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17económicas, político administrativas, sociales y culturales 
que convergen en la cuenca del río La Paila.

Los lineamientos contenidos en el Plan de Ordena-
ción y manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
recogen resultados importantes de la planifi cación local, 
regional y nacional, sueños y expectativas comunitarias 
y diversas soluciones a las múltiples situaciones ambien-
tales encontradas en la cuenca, razones sufi cientes para 
que los gobernantes locales, regionales y nacionales to-
men como referente este Plan para futuras gestiones a 
realizar sobre la misma.

Expresamos agradecimientos especiales a las comuni-
dades locales, a las autoridades municipales de Zarzal, 
Bugalagrande y Sevilla, ONG, empresas y demás actores 
que posibilitaron el proceso de construcción de tan va-
liosa herramienta de planifi cación.

MARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ
Directora General  (E) C.V.C.

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN
Rector Universidad del Valle

Presentación

Los esfuerzos conjuntos entre las instituciones 
descentralizadas, el Estado, la comunidad organi-
zada, y en general, de los diferentes actores que 

forman parte de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
permitieron que en el marco del convenio CVC – Uni-
valle se construyera el presente Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila como 
marco de referencia ambiental e instrumento de plani-
fi cación que habrá de orientar en los años venideros la 
gestión ambiental sobre la cuenca.

Dada la permanente participación de las comunidades 
e instituciones en el proceso de construcción del presente 
plan de ordenación, su implementación, evaluación y se-
guimiento habrá de dar continuidad a dicha  participación 
lo cual permitirá evaluar, implementar y reconceptualizar 
de manera integrada las diferentes temáticas ambientales, 
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En Colombia la preocupación por hacer compati-
bles las actividades humanas con la vocación del 
territorio es muy reciente, en este sentido el Orde-

namiento Territorial, se identifi ca como un instrumento 
que permite la integración de políticas económicas, cul-
turales, administrativas y ambientales para responder a 
los retos que plantean las nuevas formas de apropiación 
del territorio y sus recursos naturales.

Atendiendo la normatividad colombiana (Decreto-
Ley 2811 de 1974 código nacional de Recursos natura-
les; Ley 99 de 1993 Ley de Medio Ambiente; Ley 388 de 
1997 Ordenamiento territorial y Decreto 1729 de 2002 
sobre cuencas hidrográfi cas), se inició por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC, el Proceso de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográfi cas del Departamento del Valle del Cauca. Para 
ello, se estableció un orden de prioridad a fi n de iniciar 
esta labor en aquellas corrientes hídricas que cuentan 
con el mayor nivel de importancia en los aspectos socia-
les, económicos, ambientales e institucionales, siendo la 
cuenca del río La Paila una de ellas. Por lo tanto la CVC 
declara en ordenación la cuenca de este río a través de la 
Resolución CVC N° 1037 de diciembre 7 de 2005 y, me-
diante el convenio interadministrativo número 151 entre 
la CVC y la Universidad del Valle, se da inicio al proceso 
de ordenación de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, 
bajo una política orientada a lograr una amplia partici-
pación de los actores públicos, cívicos y comunitarios 
para garantizar mayores posibilidades de implementa-
ción y de alcance de metas y objetivos, al tiempo que se 
consolida una comunidad comprometida con el presente 
y futuro de la cuenca, interesada en la solución de la 
problemática presente en esta cuenca; así mismo, se con-
sideraron algunos criterios de carácter técnico dirigidos 
a atender de manera urgente y prioritaria los problemas 

Introducción

más estructurales de este territorio.
Este plan defi ne las directrices para la realización de 

programas y proyectos tendientes a la solución de las 
situaciones ambientales encontradas, permitiendo pro-
poner modelos de ocupación del territorio y usos de 
tierras; así mismo presenta procesos de recuperación de 
suelos erosionados y degradados, recomienda declarar 
áreas protegidas, potencia el uso de suelos con capacidad 
para implementar procesos productivos, plantea alterna-
tivas para la correcta administración del recurso agua, 
bosque y biodiversidad.

El presente documento, está dividido en capítulos 
que corresponden con las fases planteadas en el Decreto 
1729 de 2002; de esta manera, en el primer capítulo se 
describen el proceso metodológico abordando cada una 
de las fases del plan y el marco normativo. En la segunda 
parte se realiza el inventario de la información básica de 
la cuenca y se concluye con la síntesis ambiental de la 
cuenca, que es el resultado de articular el Diagnóstico 
Técnico y el Diagnóstico Participativo, para defi nir las 
Situaciones Ambientales que afectan actualmente el te-
rritorio de la cuenca y su población. El tercer componen-
te del documento recoge los escenarios de futuro desea-
do originados del trabajo participativo y los escenarios 
apuesta para el Plan (fase prospectiva), de igual manera 
se plantea el modelo de ordenación para la cuenca.

