

a llllidades de Cc1/1Ser\'tlCJc'l1 1111//lJClpafes c1 dcpartt1-
mc11tafes ya establecidas c1 e11 pwcesc1 de cret1cid11. Apc'
.w a la cc1nservacidn de ecosistcmas fr1igiles v t1! 
desmrollo de f~1rmas i1111c1\'t1tivas de c.1 11serv'1c1611. 

b. iilanejo de rernrsos naturales: Proyectos de Cdrdcter 
pilo!C' que planteen soluci,,11es i1111evativc1s a problc-

mas de manejo y 111ilizaci6n de rernrsos naturales en 
::.onas ecelc,gicamentc sensibles. Preyectes de manejo de 
pc1 blacic11cs de fauna y rewperaci6n de hdbitats. 

c. Prc1teccic111 def ambiente humano: Proyectos de monitoreo 
y caracterizacidn de la calidad def a ire y el agua. 

d. Desarrcllo institucional: Apeyoal establecimie11to1 do
taci .. 111 v asistencia ticnica a unidades ambientales y 
c1 f1cinas de plancacidn ambient al en dependencias 111u-
11icipales, departamentales y rcgionales. 

e. Prevenci6n de desastres 11awrales. lden11'{t'caci6n de 
riesgos de desastres naturales que puedan tener impac
tos impcYtantes sc1bre zonas ecol6gicamente sensibles, y 
l1ccic111es de monitcYeo relacionadas. 

( Educ'1ci6n e1111biental: Programas de educacidn am
bienta! formal y 110 formal y desarrollo de materiales 
didtict ices. 

g. Estudic1S de prefactibilidad y factibilidad de prc1ycctos 
para las dreas enunciadas anteriormente yestudios de 
i11vestigL1C1c1n aplictida en cireas bio/6gicas, de manejo 
de rewrsc1s 11aturt1!cs y de economia ambiental. 

Lc'S solicitantes de los financiamientos podrcin ser 
c111id11des 1cmt,1riales, Corporaciones Aut6nomas Regio-
11i1/cs c institucienes ptiblicasi para el diseno y ejecuci6n de 
t;rcvcctcs, estas pod rein asociarse y ap,1yarse en organiza
C1c'11es comunitarias ,V nc gubemamenta!es. Tambiin sercin 
elep,ibles las 11111versidades y ce11trL1S de investigac/611. 

Lc1S 11w11tos de cefi'nanciaci6n podrtin variar entre 
1111111£111111,1 de f111a11cia111ie11to equivalente a US $20.000 y 
1111111cix1111ode US $750.000. Aunque los proyectos tend rein 
l/11 cmJcter 11,1 rec111bc1lsc1ble, se requiere una cc1ntrapartida 
minima def 30%, dentro de la estrategia de cofi.nanciaci6n 
d,swtida en este capfw!o. 
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Lograrla participaci6n 
directa y efectiva de los grupos 
locales yorganizaciones comu
nitarias en el desarrollo del 
PAFC, ha sido un prop6sito 
constante del DNP. 

La vinculaci6n de ex
pertos e instituciones publicas 
y privadas con experiencia en 
trabajo comunitario, permiti6 
designar a uno de los once gru
pos de formulaci6n para dise
fiar estrategias especfficas de 
vinculaci6n y participaci6n 
comunitaria. 

Como resultado de 
aquel proceso, se acord6 final
mente que en la t':)talidad de 
los proyectos se tendrfa que 

EsTfMuLos A 
LA P ARTICIPACI6N CoMUNITARIA 

dar cabida a una u otra forma 
de expresi6n y activa partici
paci6n comunitaria. En la re
glamentaci6n operativa de los 
proyectos del PAFC, por tan
to, la participaci6n comunita
ria debfa tener en cuenta 
modalidades flexibles adap
tables a las circunstancias de 
los proyectos, regiones, comu
nidades y entidades de que se 
trate. 

La operacionalizaci6n 
de estas pautas de participa
ci6n y cogesti6n no ha sido 
sencilla, a pesar de la larga tra
dici6n colombiana de trabajo 
conj unto entre entidades y co
munidades. En la mayorfa de 

los casos, las entidades vincu
ladas al PAFC tenfan experien
cias y metodologfas propias de 
trabajo cogestionario, adapta
das a las circunstancias loca
les. 

Pero tanto las institu
ciones como las comunidades 
son cautelosas de iniciar pro
cesos participativos sin claras 
reglas de j uego y horizon tes de 
trabajo. Esa cautela, producto 
de anteriores frustraciones, di
ficult6 el establecimiento de 
buenas relaciones de trabajo en 
las etapas iniciales de for
mulaci6n de proyectos, pues 
ni los funcionarios ni los re
p rese n tan tes comunitarios 

podfan garantizar el cumpli
miento de los compromisos 
mutuos requeridos para la 
aprobaci6n de recursos. 

Para la etapa de ejecu
ci6n de proyectos, que ya dispu
sieran de recursos aprobados, la 
participaci6n comunitaria se 
hizo mas sencilla, especialmen
te en las regiones y con las enti
dadesqueya ten!anexperiencias 
con diversas modalidades y me
todologfas de cogesti6n. En par
ticular, los trabajos en zonas 
andinas e interandinas se facili
taron por la larga tradici6n de 
trabajo conjunto entre entida
des y organizaciones comuni
tarias. En buena medida, la 
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cogesti6n en territorios ama
z6nicos y en el Caribe tambien 
se encaminaron con relativo 
exito. 

Sinembargo, donde las 
entidades y las comunidades 
no han establecido previos o 
contmuos lazos de trabajocon
junto, las proyectos enfrenta
ron mayores dificultades de 

cooperaci6n Tai fue el caso 
concreto de las proyectos en el 
Pacf f ico ( es pecialmen t e Cho
c6), donde la gesti6n de! DNP 
se tuvo que dirign msistente y 
permanentemente a estimular 
el respeto y apoyo mutuo en
tre entidades y comunidades 
para la identificaci6n y desa
rrollo de las mvers1ones y pro-

yectos PAFC Fue ta! la msis
tencia sabre este principio, que 
despues de tres anos de diseno 
tecnico y negociaci6n finan
ciera, el componente forestal 
del programa de credito con el 
Banco Mundial se reformul6 
completamente a raiz del se
minario de Yanaconas, donde 
las entidades ejecutoras y las 

representantes de las comum
dades finalmente se pusieron 
de acuerdo sabre las alcances y 
mecanismos de orientaci6n de! 
Programa. Este es un claro 
ejemplo de la incidencia que 
ha tenido la estrategia de par
ticipaci6n comunitana en el de
sarroll o y orientaci6n del 
proceso. 

YANACONAS: 
LAs CoMUNIDADES PARTICIPAN E INFLUYEN 

La Ce1gestie'l1 Ce1 1//1111itaria lza side1 l/11{/ estrategic1 
ese11cit1/ de apre1 piacie'l1 de e1 bjetiVe1 S e i11temafi::.t1cie'II de 
Ce1 111promisos durante el diseiie1 V la ejewcie011 de lc1S J?rc1 ,vecte1 S 
de inversie'n def Pfc111 de Accie1n Fcresli1f para C1 fo111bit1. El 
grade' de part icipacidn se ha convertidc' en la m!zs i111JJcYlt1/1-
te gar{IJ/ I fa de Cc'// //llllidad def e1de prc1

\ 1ectc1 /~Yest t1 /, 11//{l \'e.:: 
f111a/izadc1 el fl11jc1 de apcYfes estcll,ifes. 

El diseiio def Prc1grama de 1lla11ejc de Rewrse1s 
Naturciles (Plv1RN), ccn crediw def Bance Ji,Jundit1!1 se 
enriquccie' con /a a111p!it1 I' abierta participacie011 cc1111111itt1-
ria pre1piciada ell el 1i!ti111c de 111111 scric de e11wc11trc1s v 
csfi1cr.::c1s de cc1gestic111 iniciados ell 1990: cl Scminmic de 
Cc11s11/1a cc/cbrado peir cl PAFC en Yc1m1cc11{1S (Cali, eY/11 -

bre 26-30 de 1992). A/Ii, lc1S reprcsC11t11111cs de las Cc1 1111111i
dadcs def PadftCc' cent raron sus plt1111ci1111 ien tos e11 lcYlle t1! 
wmpe1 11c11tc de Admi11istraciJn de Rec11rsc1S Fcrest11/cs def 
PA IRN, p/asnuzdo en dowmentcs c/abcradcs pc'r el Ccn trc 
de ln1•crsie1 ncs FAO! Bl RF t ras 11111 !tip/cs 111 isic1 11es CL1 11j1111-
111s con /,1s entidadcs respc1 nsab!es de! 1111111cjo /~1 rcst11! c11 la 
regic0/I. Este Cc1111J?c'l1Cnte, abierta111c11tc CCl/cYidc1 I' dcbdtidc 
ccn antcricridad por las crgani.::acic1 11cs negras c indfgcnas 
def CheY6 Biegecgr!zftcc1, bcisicamc111c busca f~irta!cccr la 
ct117acidt1d eS/{/ft1f J1ara la ad111i11is1nzcic1J1 \1 c1 rde11c1cic'II de 
bcsques 11,11ura/es situadc'S en tiem1s "bc1/dfas" en esta 
regic0/I. 

En esencia, sus rcprcsentantes argu111en1arc1 11 la 
cc111·c11iencia de re.:,ricn tar cl cc1 mp,1 11cn tc rara t1/h'l't1 r <1 Ids 
cc1111111id,1dcs !cca/cs en el preYese de titulacie'II c,1 /ectil't1 de 
i111peYt1111tes areas def ClwcJ Bicgec1grtif1c,1, seg1i11 lc1 vrc1·is
tc en cl A rt f rn/c Tra nsitciric 5 5 de la C1 11stit11ci611 Pc1 I it ica de 
1991 .\' la s11bsec11entc Lev 70 de 1993 . La c/arifi·c11cic"n de 
!cs dercchc1s de pr.:,piedad v use cdcctil·c1 de fos rewrsc1S 
naturtzfes se prese111ab11 wm .. 1 1111a estr,ztegi,1 s,Wdt1 pt1rcz 
i11iciar v ccnsc/idar cl prccese de desarrc1 !lc sustcn table de la 
regic111, ccn cl comprc1111isc1 de sus habitt111tcs. La ccnsidcrt1-
ciJ11 de la sit11aciJ11 de prcpiedad sc JJre'pcnia w111c1 co111p/e-
111e11 tc al (crt a/ecim icn tc de la gesti,011 descc11 t ra /i:::,ada def e'S 

rewrscs f~1 resta!es per parte de las C1 rpcracie111es Regicna
/es. 

Esta /h'sicie'II, a1111q11e ccmprendid,111 cc1111partida 
per el DNP-PAFC durc111te la etc1pa de disciic1 def cempc
nente /~1 restt1/, Ile' habfc1 tenidc1 rnbida en cl 111is111c1 hasta 
e111c111ces1 t,Zllfc' JJcYque s11perc1ba !cs /(mites de la gestic111 
f~irestal, C,1 11w pc1r la i11dcfi'11icid11 en que se e,1cc1 11traba el 
dcsmrc/fo!cga! de/Artfwfo Tra11sitcric1 55. Nc1 e1 bstante1 era 
evidcnte quc la defi'nicic111 de la si111acic011 juridica de las 
11c1sesie1 11es en .::e111c1s de rcser\'a /~vestal t1(ectar1t1 la JJc1sibi
/id1zd )' his 111c1da/id,ides de dd111i11istrc1ciL111 de /cs bosques 
def facfftCc', ,\' era 1/CCCsaric' e11ce1 /1trarfe /111{/ Sc1 /11cic0/1 a fas 
peticicnes de !11s cc1 1111111idades. 

Cc1 111c ccnsecuc11cic1 directa de ft1 ccnsu!ta en 
Ya11acc1 1111s, la Secretmia TiC11ica def PAFC inicic' la 
f~Yl11ll!acic1/1 Ce1ncertada de le1S JJre1yectL15 de "Fcrt11/eci111ie11tc 
de! desmr,1 /fo sustcntab/e ,\' la identidad w!tura/ med/ante 
la titu!acic1n de tierras a las cc111w1idades ncgras def Paci/tee' 
cc/cmbia11c ", 11 de "Titu!acii..111 en resguardc1s indigenas", t1 
ser inccrpe1 r11dc1 S en el P11IRN. En el prcYesc1 de ajuste 
pc1rticiparcn /cs representcmtcs de las diversas cc1111111ida
des focal es as{ cenw de distintas entidades estc1ta!cs: ICAC 
!NDERENA, !CAN, !NCORA, DNP .1' 1\linisteri,1 de 
Cc'liien1c,. 

En r:rnt1Cc1 /1{1S se /c1grL1 ll/1t111zav,1r precisie'/1 acerCt1 
de las i11st,111cic1s m!zs representativas de las c,11111111/dades 
hales en "1s f~zses s(e,11iC11tes def P1l1RN La Cc'ntribuu,111 

critir:11 \' c,1 11structi1·'1 de las e'rfl,illli.::c1cic11cs representantes 
de Ids Cc1 1111111icftides negrds e i11diF,C11as de/ Pacffi·c,' permit/,, 
el rediseiic c'/:hYt1111e def Prc1grt1111a, 11ntes de iniciar el desa
rrc1/lc1 de /,1s c1C1i1·idt1des fi'11c111cit1dt1s ccn rcc11rsc1s cxterncs. 

fste t!Sfi1cr::.c1 CXilc'Sc' de Cc1 nCCrtaciJ11 ha CCl1Stit11/cfc1 

1111 prccedc11te si11guft1r pt1r{l Cc1 /1Sc1 /idar Ill/a reft1cic0n pesiti
\'{l cntrc las e111idades estiltt1!cs v las c,1 1111111idadcs lcca/es 
c11 leYnc a la dc(i11icic011 v puesta en marcha de !t1s pc!iticas 
I' 11rcgramas ,1111bie111d!es pard cl ChcYL' Bicgec1grilftcc c,1 -

/0111 bia lie'. 
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REGION DEL P ACIFICO 

AsPECTOS LEGALES 1994 
EscALA l :5'875 .000 
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Mapa elaborado par DNP - SECTEC 

Fuente: IGAC. INDERENA 

r--, AREA DE TITULACION COLECTNA (LEY 70/93) 
L__...J COMUNIDADES NEGRAS. 

c=) SUSTRACCIONES A LA RESERVA FORESTAL (LEY 2• 59). 

ffillllllll PARQUES NACIONALES. 

11!11 RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS. 

--- CARRETERA NACIONAL PAVIMENTADA. 

- - - _: CARRETERA NACIONAL SIN PAVIMENTO. 

Mapa elaborado par DNP - SECTEC 

Fuente: IGAC, INDERENA, CONIF 1983 
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- BOSQUE DE MANGLE, HOMOGENEO EN ESPECIES Y FISIONOMIA. 

- BOSQUE DE MANGLE, )OVEN EN PROCESO DE SEGUNDO CRECIMIENTO. 

BOSQUE SIN INTERVENCION EN PAISAJES ALUVIALES. 

~ BOSQUE INTERVENIOO EN PAISAJES ALWIALES. 

-

BOSQUE NO INTERVENIDO, MUY HETEROGENEO EN ESPECIES SOBRE 
COUNAS ACCESIBLES. 

~ BOSQUES CON VEGETACION POCO DESARROUJillA, EN PAISAJE 
~ ALWIAL INUNDADO. 

~ BOSQUE MUY HETEROGENEO SOBRE SERRANIAS DE DIFICIL ACCESO. 

- BOSQUE SIN INTERVENCION EN EL PIEDEMONTE CORDILLERANO. 

- VEGETACION GRAMINOIDE DE PARAMO. 

- VEGETACION DE ZONAS ARIDAS Y/0 SECAS. 

AREAS DE USO MULTIPLE c::] AREA SIN VEGETACION, PASTOS Y AGRICULTURA ESTABLECIDAS. 

~ COLONIZACION Y AGRICULTURA MIGRATORIA. 
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EsTfMuLos 
AL SECTOR PRIVADO 

La reforestacion co
mercial es u n eficaz instrumen
to de polftica para lograr el 
doble proposito de disminuir 
la presion extractiva sobre los 
bosques naturales y recuperar 
suelos en deterioro que han sido 
despo1ados de cobertura vege
tal. Colombia posee ventajas 
comparativas para el desarro
llo de la reforestacion comer
cia l, gracias al excepcional 
rendimiento ffsico de los bos
ques cultivados y a la impor
tante disponibilidad de suelos 
con potencial agroecologico. 

Se han identificado un 
total de 2.7 millones de hecta
reas potencialmente refores
tables desde el punto de vista 
econom1co, dadas sus condi
ciones ffsicas, de infraestruc
t ura vial as f como de 
caracterfsticas ambientales 
para cumplir funciones protec
toras-productivas. No obstan
te, el a rea refores t ada no 
asciende a 200.000 hectareas; 
ademas, el 53% de la produc
cion del sector forestal en el 
pafs proviene del a provecha
miento del bosque natural, par
tic u la rmen t e del Pacif ico 
colombiano. 

Los diagnosticos del 
DNP sobre esta situacion con
cluyeron que la baja dinamica 
de reforesta cion se debfa al 
me nos a dos factores de fondo. 
En primer lugar, la oferta abu n
dante y barata de maderas del 
bosque natural, dadas las ba
jas tasas de aprovechamiento 
cobradas y la deficiencia en los 
sistemas de control y vigilan
cia, ha desestimulado la inver
sion en refores tacion. Los 

precios de los productos de] 
bosque natural han estado por 
deba jo de los costos promedios 
de plantaci6n, manejo, apro
vechamiento y movilizacion 
que confronta el inversionista 
privado. El alto costo del capi
tal, aunado al largo perfodo de 
maduracion de las inversiones 
forestales, ha sido un segundo 
factor limitante de la re
forestacion. 

En razon a los multi
ples beneficios sociales y am
bie n ta le s asociados al 
incremento de la cobertura 
forestal, el Estado tradicional
mente adopto dos estrategias 
para disminuir estos costos y 
tornar mas rentable la act1vi
dad refores tadora. Por una par
te, establecto subsidios al 
credito forestal y. por otra, 
definio incentivos tributanos. 

Bajo el mecanismo de 
redescuento de una proporcion 
variable del prestamo para re
forestac ion, el credito sub
sidiado se administraba a tr aves 
de] Fondo Financiero Agro
pecuario (hoy FINACRO). 
Comoresultadode la introduc
ci6n de este esquema a media
dos de los setentas, el area 
reforestada con fines comercia
les aument6 sensiblemente 
desde unas 1.100 hectareas. en 
1974 a 32 .000 hec tareas . en 
1981. 

El encarecimiento de! 
credito forestal, la fij acion de 
topes de financiam1ento por 
hectareas, y la tendencia as
cendente de las tasas de mte
res afectaron la demanda de 
credi to. Esta situacion resulto 
en una epoca crftica compren-

did a desde el ano 1984, cuando 
se reforestaron 8.000 hectareas, 
hasta 1989. con un area refo
restada de apenas; 000 hecta
reas. Tras la decis ion en 1990 
de eliminar los subsidios a la 
lfnea de credito para refores
tac1on por parte de la Junta 
Monetaria, la demanda por 
recursos de cred1to para refo
restaciones comerciales reg1s
tro SU nive[ mas ba jo, a ta[ 
punto queen ese ano solo se 
reforestaron 29; hectareas me
dian te este mecanismo de fi
nanciac1on. a partn de en
tonces. la refores tacion se fi 
nanc10 con recu rsos pnvados. 
canalizados principal men te 
por las industnas procesadoras 
de madera . 

El establec1miento de 
lfneas de cred1 to su bsidiado fue 
complementado por la adop
cion de incentivos tnbu tanos 
a la reforestacion. Las primer as 
normas legates sobre mcent1-
vos t ributarios y tratamientos 
especiales datan de 1974. ano 
en el cual se autorizaron des
cuentos tribu tarios sobreel cos
to de la plantacion durante el 
perfodo improductivo, y fue
ron ampliadas en 1977. Las 
med idas tributarias de 1986 
modificaron los incentivos tri
butarios para la reforestacion. 

Los estfmulos tnbuta
rios actuates incluyen: 
a) Un descuen to tribu tario 

igual al 20'X, de la inver
sion, sm que la misma 
exceda un tope por arbol. 
ni el descuento su pere un 
20% de los impuestos del 
contribuyen te. 

b) Una deduccion de las in
versiones en reforestacion 
de la renta liqu id a 
gravable, con un tope del 
10% de esa renta. 

No obstante, estos in
cent1vos no fueron suficientes 

para estimular de manera sos
tenida la actividad refores
tadora, pues solo pudieron ser 
aprovechados por empresas 
con fluj os suficientes de utili
dades lfquidas y de obltgacio
nes tributanas. 

En este orden de ideas. 
el gobierno nacional concluyo 
que habfa que susti tun los me
canismos vigen tes por estfmu
los mas directos y eficaces. 
propiciando mayor inversion 
y ampliando los incentivos a 
nuevos invers1onistas priva
dos, tal como sucede en casi 
todos los pafses que han teni
do exito en el campo fo restal 

La nueva polft1ca ma
croeconomica no nne con la 
definici6n de incentivos finan
oeros a act ividades privadas 
con clams beneficios sociales, 
siem prey cuando los mecanis
mos de transferencia de los re
cursos publ1cos sean transpa
rentes. se diri jan con precision 
a la ac tividad en cuestion y. en 
lo pos1ble. sean trans1tonos 
mientras se crean cond1c1ones 
deautosustentabilidad. Loque 
se cuestiono no es el fm u ob
jetivos de los incent1vos ante
riores. sino la efectividad. la 
transparencia y la equidad del 
cred1to subs1diado como me
dia para lograr la apropiac16n 
colectiva de los posibles bene
ficios ambientales (externali
dades) de la act1vidad refo
restadora. 
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LA REYOLUCION PACIFICA 

CERTIFICADO DE lNCENTIVO FoRESTAL 

CIF 

L1 prepuesta def nuew sistema de i11ce11tivc1s a la 
re(orestac/611 se origin6 a raf::, def diag11c1stico sectcrial rea
/i::,adc por cl DNP v se aprobt, per cl CONPES en cl 
d0Ct1me11to Creaci6n de un Certificado de Incentivo 
Forestal - CIF (DNP-2580-UDA de C11ero 22 de 1992). 
Cc1 11 base en diclzt1 t1lllcYizacic111, cl 1llinistcrio de Agriw!tu
ra present6 y trt11nitd el proyccto de fey de crct1cic111 def CfF 
a11te el C1 11greso de !t1 Rep1iblict11 aprcbt1dc en dicicmbre de 
1993. El CfF se otorgm!z a pcrSc'nas 11awwles c1 juridicas 
que rea!icC11 i11versio11cs direct as en nuevt1s plantt1ciones cc1 11 
cspecies f~Ycsta!es en terrenc'S ,wtos. 