Con la cuarta parte o de formulación, se defi nen los 
lineamientos estratégicos que representan, los objetivos, 
las metas y las estrategias en términos de programas y 
proyectos que permitirán la materialización del Plan, el 
mejoramiento integral de las condiciones ecológicas de 
la cuenca y calidad de vida de la población. Finalmente 
se complementa con la defi nición de la estructura ad-
ministrativa y fi nanciera y el sistema de seguimiento y 
evaluación.





Capítulo I. M
arco

 general
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Dentro del proceso del conocimiento, el enfoque 
sistémico es tal vez el más aplicable para abordar 
la conceptualización de cuenca hidrográfi ca y su 

posterior desarrollo. Un enfoque sistémico de lo que se 
considera cuenca, facilita un mejor conocimiento de su 
estructura y función en términos que puede defi nir ele-
mentos y relaciones. Además permite analizar y evaluar 
factores involucrados dentro de contextos mayores o me-
nores desde diversos escenarios (administrativos, econó-
micos, naturales, socio-culturales, etc.).

Para algunos, la cuenca hidrográfi ca puede analizarse 
por su estructura a partir de los tres recursos naturales 
renovables más importantes: vegetación, suelo y agua. 
Otros, la analizan a partir de la hidrología como ciencia 
que se ocupa de las propiedades, distribución y circula-
ción del agua y del estudio del agua en la superfi cie de 
la tierra, en el suelo y en la atmósfera. Así, la cuenca hi-
drográfi ca se constituye como una de las unidades espa-
ciales más defi nidas y clasifi cadas del territorio en forma 
natural. Para otros constituye un área física producto-
ra de agua o área de aguas superfi ciales y subterráneas 
que vierten a una red hidrográfi ca natural, vista desde 
el enfoque geográfi co. Pero, ante el hecho de entender 
su funcionamiento, ya que es imposible interpretar el 
comportamiento de un sistema solo a base de estudios 
sobre el comportamiento de sus partes, primero deben 
analizarse sus interacciones con otros ecosistemas para 
luego estudiarlo como sistema en sí y fi nalmente ana-
lizar el comportamiento de sus partes. Así, el término 
ecosistema es un concepto que se utiliza para describir y 

estudiar la estructura y el funcionamiento de zonas es-
pecífi cas de nuestro planeta. Según la amplitud con que 
se delimite un ecosistema se puede incluir o no dentro 
del mismo todos o algunos de los atributos ya menciona-
dos desde el punto de vista estructural.

Además de las ventajas que el enfoque sistémico 
aporta al estudio de cuencas hidrográfi cas facilitando 
el análisis de su estructura y función, permite recono-
cer sus interrelaciones dentro de fronteras establecidas 
y adicionalmente las relaciones con el entorno. Así, la 
cuenca hidrográfi ca es un sistema abierto que intercam-
bia materia y energía cuya complejidad se explica reco-
nociendo los principios de organización que la gobier-
nan a diferentes niveles.

La expresión de lo sistémico en el manejo de cuencas 
debe traducirse en la visión integral de las estrategias y 
soluciones sin perder de vista que el referente concep-
tual de la sostenibilidad es el enfoque sistémico.

La ordenación constituye el marco para planifi car el 
uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas 
y proyectos específi cos dirigidos a conservar, preservar, 
proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 
hidrográfi ca.

La fi nalidad de la ordenación es conseguir el mante-
nimiento o restablecimiento de un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento económico de los recursos na-
turales y la conservación de la estructura físico-biótica 
de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.

El Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidro-
gráfi cas –POMCH– es el instrumento de planifi cación 
mediante el cual se planifi ca el uso del territorio y los re-
cursos naturales, y se orientan los procesos de ocupación 



Juntos por la recuperación de nuestra cuenca

23

Capítulo I. Marco general

y utilización de los mismos, para contribuir a garantizar 
la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, 
soporte de la población y de los procesos sociales y eco-
nómicos de las cuencas. El Plan genera los instrumentos 
legales, económicos, sociales, políticos y administrativos 
que posibilitan dar un uso y desarrollo más adecuado a 
la cuenca.

Tabla 1. Marco jurídico y normativo del ordenamiento de cuencas.

Orden Ley o Decreto Descripción

C
on

st
it

u
ci

on
al

Régimen Territorial Organización y división territorial (Art. 255), Entidades territoriales (art. 286), 
Ley orgánica de ordenamiento Territorial Art. 288), Región administrativa y 
Planifi cación (Art. 306).

Desarrollo territorial El Estado ejerce control sobre la explotación de los recursos naturales y el uso 
del suelo e interviene en la economía y el ordenamiento territorial (Art. 334). 
Planifi cación del manejo y aprovechamiento de los recursos Naturales (Art. 80).

Protección del 
patrimonio
étnico y cultural

Es deber del Estado Y las entidades territoriales: la protección de la diversidad 
étnica y cultural (Art. 7), la protección de la riqueza cultural y natural (art. 8 y 
72), garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano (art. 79)

Participación social Aplicación de las formas de participación social a los procesos de gestión 
publica (Art. 103 Y 106)

L
eg

is
la

ti
vo

Ley 2a de 1959 Sobre economía forestal de la Nación y Conservación de los Recursos Naturales 
Renovables.

Decreto 2811 de 1974 Se expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente, y se proclama el ambiente como patrimonio 
común; en tal sentido el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo.
Esta norma defi ne la delimitación y el concepto de ordenación de las cuencas 
hidrográfi cas, así como los casos en los cuales este se deberá aplicar.

Decreto 622 de 1977 Se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables.

Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y la Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 
de fauna silvestre.

Decreto 1715 de 1978 Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el 
Decreto-ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.

Ordenanza 014 de 1978 Promulgada por el Departamento del Valle del Cauca, con el fi n de dar 
instrumentos de ordenamiento físico a los núcleos urbanos, por medio del cual 
se determina la obligatoriedad de los municipios para delimitar las áreas de 
expansión urbana en todo el territorio del Departamento.

Ley 12 de 1982 Por la cual se dictan normas para el establecimiento de zonas de reserva 
agrícola.

Decreto 0616 de 1985 El cual establece las normas de ordenamiento de tipo general que rigen para 
los asentamientos denominados parcelaciones campestres.

Decreto 1409 de 1985 Por el cual se expide el Estatuto de los Usos No Agrícolas del Suelo en el 
Departamento del Valle del Cauca.

Decreto 2001 de 1988 Por el cual se reglamenta el inciso fi nal del artículo 29, el inciso 3o y 
el parágrafo 1° del artículo 94 de la Ley 135 de 1961 en lo relativo a la 
constitución de resguardos indígenas en el territorio nacional. .

2. Marco jurídico
El marco jurídico y legal que soporta las bases del Or-

denamiento Ambiental en Colombia, se fundamenta en 
las siguientes leyes y decretos del marco Constitucional 
y de Orden Legislativo. Véase tabla 1.

Las normas que tienen que ver con la participación 
ciudadana, aspecto fundamental en la formulación de 
los POMCH, según Decreto 1729 del 2002 y la Guía del 
IDEAM del 2004, se presentan en la tabla 2.
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Orden Ley o Decreto Descripción
L

eg
is

la
ti

vo
Decreto 2275 de 1988 Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo VII de la Ley 135 de 1961 con 

las modifi caciones y adiciones que le introdujo la Ley 130 de 1988. y se dicta el 
procedimiento para la adjudicación de baldíos.

Decreto 1974 de 1989 Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto 2811 de 1974 sobre 
distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables y la Ley 23 
de 1973.

Ley 21 de 1991 Aprobatoria del convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales.

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –
SINA– y se dictan otras disposiciones. En esta norma se establecen funciones 
y competencias tanto para la Corporaciones Autónomas Regionales –CAR– 
como para los entes territoriales en relación con la ordenación de las cuencas 
hidrográfi cas y con la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables.

Ley 165 de 1994 Convenio sobre Diversidad Biológica

Ley 152 de 1994. Ley
Orgánica del Plan de
Desarrollo.

Defi ne el Plan de Desarrollo Municipal. Consejos territoriales de planeación y 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Ley 160 de 1994 y sus 
decretos reglamentarios 
2663 y 2664

Sobre el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Ley Estatutaria 134 de 
1994.

Reglamenta el artículo 103 de la Constitución Nacional y establece normas 
sobre los mecanismos de participación ciudadana en cada una de las 
circunstancias de interés e instancias y por tanto es de aplicación en el ámbito 
nacional, departamental, distrital, municipal y local.