El CfF cc111siste en 1111 d0Ct1111c11tc que dt1 dereclw t1 
la persona benefi'ciaria de obtcner directt1111ente t1! 1110111ento 
de 511 presentacic'II e/ seten/11 \I Cinco pcY cie11tc1 (75%) de fc'S 
costos tota!es netos de esMblecimientc' de plantaciones co11 
especies a11tc1ctc111as, c1 al cincuenta pcir cientt1 (50'X,) de los 
correspo11die111es a pft1111aciones wn especies i11treducidt1s, 
siempre y wandc1 las pla111acio11es se lzagt111 cc1 11 dcnsidades 
superiercs a 1.000 tirboles pc1 r lzect!zrca. Tambien wbrc cl 
Cil1CllC/1/{1 per cientc' ( 5D%) de fos CCSlc'S lc1 lt1f es llC/05 de 
111a111e11imie11tc e11 q11e inwrra desde el segundo lti1sta el 
q11i11tc' aiio despues de e(ec111adt1 !t1 p!t1111t1cid111 wt1/quiera 
que set1 cl tipc de especie; v el setentt1 v cincc' pc'r cientc 
(75'Yo) de fos costc1s tt1ta!es net cs en quc 111c11rra d11r,111te fos 
cinco primeros a11c1 s cc1rrespo11die111es ,1/ 111a111eni111iC111c1 de 
las !zret1s de bc1 sq11e 11at11ral que se e11c11e11trC11 dent re de 1111 
plan de establecimiento y n1t111e1c1 (orestt1!. 

El Cf f se ha eswblecidc' (0111c1 cl recc1 /Ic1Ci111 ie11 lc1/ por 
pa rte def Estado, de "1 co11venie11cia de cc111ceder incentives 
cut111do 1111t1 actil'idt1d genera be11eficic1s scciales que nc 
1J11ede11 scr t1prcpit1dc'S en (omM directa /lcYe! im·crsic'nist,1 
privadc. Come herramie11ti1 de pclftica forest al v 111ect111is-
1110 de estfllw/o a la participt1cic111 def sectcY privi1dc1 en el 
desarrdfc, de las es1rt11egias de/ PAFC el incenti1·c1 !JflsCl1 el 
dob/e prc1p6siw de disminuir la presidn sobre los bcsques 
naturales v rernperar /os suelc1s que ht111 sido destJc'/'1tics de 
511 Cciberturn vegetal. 

Los recurses requeridos para su fi·11anciacic111 pro-
1·endr,111 de apropi,1cic'11es def Pres11p11es10 de la Nacion v de 
C 11 t id,1des deSCC/1 t rt1fi::t1dtJS1 credilc1 eX/C(IIL' C in temc1

1 Ira /lS
(erc ncias de person as ju rf dicas p1iblicas c1 privadas y fondos 
de cee17eracic'n i11terni1cic111al. L1 lcv hi1biliutla des1i11,11:.ic111 
de rewrsc'S pc'r parte de cttalquier fi1e111e de fi11t111ciacic1111 
siempre v ctta11dc1 el 111eca11is1110 se ajuste a las reg/as de 
1uego es1t1blecidi1s pma el Cenificadc1 de lncelllil'c'. 

Los rcwrscs de presupuesto nacicnal se destinar!zn 
pricritariamente t1 mc1vilizar contrapartidas regionalcs de 
entes territorit1/es )' entidades lcicales p1iblicas 6 pri1·,1das1 
i11terest1das e11 impulsar pla11tacienes C/1 su j11risdiccic1n. 
Estt1 estrategic1 de cc(inanciac/611 se ha iniciado en el casc1 

def /nce11tiro forestal Ct1rbc1 11ffero - CfFCA, que permitir!z 
desarrol!t1r prc1 yectos fjresta!es c11 las seis regic111es 
carbci11ffert1s pertenecie11tes a la j11risdiccic111 de ECO
CARBON Pma el anode -1994, ECOCARBON ha i1prc1-
piadc' rewrsos /Jc1r mil mi/fones de pesos1 que se ejewtar!zn 
en el 111arco def Cf F C1 11 el 11115/11c1 prc1pc1sito, la Corporacic1n 
A11tc1110111a Regional de /cs Rios Negro\' Nme- CORNARE, 
aprc1 pi6 en I 994 la sunM de quinientos 112//fones de pesc1s. 

El sistema de i11ce111ivcs forcsta!es tt11nbiin se ha 
puesto e11111arclta a nivc/ 17ilc1 to con rewrses de coopert1cic111 

i111emt1cio11a/ de/ Ccbicmc1 de !t1 Reptib/ica Federal de Ale-
111t112i,11 c,11wli::,1dc1 s ,1 traves def Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau - KFW. Con este i111/JcYtt1nte apc'rte ticnico 
.\I financierc, la Federacic1n Nacional de Cafeteres, !ti Em
presa de Aweductc de Bucara111a11ga v la CDAIB han 
i11iciddc1 la ejewcic111 Cc'll/l/111'1 def Prc'gra11111 de Reforestacidn 
de la Cuenca Alta )' 1Hcdia def Rfo Magdalena1 cuya 
prime ra fez se se dcsarr,'llt1 en el dept1rtt11nentc1 de Santander. 

Este prc1gra111,1, Cc1 /1Cebidc pi1ra Cc1 111!1atir la erosic1/1 

en li1 wenct11 di1·ersif1car la prt1duccic1n cafetera en ::onas 
marginales a!tt1s v cs1t1{1/ecer 111idec'S de desmrc1llc f~1rcsta! 
ece11c1111ict1111c111e l'iables, tambiin dic'1 orige11 al estableci-
111iC11tc def fo11dc1 pari1 la Prc11eccic111 v Rewperacic111 def 
11ledic1 A111bie111e ( FPR,l!A) per pa rte de la Federi,1cic111. 

Ce11 rewrsos inicia/111e11te provC11ie111es de la rcduccidn de 
aranceles aplicada pc1 r la U11i611 Eurcpea (antes CEE) a 
fas i112pertacfc1 /ICS de CllfC Cc'/c'11Zbia11c' d11rm//e 1991, Se 
esperaba que el FPRA1Ajugara un papel importantc en la 
co(i11t111ci,1cidn de la JJc1 f itica ambiental def pafs1 especial-
111e11 IC Cl/ e/ c'rdClla m ie11 lc1 de CIIC/1('151 /a reforestaci611 pratec
tort1-prad11ctiva y el m,1 nejc, de algw1os parq ues nacic1 11a/es. 
Sinembargc, el FPR!lJA se red11jc1 sustancialmente al dcjar 
de JJercibir rewrsc1s de la preferenci,1 arancelaria a partir de 
e11erc1 de 19921 ctwndo la CEE amp/id las benefi'cios ma11-
ce!t1ric1s a otros pafscs C1,1feteros, reduciendc !t1s exportacio-
11es cofo111bia 11as. A pa rt i r de entonces, se ha buscado react ivar 
la fi11anciacic1n def FPRlv1A a travis de otros csquemas de 
Cc'c1peracid11 f 111emacic1!1a/1 W111L1 fc1S (ondes COl11pe11salcYic1S 
de e111isiones de CO2 establecides en Europa y Estados 
Unidc1s part1 cwividades de re(orestaci611 en pafses def 
I rc1picc1

• 
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C APiT ULO 3 

EJECUCI6N DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para el desarrollo de las estrategias de] PAFC, el gobierno 
nacional puso en marcha un proceso de gestion de proyectos de 
inversion, los cuales han sido el instrumento para matenalizar 
las polfticas y enfoques conceptuales de! Plan. 

La gestion de los proyectos ha permitido institucionalizar 
las estrateg1as y cnterios de] PAFC, asf como negociar los creditos 
externos y canalizar recursos de cooperaci6n internacional que 
perm1tiran continuar este estilo de traba jo forestal en el interior 
de] Sistema Nacional Ambiental. 

Los proyectos de] Plan se han agru pado en torno a seis 
areas programaticas, cuyos ob1etivos, enfoques metodologicos, 
evoluci6n, resultados, estado actual y perspectivas futuras se 
sintetizan a continuacion. 

SISTEMA DE 

PLANIFICAC ION TERRITORIAL 

Este programa tiene por objetivo fortalecer el Sistema 
Nac1onal de Planificaci6n en su dimension ambiental, geograh
ca y forestal. Para lograrlo, se impulsaron los procesos de plani
ficaci6n de] uso de la tierra en los que el componente forestal era 
prioritario, a tr aves de la form ulaci6n de planes de ordenamiento 

25 



26 

fJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS PAFC 
J-1tlc111,is ilc 511 d'/Cl//dci.'11 h,ki, I c/ llld lleF 5,'5 /L'Jl i!•lc 

de le'S rewrS,'5 lld//11·i1/cs /'e'liL'l'dNc.,, dcsde' /J'.4 / SC hill/ 

d11·11/_c,,1dL, f,,_.; cri1enL'5 c/11rL'5 ,711c IL'd,'s fc,s /'l'L'\'eC/,'5 ,Id 
PAFC Jcbc11 dllll/'!ir /'dfd illlCfJdrs,· i1 /,'5 11r,:>!,r,111111s ,fc, 

/m·crsi,11/, _\ 1 ,711c SC SilllC!i::.dll d C,'lllilllltlC[,'/1: 

I. L,'5 /'1','\'L'c/,'s Jc/ 1c11 L'r1~i11i1rsc e'II li1., rcf!_i,'11cs ,' 

c111id,idcs c/cc11/L'rds i111cre·s,rdi1s, \' cl nil·e·l .f,· C,'111/lf'L'IIIIS,' 

lcici1! c ins1i111ciL'llt1! c.'11 c/1,'s dcbc /'Crt11itirlcs i1s11mir 1111,1 

rcs11,,71si1!1ilid,Iti JireC/d en /,1 f~'rm11 /i1c i.'ll, 1r,i111/1c, /i11.111-

cii1ci.'ll \' CJCC11d,~1, Jc /L'S 111/::.111,'s. fr,'\'CC/,'S /~'rn111/,lii,'s d 

11 i1 ·c I cc III rn Id c /1c II de 111c's I ri1 r f'd n 1011110 ,'// \, il r r11i~l!,L' c 11 /11 s 

sccci.'n,1/cs rcr,1,'11,1/cs CJCWIL'ri1s i1si c,'111,' !11s ,,,,f,fdcf.,,1c,s 

/'ii r/ IC f/'il II !CS. 
2. L1s f'l'L'l'CC/,1 5 ,iebc11 cq11ilibrt1r de Id mc/,'r 11111-

11crc1 /7L'siblc /L'S .f,,5 C,'lll/'L'IICIIICS cc,11ri1/es .Id PAFC: !i1 

p!d 11c11ciL1ll \' /,1 ilCC1/11. Si bic11 CS /,' 1111/'IICil ,711c l,'5 /l/'c'\'CC/,'5 

dcbc11 s1117crm !11s c1t1;1i1s de es111df,, L' di11r,11,:.._,1/cL, lzi1s111 

111 d I c riil /i:.11 r rcs11 It ii, f ,,5 c'S/'C /'i1 d ,'5 C,'110-C I ,'5. 

3. T._,d,, /'T,'\'CC/,', dc/,c Cc'I//Clll/l/111' 1/1/tl ild/1',l /ld/'-

1/c/f'ilClc'II C,'111 1111i11ni11. L1 CL'lllllllidi1d dcbc f'dl'lici11i1r 01 

l,1 di1s !i1s e1i111i1., de plt111i/i'ct1c1c:..11, ,'r,1!,1111i::.t1ci,'11, c/cc11ci,'11 1· 

111L1 ,1/1,1 rc,1 def /'l','\'CCI,' . 

.:i-. T._.,j,, f'r,111cc1,'. Jcbe lc:1!,rt1r 1111 bc11efi,i.' t1111bim-

1c1/, CC,'11,:.,111 /C,' \' 5,Yldf: 

• BENEFICIOAMBIENTAL: P11edc ser dcsdc /,1 l'rc1·c11C1C:..11 ,le 

dc1cri,Y,'S fi1111r,'s c,1 f,,5 recms,'s 11i1 111rt1!cs h11s1t1 !t1 

rcc1111cr,1ci,'11 .le ,ircc1s de_c.rc1, i11d,1s, sic11111re 1· c11,111d,' 

li1s 5,,f11ci,1 11es ICClliClZS SC bc1sc11 el/ siSIC/1/dS f.yc1/cs \' /11 
i11/i·i1cs1rt1C111ri1 11c' ,·,,11111rc11di1, e11 s11 11111\'c'rii1, ,'bri1s 

ci1·ilcs. 

• BENEFICioEcoN6MICO. Lis i1ccf,,,1cs de rcf~'rcs1t1ci,:..11 ,', 

rc1'Cl!,C/<1/i:.i1ciL:..11 dcbe11 1c11cr ,1'1!,1i11 c11r,ictcr 11111/ii-
c L 

,,,.,,,,,,sit,' q11c _c.i1rcu11icc Id ,,f,u:11ci,'11 de i11i,rt:S,'S ,' bc11c-

f10,'s dircoc1me11te i117r,111it1b!cs /h1r li1 c,1 1111111iifi1d 

i111'c'/11crt1dd (f'-'I' C/Clll/'/.', 5fS1e!l1dS t1t7,r,fYeS/<1/e:; ,' 

sif1 ','!7ilS/c'rifCS). r1.l i ll Cllillld,, SC /!'die de ,'brdS /,'/t! /111L'I/ 

/C de pr.,Jtccci,' 11, !t1s c,11111111idt1dcs dcbc11 recibir fl cc1111bf,, 

t1f[!.llllt1 rc1r/[,11c/c'll CC,'lh:.,11/icd 11///i:.i111d,', !7c'r c/e111t7f,,, 

b es,711c111t1s de INDERE\'A-PRIDECU, CD,\/B, 

CCJRNARE-PRI SER, CORPONARl!\JO, c11trc cw,1s. 

• BENEFICIO SOCIAL: A11i1 nc de! bc11efiC1,' ec,'11,'1111c ,, p,c11c

ri1d,' JAY f,,5 /'1','\'CCl,'S, Js /c'S dc/1e11 t7rc'flCl1£iCr /Jc'r dc/t1r 

Cc11111111id1ides Ce111ciente5 de su pre1blemd1icc1, seg11rt1s de 
/175 5,,f11c/c1 1/CS lfOliCdS f11','\'/Stt15 /h'f cf /'l'c'\'CCI,', \' Cc'/1/ 

f'rc'lllelfddS il c,'111i1111i1r !i1 i1111J/c111c111i1ci,' 11 de 111cd1,ii1s 

'11111 dcsrJ//c,· .le lc1 tem11'11£1C[/,,1 de Ill fi'11t111Cii1c/,:..11 def 

/'fi.."\'CL-!1....,. 

). T._.,d,' /l f'c' \ICO,' dcbe 5115/Cl//drse Cll /111 d,Y/111/ClllL' 

cspcci/ic,', c711c dcfi,111 cli1rc1111c111c s11111s1i/1cc1ci,:..,1, ,1b1c1/1'c'S, 
res11/i,d,'S cs17crc1J,,s. I//Cl,'.i.'l,'_c,i,1 ,' ,l,:/[1·Ui1dc'S, illl/Ji1Clc' ., 

\' !•01e/ici,'S 11re1 ·1,;/,'S, C,'51,'S CIC. At!c111, i ::.. 51 re'7 ll/Cre ,,r,·s11-

f11/ L'SI,' 11i1ci,1 11i1!, dcbc i11scri/1/rsc en l'I Ri111c,' ,\', 1ci,'11i1 ! ,le 

Frc'\'CcNS Jc fo1·ersi,'ll def D,\'JJ1·c1111111/ir,:,'11 f,,5 rc,711/sil,'S 

,'.\'l~.,;:,ii!L'S /'d l'd f'l','\','d,'S /i'11,111ci<1,IL'S C,'11 rc·c11rs,'S ,kl Prcs11-
/'IICSI,' C~c11cri1/ j,, Id ,\'t1c1,;11_ 

C'. C11c111d.' SC /rd/d ,le' J'l'c' \'CCl,'S ,le c',','/'Cl'tlc'l·,;11 

1cc11ici1 f,if,11cr11!1 cl C,,f,icm,' c1spiril ii ,711c f,,s 111 is111c',; set111 

dcs,1rr,'l/,id,0 s t'ri11cif',llme111c /'c'r J'CTS.'11<1 / 11 i1ci,'11i1/ C,'11 

dSl'S,Y/d m/11,'ritdri,1 ,le Id df:',L'11Cit1 ,' / 1£115 Cc' c'/'Cl'dlll,'. En 
_c.e11cri1/, l're/i'cre 1711e (,s /'Tc'\'L't'fc'S 1e11it111 /Ill s,,fc, direc1,1 1; 

1711c CSIC SC,l C.'fc1111/1i,1!J,' (fillld,'llil/'12 C,'11 l'CSf'c'IISd{1//id,lif 

C/1 fd e'lll id,d ef,'Clllc'rd), ,711c f,,5 i1S,'S,'l'C5 /11/e/'lldCi,'lldfcs 

SCtl/1 Cc'lll/lf C/11Cllltld,1S C,'11 Cc'IIS /,//,'rCS \' CX/lCl'/,'S 11,ll'fc'lld/Cs 

de l~lldf CdlC!:7,c'r11L \' '7IIC fc'S f~'llilc'S ,f,:/ f'rc'\'L'CI,' SC ll/dllC/Cll 

,'11 t111L1 c11c11/i1 set'd ri1di1 f'Cl'L' de /i'rmi1 ,·,,11111111<1. 

B<l/L' e5li1S cirCLll/5/ill l(ltlS, cl c,,{1ie/'II,' Cl/ lenn /11,'S 

/il1L111cicr,',; C,'11sdcril ,711c Id c,'11/rt1J'drlidt111t1ci,'11i1!, d ( ,,; 

/li'c'\'CCl,'S de Cc'c'/'l'l'dc'l,;11 ICCllfCil III/C/'llilCi,1 1117/, dcf,c SCI' 511-

/iciCII/ClllCll/e s1i11i/i'c111/1·t1 pi1ri1 de 111,'s1rt1r cl Cc'lll/Jr,'mis,' 

cfc / /7<115 C,'tl f,'5 /'rc'f'c'S //,'5 de Cd.id pr,'\'eC/c' (de/ ,' rife11 cfe -+t' 
d t't.'% de/ Cc'SI,' l,1 /d/, dcJJe11d1e11cf,, def /ellld \' If/le' de 

c111 id1id s,,f 1ci1i1111e ). 

C11L111d.' sc 1ri1te de i11ici111il·i1s de ,'rp,c1111::.i1ci,'1us 

de biISC L
1 /IL' g11l1cmi1111c11111IL's, c' def Sc!C/,'r Jli'il't1dc1 J'l'c'd11c

[/\'c', quc 11,' req11ieri111 Cc'll[/'d/'111'/idi1s de Id N i10}11 ,' d.: 
011idi1des 111il1!ict1S, el c,,{,fcmc'/'c'dr,i d/'L'\'/)/' !i1s p,esti,'lle> 

1711c CS/i15 rct1!icc11 /h'r SIi rr,1pii1 Cl/Cl//{) tl/1/C d.l!,CIICidS 

/i'lli 111c i, 1 d L'rd s /111 c /'II d c i,'11 cilcs sic III pre \' c 11, 11hf ,, , IL' c ,'111 I' r ,'-
111 e / tl recurS,'5 J'Iil1/ic,'S //t1C lc' lldlc5 \1 ,71/c' Id e1·c1 !11i1,i,'11 ICC

II icc1 de! /Jr ,'\'CCI,, de 11111cs I re 1711e c I 111 is 111c' se e,1 111 t1 rct1 de 111 ,-,, 

de lc1s Jh'liuct1s dc/i 11 idi1s. 

R1rt1 LllJ/IC/1,'s prc'\ 'CC/,'~ LI fi 11L111,ic1rse Cc'// .:rcdil,' 

ex1cr11,', cl 17c1rcc111i1/c quc 11res1t1 cl b1111c,' rcs17cC1i1·,, c,'11s1i-

111ir,1 cf 11/lc'r/C de/ G,'{,/c/'/1,' 1\'llci,'lldf: cf f'c'r,e111,1/c TCS/d/1-

/C dcbc scr 1111i1 ct11t rd/'il rt idi1 l,YLII 1 'vucdc cslil r c,'11 /~'m1,id, 1 

/A'r rCC/l rSc'S de /17 e111idt1tf CJCClllc'ri1, cl/Jc'r/CS de ft7 C,1!1ll lll i

dt1d \' ,111,'ncs de ,'l rt1s i11s1t111cit1s def _c..+icm,' ,, de li1 

e1111}(cst117ri1·,1di1 ,711c se 1·/11c11/c11 i1! prc'\'CCI,'. 

£11 dcs1ur,1!/,1 de es1,1s cri1cri,'s, sc dise1111/','ll lllCl,'

d,,f ,1gh1s de c1·11,1 /u,1ci,"11 v scg11i111 ic111,' de pr,'\ICC/,'S f~'

rcswles 11 i1111bie111c1!rs, las c11<1 /es se 1·t1 !idc1r,'11111cdi11111e lc1 

f~Ymlllt1ci,'t1 de /Jfc1\1CC!C'S /?tl/'il /,15 pr,1grt1/1/l1S de crMi1c1 \ 1 

(c'.'flC({) { /,'11 e:</CrJ/d \1 t!Clllill111 c111c /i i1ce11 J7d rle de l,'S /lld-

111/d !cs def B,111ct N 11cic'11t1! de Pre'\ 'CC/,'S de ]11\ ·ersic:.,11 ( BPJN). 
C,0 11 cl /i'n de difi111dir ft1s 111c11ci.',111dt1s 111e1,,,f,,f,',._l!,iL1s, i1c

//l i1/111c111e SC \'[CI/C Cd/1t1C(/,lltd,' elf /'Cl'Sc'lldf de rCC/1 /'S,'S 

11i1111rt1!cs de leis e111idt1des /' tiNicc1s, !t1s u11 i1'Crsidt1dcs \' 

foe; c'rgt1 II /:.ti C h'IICS C ,'Ill l/ 11 iltl r it1S ,, Ile' f!,11 {,cm t1 Ille 11 I il / CS \ '/11-

C ll f t1 dd S d (,5 /'fc'\'CC/,'5. 
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territorial.En efecto ,a traves de este componente se ha apoyado 
la formulacion, gestion y articulacion de proyectos dirigidos al 
desarrollo de metodologfas de planificacion descentralizada y 
participativa, soportados por Sistemas de Informacion Ceo
grafica (S!Cs). 

Los espacios seleccionados para la ejecucion de proyec
tos de ordena.miento territorial fueron la Sierra Nevada de Santa 
Marta, el And en Pacffico y la Amazonia. Dada la importancia del 
programa, el pafs lo financio con presupuesto propio y puso en 
marcha cinco proyectos, comenzando por ia Sierra Nevada de 
Santa Marta, escogida por su alta diversidad biologica y socio
cultural, ademas de facilitar la va lidacion de la metodologfa de 
ordenamiento territorial d1seflada durante el proceso de 
formulacion. 