Decreto 1768 de 1994 Por medio del cual se reglamenta la Ley 99 de 1993, y en su artículo 7° señala 
la planifi cación ambiental como herramienta prioritaria y fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos de las Corporaciones Autónomas
Regionales.

Decreto 1745 de 1995 Reglamentario de la Ley de Comunidades Negras (Ley 70 de 1993).

Decreto 1777 de 1996 Relacionado con las zonas de Reserva Campesina.

Decreto 1397 de 1996 Por la cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa 
Permanente de concertación con las Pueblos y organizaciones indígenas y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

Ley 388 de 1997 Llamada Ley de Desarrollo Territorial, por medio de la cual se modifi ca la Ley 
9a de 1989 y la Ley 3a de 1991 y se dictan las normas sobre el ordenamiento del 
territorio municipal.

Ley 357 de 1997 Por medio de la cual se aprueba la “Convención relativa a las humedales de 
importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas” 
suscrita en Ramsar.

Decreto 879 de 1998 Por medio del cual se dictan las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los Planes de Ordenamiento Territorial.

Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la parte XII, Titulo 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 
de 1974 sobre Cuencas Hidrográfi cas. Parcialmente el numeral 12 del artículo 
5º de la Lev 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
En este Decreto se establecen competencias para la declaratoria de cuencas en 
ordenación y para la aprobación del respectivo Plan; así como los principios 
rectores, las fases y contenido de los documentos que se deben desarrollar.
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Orden Ley o Decreto Descripción

L
eg

is
la

ti
vo

Resolución No. 104 de 
2003

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasifi cación y 
priorización de cuencas hidrográfi cas, para su aplicación en la jurisdicción 
de cada autoridad ambiental. A través de esta norma expedida por el IDEAM 
se adoptó como ofi cial el documento técnico “Criterios y parámetros para 
la clasifi cación y priorización de cuencas hidrográfi cas en la República de 
Colombia” con fi nes de ordenación.

Resolución CVC No. 
1037 de diciembre 7 de 
2005

Por la cual se declara la cuenca del río La Paila en ordenación.

Tabla 2. Marco jurídico y Normativo de la participación ciudadana

Orden Ley o Decreto Descripción

L
eg

is
la

ti
vo

Ley 397 de 1997 Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias.
En especial aplicación del artículo 13 sobre derecho de los grupos étnicos.

Decreto 1088 de 1993 Por el cual se regula la creación de las Asociaciones de Cabildos y/o 
Autoridades Tradicionales Indígenas.

Decreto 840 de 1995 Por el cual se modifi ca parcialmente el Decreto 1809 de septiembre 13 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones.
Para los efectos previstos en el artículo 357 de la Constitución Política, 
serán considerados como municipios los resguardos indígenas legalmente 
constituidos y reportados por el Ministerio de Gobierno al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación antes del 
treinta (30) de junio del año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual 
se programarán los recursos.

Decreto 2164 de 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 
en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades 
indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de 
los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 
negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Decreto 1745 de 1995 Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de 
las “Tierras de las Comunidades Negras” y se dictan otras disposiciones.

Ley 134 de 1994 Establece mecanismos de Participación Ciudadana.

Ley 393 de 1997 Acción de Cumplimiento.
Acción creada para ordenar a las entidades públicas a que cumplan las normas 
que se han negado o que no han cumplido.
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3. Marco metodológico
La metodología desarrollada en la formulación del 

POMCH del río La Paila está enmarcada en los linea-
mientos metodológicos propuestos por la guía técnico-
científi ca para la ordenación de cuencas hidrográfi cas 
desarrollada por el IDEAM (2004) y en lo contenido en 
el Decreto 1729 de 2002. A continuación se describe de 
manera general el desarrollo del proceso metodológico 
en cada una de sus fases:

3.1 Aprestamiento

Durante el desarrollo de esta fase se construyeron 
las bases para la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila a tra-
vés de la identifi cación de confl ictos desde una primera 
interacción de la percepción de los actores en donde se 
recogió el saber y el conocimiento de estos acerca de la 
cuenca hidrográfi ca, se establecieron relaciones entre un 
equipo de técnicos orientadores y los actores para que 

en interacción se presentara a estos la fi nalidad para la 
ordenación y manejo de la cuenca, basados en una ne-
cesidad sentida e integrada y priorizada por el estado, 
la academia y por usuarios y sustentada en principios, 
normas y políticas. 