Las entidades responsables de la formulacion delPl,111 de 
Orde11d111ie11/c' Tcrritc'rtt1! de li1 Sierrd Ne1·ddd de S,111/d JL1rtd, fue
ron el ICAC, el IND ERENA y el CORPES de la Costa Atlantica, 
con el fin de establecer un espacio de coordinacion interinstitu
cional entre los niveles nacional y regional, yen tre entidades con 
funciones y especialidades complementarias Aunque la integra
cion de esfuerzos resulto diffcil , tras cuatro aflos de trabajo se 
presentaron las primeras propuestas conj untas y globales de 
ordenamiento, en 1993. 

En el proyecto. las entidades realizaron grandes esfuer
zos en el cam po de an.alisis biogeografico de la diversidad biotica, 
asf como en la generaci6n y dig1talizacion de cartograffa tema
tica a escalas 1 :200.000 y 1500.000, mediante la aplicacion de 
SICs. La interaccion y concertacion de las entidades con las 
organizaciones indigenas y de otras comunidades de la Sierra. se 
fac1lito por la labor de divulgacion y coordinacion de encuentros 
realizada por la Fundac1on Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, 
organizacion no gubernamental vmculada al proyecto desde su 
formulacion en 1989. 

Respecto al Anden Pacifico, se han realizado varios pro
yectos y se cuenta con financiacion para continuar el proceso. El 
Litoral Pacffico, con una extension de 7.5 millones de hectareas, 
es prioritario en el proceso de ordenamiento por la importancia 
de sus bosques naturales en el suministro interno de madera, su 
alta biodiversidad y la presion economica a que esta sometido 
el terntorio. 

Para iniciar el proceso de ordenamiento, se adelantaron 
dos proyectos. En primer lugar, entre 1991 y 1992, con el apoyo 
tecnico y financiero de SECTEC, se llevo a cabo un proceso de 
concertacion .. involucrando a las entidades nacionales y regiona
les ya las comunidades negras e indfgenas asentadas en la zona, 
dando coma resultado una propuesta de ordenamiento territo
rial y manejo ambiental en la zona de influencia de la Base Naval 
de Bahia Malaga. 

Las propuestas generadas por el proyecto fueron some
tidas a principios de 1992 a un proceso de divulgaci6n y promo
cion con el fin de ser adoptadas por las entidades y poblaciones 
involucradas. No obstante, en la epoca las comunidades negras 
e indigenas del Literal estaban concentradas en el desarrollo de 

propuestas consecuentes con el Artfculo Transitorio 55 de la 
nueva Constitucion, que otorgaba dos aflos a partir de su 
promulgacion para definir una nueva ley que permitiera la 
titulacion colectiva a las primer as. Tras el encuentro de Yanaconas 
en 1992, la aprobac1on de la Ley 70 de 1993, y el inicio de la nueva 
etapa de ejecucion de programas originados bajo el marco del 
PAFC, sera necesario retomar y ajustar las propuestas de 
ordenamiento terntonal de Bahfa Malaga y culminar la 
concertacion entre entidades y comunidades sobre los futuros 
modelos de aprovechamiento y conservacion de recursos natu
rales renovables en la region . 

Para la realizacion de la propuesta global de ordenamiento 
territorial en el Anden Pacifico, una de las fuertes limitantes fue 
la falta de cartograffa basica actualizada a escala adecuada. La 
permanente nubosidad de la region habia impedido la toma de 
fotograffas aereas y limitaba la utilidad de las imagenes de 
satelite para este proposito. Por tanto, dentro del proyecto PAFC 
de Ordc11t1mic11t.' Tcrritc'ric1/ forestc1! .tel LitcYdl Ricificc', el ICAC 
logro la adquisicion de 1magenes digitales de radar, con resolu
cion espacial de seis por seis metros, de todo el Anden hasta la 
cota de 800 m.s.n.m. de la Cordillera Occidental, con traslapes 
que perm1ten la v1s1on estereoscopica y la produccion de mode
los digitales de elevacion del terreno. Las imagenes, tomadas a 
finales de 1992 desde un avion de la firma INTERA-Canada, a 
traves de un convenio de cooperacion tecnica mternacional con 
la Agencia de Cooperacion para el Desarrollo (ACDI) de Canada, 
ya es tan siendo uttlizadas en el pafs para proposi tos cartograf1cos 
y otros estudios que apoyan los procesos de ordenamiento [1u 
. \lc1et1s y descripcion del analisis multitemporal de la cobertura 
vegetal realizado por el PAFC para el Prc1 \'CtN Dtmri/1 de Bic
;;c1cificc']. 

Un tercer proyecto que dara continuidad e impulso al 
proceso de ordenamiento territorial en esta region es el de 
Zc1llifitc1cid11 Ec,1!.1gicd def Ridffrc, C 1

/.
1111b/1111.1 . El proyecto, inclu1do 

dentro del Programa de Manejo de Recursos Naturales (PMRN) 
a ser financiado por el Banco Mundial, 1m plica la recoleccion de 
la informacion necesaria para el ordenamiento ambiental de la 
region El proyec to montara un SIC integrado a los procesos de 
decision relacionados con el manejo de los recursos naturales y 
los proyectos de desarrollo, y hara capacitacion del personal de 
las instituciones locales en el manejo de este cuerpo de informa
cion en forma efectiva. Aunque nose espera queen los dos aflos 
de d uraci6n del proyecto se genere toda la informacion necesana 
para el mane10 sustentable de los recursos naturales de la region, 
se buscara est a blecer las estructuras necesarias para generar est a 
informaci6n en forma continua. asi como los mecanismos nece
sarios para la participacion efectiva de las entidades publicas y 
privadas y las comunidades locales en el proceso. 

En tanto se inicie la ejecuc16n del proyecto, el PAFC 
ha venido adelantando una fase preliminar de diseflo, recolec
cion e integracion de informacion secundaria (a escalas 
1:200.000 y 1500.000), en coordinaci6n con el Plan Pacifico, 
el Instituto Colombiano de Antropologfa , el CORPES de 
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Occidente, INDERENA, el Proyecto Biopacffico y el ICAC. 
Los Mapas de Bosques y de Aspectos legales que se publican 
en este libro son tomados de esas bases preliminares. 

En cuanto a la Amazonia, desde 1990 se han hecho 
esfuerzos por disefiar, organizar y financiar un proyecto de 
planificaci6n territorial regional orientado al desarrollo y con-

servaci6n de los recursos naturales renovables en este territorio. 
Para el efecto. se han realizado misiones de estudio. talleres 
regionales y convenios rnterinstitucionales que permitan sus
tentar su disefio y organizaci6n combinando los intereses cien
tfficos y tecnicos con las aspiraciones de desarrollo econ6mico, 
social y cultural de la region. El ultimo proyecto formulado, 

VARIACI6N DE LA CoBERTURA VEGETAL 

1970 -1992 

CARRETERA PANAMERICANA 

SECTOR BARRANQUILLITA - Rfo ATRATo (ANTIOQUIA Y CHoccJ) 

1970 
Fuente BIOPACfFICO, PROYECTO DARIEN. 

Imagenes de Radar INTERA. 1992. ICAC 
Mapa elaborado por DNP - SECTEC 

£SCALA 1:375.000 

1992 

ANALISIS TEMPORAL VARIACION EN LA COBERTURA VEGETAL 
DE LA COBERTURA VEGET1\L 

Este es un tipo de analisis que puede dinamizarse nota
blemente con la ayuda de Sistemas de Informaci6n Ceografica. 
La SECTEC quiso demostrar las potencialidades de esta herra
m1enta colaborandole al Proyecto Darien de Biopacffico en un 
analisis de! cambio de la cobertura vegetal en el area de inf! uencia 
de! ultimo tramo constru1do de la Carretera Panamericana. 

Esta zona corresponde a un area de unas 25.000 hecta
reas que correspondfan a una de las areas de cat1vales mas ricos 
y diversos de Colombia, tanto que fue considerado Parque Na
cional a finales de la decada de los sesenta. 

Coberturas Vegetales 1970 
hectareas % 

~ CATIVALES G,"' 

Total 

BOSOUESHETEROCfNECS 
Y OTROS HUMEDALES 

PRODUCCION CAMPESINA UJ..16 

POTREROS 

PLANTACIONES PLATANC Y BANANO 

RIOS 

CANALES 

VIAS 

.j 

23.705 100 

1992 
hectareas % 

.j '1(1(', ~ 1 (I 

.~.~[',~ L~.-5 

100 () 5 

1-1511-1 610 

GC,i l(I 

23.705 100.0 
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ltzn tft(d,·1.'11 Territ,'ri,zl Rciic'lltll ell 111 A111,1:::c' llld Cc'IL'lllbidlld ' com
parte los objetivos y metodologfas con los anteriores, y se ha 
iniciado bajo la direcci6n de la Unidad de Desarrollo Territorial 
de! DNP, coniuntamente con el ICAC, la Corporaci6n Colom
biana para la Amazonia - ARARACUARA, los CORPES de 
Amazonia y Onnoquia, la Organizac16n Nacional Indfgena de 
Colombia (ONIC) y el Inst1tuto Colombiano de Antropologfa. 
Aunque en distintas oportunidades se ha solicitado cooperaci6n 
tecnica y financiera para el proceso a vanos gobiernos europeos, 
hasta la fecha solamente se cuenta con la voluntad y los recursos 
nacionales para llevar el proyecto a cabo. 

Mientras el proyecto ampliado para la Amazonia tiene 
lugar, se han iniciado y coordinado actividades que complemen
tan y avanzan las propuestas de ordenamiento. Por ejemplo, se 
vienen adelantando tres proyectos piloto de analisis territorial 
para el ordenam1ento y la planificaci6n de! uso de las tierras, con 
el apoyo de la fundaci6n holandesa TROPENBOS, en estrecha 
colaboraci6n con el ICAC y la Corporaci6n Araracuara. Como 
resultado de estos proyectos, se han desarrollado aplicaciones y 
modelos de monitoreo de! cambio de la cobertura vegetal, y se 
cuenta con bases de datos de variables ambientales, imagenes de 
diferentes sensores remotos y cartograffa reciente de las areas 
piloto seleccionadas. 

El PAFC ha promov1do la utilizaci6n de sistemas de 
informaci6n geografica para la planificaci6n de! uso sostenible 
de los recursos naturales renovables. El proyecto de At?c'VC' lns1i
tnL"i,'11t1I 17i1 rd lt1 Plt1nif1c.ici,i11 T.:rrit,1 ri, i/ forcstdl 1\lcdii1111e el //Sc' ,le 
Sis1e111t1s de fnf~'r111<1L"ic;J1 Cec'ir.iffc,1 (SIG-PAFCJ, dirigido por el 
ICAC, busca consolidar en cinco aflos el empleo de los SIC y las 
imagenes de sensores remotos en todo el pafs. Con recursos 
nacionales y cooperaci6n tecnica de! Cobierno de Holanda, el 
proyecto adelanta la dotac16n y la ca pacitaci6n en las Corpora
ciones Aut6nomas Regionales de las regiones caribe y andina, 
mediante ejercic1os y estud1os piloto a diferentes escalas, dirig1-
dos a establecer critenos de zonificaci6n de cobertura vegetal y 
un s1stema de monitoreo de cambios de uso y cobertura de la 
t1erra, asf como de terminar areas para reforestaci6n, conserva
ci6n y recuperaci6n. El uso de estas herramientas se ampliara 
hacia entidades territoriales y administrativas de dis tin to orden. 

Asf mismo, el Programa participa con los demas progra
mas de! PAFC y dependencias relacionadas de! DNP y otras 
entidades, en la determinaci6n de requerimientos y utilizaci6n 
de informaci6n georreferenciada (cartograffa general y tematica 
ambiental, imagenes de sensores remotos, bases de datos) req ue
ridos en el diseflo y desarrollo de diversos planes, programas y 
proyectos. Cabe aquf mencionar la mapificaci6n de las bases de 
datos georreferenciadas de! Programa de Botanica Econ6mica 
de! Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. 

Finalmente, mediante un proyecto PAFC ejecutado por 
el ICAC, se realiz6 la definici6n de las areas, prioritarias para 

reforestaci6n, a gran escala, tanto con fines de protecci6n como 
comerc1ales. Los ma pas elaborados prestaran apoyo para la apli
caci6n de las incent1vos a la reforestaci6n. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

BASr\DO EN EL BOSQUE 

Los objetivos generales de este Programa buscan el apro
vechamiento sustentable de! bosque; mejorar la participaci6n 
de! sector fores ta I en la economfa e integrarlo coma instrumento 
de desarrollo social. 

En el analisis de alternativas para lograr los objetivos 
planteados, se adelantaron estudios que evaluaron la situaci6n 
de la explotaci6n foresta l, con el fin de introducir modificacio
nes, si era pertinente, al regimen vigente sabre permisos fores ta
les y cobra de tasas e 1mpuestos 

EIEstndic'de Tt1st1s _\' PermiSL15 Forcstczlcs sustenta las prime
ras propuestas de modificac16n global de! regimen vigente de 
permisos forestales y cobra de tasas e impuestos, con el fin de 
reorientar los procesos de aprovechamiento de! recurso hacia su 
mayor valoraci6n econ6mica y contribuci6n al desarrollo socio
econ6mico local. No obstante, teniendo en cuenta la nueva 
situaci6n jurfdica de tenencia de la tierra, sobre todo en el 
Pacifico, se adelantara un proyecto adicional sabre la materia, 
con el fin de analizar y definir las modificaciones finales de 
polf tica fo restal requeridas para los pr6ximos aflos. 

En terminos generales, el gobierno percibe que el desarro
llo industrial basado en el bosque, natural o plantado, correspon
de al sector privado, tan to empresarial coma asociativo. En este 
sentido, el enfasis de! DNP en este campo ha sido hacia el 
establecimiento y consolidaci6n de las condiciones financieras, 
institucionales, tecnicas y legales, que estimulen la inversion 
privada, h producci6n fores ta! y el desarrollo de una economfa 
foresta l sustentable, a largo plaza, en terminos ambientales, 
econ6micos y socioculturales. 

Baio estas premisas, el Plan ha tenido una mayor relaci6n 
con la «creaci6n de clima» que con el fomento de proyectos de 
inversion especfficos. Su atenci6n prioritaria ha sido hacia la 
realizaci6n de los estudios previos para la sustentaci6n de polfti
cas de reforestaci6n, de administraci6n de bosques naturales y de 
fomen to de la sustituci6n del bosque natural por bosques plan
tados como fuente principal de madera industrial a mediano 
plazo. Entre los estudios adelantados, se destacan los realizados 
para diseflar y sustentar el CIF. Asimismo, se ha dado apoyo al 
diseflo de mecanismos de estfmulo al sector fores ta! por pa rte de! 
sector privado o mix to (Federaci6n Nacional de Cafeteros, CON IF, 
etc.), el transito de la ley sobre el CIF y el diseflo de su reglamen
taci6n, entre otros. 

Aunque el Programa ha concentrado atenci6n a los aspec
tos de polf tica forestal, no ha descuidado la realizaci6n de pro
yectos estrategicos, que buscan establecer las bases tecnicas y 
culturales para el aprovechamiento sustentable de! bosque na
tural asf como el afianzamiento econ6mico y diversificaci6n 
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productiva de los bosques plantados. Entre ellos se destacan los 
siguientes. 

Para buscar alternativas de aprovechamiento sustentable 
de! bosque natural , se desarrolla un proyec to particularmente 

crftico en una de las zonas de mayor producci6n comercial de 
maderas: los bosques de guandal y terrazas de 52.000 hectareas 

en la cos ta de! Pacffico de Narifi.o. El proyecto busca profund1zar 
y aplicar el conocimiento obtenido academicamente con rela

ci6n al bosque natural , con la aplicaci6n de practicas y sistemas 

de explotaci6n practicados por la poblaci6n nativa, en una 
busqueda conjunta de modelos sostenibles de manejo y desarro

llo de tales bosques. El proyecto, cuya primera Ease de cuatro 
afi.os se inici6 en 1991 , se sintetiza en el recuadro. 

Tambien en el Pacffico, el SENA adelant6 la primera Ease 

de un proyecto de capacitao6n tecnol6gica a comunidades 
corteras y aserraderos de! Pacifico, buscando disminuir los altos 

niveles de desperdicios forestales y aumentar los rendimientos 
de la industna maderera. La capacitaci6n se extiende al mejora

m1ento y difus16n de tecnicas de aprovechamiento sustentable 

de! bosque natural, de organizaci6n empresarial y de uso integral 

de la mad era. Este proyecto, en ejecuci6n desde 1990 con efectos 
positivos y buena acogida en la region . sera continuado y am

pliado dentro de! programa de Credito con el Banco Mundial a 
partir de! presente afi.o. 

De manera complementaria. el Programa ha realizado 
algunos estud1os de mercado - coma uno sabre las perspectivas 
de comercio exterior para los productos madereros colombianos 

en 1990 y otro sabre posibilidades de aprovechamiento indus
trial de los residuos madereros de aserraderos de! Pacffico en 

1991. El primero no detect6 mayores oportunidades para el 
fomento de las exportaciones de productos forestales naciona

les, por la competencia de otras fuentes y la ubicaci6n y especia

lizao6n de los mercados externos. El segundo detect6 buenas 
oportunidades para el establec1miento de plantas de alcohol a 
partir de aserrfn. 

Ante las perspectivas comerciales de nuevos productos 
de! bosque. en 1990 el PAFC evalu6 su 1mportanoa econ6mica 

en el pafs y las posibilidades existentes para su pro-

PROYECTo GuANDAL: 

HACIA EL MANEJO SosTENIBLE DEL BosQuE 
Lcs l1c1sq11es de Guc111dt1!1 se !crn!izt111 en la Regie:,11 

de fd Ccsta R1cifi"ct1 Co!c111bit111tli Ce'l1Stituven 11/Jtl t.1ScYit1-
ci611 flc1rfstict.1 (11si hcmc'gcnea; se desmrc1!!t111 Cl/ sucf.,s 
perie\firn111e11te illltlldt1dcs \' t1Ctlit.1fl11ClltC cYll/7'1 11 II/Id €X
te/1SJe11/ de cem1 de 135.000 lzect!zreds. 

Lt1 111t1dert.1 que se cbtiene def g11d11dt1! es 111u1• 
aprecit1dc1 Ce1111crcid!111e11tc1 \' rC/JrCscnttl /11 pri11cipc1! fi,wtc 
de ingrcSe' pmtl las CC/11/IIJid1zdes de h1 :::c'/1{1. Au11que CS{e'S 
/Jc,squcs se hmz t1pr.0 vccht1dc' desde lz11ce 5C t11ics1 alzc'ril 
e11fre11tt111 t1ce!ert1dcs prc'CCSc'S de deg.rlldt1ci{11111 cc11sewe11-
cit1 de !ti i11te11sifi°Ctlci611 en lcz t1ctividt1d fcrcs1t1!. 

Estil sittlilCic:,/1 co11d11j., ti CORPONAR!i\.1() \' d 

Id U11i1·ersidt1d N11cic1111! de 1llede!!i11 t.1 f~1 rn111!11r 1111 pr.'
vectc' cc11ju11te' C/1 cl mmcc def PAFC que c'b{/1\'e' COc1pcrl1-
cic'l1 in tenu1cic' llt1f per flt.Ute def gcllferllc' def c1 S Pt1 ises Bt1jc'S. 

Cc'l1le' c+jcti\'c'S i11111cdiatc'S SC f~'rlllllft1rc'II lc'S si
guientes: 

- Dest1rr.,ffc, frrestt1!. Logrt1r el 111t.111Cjc' Sc'Ste11ide1 

de l 5.000 hectdret1s de Vc'St711e de g111111dt1! cxistc11te e11 w1 
!zrea pi/ow en cl Depmtt1111e11to de Nmiiic, lc'l11dlldc' Ce'llle' 
bt1se e/ s/ste/11l1 de prc1 d11ccie'II t1Ctl!t1f. 

-Desmrdfe, Se1Cit1!. Cc1111pr0111cter t1 Ids Ce'l11lll1/dt1-
Jes quc depe11de11 de/ b.,sque ccn cl 111c111cjc' \' cl <1pr,1 1·ccht1-

111 ie11 le' s0ste11 ide' de/ G11a 11dt1/, buscc111dc 1/egm t1 11 ive!es de 
{l[t toge st ic'II. 

- Desdrr.1 /1., Ecc'llc'l11iCe'. 1\1ejc'rllr /.15 siste111t1s de 
t1provechamie11tc'1 extrt1ccic'111 comercic1/i:::acic111 e i11dustria
!i:::t1cic'i1 de la 111t1dera \' c'/rc'S pr,1dl!cte'S def f!.lltllldt1/. 

- Dest1rre1 !!c !nstifll(/e'/111/. Defi11ir 111C(dllism.'5 

i11stitucic11t1!cs ;Jt.1rt1 f~'r1t1/ecer lcz dd111i11istrt1cic111 \' el dest1-
rrc1!!e' f~'rCStd/, Sc'Cit1/ I' CCClle'/11 iCe' i?II ft1 rcgie'/1 def t1rec1 fJifcte'. 

El prC\'Cctc' se orgt111i::} c'perdti\'d/11€11/e ell tres 
Cc1!11pe1 1/CIIICS1 de11c1 1111!1t1de1S Ce'l11C: fnl'eSllf,tlC/}/1 fcYCStilf \' 
ScYic1C(c1 /lc'llliCt1; Asistc11cit1 Tcozicll \' Trd11s(cre11cit1 de Tec
llc'lc1p,i.1; \' Org,111i::..1ci511 S.Yit1! I' R1rtiCi/ltlCic'II c.'lllllllitd
rta . 

BocAs DE SATINGA 
£SCENARIO DEL PROYECTO 

B.Yt1s de S11ti11gll, e11 Ill c.'11flue11cit1 de !.1 5 rf.,s 
S,1ti11g11 \' S,111<711it111g11, c11 li111i1,: , Cc'II cl Cd11ct1, se selccci.'-
11c'Ce'lllc'Ce11trc'dee'/J€rt1Cie'l1€S de Ids e11tidt1des ejernt.'rds de! 

17r.1 \ 1Cctc'. 
Se eSCc'gic' estc siti.' justd111ClltC l'·'r las C£1rt1cteris

tict1s de !t1 ::..1 1111: se trdttl de 1111 llse11tt1111ie11t.' hu111t111.1 dc11de 
c1 pcrt111 2; tlSerrfcs t.711e SC t1pr.1 \'/Sic'lldll grt1cft1S d /.1 5 

f,11t1l1dt1fes de ft1 regi.'11 \' SC OC/1/hl 111/d mdllc' de •1 f1rd de (cY 

fe, men.'S cYlze' mi/ fug,zrel1c'5. 

C.1 11 e/ dest1rr,1 //e' de CS/C prc'\'€Clc' SC b11sct1111eje'rt1r 
el 11i1·e! de l'idc1 de /11 pob/110.'11 depe11diente def b.0 sque, 
estf111uft1r preYeSe'S illlfc'g€Stic'llt1ric'S \' 111ej.1 rt1r fe'S sistC/11(15 

de t.1prc\'cclzt1111ientc \' extrt1cc011 de prc'ductc'S t1ltem11ti1\'5 
def ftc1 Sque, distflll,'5 ,1 ft1 lllddert1. 

El prc1 vectc «Bcsq ues de G11a 11d a/,, 11e11e cl cm!zcter 
de /:?ilc1 {c'. Es l//1(/ i111cit1ti\'t1 que bused Sc'luci.'11CS priictict1s 
/cl II t c' C II Id dfll"c'p id C ,.~II d C tee Ile'! C' .. e.it1s Cc' Ill c' C II f ii O rgt111 i ::.d

c ie'/1 Ce'l/1/lllitt1rft1 para e/ 111t111Cjc Sl/5/€/lltlbfe de fc1S b.1 sq11e5 
def Pa,·ffic.' , 1111t1 de !i1s pri.1 ridades def PAFC. 
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ducci6n, aprovechamiento, transformaci6n y comercializaci6n. 

1 

Se cuenta con infarmaci6n detallada para 66 especies producto
ras de colorantes, taninos, latex, resinas, aceites esenciales y 

I . 
comida, con las que se han comenzado a adelantar programas de 
fomento en los distintos proyectos regionales en desarrollo. 

Ahora bien, en cuanto a la mediana y gran industria 
forestal, se evaluaron y promovieron algunos proyectos, entre 
los cuales esta el de fabricaci6n de tableros estructurales para 
casas prefabricadas con desperdicios de plantaciones forestales 
en Antioquia. La prioridad seguira siendo la valorizaci6n del 
bosque natural, y el establecimiento de plantaciones o «nucleos 
forestales» en condiciones competitivas, como paso previo al 
desc:. rrollo industrial. 

DESARROLLO SOCIAL 

BASADO EN EL BOSQUE 

El objetivo central del Programa de desarrollo social es el 
mejoramiento del nivel de vida de las comunidades campesinas, 
indfgenas y colonas dependientes del bosque, o cuyo desarrollo 
econ6mico y social se pueda mejorar mediante la adopci6n de 
practicas silvfcolas, agroforestales o silvopastoriles. Este es el 
Programa que ha recibido el mayor volumen de recurses pre
sti puestales, que mayor cant id ad de acciones desarrolla y mayor 
numero de entidades ejecutoras tiene. 

El PAFC concentr6 los esfuerzos del Programa en dos 
frentes de proyectos que trabajaran por consolidar los objetivos 
propuestos, uno dirigido a la zona andina y los valles interme
dios, y el otro a las zonas calidas de bosque humedo tropical, 
especialmente en zonas tradicionalmente marginadas de la aten
ci6n estatal, como el Pacifico colombiano. Un tercersubprograma, 
orientado a la «Planificaci6n y Acci6n Dendroenergetica» fue 
basicamente integrado al trabajo de zonas andinas e interandinas, 
ante la carencia de instituciones responsables de la problematica 
de la lefia y la viabilidad de abordar limitaciones de oferta del 
combustible dentro de proyectos multiprop6sito. 

Los proyectos en zona andina e interandina buscan 
revertir los usos inadecuados de las areas forestales actualmente 
bajo uso agropecuario o en procesos de erosion. Con la acumu
laci6n de experiencia, el Programa ha venido profundizando en 
sus objetivos. Por una parte, al aprovechamiento y manejo 
sostenido de los bosques naturales y plantados, se adicion6 bajo 
las mismas condiciones el de los suelos y el agua. Por otra, al 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que direc
tamente dependen del recurse, se agreg6 el beneficio ambiental 
y social que pudiera generarse fuera del area directa de ejecuci6n 
de un proyecto, como externalidades positivas. Con este enfo
que, el componente de manejo integrado de cuencas hidrograficas 
se ha convertido en el elemento central para el desarrollo de este 
Programa. 

El trabajo del PAFC en torno al ordenamiento y 
manejo de cuencas, se ha concentrado en microcuencas, espacios . 
de territories reconocibles por las comunidades rurales, maneja
bles en el contexto de procesos autogestionarios yen lo posible, 
con la participaci6n de las administraciones municipales, con
centrandose en las microcuencas que abastezcan acueductos 
municipales y veredales. Asfmismo, a diferencia de otros proyec
tos de microcuencas, los esfuerzos se concentran hacia el manejo 
de coberturas vegetales y recuperaci6n de suelos erosionados sin 1 

acudir a grandes obras civiles. 
De manera paralela, el PAFC tambien apoy6 el estable

, iento de RENORDE (Red Nacional de Cooperaci6n para el 
_ ?1 111111 it·11t~ y Manejo de/as Cuencas Hidrograficas), mecanismo 
de comunicaci6n y cooperaci6n entre personas e instituciones 
involucradas en estos procesos en todo el pafs. En cumplimiento 
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de sus objetivos de estimular la adaptaci6n y aplicaci6n efectiva 
de metodologfas, tecnologfas y procedimientos participativos 
para la recuperaci6n y conservaci6n de cuencas hidrograficas, 
RENORDE realiz6 una intensa actividad de cursos me
todol6gicos, talleres aplicados, divulgaci6n de boletines, e inter
cambio de experiencias 

Por su parte, el DNP tambien adelant6 numerosos talle
res de trabajo conjunto entre entidades ejecutoras de proyectos 
de microcuencas, en particular con el PNR con el fin de preparar 
los componentes de cuencas de los programas de credito con la 
banca multilateral o, en algunos casos, propuestas de coopera
ci6n tecnica internacional. En ellos, se analizaron las metodologfas 
de identificaci6n, priorizaci6n y formulaci6n de actividades, 
programas y proyectos de todas las entidades. Se identificaron 
las act1vidades comunes y/o equivalentes de cada region, se 
buscaron parametros que permitieran establecer los costos y 
beneficios de las actividades propuestas, se discutieron las 
polfticas de cada entidad respecto al logro de los objetivos y al 
trabajo con las comunidades, y se establecieron pautas 
metodol6gicas y procedim1entos comunes de valoraci6n de cos
tos y beneficios de este tipo de proyectos. 

AroRTES DEL PAFC AL 0RDENAMIENTO 

Y MANEJO DE MICROCUENCAS 
El aporte de! PAFC al ordenamiento v manejL1 de 

wencas hidrogrd(tcas de! pafs se verd a traves de los si
g11ientes res11/tadL1s: 

1. Provectos dirigidos a (orta!ecer la capacidad 
local de gest icn ( pLY pa rte de ent idt1des v CL1 1111111 id a des) CL'II 
actividades cspecf(t·cas sc!eccionadas comc1 6primas parll cl 
cambio de uso de! sue/01 generadoras en cl corr0 111cdia110 \' 
largo p/azode productos indispensables para cl a11tLYL1 11s11111L1 

CL'111L' /ciia1 (rutas, 111adera para ccrcas v vi1·ic11dt11 v co11 
cxccdcntes monetizt1b!es v c1propiab!es pL1 r el 11sw1riL1 direc
w def provccto. Dicltas activit!tzdcs gcner,m adcmtis be11e
(roos a111bic11ta!es fi,era de! tfrct1 de est11b!cci111icntL' de fos 
mzsmL'S. 

2. L1 identi(icac,l•n v SL1/uc1l1n de vacfos CL'11ccpt11ll 
!cs, metodo/6gicos v mater/a/cs para a!gunas e11tid11dcs, sc 
/11c/11v{•co111L1 pa rte integral de !os ;;rovccros f~1 r1111iladL1 s. Sc 
fi'na nciard 11 actividades de (orta!ecim ientL1 i11s1/111c/L1 n,1 I co111L1 

capacitaCtc'n, adquisic/611 de cquipL'S _v rcfi1crzL1 de! pcrsL'
nal de campo. 

3. Cc1 11 la priorizaciL1n tern/ca c(ecrw1dt1 por !11s 
e111idades, se inictl• el actual proccso de discusi,.511 con Ids 
com 1111 idadcs sob re cl t ipc' de i1ct iv id a des q uc perm it iria 11 cl 
cambio de l/50 de! sue!Lj la f~irma Cc'/110 SC Cc'11tpartirfa11 lc1S 
costL1S de csrab!ec/111/cntc de !os prL'\'CCtcs, 11 cl tipL' de ccntrL,f 
v scg11imic11tL1 q11e sc !es lwria. 

4. Sc establccim1 11 las reg/as de j11egc cntrc cl 
gobicrno m11ral1 las e111id11des ejewtoras locales v las CL'

m1111idadcs1 para la ejewciL111 de prcvectos conjuntos. 

Ademas de los proyectos de microcuencas. en zona 
andina se ha fomentado el establecimiento de rodales de guadua 
con prop6sitos multiples, a traves de un programa nacional 
liderado por la CRO desde su Centro Nacional de la Guadua, y 
con la partici paci6n de siete entidades responsables de! proyecto 
en distintas regiones. Con el proyecto PAFC, se culmm6 la 
dotaci6n del Centro Nacional, se establecieron viveros e mver
naderos en las regiones cubiertas, se realiz6 la validaci6n de las 
tecnologfas de cultivo y mane10, se capacitaron profesionales y 
comunidades en su ciclo productivo, y se demostraron las mul
tiples bondades ambientales, econ6micas y culturales de la espe
cie. El proyecto fue incluido dentro de! programa de credito con 
el BID, y realizara una segunda Ease de difusi6n a partir de 1994. 

Fueron dos los proyectos de! sub programa den
droenergetico que lograron desarrollos durante el perfodo 1990-
1994. El primero se refiere al proyecto de mejoramiento de la 
eficiencia termica de horn1llas paneleras, onentado a disminuir 
sustancialmente los requerimientos de !en.a como fuente de 
calor de proceso en esta agroindustria. Los trapiches consumen 
mas de 1.000.000 de toneladas de !en.a comercial anualmente, 
con un alto impacto depredatorio en los relictos boscosos circun
dantes. El proyecto PAFC, realizado por el ICA con recursos 
naciona!es , rnont6 hornillas demostrativas autosuficientes (solo 
bagazo) y realiz6 ca pacitaci6n de maestros constructores y usua
nos en varios departamentos paneleros de! pafs. 

Sin embargo, la difusi6n masiva de las hornillas, se ha 
vis to limitada por dos factores Por una parte, nunca materializ6 
la cofinanciaci6n internacional tramitada especfficamente para 
la dimension de difusi6n de las mismas. Por otra. la ent1dad 
ejecutora -el InstitutoColombianoAgropecuario (ICA) a traves 
de su Centro para el Mejoramiento de la Industria Panelera 
(CIMPA) - ha estado sometida a una reestructurac16n institu
oonal a rafz de! proceso de modernizaci6n del Estado. que ha 
generado incertidumbre sobre su papel frente al proyecto 

Un segundo proyecto dendroenergetico se ha estableci
do en el departamento de Nanflo, donde se tienen programadas 
5.000 hectareas de plantaciones de lefla en la zona andina. La 
entidad responsable de la ejecuci6n de! proyecto es COR
PONARINO, que con recursos nacionales ha realizado estudios 
a profundidad sobre la demanda y disponibilidad de vegetaci6n 
leflosa en los municipios andinos. El proyecto entra a su Ease de 
establecimiento de plantaciones con recursos provenientes del 
credito con el Banco Mundial. 

En el caso de! subprograma de aprovecham1ento soste
nido de bosques naturales, los primeros esfuerzos de este Progra
ma tambien se centraron en el desarrollo de proyectos especificos 
entre las entidades y las comunidades. Ent re ellos, el mas ex1toso 
ha sido el desarrollado con el apoyo de! Plan Nac1onal de Reha
bilitaci6n (PNR), que realiz6 proyectos pequenos de capacita
ci6n y fomento forestal integral en territorios indfgenas. con el 
concurso de los diferentes gru pos etnicos (Witotos, Inga, Zenu, 
Waunana. Miran.a, Kogui. Awa, Faeces .. Embera_. Sickuani) . 
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No obstante. proyectos de mayor envergadura. disena
dos para buscar y adoptar modelos de aprovecham1ento sosteni
do del bosque humedo tropical con part1cipaci6n comunitaria. 
particu larmente en cl Pacffico colombiano. tuvieron un desarro
llo muy l1mitado. 

Los dos provectos centrales del Pr012'rama en esta reo16n ,/ o V 

fueron los de, \ l, 11/c'j: lute'~i,ll ,ic' /,'<: /-J,'s.f lle'S: ,le' :--<s:.1111./,- c're'l/1/llc'I//,' 

e'/1 C -//11c1, J3i?J ,l' ,le/ /3,IJ,' C1/i111.z. \' ,/, l'.111! ,!/'ckl,;II C-111111/ll, l/'/d e'/1 

,' f. l/ 1r:\ 'c'i /i, I Ill le'// I,'\ ' / ' i c'e'ff, I,/,;//. fc• J_,, l'c'd Ir.,:, I/ , II /11, z fc, e'I/ /. z ( ~/le' t /,, I 

. I lc'.11,1 ,fe,f N.i: A11.11,' El primero L,uscaha recuperar y rnane1ar de 
manera sosternda los bosques secundarios sorr1etidos al aprove
chamiento industrial de made ras. El segundo. a cargo de 
CODECHOCO y la Asociaci6n Campesina._ Integral del Medio 
Atrato (ACIA). tenia como ohjetivo el desarrollo sostenido v 
comumtano de 200 000 hectareas de bosque y el fomen to d,e 
practicas agroforestales. La debilidad de las msttt uciones locales. 
su poca capacidad de movtli=aci6n comunitaria. las posicioncs 
encontradas de! Estado Cen tral fre nte a la admimst raci6n de 
estos bosques. la falta de trad1Ci6n orgarnzativa y la desconfia n
=a de las comunidades. asf corno el debate politico por el recono
cimiento legal de la propiedad colectr,·a de las t rerras. margmaron 
los proyectos a un segundo piano. ._ 

Actualmente se tra mrta una solicitud de cooperac16n 
mternacional para un nue,·o proyecto PAFC sohre la fo rrnulac16n 
part ici pativa y adopc16n de alternativas de recuperao6n y apro
vechamiento del bosque humedo tropical del med10 Atra to. que 
apoyara a las organ1zac1ones comun1tanas (ACIA. OREWA. 
OBAPO y OIA) en su capac1dad de interlocuci6n y concertaci6n 
con el Estado. 

PROTECCfL"">N Y RECUPERACI6N DE 

Ecos1.sTEMAS FoRESTALES 
Este componente de! Plan busca preservar la d1versidad 

de especres y de ecosistemas. y man tener los procesos ecol6grcos 
esenciales. para lo cual ha util1zado los mecanismos existentes 
en el pais relacronados con la protecc16n y conservaci6n de areas 
de manejo especial. tal como el Sistema de Parques Nacionales 

Los avances logrados por el Programa han s1do mas 
cualitat1,·os que cuantJtat ivos. al comenzar una apert ura al 
tratamrento convencional de las areas proteg1das e miciar inver
siones especfficas para recuperar ecosistemas forestales vu lnera
bles o detenorados. En materia de recuperaci6n de ecos1stemas. 
el proyecto de ma yores logros y perspectivas de exito ha sido el 
de la Cienaga Crande de Santa Marta Tambren se ha concretado 
e 1mciado el proceso de reforestaci6n protectora-productora de 
la cuenca alta y media de! Rfo Magdalena. 

El PAFC busca la mtegraci6n de las comunidades locales 
a los procesos de identificac i6n. elaboraci6n e 1mplementac i6n 
de planes de acci6n o mane1·0 de las areas a proteoer v estimu lar 0 / 

los mecan ismos que penrntan la creaci6n de resen·as prl\'adas. 
m1xtas y comunales corno opciones mas acordes con la real1dad 
existente en las =onas o areas boscosas que ameriten tratam1en
tos especfficos Los conceptos estnctamente presen·acionistas. 
que pretenden la expulsion de poblac1ones hu manas y el aisla

. mien to de estas =onas de todo con tac to con la sooedad. no 
tienen n1nguna cabida en esta nueva concepci6n de com·1\'encia 
entre el hombre y la naturaleza. pues desconocen la rea lrdad 
ol•Jetiva 

En esta direcci6n. se han onentado los proyectos de 
mtegraci6n de las comumdades al mane10 de las areas de 
arnort1guaci6n de los parques naturales en vanas :.onas de] pais. 
y se ha reorientado el tra ba10 en paramos y humedales. dada la 
neces1dad impcnosa de con1 uga r los mtereses locales con Jos 
regiona les y globales tan to de la conservaci6n como de] desarro
llo sustentable. 

Igualrnente. en los cornponentes de pa rques naciona les 
y otras areas protegidas 1ncl u1dos en los programas de cred1to
cooperaci6n externa. se proponen estrategias de conservacion 
comumtaria huscando alternativas de sustcnto econ6mico corn
pat1l0les con la consen·ac16n de la biodi,·ersidad . utili=ac16n de 
productos d1ferentes a la rnadera. desarrollo artesanal. turismo 
ecol6gico. etc. Las rnversiones ,h·,ur: de los parques de ninguna 
mancra deben inclurr la prm·ision de infraestru ctura de sen·icios 
cornun1tarios. srno que esta de he onentarse hac1a las areas de 
amort iguacion. En los parques mismos. la nueva rnfraes tructura 
sen·rria solamente para 11westigaci6n. admi111strac16n v fac iltda
des de tunsmo ecol6gico. En ta] sentido. las est rateg1a; de traha
jo dentro y fu era de cada parque deben artJCularse de manera 
coherente e mteractuante. 

En cuanto a claborac16n y desa rrollo de planes de 
acci6n y de manei o de areas especiales ya establecidas. en una 
pnmera etapa se han adelantado proyectos pnncipalmente en 
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los parques nacionales y areas protegidas considerados estrate
gicos pores tar sometidos a ma yores presiones: Sierra Nevada de 
Santa Marta, Isla de Salamanca, Los Nevados y La Macarena, 
este ultimo con ma yores dificultades insti tucionales y operativas 
por la naturaleza de los conflictos sociales en la zona. El trabajo 
en y alrededor de! Parque Nacional de Los Nev ados se ha desarro
llado arm6nicamente entre las entidades ejecu toras (IND ERENA 
y CORPOCALDAS), ba10 convenio con CARDER, COR
TOLIMA y CRO. 

En el Pacffico Colombiano, se llevara a cabo el mayor 
programa del PAFC de protecci6n de la biodiversidad, a traves de. 

la consolidaci6n y mane10 integral de nueve parques naoonales 
existentes y la preselecci6n de nuevas areas potenciales a ser 
declaradas dentro de diversas categorfas de mane10 especial Este 
programa se encuentra financiado dentro del credito externo 
con el Banco Mundial y cuenta con cooperaci6n holandesa. 

En lo relacionado con el reestablecimiento directo de 
ecosistemas, el proyecto de mayor envergadura es el de la Rc
w17ert1cic111 de! Co111plejc1 Deltciicc1-Est11t1ri11c' de !t1 Cic11t1gt1 Cri111de de 
S,111tt11' 1'1rtt1. iniciado por el INDERENAy actualmente ejecuta
do porCORPAMAC conjuntamente con el CORPES de la Costa 
Atlantica, INVEMAR y la Cobernaci6n de! Magdalena. En mas 

RECUPERACI6N DEL SISTEMA LA.GUNAR 

DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 
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CoNCEPTUALIZACI6N TtcN1co-AMBIENTAL 

DEL PROYECTO 

El principio basico de soluci6n a la degradaci6n 
ambienta! def Sistema Laguna,; (obras hidrdulicas ten
dientes a restaurar crear las condiciones de vida aceptables 
para la fauna y flora), no signt'(t'ca necesariamente la 
recuperaci6n def est ado original. Est as acetones constituyen 
una soluci6n viable al prob/ema def manglar con posibili
dades tecnicas, econ6micas, socia/es y polfticas. 

Para a/canzar esta rewperaci6n ambient a!, se ha 
propuesto la creaci6n de un Sistema Hidr!wlico de Regu"1-
ci6n, que a/imente al Complejo Lag1111ar wn ,1g11a du Ice def 
rio Magdalena. El Sistema debe poseer su(tdente flexibi /1-
dad quc perm/ta manejar las conccntraciones de sa/ en fos 
cuerpc1S de agua v el suelc1

1 tan to ell lc'S 111eses lz11111edos come' 
en /os meses sews, garantizando la posibi/idad de crcar 
condiciones de din!imica, especia/mente para e(cct11ar "1 
/impieza en las zonas pa11ta11osas someras. 

Los estudios tewicos especifi'cos pc1ra el provec
to se realizaron pc1 r expertL1 5 nacionales e intcn1acic111alcs 
durante /os ultimas dos aiios, aunquc recibierc111 el aporte de 
modelos y eva!ut1ciones de /os 15 aiios anteriores. 

El esquema hidrdulico de derivaci6n (arquitectu
ra def proyecto) (ue de(inido tras encontrar la combinaci6n 
optima de obras que permitan producir las condiciones 
ambient ales deseab/es a minima cos to, con (undamento en 
la geomor(ologia de la planicie de inundaci6n, con la in(or
maci6n topogra(t·ca recopi/ada y las numerosas visitas tec
nicas y de reconocimiento e(ectuadas a la zona. Se concluy6 
que el reestablecimiento de/ balance halohidrico se puede 
lograr a tr aves de la reapertura de/ Caiio Clarf n Nuevo, la 
construcci6n de los canales aliment adores por los cauces de/ 
Cano Aguas Negras y Renegado-Condazo y la reapertura 
de los Caiios Los Almendros y El Torno. 

LA IMPLEMENTACI0N DEL PROYECTO 

La ejecuci6n def proyecto se hard en dos etapas: 

Unll primera etapa cc1 n d11raciL''11 de cince (5) 
a110s1 ce11 cofi'11a11ciacic1n extema, en la quc se realizar!in: t1) 

las c1bras (isirns de 111ejera111ie11tc1 de los caiios prioritaric'S: 
Clari n Nuevo, Aguas Negras, Renegade, Los Almendros .\' 
El Tomo, b) la constituci6n de grupc1s pcrmanentes de a pew 
para la c1pcraci6n de! prc1 vectc' v c) la implementaci6n las 
actividades de repoblaci611 de flora y (auna, de capacitt1 -
ci6n )' c1rgani:::aci611 de las w1111111idades v cl cc111pcne11te de 
111enitcrec1 . 

La etapa final def proyccto, de duraci6n inde(t.ni
da, comprende la operaci6n y mantenimiento def sistema. 
Esta etapa se desarrollard con recursos de/ presupuestc 
nacional y en el/a se debe completar la recuperaci6n de/ 
complejo lagunar y poner en march a /os ajustes necesarios, 
identi(tcados a partir de/ monitoreo. 

METAS DEL PROYECTO 

Con el proyecto se pretende alcanzar las siguientes 
metas en la primera etapa: 
1. Extraccic111 de 2' 627. 650 metros ci,bicos de sedimentL'S de 

las c,1iics que com11nica 11 el rfc /vlagd,ilena con su Delta 
Exterior para permitir la entrada def agua al complejo 
lagu11ar v disminuir la st1linidad def sistcma. 

2. Construccfrin de estructuras de regulaci6n en fos caiios 
Renegado y Aguas Negras. 

3. Constmai6n de o/;ras de dre11aje, puentes y alcantari
llas, en los caiios, para permit Ir el paso de/ ag11a prcve
niente de/ rfo Magdalena hacia la Cienaga. 

4. Repoblacic1n de 12.000 hect!ircas de mangle. 
5. Capacitaci611 y organ1zaci{111 de grupos comunitarics de 

apevo a la recuperaci6n de/ Delta Exterior de/ rfo i\,Jag
dalena. 

6. Repoblamiento de la Cienaga Grande de Santa Marta 
ye/ Delta de/ Rio Magdalena wn especies hidrobil1Mgicas 
de importancia eco116mica. 

7 Monit"1reo de/ !irea para establecer el gr ado de rewpera
c/611 def ecosistema. 



EJECUCI6 N D E PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROYECTO CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA 

1993 

Fuente: IGAC, IMAGEN DE SATELITE SPOT 

de 4.000 kil6metros cuadrados, se busca reconstruir las flujos 
naturales de las aguas y cafios adyacentes,y comenzar a recupe
rar 30.000 hectareas de mangles que han sido destruidos en los 
ultimas 20 afios. Se espera en un future pr6ximo adelantar un 
programa similar en la margen izquierda del rfo Magdalena. El 
proyecto se encuentra financiado con recursos de credito BID y 
se cuenta con a poyo tecnico del proyecto de cooperaci6n alema
na Pro-Ciinaga. 

En un esfuerzo conj unto con la Federaci6n de Cafeteros, 
se puso en marcha un proyecto de reforestaci6n con fines tanto 
protectores coma comerciales, en la cuenca alta y media del rfo 
Magdalena. El proyecto se inici6 en el segundo semestre de 1993, 
con una fase piloto de dos afios para establecer el primero de diez 
nucleos de desarrollo forestal. La reforestaci6n total de 5.000 
hectareas esta a cargo de la CDMB (mediante foresterfa social), 
y la Empresa delAcueducto de Bucaramanga. El proyecto cuenta 
con la donaci6n de DM $10 millones por parte del gobierno de 
Alemania a traves del KFW 

Fotograffa tomada desde 830 km de altura 
Area: 60 x 68 km Aprox.: 4.000 km2 

Fecha: Diciembre 29 de 1993 
Hora local: 10.44 cm. 

Finalmente, otro proyecto que merece mencionarse es el 
realizado por la Universidad Javeriana, orientado hacia la pro
tecci6n y manejo integral de las zonas de orobiomas de paramo 
en la Cordillera Oriental. Este proyecto y0mprende ademas un 
componente social y de participaci6n comunitaria que servira 
de base para programas similares en otras zonas de Colombia. 

A.Pavo AL SECTOR 

FORESTAL Y AMBIENTAL 

Este Programa incluye proyectos orientados a apoyar el 
proceso de fortalecimiento del sector forestal y ambiental. Los 
estudios, encuentros y disefios adelantados en el marco del 
Programa, han apoyado la gesti6n del presente gobierno tanto 
en materia de iniciativas de polftica coma de formulaci6n y 
financiaci6n de las programas y proyectos que permitiran con
solidar la nueva estructura institucional y financiera del sector. 
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EJECUCIC..)N DE PROCRAMAS Y PROYECTOS 

Igualmen te. mediante recursos de! presupuesto de in
versiones cJel DNP y de cooperac16n holandesa canali:::acJa a 
t raves de FAO. el proyecto de.-\/\'\',' /ns1i111t1,'11.z / /'dr.1 /,1 l ;l·.,11,;11 

Jc·! !'AFC ha con tri buido al segu1m1ento. coordmaL16n e 
inst1tucionalizaci6n de las estrateg1as y proyectos Jel Plan. 

Un segundo frente de trabajo de! Programa se onen ta · 
hacia la formulaci6n. organi;:aci6n. 1mplementac16n y segui
miento de un/lf.717 _\', lc"/,'1 1, IUc· F..i11,,/cl,;ll ).171/•1c·111.1/ ,. /-,' lc'S l.11. yJel 
con1unto de sus proyectos de educaci6n fo rmal y no fo rmal. El 
Programa parte de la premisa de que solamente media nte la 
adopci6n e implantac16n de estrategias de acci6n de! sis tema 
educat ivo (a todos los niveles academicos). se puede lograr la 
transformaci6n de! accionar colect1vo frente al patnmonio na
tural. Ade mas. la estrategia pedag6g1ca debe partir de la mserc16n 
de la dimension ambiental en todas las d1sciplinas curricula res. 
y no como materia a1slada. opcional o exclusiva de algunas 
especfficas. 

S1 hen se reconoce la conrnbuci6n que las disc1pli nas y 
agencias de recursos naturales ouedan darle a los contenidos de 
los programas. el subprograma dt' eJucac16n disenado en el 
marco de! PAFC cons1dera que fundarnen talmente son las insti
tuciones y los mecanismos educati,·os los que tienen la capaci
dacJ ycontmuidacJ para mstitucionali=ary proyectar la cobertura 
nac1onal de la eJucaci6n ambient al y fores ta! qut' el pafs rt'qu icre. 

Con este enfoqut'. se reali=aron las pnmeras foses de 
proyectos semilla a nivel de escuela bas1ca rural. de educaci6n 
contmuada del profesorado umvers1tano. Je reforma curricular 
en las facult ades de mgenieria fores tal e mst1tutos tecnol6g1cos 
fores tales. de carac1taci6n la boral (SENA). asi como con sus 
instanoas de polftica y orientaci6n (Mims teno de Educac16n 
Nacional. ICFES) Estos proyectos y procesos perm1t1eron c:i1se
nar y sustentar los subprogram as ec.lucati,·os de los creditos con 
el Banco Mund1a l y el BID. que pretenden ampliar sus acc1ones 
a una cobertura nac1onal durante los pr6ximos cmco anos 

RECURSOS HUMANOS 
PARA EL DESARROLLO f ORESTAL 

El Plan deAcci,5n Foresta! para Ccfombia en(ati::.a 
la necesidad de amp/iar la educaci6n ambienta! v de recur
sos naturales en todos los niveles de formaci6n y discip/inas, 
desde la escuela pr/maria hasta !cs 11/veles de posgradc. 
Aunque muchos de los elementos de la estrategia ed11cati1·11 
son de largo p/azo, el PAFC tambien en(renta la necesidad 
de con tar con recurses huma11os calr"(r"cados para i11te11s1fi
car el accionar foresta! a wrto y medit111c ph1::.c. 

El diagn6stico de la situaci6n de los recursos h11-
ma11os vinculadL1s al sectcr (oresta!, permite sefralar tres 
prob!emas b!zsicos enfrentados para poder realizar las ac
ciones disenadas en las ma1sniwdes espcradas: 

a). La insu(t"ciencia de teen/cosy tecn6/ogos forest ales para 
el trabajo de campo previsto en b1.1 sq11e humedc, :::.:ma 
andina y 1/anuras. 

b) . La insu(t"ciencia de profesionales fores tales con forma
ci6n t1vanzada para /iderar el des,1rrol!o sector/a/ ( v.gr., 
investigaci6n, plani(icaci6n, gest/611 empresaria/1 admi
nistraci6n publica) 

c) . El sesgo tecnico (silvicu!tural) de la formaci6n profesio
nal tradicional, que dificu!ta el desempeiio de ingenieros 
y tecn6logos forestales en los frentes empresarial, ccmu
nitario y econ6mico, principa!me111e. 

Esta realidad ha exigido deft·ntr estrategias tan to 
de tipo transitorio o remedial coma de ajuste estructural a 
los curriculos y programas academicos forestales. En el 
primer dmbito, se estructur6 y e/ecut6 !a fase inicial de un 
programa de capacitaci6n a extensionistas vincu!ados al 

manejc1 de rewrsc1s 11at11rc1/es rencvables, cc11 e!ementc'S 
teen ices foresta!es v de ges11l·n Cl1m11ni1t1ria, que serlz c1111-

pliado ccn el credito BID, a un ccstc de US $6 mil/ones. 
Asimisme, ccn el apc,1 1,' )' co,irdi1zaci{1n def ICFES 

_1 1 el PAFC a tr aves de 1111/eres 11t1ci1.1 11ales v consult or[ as 
especia/izadas wtre 1991 v 1992, fos (aw!tades de inge
nieric1 forest a! y !cs ce11tr1.1s tecncMgicc1s fcresta!es defi"11 ier._,,, 
111/d reform a CU rr/w/ar orie111t1d,1 a Cc1ntpf enzentar fa fom1t1 -
ci..-'111 disciplinaria actual Cc'l1 e!ementos ewn6micos, fi"nan 
cieros y de wm1111icacic111 social JJt1ra el 111ejc1r desempe1io de 
sus ft1111ras fi1ncic1 11es en Ids dret1s de pla111ficacic'n, gerencia 
)' gesti,111 de pro1'ectc1s1 asi com,: sus labcires de campo. 

Durante el proces,', que i11cluy6 la rea!izaci6n de 
es111dics de requerimienws de rernrsos lwmancs per tireas 
disciplinarias, niveles de (ormac/611 I' regiones, se co11c/11y6 
que a mediano plaza serlz necesaric ampliar la capacita
ci6n de tecnicos f~iresta!es v recrientar la de los ingenierc0s 
(oresta!es. Pa ra el/o, se disefrarc1 11 v aprobaron proyectos de 
adewaci6n de in(raestructura, becas (intern ados en el nivel 
tecnicci posgrado e investigaci611 a nivel superi<.Y) y f~1rta
lecimiento de los programas de las institucic1nes participan
tes. Los proyectos, que serdn coordinados por el ICFES, 
benefi"cian a las Facu!tades de Ingenieria Foresta! de las 
Universidades Nacion al (de lvledel/ f11)1 Distrita! ( de Bo
gota) v def Tolima (de lbague), asi como de los centres 
tecnolc,gicos de Pensilvania (Caldas) , Malaga (Santander) 
)' SENA (regio11ales def Literal Pacificc), v serlzn desarro
llc1dos a un costc de US $8. 5 111ilfo11es wn el credito def 
Bt111co !Vlundia/. 



£JECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

l NVESTIGACI6N Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGfA - PLANIF 
Este Programa parti6 de la actualizaci6n y com

plementaci6n del Plan de Investigaciones Forestales (PLA
NIF), formulado en 1984 por el Ministerio de Agricultura, 
COLCIENCIAS y CONIF. Contempla ocho grandes frentes de 
trabajo que, en forma integral, deben aportar resultados cientf
ficos y tecnol6gicos para la ejecuci6n de proyectos de inversion 
en el cam po forestal. Tambien contempla proyectos de transfe
rencia de tecnologfa y fortalecimiento de la capacidad institucio
nal y humana para el desarrollo de la investigaci6n en el pafs. 

Entre 1990 y 1991, se inici6 la ejecuci6n del PLANIF 
actualizado con una evaluaci6n general de la investigaci6n fo-

-:::::::_ restal, la identificaci6n de proyectos prioritarios, la proposici6n 
~~ de un esquem~ operativo ?ara la _puest~ en _marcha del mismo, 

" -- · : y la fmanc1ac1on de las pnmeras mvest1gac1ones. 
-~ ., La evaluaci6n general de la mvestigaci6n permiti6 con-

-::.~. cluir que el pafs d1spone de resultados aplicables al desarrollo de 
~ la actividad forestal, asf como tambien de instituciones, perso
~~ nal e infraestructura. Sin embargo, es necesario reestructurar la 

' organizaci6n inst1tuc1onal y los mecanismos de financiac16n y 
\ gesti6n de la investigaci6n forestal, capacitar personal en areas 

deficitarias, ampliar la cobertura de la investigaci6n y coordinar 
los recursos disponibles hacia la generaci6n de paquetes tecno-
16gicos transferibles. 

La carencia de una estructura organizativa y normativa 
adecuada para promover y articular esta clase de investigacio
nes, que se caracterizan por el largo plaza requerido para la 
obtenci6n de resultados, dificult6 pasar a una etapa de plena 
ejecuci6n del PLANIF. Se espera que la consolidaci6n del nuevo 
Sistema Nacional Ambiental y del Sistema de Ciencia y Tecno
logfa suplan esta carencia. 

Sin embargo, bajo el marco del PAFC, fue posible adelan
tar acciones para apoyar la formulaci6n y desarollo de un con
j unto de proyectos de investigaci6n a ser incorporados en el 
programa de credito extemo con el Banco Mundial. Para su 
formulaci6n, se aprovech6 la experiencia de diversas entidades 
nacionales, como las Facultades de Ingenierfa Forestal, la Corpo
raci6n de Investigaci6n y Fomento Forestal (CONIF), la Federa
ci6n Nacional de Cafeteros, la Asociaci6n Colombiana de 
Reforestadores y las empresas madereras privadas, quienes seran 
los ejecutores de las investigaciones propuestas a partir del 
presente ari.o. 
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Carantizar una ade-
cuada financiaci6n de las ini-
ciativas de politica ambiental 
y forestal ha sido una de las 
metas centrales de] gobierno 
nacional. Las estrategias y cri-
terios con que se han canaliza-
do los recursos financieros 
reflejan la prioridad que el Plan 
de Desarrollo ha otorgado a la 
busqueda de la calidad de la 
inversion publica 

Los costos estimados 
en 1991 para el desarrollo de la 
polf tica ambiental y forestal 
de la Revoluci6n Pacifica as-
cendfan a aproximadamente 
US $1.134 millones (Ver Cua-
dro N° 1 de] Capftulo 2). Al 
mo men to de la formulaci6n de 
la estrategia ambiental, el apor-
te canalizable mediante la ges-
ti6n de recursos para el PAFC 
totalizaba US $209 millones, 
cubriendo asf el 18.4% de los 
requerimientos de financia-
ci6n. La gesti6n y negociaci6n 
de estos recursos fue recomen-
dada por el CONPES al DNP, al 
Ministerio de Agricultura y a 
sus entes adscritos. 

CAPfTULO 4 

FINANCIACI6N 
DEL PLAN 

La ejecuci6n del Plan Pafses Bajos, PNUD y el Fon-
ha requerido y seguira exigien- do Mundial para la Naturale-
do la combmaci6n de f uentes za (WWF), se presentaron y 
de financiaci6n, tan to internas discutieron los proyectos en 
como externas. Los recursos marcha, algunas propuestas 
internos (aproximadamente para ampliar la acci6n hacia 
70%) provienen pnncipalmen- otras areas, y se inici6 una 
te de la reonentaci6n del pre- nueva ronda de discusi6n de 
su puesto nacional. El res to se cooperaci6n adicional. A par-
ongma en aprop1ac1ones mu- tir de la Mesa Redonda, se 
nicipales o departamentales, afianz6 la contribuci6n de 
aportes en especie o dinero de pafses que ya venfan colabo-
las organizaciones comunita- rando con el PAFC, comoAle-
rias u ONCs participantes, y mania y Holanda. 
de] sector privado forestal. Hasta abril de 1994, la 

Igualmente se ha he- cooperaci6n tecnica bilateral 
cho un esfuerzo importante firmemente comprometida 
por canalizar recursos de co- con proyectos del PAFC ascen-
operaci6n internacional. A- dfa a US $24 millones, un 41 % 
demas de los mecanismos masque al cierre de la publica-
ordinarios de concertaci6n bi- ci6n sobre la gesti6n del Plan 
lateral, por ejemplo, el DNP entregada en la mencionada 
realiz6 una Segunda Mesa Re- Mesa Redonda (DNP, 1992). 
donda Internacional de Segui- Este monto excluye proyectos 
mien to al PAFC, en marzo de en eta pa de protocolizaci6n, 
1992, en la que se hizo un como el de los parques nacio-
balance positivo de los avan- nales de] Pacifico, que se espe-
ces y compromisos de] pafs ran firmar en el transcurso del 
con la ejecuci6n de la estrate- presente aflo. Aunque la ob-
gia forestal. Ante delegados tenci6n de los recursos de co-
de Alemania, BID, Canada, operaci6n ha resultado lenta, 
Uni6nEuropea, Espana, FAO, se ha venido logrando de ma-

nera satisfactoria en la medida 
que el pafs ha mostrado avan-
ces firmes en sus compromisos 
y diseflos de proyectos. 

Pero quizas la pieza 
central de la estrategia finan-
ciera ha resul tado ser el diseflo, 
negociaci6n, aprobaci6n y fir-
ma de los programas de credi-
to con el BID y el Banco 
Mundial. El monto de estos 
programas asciende a US 
$200.3 millones, entre recur-
sos externos y contrapartidas 
nacionales, para el desarrollo 
de los Programas Ambiental y 
de Mane jo de Recursos Natu-
rales Reno~ables, respectiva-
mente. Estos se ejecutaran 
entre 1994 y 1998. 

A continuaci6n se pre-
senta un balance de la gesti6n 
financiera de! presente go bier-
no en cuanto al Plan y los pro-
gramas asociados dentro de la 
polf tica ambiental. La secci6n 
final se refiere al horizonte de 
inversiones 1995-1998, asegu-
radas en raz6n a los convenios 
de financiaci6n externa ya fir-
mados. 
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fINANCIACION DEL PLAN 

RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

En el Cuadro N° 1 se 

mdican los crecientes esfuer

zos de la Nacion para la finan

oaoon del Plan. Has ta 1994. la 

a propriaoon del presu puesto 

nacional ha s1do de $36.237.4 
m1llones ( 1993), equivalen

tes a unos US $44.3 millones 

(cornentes). En pesos reales, 

esto ha significado mcremen

tos acumulados del orden del 

44.3'Yo anuales entre 1989 y 

1994. 

der sus frentes tradicionales de 

trabajo. 
El Grafico N° 1 ind1ca 

la evolucion comparativa de 

los recursos nacionales as1gna

dos por programa. La altura de 
las barras sen.ala la inversion 

anual total entre los se1s pro, 

gramas del Plan. 

El Programa de Desa

rrollo Sooal, que agrupa pro

yectos de cuencas y bosques 

naturales, comenzo el perfodo 

1989). pues se as1gnaron recur

sos para la realizacion de estu

dios sobre reestructurac1on 

institucional y d1sefl.o de nue
vas normas. En 1990. 1991 y 

1994. el segundo lugar lo ha 

ocupado el Programa de Recu

peracion de Ecosistemas Fores

tales (18.4. 19 1 y 22.5% 
respectivamente). Este progra

ma acumula el 176°/c, de los 

recursos nacionales invertidos 

en desarrollo del Plan. En los 

afl.os restantes. el Programa de 

Desarrollo Industrial ocupo el 

segundo lugar. con .?6.4"o en 
1992 y 21.6"{, en 199;. 

Aunque ha demanda

do solamente el 9'1;, de los re

cursos de inversion nac1onal 

destmados al PAFC. el Sistema 

de Planificacion Terntorial ha 

cumplido un 1mportante pa

pel en la tecnificaoon de las 

herramientas de plarnficaoon 

del uso de la tierra. 

CUADRO I 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

AsIGNACION POR PROGRAMAS DEL PAFC 

1989-1994 
(Millones de Pesos de 1993 y Miles de US$ Corrientes) 

Nombre del programa 

SlSTEMA DE PLANlFICACION TERRITORlAL 
1 DESARROLLOINDl lSTRIAL RASADO EN EL BOSO\ IE. 
,:; DESARROLLO SOUAL BASADO EN EL l:~OSQl IE 
-I l1 ROTEC:CION Y REC\ r PERACION DE ECOSISTE/\\AS 

F.ORESTAU:S 
,, APOYO AL SECTOR F.ORESTAL Y AMBIENIAL 
r IN\'ESTICAClON Y TRANSHRF.NUA I lE TECNOLOUA 

TOT AL (Millones de pesos 1993) 

TOTAL (Miles de US$ corrientes) 

1989 

IS.:, ,:;() 
7S .'ir 

=j~-~: 

'~~-'~7 

.:' ._)(, 1.:; 
,::,~ .,~-

1.505.03 

1.502.34 

1990 

--, ~ I 

~ ·''~ 
.:'.:'(, -f,:; 

I ~1=') n I 

(,()() 11-I 
120 '-}-f 
1-,..:1 n.:. 

3.267.97 

3.209.32 

1991 1992 

h0,:; 10 n111r 
,:;2r, ,:;,:; I ':J,:; I n,:; 

.:' 1111 '}-f I ,:-1 -=--

--;21 -..:,,1 c,2,:; ._),:; 
r,,:;n 1(1 [II,:;- )(, 

.:'.:' I(,.:' ,1- )11 --~ 

5.133.01 7.403.70 

5.375.32 8.884.70 

1993 1994 

= 1 ·! -;( I = I -1 -1(, 
_:>11,:;11< I I,:;._)-,:; 
,:; = 01 I /,,:, ._; = ')r I= 

l ':J.:'--l-1,:; .:' 11 '1 1-
-~0.~,=i ,:;-I,::; -Ir, 
111111111 =II,::;,:, 

9.512.17 9.415.52 

12.101.53 13.172.65 

Fuente Un1dad de lnversiones y Frnanzas Publicas DNr 
Presupuesto General de la Nac16n CUADR02 

PARTICIPACION DEL PAFC 

TOTAL 

<'1111(,-I 
(, I 1-I= n= 

11, ,::;,::;:; ,::; I 

(, ,:;r, I .:' = 
.,1<11,:; 

' 
,::; 

~ 

36.237.39 

44.245.86 

En el Cuadro N° 2 .. se 
observan dos tendencias cla
ras de reorientacion de la in

version publica durante la 
presente administracion. Por 

una parte, la inversion ambien

t al en su conjunto se ha 

incrementado 2.5 veces en el 

perf odo 1989-19941 que de

muestra la prioridad polftica 

que ha recibido la estrategia 

ambiental. Por otra, se aprecia 

el crecimiento de la participa

cion relativa de los proyectos 

PAFC dentro de la inversion 

ambiental, aunque sindesaten-

con mas del 59% de los recur
sos asignados y, tras despla
zarse a alrededor del 40% entre 
1991 y 1993, recupera su parti

cipacion mayoritaria en 1994 
(52%). En promedio, a este 

programa se ha destmado el 

46% de la inversion acumula

da de presupuesto nacional 

entre 1989 y 1994. 

EN LA INVERSION AMBIENTAL NACIONAL 

1989 -1994 
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El segundo lugar en las 

apropiaciones ha variado du

rante el perfodo considerado. 

Al principio, lo ocupo el Pro

grama de Apoyo al Sector Fo

restal v Ambiental (16.4cYo en 

(Millones de US $ Corrientes) 

Ano 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Fuente· 

Inversion 
Ambiental 

Inversion Participacion P AFC en la 
PAFC Inversion Ambiental 

% 

57.2 1.5 2.6 
97; "') ~ " ,,,.:, 0.,1 

78.1 54 6.9 
88.4 8.9 10.1 
79.5 12 .1 151 

117.0 1;.1 11.; 

llrndad de lm-ers1ones y Frnan=as I'i:irl1cas - DNr 

Presu puesto General de la N ac16n 
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GRAFICO 1 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

AsIGNACIONES POR PROGRAMA PAFC 
1989 -1994 
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PROGRAMAS 
SISTEMA DE PLANIFICACION TERRITORIAL. 

DESARROLLO INDUSTRIAL BASADO EN EL BOSQUE. 

DESARROLLO SOCIAL BASADO EN EL BOSQUE. 

PROTECCION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES. 

APOYO AL SECTOR FORESTAL Y AMBIENTAL. 

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOG!A. 

CREDITO EXTERNO 

Entre 1990 y 1993, la 
administraci6n Gaviria adelan
t6 un intenso proceso de dise
flo tecnico, dimensionamiento 
financiero, definici6n operati
va, evaluaci6n econ6mica, ne
gociaci6n, aprobaci6n y 
legalizaci6n de los dos progra
mas de credito que se descri
ben a continuaci6n. Aunque la 
mayorfa de los aspectos tecni
cos, econ6micos y financieros 
fueron resueltos hace algun 
tiempo, las negociaciones se 
prolongaron debido a incerti
dumbres operativas relaciona-

das con la reestructuraci6n 
institucional del sector am
biental y el desarrollo del mar
co legal sabre titulaci6n 
colectiva a comunidades ne
gras, entre otras consideracio
nes de polf tica. Definida la 
nueva estructura institucional 
mediante la creaci6n y organi
zaci6n del Ministerio del Me
dia Ambient~ y del Sistema 
Nacional Ambiental a finales 
de 1993, y finalizadas las eta
pas de diseflo y negociaci6n, a 
principios de 1994 se pro
tocolizaron ambos creditos. 

PROGRAMA 

DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

BANCO MUNDIAL 

El Programa de Mane
j o de Recursos Naturales 
(PMRN) busca detener la de
gradaci6n de los recursos na
turales renovables; promover 
su manejo sostenible; prote
ger y recuperar areas degrada
das, fragiles o estrategicas para 
el desarrollo regional y local; y 
desarrollar una politica fores
tal nacional en el marco de la 
politica ambiental. Las inver-

siones estaran dirigidas a a po
yar la conservaci6n del bosque 
humedo primario y su bio
diversidad en el Pacffico colom
biano y a contrarrestar la 
deforestaci6n y el deterioro en 
las cordilleras Central y Occi
dental. 

Para lograr estos obje
tivos, el PMRN desarrollara 
cuatro componentes o sub
programas: 

PoLfTICA Y DESARROLLO E sTRATEG 1co 

Comprende la formu
laci6n de una Politica Foresta! 
Nacional y el diseflo y puesta 
en marcha de una estrategia de 
desarrollo de los recursos na

turales renovables en el Choc6 
Biogeografico. En este compo
nente se llevaran a cabo las si
guientes acciones: 

1. DEFINICION Y PROMO· 

CION DE UN MARCO DE POiinCA 

NAOONAL PARA FL SECTOR FORES• 

TAL. 

2. ZoNIF1CAc16N Eco

L6GICA DEL CHOC6 8IOGEO· 

GRAF1co. Los objetivos son: 
producir una primera evalua
ci6n integrada de la region a 

escala 1 :500.000; generar una 
nueva base cartografica a esca
la 1:200.000; desarrollar un 
marco de planificaci6n regio
nal que integre la informaci6n 
ambiental y los procesos de
mograficos y econ6micos, e 
identifique los elementos y 
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areas crf ticas; y desarrollar un 
Sistema de Informaci6n Ceo
rreferenciada (SIC) para el 
Choc6, accesible a distin tas 
instituciones y grupos socia
les. 

3. MoNITOREO AM

BIENTAL. Busca ident ificar el 
impacto ambiental y social 
ocasionado por proyectos se
leccionad os de aprovecha 
m1ento fore stal ; generar 
para.metros de manejo sos
tenible para actividades ba
sadas en la extracci6n fo res ta! 
de largo plazo en la reg16n de! 
Choc6; y fortalecer la ca pac1-
dad ins tit uc10nal para el 
monitoreo amb1ental. 

4.TITUl.ACIONYDEMAR

CACION DE RESGUARDOS INDiGE

NAS. Se busca benefioar a 
aproximadamente 61.000 in
dfgenas mediante acciones 
orientadas a definir y proteger 
sus tierras en la region de! Cho
c6, ya delimitar los resguardos 
existentes. 

5. TmJLACI6N A CoMu

NIDADES NEGRAS El objetivo es 
apoyar las acciones para regla
mentar y titular tierras a las 
comunidades negras en la re
gion Pacffica, ba jo los term1-
nos de la Ley 70 de agosto de 
1993 sobre Titulaci6n Colecti
va y sus decretos reglamenta
nos. 

6. ANA.I.ISIS DE CoRPO

RACIONES Atrr6NOMAS REGIO

NALES . Los objetivos son: 
adelantar el analisis instit u
cional de cinco Corporacio
nes Aut6nomas Regionales 
con jurisd1cci6n sobre el area 
de inf lu encia de ! PMRN 
(Corponarino, Codechoc6, 
CRC, CVC y Corpouraba) ; y 
preparar propuestas y planes 
de acci6n para su fortaleci 
miento tecnico y ad minis
trativo . 
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CUADRO 3 

PROG Rr\J\\1\ DE MAN EJO DE RECU RSOS N r\TURALES 

CosTos DEL PROGI\J\MA 
(Millones de USS) 

Subprograma/Componente/Fuente BIRF Local Total 

A POiin:CA Y DFSARROUO FSTRATEGICO 
1. Desarrollo Polf tica Foresta! 0.98 O 00 0.98 
2. Zornficaci6n Ecol6gica Pacifico 1.86 0 00 1.86 
,> . Sistema Monitoreo Ambiental ? ~) ~ .':I~ 0.7?, ,:,.65 
4. Titulaci6n Resguardos Indigenas 0.27 0.27 0.54 
5. Titulac16n Comunidades Negras 1.98 0 00 1.98 
6. Anali::;is Corporac1ones Regionales 0.47 0 00 0.47 
7. Com1tes Regionales Partic1pac16n 1.?,?, 0.00 1 . .3.3 

9.81 1.00 10.80 
B. REHABILITACION MICROCUENCAS 

1. Microcuencas Nanflo 4.73 4.7.3 9.46 
2. Dendroenergia Nariflo 1.16 1.1 6 2 . .31 

~- Microcuencas Crupos Indigenas Cauca 2.19 2.19 4.37 
4. Microcuencas Valle 0.43 0.43 0.87 

~- Microcuencas Antioquia 4.37 4.37 8.7:"> 
12.87 12.87 25.74 

C. PARQUFS NACIONALES (1) 
1. Parques Ex1stentes 6 06 6.06 
2. Nuevas Areas de Maneio Especial 1.0S 1.08 
.., 

Zonas de Amortiguaci6n 1.23 123 ,,. 
4. Maneio y Capacitac16n 0.36 0.36 

Subtotal 8.73 8.73 
D. EDUCACION, CAPACITACION, INVESTIGACION, 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 
1. Educaci6n Universitaria 6.29 1.92 8.21 
2. Capacitaci6n Extens1onistas 2.16 0.54 2.70 
,,. Invest1gaci6n Foresta! 4.1 2 1.28 5.39 
4. U nidad Coord111adora 2.56 ()00 2.56 
5. Preparaci6n Proyectos (Consultorfas) 0.91 O 00 0.91 
6. Panel de Expertos 0.29 CJ.00 0.29 

Subtotal 16.32 3.74 20.06 

TOTAL 39.00 26.34 65.34 

(1) D0nac16n de! Cobierno de! Reino de Pafses Ba1os. cons1derada en su totahdad coma contrapart ida local. 
Fuente Unidad Coordinadora (DN P, MinAmb1ence). 19~·.J 

7.CoMTrF.SREGIONALES. 

Con este mecanismo se apo
yara la operaci6n de grupos 
regional es representantes de las 
comunidades indfgenas y ne
gras, para garantizar su parti
cipaci6n en las instanc1as de 
planeaci6n, ejecuci6n y segu1-
mientodel PMRN en el Choc6 
Biogeografico. 

% 

1.50 
2.34 
5 59 
0.82 
.3 03 
0 72 
2 04 

16.53 

14.47 
3.54 
6.69 
1..:,.3 

1.336 
39.40 

9 28 
1.66 
1.82 
O.S5 

13.37 

12.57 
4.13 
8.25 
3 92 
1.39 
0.44 

30.70 

100.00 



FINANCIACION DEL PLAN 

C oBERTURA PRoGRAMA DE 

MANEJO DE R ECURSOS N ATURALES (PMRN) 

BANCO MUNDIAL . 1994 

.... -uooooo 

PROGR MA DE MANEJO 

DE REC ASOS NA TURALES. 
MANEJO DE MICROCUENCAS 

t,1•1200000 

N-1000000 

N-eoOooo 

N-600000 

0 
0 
0 

I 

Ll!YENDA. 

ml PAAQUl!S NALi!!!, 

• IUCADC.ANTIOQ. 

• -Da!MI. 
• -.-.Del. 

• ~IA 

• Nic:ia:,-

• 

Mapa elaborado por DNP - SECTEC 

EscALA l :6'000.000 

REHABILITACI0N DE CUENCAS H IDROGMFICAS 

Este componente del 
PMRN busca Ia protecci6n y 
reha bili taci6n de cuencas 
hidrograficas seleccionadas en 
las cordilleras Occidental y 
Central. Sus acciones se diri
gen a apoyar y/o generar pro
cesos de ordenamiento y 
manejo de cuencas hidro-

g!aficas en el marco de Ia ac
ci6n participativa, con el 
cofinanciamiento de activida
des ambientales y forestales. 
Desarrollara criterios e instru
mentos metodol6gicos para la 
recuperaci6n y conservaci6n de 
areas de aptitud forestal en 
cuencas en proceso de rehabili-

taci6n. Tambien busca corre
gir Ia degradaci6n ocasionada 
por Ia presi6n poblacional y el 
incremento de la demanda por 
productos madereros. 

Apoyara a las unida
des tecnicas de las Corporacio
nes Aut6nomas Regionales ya 
otros ejecutores de Ios proyec-

tos propuestos, mediante acti
vidades de transferencia de 
tecnologfa forestal y agro
forestal. Reforzara la gesti6n 
institucional, la coordinaci6n 
interinstitucional y la capaci
taci6n, involucrando direc
tamente a las comunidades de 
las microcuencas y de sus areas 
de influencia . 

MANEJO 
DE PARQUES 

N ACIONALES 

N ATURALES 

Apunta al fortaleci
miento de la capacidad insti
tucional para manej_ar areas 
protegidas seleccionadas por 
su alta biodiversidad, preser
var ecosistemas (micos, pro
teger recursos naturales en 
zonas de influencia de estas 
areas y promover el eco
turismo, Ia educaci6n am
biental y Ia participaci6n 
comunitaria en su manejo 
conj unto. 

Las acciones esped
ficas incluyen: desarrollo de Ia 
capacidad institucional de Sis
tema N acional de Parques, me
diante Ia vinculaci6n de per
sonal calificado, infraestructu
ra y asistencia tecnica a nivel 
central y regional; capacita
ci6n y entrenamiento del per
sonal involucrado en el mane
jo de Ios Parques Nacionales; 
desarrollo de planes de mane
jo, concertados·con las comu
nidades locales, y provision de 
infraestructura y personal ne
cesario para el manejo de nue
ve parques (Sanquianga, Ta
tama, Munchique, Utrfa, 
Farallones de Cali, Katfos, 
Gorgona, Paramillo, y Las Or
qufdeas). Se busca tambien el 
establecimiento y preparaci6n 
de planes de manejo para Ia 
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creaci6n de nuevas areas pro
tegidas en la region; la con
certaci6n con la comunidad y 
la educaci6n ambiental en zo
nas de amortiguaci6n de los 
parques; el desarrollo de estra
tegias y de planes de largo pla
zo para areas protegidas; y el 
monitoreo y evaluaci6n de 
areas protegidas. 

Este componente apo
ya el desarrollo de programas 
deed ucaci6n formal, ca pacita- · 
ci6n e investigaci6n ambien
tal y forestal. Asi mismo, 
contribuye a la gesti6n de las 
instituciones educativas invo
lucradas y al fortalecimiento 
del DNP/Ministerio del Me
dio Arnbiente para la coordi
naci6n, monitoreo y evalua
ci6n de programas ambienta
les, mediante la creaci6n de una 
Unidad Coordinadora. Sus ac
ciones se centran en: 

1. EDUCAa6N E INVFS• 

TIGACI6N U NIVERSITARIA. Me
dian t e el desarrollo de 
proyectosdeeducaci6n univer
sitaria y tecnol6gica, se busca 

44 

F INANCIACION DEL PLAN 

lNVESTIGACION f oRESTAL Y AMBIENTAL, 

y ADMINISTRACION I DEL PROGRAMA 

contar con un mayor numero 
de funcionarios capacitados en 
temas forestales, ambientales 
y de recursos naturales reno
vables. 

2. CAPACITACI6N TECNI-
ORESTAL. El SENA proveera 

capacitaci6n a extensionistas, 
comunidades y traba jadores en 
el sector forestal, dando priori
dad al personal requerido en la 
Costa Pacffica. 

3.INVESI1GACI6N F~
TAL. Apoyara la ejecuci6n de 
proyectos seleccionados de in
vestigaci6n aplicada, a ser eje
cu ta dos por instit uciones 
publicas y entes privados bajo 
la modalidad de convenios de 
Ciencia y Tecnologfa. 

4. UNIDAD COORDINA

OORA {UC). Se encargara de la 
coordinaci6n, administraci6n 
y seguimiento del PMRN por 
parte del Gobierno Nacional. 
La UC estara inicialmente en 
el DNP, y se transferira al Mi
nisterio del Medio Arnbiente. 

5. CONSULTOIUAS DE 

EvALUACI6N Y PREPARA.a6N DE 

PRoYECTos. El PMRN requeri
ra la contrataci6n de estudios 
y consultorfas para: un estu
dio de lfnea base; el disefi.o y 
montaje de un sistema de se
guimiento de la ejecuci6n y ca
pacitaci6n de personal; la 
identificaci6n y preparaci6n de 
un nuevo programa para ma
nejo de bosques naturales, for
talecimiento institucional y 

titulaci6n de tierras (PMRN, 
Fase 2); y el apoyo a entidades 
ejecutoras para la preparaci6n 
y/ o refinamiento de sub
proyectos especfficos. Ademas, 
se financiaran la evaluaci6n de 
medio termino ( tercer aflo de 
ejecuci6n) y la evaluaci6n fi
nal y preparaci6n del informe 
terminal. 

6.P ANB. DE EXPERTOS IN

Df.PENDIF.NrES. El P MRN provee
ra fondos para la contrataci6n 
de cuatro expertos indepen
dientes de alto nivel, ql!ienes 
revisaran peri6dicamente el 
avance del Programa, formula
ran recomendaciones sobre su 
ajuste, y brindaran asesorfa en 
caso de conflictos resultantes 
de su ejecuci6n. 
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PROGRAMA AMBIENTAL - BID 

Con dos emprestitos 
(de Capital Ordinario y de! 
Fondo de Operaciones Especia
les), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) se vincula 
al Programa Ambiental de! go
bierno colombiano, el cual 
abordara las prioridades de 
polftica tanto en el area fores
tal coma en la reorganizaci6n 
de! Sistema Ambiental Nacio
nal. 

El Programa Ambien
tal tiene por objeto promover 
el manejo sostenible de los re
cursos naturales re nova bles, li
mi tando el uso de practicas 

(Millones de USS) 

nocivas para el medio ambien
te; fortalecer la capacidad de 
las instituciones responsables 
de la formulaci6n y aplicaci6n 
de la polftica ambiental; con
solidar el Sistema Nacional 
Ambiental; y pro mover las ini
ciativas regionales. tanto pu
blicas como privadas. que esten 
orientadas a combatir los pro
blemas ambientales sobre la 
base de una amplia part icipa
ci6n social. Estos ob1et1vos se 
lograran mediante el desarro
llo de tres componentes o 
subprogramas, que se descri
ben a continuaci6n. 

CuAoRo4 

PROClv\Mt\ AMBIENTAL 

CosTOS DEL PROCRAfv\r\ 

SuBPROGRAMAA: 

MANE JO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

Comprende la rehabi
litaci6n y manejo de micro
cuencas seleccionadas en las 
cordilleras Central y Oriental, 
la recuperaci6n de! complejo 
deltaico-estuarino de la Ciena
ga Grande de Santa Marta, el 
mane jo de! Parque Nacional 
Natural de los Nevados y su 
zona de amortiguaci6n, y el 
fomento nacional de la guadua 
con prop6sitos multiples. 

Subprograma/Componente/Fuente BID Local Total % 

co (I) fOE <2> 

A. Mane10 de Recursos Naturales RenO\·ahlcs 
1. Marn.·1 0 de rn1crocuencas ,:::., .7 1,=; ,=; ] ';I() ,=;2 () :?2 .1 

' Recuperac16n Cienaga Grande Sta. Marta -L" - 7 
\.1. / ? (, 1:?.8 '} .5 

·' · M;rnc10 dcl Parque Natural Los NcvJdos () .=, () 9 I I , -
.....,,,1 J .7 

4. Fomento de la Cuadua 07 () () I-+ ?. I 1.6 
Subtotal 112 19.9 24.1 55.2 40.9 

B. Fortalecirn1ento Inst1tucional 
I. Estud1os y Consultorfas (. ,=; () () l 0 '1 l (, 7 -· '-' , 

Capc1c1tac16n 0.5 (l.(l ,' . l -1 -~ l (l 5 
- Apo:-'o Logfstico () r (I( ) ( / () () r () -+ ·'· 

Subtotal 15.4 0.0 8.5 23.9 17.7 
C lnvers1ones Arn h1entales 25.0 0.0 0.0 25.0 18.5 
D. Ad mirnstracion 0.8 () () ,=; '-) -+ .8 ;=; 6 

E. Sin Asignac16n Especifica so 1 o 
.:.. . U 5 ,=; 1.=; l 9.7 

F Gastos Financ1eros 0.6 () ? l?.? 1?, () 9.6 

TOTAL 58.0 23.0 54.0 135.0 100.0 

(1) CO (Cred1to Ordinan o): (2) FO E (Fondo de O peraoones Espeuak s) 

Fuente: lln1Jad Coordinadora (O N P. MinA.mhente). lY':i.J . 

1. RECUPERACION y MA
NEJO DE MICROCUE.NCAS. Se a
del antaran acc10nes de 
protecci6n y recuperaci6n de 
las margenes y cabeceras de los 
rf os, revegetalizaci6n de areas 
degradadas, obras de recu pera
ci6n de suelos erosionados, es
t a blecimiento y manejo de 
plantaciones protectoras-pro
d u ctoras, plantaciones den
droenerge t icas y sistemas 
agroforestales. 

Simultaneamente se 
dara apoyo a las unidades tec
nicas de las Corporaciones Au
t6nomas Regionales y otros 
ejecu tores de los proyectos pro
puestos, mediante actividades 
de trasferencia de tecnologfa 
foresta l y agroforestal, refuer
zo a la gesti6n institucional, 
coordmaci6n interinstitucio
na l y capacitaci6n, invo
lucrando direc tamente a las 
comunidades en las micro
cuencas y sus areas de influen
oa. 

2. RECUPERACION DEL 

CoMPLEJO DaTAico-EsruARINo 
DE LA CIENAGA GRANDE DE SAN

TA MARTA. El objetivo es recu
perar, ordenar, manejar inte
gralmente y hacerle monitoreo 
al compleio lagunar formado 
por la Cienaga Grande, las cie
nagas sec undarias y zonas 
inundables adyacentes, los 
manglares y bosques salados 
asociados, el Parque Nacional 
Natural Isla de Salamanca y 
el Santuario de Flora y Fauna. 
Esto se lograra con la reapertura 
y correcc16n de! sistema natu
ral de canales, que permitira 
nuevamente el intercambio de 
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agua d ulce del rfo Magdalena y 
el complejo lagunar. 

Asimismo, se construi
ran puentes y obras de drenaje 
en algunas carreteras para faci
litar el intercambio de aguas 
entre el Mar Cari bey las ciena
gas; se protegeran 47.000 hec
tareas de bosques salados 
remanentes y se plantaran 
12.000 hectareas de mangle, 
involucrando activamente a las 
comunidades de la region. 
Adicionalmente, se repoblara 
con especies pisdcolas nativas, 
a medida que se mejoren las 
condiciones de salinidad, para 
recuperar la pesca lagunar. 

3. MANEJO DEL P ARQUE 

NACIONAL NATIJRAL Los NEVA

oos. El prop6sito de este com
ponente es consolidar admi
nistrativa y ffsicamente el Par
que, para la protecci6n de sus 
ecosistemas en un area de 
58.300 hectareas, con la activa 
participaci6n de la comunidad. 
Se trabajara en el fortaleci
miento de la administraci6n y 
vigilancia de sus recursos na
turales, el alinderamiento del 
Parque y el desarrollo de inves
tigaciones de flora y fauna. 

Tambien se elaborara 
el plan de manejo para la zona 
de amortiguaci6n, area crf tica 
para la conservaci6n de la 
biodiversidad y la protecci6n 
de las cuencas hidrograficas de 
la Cordillera Central. 

4. FoMENTo NACIONAL 

DE IA GUADUA PARA PROPOSITOS 

MULTIPLFS. Tiene como objeti
vo la protecci6n de margenes y 
nacimientos de aguas y zonas 
riberefl.as en procesos de de
gradaci6n, mediante el estable
cimiento de plantaciones y 
manejo de rodales naturales de 
esta especie promisoria; adi
cionalmente, se mejorara la 
economfa familiar de los agri-
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C oBERTURA P RoGRAMA AMBIENTAL 

BID 1994 
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Mapa elaborado por DNP - SECTEC 

- PROYECTOS FORMULADOS. 

cultores de ingresos medias y 
ba jos en la zona andina del pafs. 
La actividad sera coordinada a 
nivel nacional por el Centro 
Nacional de la Guadua (CRO), 
y se desarrollara inicialmente 
en las areas de jurisdicci6n de 
eve, CAR, CDMB, co~ 
TO LIMA, CORPOCALDAS y 
CARDER. 

faCALAfilROX. l:11'560 .000 

(==:] AREAS ELEGIBLES PARA PROYECTOS DEL PROGRAMAAMBIENTAL. 

C:J AREAS NO CUBIERTAS POR PROGRAMAAMBIENTAL. 

SuBPROGRAMA B : 

f ORTALECIMIENTO 

l NSTITUCIO NAL 

1. fORTAI.ECIMIENTO DE 

AGENCIAS EJECUTORAS. Incluye 
la realizaci6n de estudios, cur
sos de capacitaci6n especiali
zada y la adquisici6n de equi
pos diversos para las Corpora-

ciones Aut6nomas Regionales 
ejecu toras del Su bprograma A. 
Los estudios incluidos en este 
componente estan diferencia
dos en dos grupos: aquellos 
dirigidos a fortalecer la capaci
dad tecnica, administrativa y 
financiera de las Corporacio
nes ejecutoras del Programa; el 
segundo grupo se orienta ha-



cia la formulaci6n de polf ticas 
ambientales que apoyaran el 
proceso de reglamentaci6n de 
las normas constitucionales. 

2. CURSOS PARA PRoFE-
. SIONA.LES F.N a SECToRAMBIF.N
TAL. Este componente es un 
programa de capacitaci6n y · 
educaci6n ambiental a nivel 
nacional, ejecutado por el 
ICFES y dirigido a profesiona
les de las unidades tecnicas 
ambientales de las diferentes 
Ministerios, Corporaciones, 
entidades territoriales y ON Gs. 

3. CAPACITACION DE 

ExTf.NSIONISTASRURAW. 

ta de un programa de capacita
ci6n para extensionistas rura
les, que sera ejecutado por el 
SENA. El programa cubrira 14 
temas, tales coma situaci6n 
ambiental actual, degradaci6n 
ambiental, manejo de recursos 
naturales, entre otros. Tendra 
cobertura nacional para el sec
tor publico y privado. 
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4. EouCAcI6N AMBIEN
TAL F.N NIVFLPRIMARio vSEcuN
DARIO . Este componente 
incorpora la dimensi6n am
biental en la educaci6n prima
ria y secundaria de manera 
practica e interdisciplinaria, a 
traves de la ensefianza de con
ceptos ambientales. Se desa
rrollar a principalmente en 
zonas rurales y pequefios cen
tres urbanos. El programa es
tara a cargo del Ministerio de 
Educaci6n Nacional. 

SuBPROGRAMA C: 

INVERSIONES 
AMBIENTALES 

Este su bprograma esta 
orientado a la financiaci6n de 
estudios y proyectos ambien
tales formulados par entida
des gubernamentales, entes 
territoriales y ON Gs asociadas 
a las anteriores. Se busca 
maximizar la participaci6n lo
cal en el financiamiento a tra-

ves de requerimientos de 
contrapartida, de acuerdo con 
la capacidad de las coeje
cutores. 

Con una asignaci6n de 
US $25 millones, constituye 
una de las fuentes principales 
de capital semilla para la orga-

nizaci6n y puesta en marcha 
del Fonda Nacional Ambien
tal (FONAM) definido en la 
Ley 99 de 1993. El tipo de pro
yectos, entidades y mantas ele
gibles para cofinanciaci6n se 
resumen en un recuadro del 
Capftulo 2. 

CoorERACI6N TECNICA 
INTERNACIONAL 

A pesar de que su con
creci6n ha sido lenta y por de
ba j o de las expectativas 
iniciales, la cooperaci6n inter
nacional ha jugado un papel 
muy importante no solo en la 
financiaci6n de proyectos es
pecf ficos I sino en el enri
quecimiento conceptual y 
avance tecnol6gico de las pro
gramas y procesos emprendi
dos en materia forestal y 
ambiental en Colombia. 

La primera coopera
ci6n tecnica al PAFC, por parte 

del Reino de los Pafses Bajos 
entre 1987 y 1989, involucr6 al 
pafs en el proceso de for
mulaci6n participativa, inter
sectorial y multidimensional 
del Plan. Sin duda, e.sta sirvi6 
para catalizar la toma de con
ciencia nacional y elevar el ni
vel de discusi6n sabre nuestra 
problematica forestal y am
biental a las maximas instan
cias decisorias sabre polftica de 
desarrollo nacional. 

La cooperaci6n holan
desa tambien ha apoyado el 
desempefio del DNP-SECTEC 
en la puesta en marcha del Plan, 
el proceso de manejo sus
tentable de uno de las mas ri
cos pero vulnerables ecosis
temas forestales del Pacifico 
(las bosques de guandal), y la i 

elevaci6n de la capacidad tec
nica de planificaci6n territo
rial a traves del Sistema de 
Informaci6n Geografica SIG
PAFC. Se anticipa a corto pla
za su vinculaci6n a otros 
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procesos de ordenamiento fo- (cuya fase de inversiones 
restal y conservaci6n ambien- sera adelantada con credito 
tal con participaci6n comu- BID); 
nitaria, incluyendo el compo- La recuperaci6n de los re-
nente de parques nacionales y cursos naturales renovables 
zonas de amortiguaci6n del de la inestable Cuenca del 
PMRN en el Choc6 Biogeo- RfoGuatiqufaqueamenaza 
grafico. continuamente a Villa-

Otro gran colaborador vicencio; y 
internacional con el proceso del La reforestaci6n protectora-
PAF C ha sido el gobierno de productiva en la Cuenca 
Alemania, comprometido en Alta y Media del Rio Mag-
el apoyo financieroy tecnico a dalena. 
procesos importantes de recu- Este ultimo proyecto, 
peraci6n de ecosistemas fores- en ejecuci6n por la Federaci6n 
tales crfticos para el pafs. A su Nacional de Cafeteros, en aso
anterior colaboraci6n con el cio con varias entidades publi
control de erosion en la zona cas y privadas, propici6 la 
de Checua, que pasa a una creaci6n del FPRMA (Fondo 
nueva fase inserta dentro del para la Protecci6n y Recupera
PAFC, ha sumado su apoyo ci6n del MedioAmbiente) que 
para afrontar tres enormes re- la Federaci6n implant6 duran
tos del Plan: te 1991. Se espera que la co
- La rehabilitaci6n de la Cie- operaci6n de Alemania con el 

nagaGrandedeSantaMarta Plan se extienda al proceso de 

GRAF1co 2 
RECURSOS DE CooPERACION INTERNACIONAL 

MEDIOAMBIENTE Y PAFC 1987-1998 
20_000 ~ ----------'--(Miles_· __ de_U_S_S_Corri __ ·en_tes_) ______ --, 

16.000 
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0 
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D TOTAL MEDIO AMBIENTE 

TOTAL PAFC 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

uso multiple sustentable de los 
bosques amaz6nicos en Putu
mayo, emprendido hace pocos 
afi.os por la CAP bajo su estra
tegia PAFC regional. 

La Comunidad Econ6-
mica Europea (ahora Union 
Europea) tambien se ha hecho 
presente con apoyo a un pro
ceso de investigaci6n-acci6n 
participativa en la Cuenca 
Media del Rio Chicamocha. El 
proyecto, canalizado a traves 
del Institute de Estudios Am
bientales para el Desarrollo de 
la Universidad Javeriana, ser
vira de modelo para continuar 
las acciones de recuperaci6n del 
orobioma paramo. 

Canada se vincul6 al 
PAFC mediante un novedoso 
esquema de cooperaci6r1; tec
nica, que ha permitido superar 
uno de los obstaculos fuertes 
que enfrentaba Colombia para 
el manejo sustentable de los 
bosques del Pacf fico: la falta de 
conocimiento y cartograffa 
actualizada sobre el estado de 
los recursos naturales. El nuevo 
mecani:smo de cooperaci6n 
consiste en el establecimiento 
de un "Fondo de Desarrollo 
para Colombia con la partici
paci6n del sector privado Ca
nadiense," acordado en 1992. 
A traves del mismo, el gobier
no cooperante contrat6 los 
servicios de la firma canadien
se INTERA, para realizar el 
proyecto "Ima.genes de Radar 

en el Anden Pacifico Colom
biano ". En contraprestaci6n, 
el IGAC y las entidades nacio
nales beneficiadas, aportaran 
recursos nacionales equivalen
tes para que el gobierno co
lombiano financie inversiones 
de interes social en la region 
estudiada. 

En sfntesis, desde 1987 
se ha asegurado el equivalente 
de US S24.3 millones como 
aportes de cooperaci6n inter
nacional a proyectos del Plan, 
con desembolsos previstos has
ta 1998. Esta suma equivale al 
29.3% de recursos de coopera
ci6n externa por un monto, 
confirmado a marzo 1994, de 
US S82.9millonescanalizados 
hacia programas ambientales 
del pafs durante el perfodo 
1987 - 1998. En el Grafico No. 2 
se sen.ala el crecimiento de es
tos a portes de cooperaci6n. Se 
observa claramente que la co
operaci6n tecnica y financiera 
internacional para el sector am
biental ha comenzado a au
mentar a raiz de la polf tica 
sectorial de la Revoluci6n Pacf
fica, ascendiendo a US $14.8 
millones este afio con la capta
ci6n de los primeros recursos 
de canjes de deuda para el 
ECOFONDO. Seesperaque la 
tendencia ascendente conti
nue a partir de 1995, aunque 
los proyectos futures aun por 
negociar no a parecen en la gra
fica. 

BALANCE 
DE LA GESTION FINANCIERA 
El balance final de los 

recurses internos y externos 
definidos, indica la magnitud 
del esfuerzo financiero reali
zado a la fecha y comprometi
do para el desarrollo de los 
programas forestalesy ambien
tales descritos con proyecci6n 
al resto de la decada. 

En efecto, durante el 
perf odo 1990-1994 se destina
ron recursos por el equivalente 
a US $62.1 millones1 hacia los 

1. Para poder comparar valores 
hist6ricos con valores futuros, en esta 
secci6n todos los montos se refieren a 
D6lares Corrientes 



proyectos del Plan, de las cua
les el 70.4% provino de presu
puesto nacional. En el mismo 
lapso, la administraci6n Ga
viria asegur6 recursos par US 
$230.3 millones, para ser in
vertidos durante el perfodo 
1995-1998, 3.7 veces mas que 
lo logrado hasta ahora. Esta 
ultima cifra se distribuye en 
dos partidas: US $165.9 millo
nes (77.7%) para proyectos di
sefiados bajo el marco de la 
estrategia forestal y US $64.1 
(22.3%) para las procesos de 
reorganizaci6n institucional 
<lei Sistema Arnbiental Nacio
nal. La suma de estos tres man
tas, que asciende a US $292.3 
millones, constituye una con
tribuci6n concreta y valiosa al 
desarrollo de la polftica am
biental nacional. 

En el Grafico N° 3, se 
observa la evoluci6n de la fi
nanciaci6n total de las seis Pro: 
gramas o areas tematicas del 
PAFC hasta 1994, la previsi6n 
de Inversiones para continuar 
sus proyectos hasta 1998, y el 
crecimiento previsto de las de
mas inversiones <lei Programa 
Ambiental acordado con el 
BID. 

El analisis de la distri
buci6n de recurso~ globales 
has ta 1994 contras ta con lo ob
servado en el Grafico N° 1 so
bre recursos de presupuesto 
nacional, pues las fondos in
ternacionales no se distribu
yen uniformemente entre las 
Programas. 
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GRAF1co 3 
GESTI6N FINANCIERA DEL PAFC 

(Millones de US$ Corrientes) 1989 -1998 
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c=J 1 SISTEMA DE PI.ANIFICACION TERRITORIAL - 2 DESARROLLO INDUSTRIAL BASADO EN EL BOSQUE. 

CJ 3 DESARROLLO SOCIAL BASADO EN EL BOSQUE. 

4 PROTECCION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES. 

c=J 5 APOYO AL SECTOR FORESTAL Y AMBIENTAL. -1 6 INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

c=J OTROS-BID. 

(Miles de USS Corrientes) 1987 - 1998 
Programa Programa Programa Programa Programa Programa 

1 2 3 4 5 6 Otros Total 
1987 0.000 0.000 0.000 0.000 0.095 0.000 0.000 0.095 
1988 0.000 0.000 0.000 0.000 0.189 0.000 0.000 0.189 
1989 0.183 0.078 0.891 0.052 0.517 0.052 0.000 1.774 
1990 0.071 0.222 2.332 0.589 0.620 0.189 0.000 4.024 
1991 1.049 0.614 2.485 1.028 1.103 0.232 0.000 6.511 
1992 1.478 2.342 5.710 1.970 1.705 0.274 ·o.ooo 13.480 
1993 1.789 2.609 7.212 3.598 1.351 0.127 0.000 16.687 
1994 2.317 1.616 10.150 3.970 1.943 0.378 1.010 21 .383 
1995 3.441 5.354 17.372 9.134 8.539 1.390 13.296 . 58.525 
1996 1.094 6.525 22.659 5.150 10.026 1.567 15.646 62.666 
1997 0.070 7.981 19.316 4.153 7.652 1.232 17.589 57.993 
1998 0.070 9.761 12.781 3.316 6.532 0.815 17.791 51.066 

Estas cifras incluyen asignaciones de! Presupuesto General de la Naci6n (PGN) y recursos externos de Cooperaci6n Tecnica y · 
Credito. El monto de PGN incluye proyectos en ejecuci6n y contrapartidas de Cooperaci6n Tecnica hasta 1994. A partir de 1995 
incluye contrapartidas para los programas de credito. 
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REINO DE 
IDSPAISES 
BAJOS 

Proyecto Objetivos Monto de Cooperacion Observaciones 
(Millones} 

Racionalizaci6n de Bosques 
de Guandal y Terrazas en la 
Costa del Pacifico colombiano 
(PNUD administra los recur
ses). 

Apoyo Institucional a la 
Gesti6n del PAFC. (Recurses 
canalizados vfa FAO). 

Sistema de Informaci6n Geo
grafica SIG-PAFC. 

Incrementar la eficiencia en 
el aprovechamiento y mane
jo sustentable de los 
bosques de guandal. 

Fortalecer la capacidad 
intitucional de la SECTEC 
como unidad coordinadora 
del Plan. 

Crear un sistema georre
ferenciado de informaci6n 
para el proceso de planifica
ci6n territorial. 

Desarrollo de la Participaci6n Desarrollar metodolog{as de 
Comunitaria en el Sector participaci6n comunitaria. 
Foresta! - PACOFOR. 

US$ 1.5 

US$ 1.0 

US$ 1.6 

US$ 1.3 

En ejecuci6n desde 1991. Misi6n 
de Evaluaci6n 4/93. Informe 
final de evaluaci6n 5/93. Plan 
Operative presentado a finales 
1993. Finaliza en 1994. Se ade
lantan gestiones para financia
ci6n de Fase II. 
En ejecuci6n desde 1989 con 
recurses nacionales. Recurses de 
Holanda desde 2/91. Cambio 
institucional en 1993/94. Apoyo 
al Gobierno en la reestructura
ci6n del Sistema Nacional Am
biental. Seminario de Clausura 
Proyecto Cooperaci6n en 5/ 94. 
Se inici6 en 1989 con recurses 
nacionales. Comite Binacional 
9/93 aprueba informe y plan 
operative. Recurses de Holanda 
en ejecuci6n desde mediados del 
93. Programado a 5 afios. 
Se inici6 en 1991 con recurses 
nacionales. Se reformuI6 y 
actualiz6 el documento. Aproba
ci6n pendiente. Seria financiado 
a traves del Programa Punta de 
Lanza del Medio Ambiente. 
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Pais Proyecto Objetivos Monto de Cooperaci6n Observadones 
(Millones) 

ALFMANIA 

Formulaci6n de un proyecto 
de u til izac16n de bosques en el 
medio y ba10 At rato. 

Protecci6n y mane10 sustenta
ble de ecosistemas en areas de 
colonizaci6n de! Magdalena 
Medio santandereano. 

Re fo res taci6n Protectora-Pro
ductora de la Cuenca Alta y 
Media de! Rio Magdalena (re
cursos canalizados vfa KFW) 

U so y Recu peraci6n de los 
RRNN en la Cuenca Alta y 
Media de! Rio Cua tiqufa 
(recu rsos canalizados vfa 
CTZ). 

Formular un proyecto pa ra 
disenar alternativas de 
aprovechamiento de bos
ques con participaci6n 
comuni taria. 

Bnndar asistenc1a tecnica 
en proyectos de aprovecha
miento forestal sustentable. 

Proteger los bosques na tura
les e incentivar el repobla
m1ento fo restal de los valles 
med1os y altos (esquema 
CIF) 

Promover el manejo inte
gral y sustentable de los re
cursos na turales con parti
opac16n comurntaria. 

Control de la erosion en la Apoyar a la poblac16n cam
Cuenca de la Laguna de Fuque- pesina ya las instituoones 
ne (creci1to no reembolsahle de con alternat1vas de aprove-
KFW) chamiento sustentable. 

Apoyo al Plan de Acci6n Fores- Mejorar capacidad de ges
tal para Colombia (rec ursos se ti6n de entidades e1ecuto
canali=aran a tra,,es de CTZ) ras. y apoyar el uso mul ti-

Rehah1litac16n de la Cienaga 
Grande de Santa Marta (rccur
sos canali::aJos ,,fa CTZ) 

ple sustentable de areas 
foresta les de! Amazonas. 
Meiorar las condicioncs 
ambientales y socioecon6-
rnicas Jel area de la Cie-
naga 

COMUNIDAD Desarrollo Foresta] integrado 
ECONOMICA en la cuenca med ia de] Rio 

Integrar a la comunidad en 
el mane jo y Jesarrollo 
sustentable de un ecosiste
rna de montana. 

EUROPEA Chica mocha. 

CANADA Ceneraci6n de 1magenes de 
radar del Anden Pacifico co
lomb1ano. 

!'f\j I 1 i l : [\11,.u,1 111.i LiL· Lis Nr.L1 1 ir:t·s l 1::1d.1::. 1Y: r.1 d I )t ·::,1rr1 ·1l[1 , 

Obtener mformaci6n ba
s1ca para el ordenamie nto 
y manejo ambiental de la 
reg16n. 

~:\ (_;: C1!·~1/dJ. l ~'.,1l· :, ·it1 ... k i: 1"~ : : 1..' )1 1'. "". l ' ) 1 ·:~:1..:t"".:.S '.' ::· 1. .s~ .. ~<r:,··_ii: 1; L: r:·,c r, t :,:1 .. ,:~ 

< 1 [ Z.: I )l'11 t:;l·hc ( ;cssL·lbLhaft fiir ll·Lhn1s,·hv =1.1 s,1!1l!llt'n.:u\"'t.'! t. 

1:F.'. . ~:1\-.. !:r .-: :~ .... t-=l: ~i"!r '.':t. .... !,.:r: ·:~;'l.:·: 

USS 0.49 En 1992 inicia el proyecto de 
fo rmulaci6n. Documento de! 
proyecto se presenta en negocia
ciones con Holanda en 5/9?, Se
rfa financ1ado a traves de! Pro
grama Punta de Lanza Med10 

USS 0.57 
Ambiente. Aprobac16n pendiente. 
Considerado pnontario por la 
Comisi6n Bilateral de ?,/ 9?,. El 
documen to de proyecto se 
reformul6 en 6/ 9?, Pendiente 
a probaci6n. 

DMS 10.0 Convenio formalizado 
en 1993. Fase piloto en e1ecuci6n 
en Santander. 

DMS ?, 8 Inici6 en 1992. Contrato firma
do ent re mstituciones nacionales 
en 12/9?, Com1te Binacional en 
?,/94. Fase I termina 1995 

DMS 7.5 Se aprob6 en las negociaciones 
de 199?, Se trata de una exten
s16n de] proyecto Control 
de Erosion de! rfo Checua . 

DMS 7.0 Alemania aprob6 asignaci6n 
presupuestal para 1994. Dura
o6n 5 anos En espera de M1-
s16n de Evaluac16n. 

DMS -Ui Fase I en ejecuci6n desde 6/ 92. 
Resu ltados notables y empalme 
sa tisfactorio con credito BID. 
Proyecto en evaluci6n externa. 

ECUS 07 Inici6 1992 con recursos locales: 
se han entregado dos informes 
de avance. Termma en 199:'i. 

USS 17 Imagenes tomadas 11/92 y 
disponibles en 5/ 9?, Proyecto 
e1ecutado 
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CArfTULO S 

EsrrRUCTURAOPERATNA 
DEL PAFC 

Mediante el proyecto de Apoyo Institucional para la 
Gesti6n de! PAFC, iniciadoen 1989, el DNP conform6 un equipo 
basico de coordmaci6n con la Secretarfa Tecnica de! PAFC 
(SECTEC). A partir de febrero de 1991, el apoyo financiero de! 
Gob1erno de! Reino de los Pafses Bajos. canalizado a tr aves de la 
FAO. permiti6 ampliar su capacidad tecrnca y operativa. me
diante la vinculaci6n de coordmadores de programa y la finan 
ciaci6n de consultorfas. encuentros tecnicos y publicaciones. 

Entre 1990 y 1994, la SECTEC ha concentrado sus es
fuerzos en ocho areas: promoci6n interna e internacional de! 
Plan; a poyo al desarrollo institucional de las agencias ejecu toras; 
desarrollo de estudios especial es para el disefl.o y sustentaci6n de 
instrumentos financ1eros. econ6micos y jurfd icos: gesti6n y 
negociaci6n de proyectos y recursos financieros y tecnicos: pro
gramaci6n presupuestal y segu1miento tecnico. operativo y fi
nanciero de programas y proyectos: establecimiento de enlaces 
con el sector privado y ONGs; y d1vulgaci6n de avances y 
resultados 

Desde el momenta de] montaJe inicia]. el DNP fue cons
ciente de la naturaleza trans1toria de la SECTEC como coordi
nadora de la estrategia forestal de la polftica ambienta l. En 
efecto, el proyecto de cooperaci6n tecnica con Holanda prevefa 
una duraci6n maxima de tres afl.os . no prorrogables. pa ra 
inst1tuciona!tzar la dJrecci6n y coordinac16n de! PAFC por fuera 
del Departamento. 

Durante las negociaciones con la banca multilateral. 
desde 1991 se acord6 queen raz6n a que el cambio inst it uc1onal 
previsto podfa tomar como minima dos o tres afl.os. el DNP
SECTEC se encargarfa de la administraci6n transitoria de los 
recursos de credito externo del programa forestal con el Banco 
Mundial Al culminar el proceso de modernizaci6n institucional 
sectorial, la Secretarfa y los proyectos a desarrollar serfan ahsor
bidos por la nueva instituoonalidad. a fin deevitar traumatismos 
en la ejecuci6n (DNP, BIRF; 1991). 

Con la creaci6n de! Mirnsteno de! Med10 Amb1ente, la 
finalizaci6n de la cooperaci6n holandesa para la SECTEC, y la 
aprobaci6n de los programas de credito con la ban ca mult ilateral, 
durante 1994 se ha miciado el doble proceso de desmonte y de 
transici6n hacia la nueva institucionalidad. 

Para efectos de superv1sar y admmistrar la e1ecuci6n del 
Programa Amb1ental (BID) y del Programa de Manejo de Recur
sos Naturales (BIRF) . el gobierno ha miciado el montaJe de la 

U nidad Coordinadora (UC) a cargo de ambos creditos, en ade
lante identificados como el Prc-granw A111bie111t1! v de Alt111e/c1 de 
Rcwrsos Na 111r11/es. A fin de asegurar continuidad en el proceso 
iniciado, parte de! personal, equipo, archivos, sistemas y regla
mentos operativos empleados por la SECTEC seran t ransferidos 
a la UC. 

Con un tamafl.o max1mo de 41 personas. la mayoria de 
nivel tecnico. la Unidad esta compuesta por la oficma de! Coor
dinador General y tres secreta rfas depend1entes de esta: la Secre
tarfa de Asuntos J urfdicos y Financ1eros (SAF). la Secretarfa de 
Asuntos Tecrncos (SAT) y la Secretarfa de Asuntos Institucionales 
(SAi) 

La SAF esta encargada de la eiecuci6n administrat iva, 
legal y financ iera de! Programa en su totalidad. Administra los 
recursos externos. supervisa y tramita los desembolsos de acuer
do con las metodologfas y cnterios acordados con los bancos. 
verif1ca el cumplimiento de los convenios y contratos suscritos 
con las agencias eiecutoras, realiza la auditorfa contable de] 
Programa y las lahores jurfdicas. 

las funciones a cargo de la SAT incluyen: apoyo a las 
agencias ejecutoras en la identificaci6n. formulaci6n tecnica y 
fmanc iera de los proyectos: evaluaci6n de impacto econ6mico y 
social; monitoreo de la partic1paci6n comurntana y de! sector 
pnvado: manejo de la base de datos del Programa: analisis y 
aprobac16n de nuevos proyectos; y seguimiento y evaluaci6n de 
la e1ecuci6n 

La SAI se encarga de la preparaci6n de los terminos de 
referencia y calificao6n de propuestas para la adquisici6n de 
equipos y la contrataci6n de los estudios. consultorfas y cursos 
de capacitaci6n dirigidos al fortalecimiento institucional de] 
Ministeno. las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas 
organizaciones ambientales obJeto de! Programa; apoyo a las 
agencias ejecutoras en la formulaci6n tecnica y financiera de los 
proyectos de educaci6n ambiental (pnmaria, secundaria y pro
fesional) y capac1taci6n para extensionistas; manejo de la base 
de datos. y seguimiento y evaluaci6n de la ejecuci6n. 

La UC opera segun los criterios est a blecidos por el Co mi
te de Coordinaci6n Tecnica y Operativa. maxima instancia de 
concertac16n interinstit ucional del Programa Presidido por el 
Ministro de] Medio Amhiente, este Comite tiene como funcio
nes rev1sar la marcha de! Programa. resolver problemas identifi 
cados en su ejecuci6n y tomar las deos1ones necesarias para su 
efioente y oportuno desarrollo. 
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PROYECTOS DEL 
PLAN DE Acc16N FoRESTAL 

PARA COLOMBIA 
El siguiente balance se refiere a los proyectos de! PAFC que durante el perfodo de 1990 - 1994 se lograron ejecutar, 

iniciar y/o ga rantizar recursos e instituciones ejecutoras para ser implementados en el perfodo 1995 - 1998. La descripci6n . 

general de los obj etivos , metas, resultados es perados y otros detalles de los proyectos se encuentran en las publicaoones 

"Plan de Acci6n Foresta! para Colombia - Perfiles de Proyec tos" (DNP 1989), ''Plan de Acci6n Foresta] para Colombia -

Programas y Proyectos 1989-1 992" (DN P 1992), o en la documentac16n de los programas de credito y cooperaci6n 

in ternacional indicados . Los proyectos listados en las publicaciones de 1989 y 1992. que no figuran a contmuaci6n, fueron 

suspendidos o nose lograron concretar antes de abril de 1994. 

C6cligo 
PAK 

Titulo abreviado del 
Programa y Proyecto 

Entidades Ejecutoras 
Cobertura 
Geografia 

Estado de ejecuci6n a Fuentes de 
Abril de 1994 Cofinanciaci6n •• 

01 SISTEMA DE PLANIFICACION TERRITORIAL 

010101 Ordrnamiento Terri tor ial Foresta! ICAC. IND ERENA. C:ORPES 
en la Sierra Nevada de Sa nta Marta de la COSTA A!LANTICA 

010102 Ordenam1ento Territorial Foresta! ICAC. INDr.RENA. 
en el L1toral Pacifico Corporaoones ,kl Litural 

010105 Plan de Ordenamiento Territorial y Com1te lntennstituoona l 
Mane10 Ambien t al Je Bahia Malaga 

010201 Zo111 f1c ac16n de Areas Priontanas ICAC. INDERENA. 
para Reforestaci6n Entidades RNR 

010203 Zonificacic n col6g1ca clel Pacifico ICAC 
Colombia no 

010301 Sistema de lnformac16n ICAC DNP Ent1dades RNR. 
Ceografica SIC-PAFC CORPES. otros 

010302 Red Nac1onal de Coopera(l6n en C:VC IND ERENA. ot ras 
Cue nca (RENORDE) Corporac1ones otros 

010303 Ceoreferenc1ac16n y Siste ma- \ l111\' ers1dad Nac1onal 
tizaci6n Informac16n Botanica 

010401 Titulaci6n Comunidades Negra 

010402 Iitulaci6n Resguardos lndfgenas 

INCO RA. I AC, rCAN , 
INDERENA 

!~CORA 

Sierra Nevada E1 ccu tado 
de Santa Marta 

L1tora l Pacific () En e1ecuci6n 

Region de Ejecu tado 
Bahia Malaga. Pacifico 

Na(lonal E1ecutado 

Choc6 Biogeografico Ejecuci6n asegU[ada 
de Colombia 

Na cional En e1 ecu ci6n 

Nacional En e1ecuc16n 

Naoonal En e1 ecuci6n 

Pacifi co colombiano E1ecuci6n financ1ada 

Occidente colombiano E1ecucT6n financiada 

02 DESARROLLO INDUSTRIAL BASADO EN EL BOSQUE 

020101 Conservac16n y Aprovecha m1ento 
Nac1onal de Bosques de Cua ndal 

020201 EstuJ 10 Res1Juos de lndustna 
Maderera en el Litoral Pacifico 

020202 Posih il1dades Comerc1ales de 
N uevos Productos de! Bosque 

CORPO NARIN O y ll mvers1-
dad Nacional de Medellin 

DNP-SECTEC da 
te s1s de gr ado 

PROEXPO. DNI'SKTEC. 
CAP. otros 

Costa l'acf f1c a del 
Departamento de 
Nanflo 

Bocas de Sa t1 nga. 
De partamen to de 
Nanna 

Na uonal 

Fase I en e1ecuci6n 
Fase II prev1s ta 

E1ecu tado 

E1 ec utado 

Recursos nac1onales 

Recu rsos nac1ona les 

Recursos naoonales 

Recursos naoonales 

Credito BIRF 

Cooperac16n Holanda 

Rec u rsos naC1onales 

Recursos nac1onales 

Credito BIRF 

Credno !RF 

Cooperac1on Holanda 
C:ooperac1on Holanda 

Recursos naciona les 

Recursos nac1onales 

· • ToJos los proyectos cofinanc1ados con creJ1to o coopnac1on 1nternauonai t1enen contraparuJas de recursos nacionales. Los proyectos que f1guran 
exclusivamente con ,,Rec ursos nacionales " no t1ene rnnguna cohnanc1ac16n extcrna. 
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C6digo 
PAFC 

020200 

020303 

020305 

020401 

Titulo abreviado del 
Programa y Proyecto 

Estudio de Mercado Externo para 
Productos Madereros 

Capaciraci6ny /i:s1stenc1a ecnJCa 
Indu tna M-aderera nmana 

Microempresas para Transforma
ci6n y Comercializaci6n 
de Productos Forestales 

Producci6n de Stumps para 
el Fomento de! Caucho 

j 

Entidades Ejecutoras 

PROEXPO 

SENA - Reg1onales Valley , 
otras de! Pacifico 

INDERENA-PRIDECU 

INCORA, COA, CAP, 
INDERENA 

Estado de ejecud6n a 
Abril de 1994 Cofinanciaci6n •• 

Mercado mundial Ejecutado 

Costa Pacffica Fase I ejecutada 
Fase II financiada 

Pampiona, Urrao, En ejecuci6n 
Tierradentro, Pasto, 
Cucuta, Sucre 

Deptos. de! Caqueta y En ejecuci6n 
Putumayo 

Recursos nacionales 

Recursos nac1onales 
Cred.1-to BIRF 

Recursos nacionales 

Recursos nacionales 

(B DESARROLLO Socw BASADo EN EL BosquE 
030101 Participaci6n Comunitaria en el 

Uso Sostenido y Conservaci6n de 
los RNR en la Cuenca Media 
de! Rfo Atrato 

030101b Alternat1vas de Aprovecham1en o 
Sostenido de NR con Part1ctpac16n 
Com uni tana 

030102 Manejo Integral Bosques Segundo 
Crecimiento en Colinas Bajas 

030104 Pro'9ecto Foresta! Integral en 
Territorios Indfgenas, Zonas PNR 

030105 Proyecto Foresta! Integral en 
Resguardos Indlgenas de! Cauca 

030201 Asistencia T ecnica Foresta! 
y Agroforestal en Zonas 
de Colonizaci6n 

030202 Ordenam1enro y M-anejo de 
Microcuencas de Acueductos 
Veredales y Municipales 

030206 Asistencia para el Diseiio 
y Desarrollo de Proyectos 
de Zonas Aridas y Semiaridas 

030207 Fomento de la Guadua y otros 
Bambues (prop6sitos multiples) 

030208 Recuperaci6n Cuenca Media 
Rfo Patfa 

030209 Conservaci6n y Manejo de los 
Recursos Naturales Rfo Guatiqufa 

030210 Desarrollo Foresta! Integrado 
Cuenca Media de! Rfo Chicamocha 

030211 Recuperaci6n Zonas Degradadas 
Occident d Antioq uta 

CODECHOCO y Asociaci6n 
Campesina - ACIA 

Organizaciones ACIA, 
OREWA, OBAPO y OJA 

INDERENNCON!F y CVC
PLADEICOP 

PNR, ONGs, comunidades 
indfgenas 

CRC, resguardos y entidades 
de apoyo 

INCORA, CORPOURABA, 
CARDER, PNR 

Corporaciones Regionales, 
INDERENA, PNR, Departa
mentos, Municipios, ONGs 

CORTOLIMA 

CRQ (lfder), CARDER, 
CORPOCAI.DAS, eve, 
CDMB, Sec. Ag. Antioquia 

CRC 

Corporaci6n Foresta! de 
Villavicencio, Otros 

Universidad Javeriana 

Secretarfa de Agricultura 
Antioquia 

Depto. del Choc6 
Cuenca Media Rfo 
Atrato 

epto. de! Choc6 
Cuenca Media Rfo 
Atrat.o 

Bajo Calima, 
Buenaventura 

Nacional 

Depto. de! Cauca 

Frentes de coloniza
ci6n 

Nacional 

Depto. de! Tolima 

Nacional 

Depto. de! Cauca 

Depto. de! Meta 
Cuenca Media y Alta 

Santander y Boyaca 

Municipios, Sopetrfo, 
Olaya y Liborina 

Fase 1 en ejecuc16n 

En ejecuci6n 

Ejecutado 

Ejecuci6n financiada 

Ejecutado 

Fase 1 ejecu tada 
Fase II financiada 

Ejecuci6n financiada 

Fase I en ejecuci6n 
Fase II financiada 

Ejecuci6n financiada 

En ejecuci6n 

En ejecuci6n 

Ejecuc16n financ1ada 

Recursos nacionales 

Recursos nacionales 

Recursos nacionales 

Credito BIRF 

Recursos nacionales 

Recursos nac1onales 
Credi o BlRF y 
Credito BID 

Credito BID 

Recursos nacionales 
Credito BID 

Credito BID 

Cooperaci6n Alema
nia 

Cooperaci6n CEE 

Credito B!RF 



Cooigo t Estado de ejecuci6n a Fuentes de , 
~tidades Ejecutoras PAK Abril de 1994 Cofinanciaci6n .. 

I • 
I ~JdERENA y Asociaci6n de 030213 PartJc1pac1on Comunitaria Magdalena Medic en Ejecuci6n prevista Cooperaci6n Holanda 

en el Aprovechamiento Trabajadores Campesinos de! Depto. de Santander 
y Conservaci6n del Recurse Foresta! Carare • ATCC 
en Areas de Colonizaci6n 

030304 Establecimimto y Maneje de CORPONARINO Mi.~ ndinO£ Ejecuci6n financiada Credito filR.f 
Plantaciones Dendroenergeticas Depto. de Nariiio 

°' PRoncc16N Y RECUPERACI6N DE EcosISTEMAS FoRESTALES 

040101 Diagn6stico Areas INDERENA Literal Pacffico Ejecutado Recurses nacionales 
de Manejo Especial 

040103 lnventario y Caracterizaci6n INDERENA Nacional En ejecuci6n Cooperaci6n OIM T 
de Humedales 

040202 Ajuste, complementaci6n INDERENA, CRO, Area de influencia En ejecuci6n Recurses nacionales 
y ejecuci6n Plan de Manejo CORTOLIMA, CARDER, PNN Los Nevados Credito BID 
Parque Los Nevados CORPOCALDAS 

040206 lntegraci6n de Comun.idades INDERENA, ONGs, Corpora· a) Parques Occidente Ejecuci6n financiada Crldito BIRF y 
en Near. de mortiguaci6n ciones y Municipios 

b) Parques Centro y E jecuci6n financiada 
Coopcraci(m Holanda 

del S~ de P1rques Nacionales 
Norte 

Credito BID 

040207 ~rvaci6n Diver6idad Bio16gica !NDERENA, M.iiwnbiente, . Ut" Puques Cll Ejecuci6n financiada ~BIRFJ' 
a traves del Sistema Parques Natu· Corporaciones Choc6 B1ogeografico ~ciGn Holanda 
rales Nacionales · Pacifico 

040301 Recuperaci6n del Complejo CORPAMAG, INDERENA, Sistema lagunar, Fase I en ejecuci6n Cooperaci6n Alema-
Deltaico-Estuarino R. Mag. (Cga. CORPES Costa Atlantica Depto. del Magdalena Fase II financiada nia Credito BID 
Gran.de) 

040303 Reforestaci6n Protectora Cuenca Federaci6n Nacional de Fase I: Santander Fase I en ejecuci6n Cooperaci6n Alema· 
Alta y Media Rfo Magdalena Cafeteros, BOINSA, CDMB, Fase II: Huila, Tolima, Fase II prevista nia Cooperaci6n 

Acueducto B/manga, Otros Cundinamarca y Alemania 
Caldas 

C& APoYo AL SECTOR FoRESTAL Y AMBIENTAL 

050101 Reorganizaci6n lnstitucional en DNP (Consultorfas vla Nacional Ejecutado Recurses nacionales 
Materia de Planificaci6n y Manejo FONADE) 
de los RNR y del Medic Ambiente 

050102 Apoyo lnstitucional para la Gesti6n DNP Nacional Ejecutado Cooperaci6n Holanda 
del PAFC (SECTEC) 

050103 Reglamentaci6n C6digo Nacional INDERENA, DNP Nacional Ejecutado Recursos nacionales 
Recurses Naturales (propuesta) 

05010.S Apoyo Institucional para la Transfe- CONIF, Corporaciones Regio- Nacional Ejecuci6n financiada Credito BID 
rencia y Difusi6n de Tecnologfas nales / 
Fores tales 

050201 Estr_uc.i.ur~ciQn, Puesta ~ .Mar.cha y Ministerio de Educaci6n, DNP Nacional Fase I ejecutada Recurses nacionales ,,, 
S.imimto Plan Na!. de E.ducaci6n Fase II financiada Credito BIRF y 
Ambiental Formal y: No Formal Credito BID 
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PRoYEcros DEL PLAN DE A cc16 N F oRESTAL PARA C OLOMBIA 

C'.6digo Titulo abreviado deJ Entidades Ejecutoras Cobertura Estado de ejecuci6n a Fuentes de 
PAFC Programa y Proyecto Geografia Abril de 1994 Cofinanciaci6n • • 

050202 Capacitaci6n Docentes en Servicio Ministerio de Educaci6n Nacional Ejecuci6n asegurada Credito BID 
para Educaci6n Ambiental en 
Escuela Basica Primaria 

050204 DiuAeflel P~A ae Adec~i6n de! 
' 

flatmt!!des ~ales Nacional Fasel ta"da RecunlOI nacionaws 
s.iitema de Educaci6n Foresta! 1 • Ccnuos Tecnol6gicos Fase II financiada ~toBIRf 
Especializada k>restales 

050205 · taci6n de Profesores Uhiver- ICFES y Diversas Umversida- Nacional Fase I ejecutada Recwwx nacionales 
sit,uioi de Carreras Estrategicas en des Fase II financiada Credito ~!RF 
Educaci.6n Amblental 

050206 Sistema de Capacitaci6n Continua- SENA Nacional Fase I ejecutada Recursos nacionales 
da para Extensionistas y Comuni- Fase II prevista Credito BID 
dades en Materia de RNR 

050207 Centro Piloto de Educaci6n Am- INDERENA y ONGs de Depto. de Risaralda Ejecutado Recursos nacionales 
biental La Suiza Risaralda y Antioquia 

050208 Proyecto Nacional de Promoci6n y DNP-SECTEC Nacional e Ejecutado Recursos nacionales y 
Divulgaci6n de! PAFC Internacional Coop. Holanda 

05020') Puesta en Marcha de Estacion CDMB Depto. de Santander En ejecuci6n Recursos nacionales 
Experimental/Dernostrativa El 
Rasg6n 

050301 Desarrollo Foresta! Participativo de INDERENA, SENA, 5 Corpo- Zona Andina En ejecuci6n Cooperaci6n Holanda 
los Andes (Internacional) raciones 

050302 Desarrollo de la Participaci6n CRO, CORTOLIMA, COR- Zona Andina Fase l en ejecuci6n Recursos nacionales 
Comunitaria en G. Foresta! - POCALDAS, CARDER Fase II prevista Cooperaci6n Holanda 

l NVESTIGACI6N Y T RANSFERENCIA DE TECNOLOGfA f ORESTAL 

PLANIF General /;,OLCIENCIAS (coordina), 
VNDERENA, CONIF, ICFES, 

Nacional En ejecuci6n Recursos nacionales 

Universidades 

060202 Cicio de Nutrientes y Agua en Tropenbos Regi6n Amaz6nica En ejecuci6n Cooperaci6n Holanda 
Ecosisternas Bosque Humedo 
Tropical ,,, 

060203 Investig.ci6n para el Manejo de FEDECAFE ZonaAndma Ejecuc16n financ1aaa Credito BIR"F 
Recursos Geneticos Forestales 

060002 Caracterizaci6n Floristica, Estructu- U. Nacional Depto. de Narifio En ejecuci6n Cooperaci6n Holanda 
ra, Funcionamiento y Manejo Padfico 
Silvicultural Guandal .,,,,, 

060303 Genttit" de Eepecies FEDECAfE Zone eafetera Ejecuci6n financiada Credito BIRF 
Forestales Tropicales de Alto Valor 
Comercial en Regi6n Cafetera 

060401 Yatigaci6n para el Manejo de FEDECAFE Regi6n Caribe y Ejecuci6n financ1ada Credito BIRf 
fspecfos Forestales Tropicales Regi6n Andina 
Regionales de Alto Valor Comercial 
para la Reforestaci6n Comercial '{I 

060402 Montaje oe un Sistema de Informa- ACOFORE Nacional Ejecuci6n financiada Credito BIRF 
ci6n para Plantaciones Industriales 

I' 
060400 .Dcsarrollo de Metodos para la CONIF .Nacional Ejecuci6n financiada Credito BIRF 

Protecci6n de Plantaciones Foresta- ' 
Jes 

060404 Evaluaci6n de! lmpacto Arnbiental CONIF Nacional Ejecuci6n financiada Credito BIRF 
y 

de Plantaciones Forestales 
J,,I'° 

060601 Regeneraci6n de Bosques de Madererla Central Depto. de! Choc6 E1ecuci6n financiada Credito BIRF 
Guandal 

I' 060802 Investigaci6n y Transferencia INDERENA, Regional Antio- Regi6n de Uraba ;j~uci6n financiada Crtdito BIRF # 
Tecnol6gica Agroforestal y Silvi- quia 
cultural en Areas de Colonizaci6n 
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ENTIDADES 
P ARTICIPANTES 

Agencia Alemana de Cooperaci6n T ecnica para el Desarrollo 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
Asociao6n Campesma Integral de! Medio Atrato 
Asooaci6n Colombiana de lngenieros Forestales 
Asouaci6n Colombiana de Reforestadores 
Asociaci6n de Murncipios Verdes 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco lnternac1onal de Reconstrucci6n 

y Fomento- Banco Mundial
Comites de Cafeteros 
Corpes 
Corporao6n Aut6noma Regional de Caldas 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Cundinamarca 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Cauca 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Cesar 
Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas 

de los rfos Rionegro y Nare 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Putumayo 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda 
Corporao6n Aut6noma Regional de! Magdalena 
Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuapra 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Nanflo 
Corporao6n Aut6noma Regional de la Frontera Noronental 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Choc6 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Tolima 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Ouindfo 
Corporaci6n Aut6noma Regional de! Valle de! Cauca 
Corporaci6n Aut6noma Regiona l de los Val les 

de! Sinu y San Jorge 
Corporaci6n para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
Centro de Cooperaci6n Indfgena 
Colegio Integrado de Pensilvania. Caldas 
Comunidad Econ6mica Europea 
Corporaci6n Colombiana para la Amazonfa Araracuara 
Corporaci6n Nacional de lnvestigaci6n y Fomento Foresta! 
Corporaci6n Foresta! de Antioquia 
Corporaci6n Foresta[ de Villavicencio 
Corporaci6n Regional de Desarrollo de U raba 
Departamento Nacional cle Planeaci6n 
Federao6n Nacional de Cafeteros de Colombia 
Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversion Rural 

Fondo Financiero Agropecuario 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
Fondo para el Financiamiento de! Sector Agropecuano 
Fundaci6n Alma 
Fundac16n Puerto RastroJo 
Fundaci6n Pro Sierra Nevada 
Fundaci6n Urnversttana de Carcia Rovira, 

Norte y Cu tierrez 
Cobernaci6n de Antioqu ia 
Cobernaci6n de! Hu ila 
Cobernaci6n del Meta 
Cobernaci6n de! Valle de! Cauca 
Cobernaci6n de! Magdalena 
Inst1tuto Colombiano Agropecuano 
lnstituto Colombiano de la Reforma Agrana 
lnst ituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnologfa «Francisco Jose de Caldas» 
Instituto Colombiano Para la Educaci6n Superior 
Instituto Ceografico Agustfn Codazzi 
Instituto Nac1onal de los Recursos Naturales Renovables 

y de! Ambiente 
Instituto Internacional para Reconocimientos 

Aeroespaciales y Cienoas de la Tierra-ITC 
Kred1tanstalt fur Wiederaufbau 
Mirnsterio de Agncultura 
Mirnsteno de Educao6n Nacional 
Ministerio de Cobierno Nacional 
Ministerio de! Medio Ambiente 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

la Alimentaci6n y la Agricultura 
Orgarnzaci6n Conavmdua Tayrona 
Orgarnzaci6n Regional Embera-Waunana 
Pizano S. A. 

.... 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Smurfit Carton de Colombia S A. 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Universidad de los Andes 
Universidad de! Tolima 
Urnversidad Javeriana 
U rnversidad Nacional 
U niversidad Distn ta! Francisco Jose de Caldas 
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Este documento se termin6 de imprimir, 
en el mes de mayo de 1994. 
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