Para lograr una primera aproximación al conocimien-
to de las complejas relaciones que existen entre los pro-
cesos que constituyen el espacio geográfi co es de gran 
importancia el análisis integral del territorio, por lo que 
este se subdividió en ocho (8) unidades hidrográfi cas, 
teniendo en cuenta criterios básicos como los caracteres 
fi siográfi cos, morfométricos e hidrológicos, así como ele-
mentos de las ciencias naturales y ciencias sociales; en 
especial los centros poblados localizados dentro del área 
hidrográfi ca en estudio interrelacionados con el sistema 
de comunicación vial local y regional. Véase fi gura 1

Una vez defi nidos los aspectos metodológicos de esta 
fase se empezó por un estudio descriptivo para defi nir 
y medir detalladamente las propiedades importantes de 
la cuenca, de los actores y comunidades que allí habi-
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tan, seguidamente se hizo un estudio correlacional, en 
el cual se midió el grado de relación que existe entre las 
diferentes variables encontradas; y por ultimo se realizó 
un estudio explicativo, para evidenciar las relaciones de 
causa-efecto de los diferentes eventos físicos y sociales 
que acaecen en el entorno de la cuenca del río La Paila.

El eje fundamental para el desarrollo de esta fase fue 
garantizar una amplia y efectiva participación de todos 
los actores involucrados, como fuente primaria de in-
formación (véase fi gura 1), además de identifi car y ca-
racterizar dentro de los participantes, bajo la técnica de 
talleres participativos, recorridos del área, visitas domi-
ciliarias y encuestas a unos actores relevantes 

El componente de participación permitió integrar los 
elementos técnicos y ambientales con la realidad econó-
mica, la concepción social, los criterios institucionales 
y políticos; de igual forma, con la concurrencia de los 
actores una vez sensibilizados y actuando como comu-
nidad conocedora y con sentido de pertenencia sobre el 
territorio y conocedores del mismo, se logró construir la 
primera visión de futuro deseado, es decir la percepción 
y reconocimiento de la situación actual y potencial de la 
realidad que cada uno de los grupos o personas partici-
pantes tienen de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, 
condición que exigió de parte del equipo técnico de tra-
bajo una gran disposición de ánimo hacia la interlocu-
ción y la evaluación de todas las posiciones, criterios y 
opiniones.

Al fi nal de la fase se conforman de manera consolida-
da los grupos de apoyo local (véase anexo A) por sectores 
en función de las unidades hidrográfi cas donde se inte-
gran la parte biofísica, sociocultural y económica. Los 
integrantes de los grupos, quedan sensibilizados y con 
un alto nivel de compromiso, comprendiendo la impor-
tancia de su participación activa y continua. 

3.2 Diagnóstico

Una vez desarrollada la fase de aprestamiento y cons-
tituidas las instancias de participación se pasó a la fase 
de diagnóstico en donde se realizó un análisis de los 
componentes social, económico, cultural y ambiental, 
basado en la identifi cación, descripción y caracteriza-
ción detallada de las situaciones endógenas y exógenas 
de la cuenca del río La Paila, las cuales se defi nieron 
como los fenómenos que indican la evolución o el cam-
bio del medio de actuación. Este análisis permitió a su 
vez identifi car las interrelaciones que se presentan entre 
ellas, de tal forma que se pueda realizar una evaluación 
clara y objetiva de cada uno de los elementos involucra-
dos en las causas y efectos de las situaciones estudiadas.

El inventario de la información de las características 
físico-bióticas, socio-económicas y culturales de la cuen-

ca se hizo empleando fuentes secundarias; es decir, que 
no se generó información nueva y se empleó la informa-
ción existente en estudios, textos y trabajos ya adelan-
tados para la cuenca, así mismo se utilizó el saber de los 
actores asentados en el territorio de la cuenca del río La 
Paila.

Durante el proceso se identifi có y evaluó la informa-
ción contenida en la base de datos y centro de docu-
mentación de la CVC, información que fue complemen-
tada con la de otras entidades como: los municipios de 
Sevilla, Bugalagrande y Zarzal, DANE, IGAC, empresas 
prestadoras de servicios públicos, comité de cafeteros 
y sector productivo. La información fue socializada con 
los actores a través de talleres, para su discusión y com-
plementación. 

Una vez defi nida como unidad de análisis la unidad 
hidrográfi ca, se procedió a realizar el diagnóstico par-
ticipativo mediante un análisis situacional o análisis 
estructural, con participación de la comunidad, funcio-
narios de las instituciones públicas y privadas, repre-
sentantes de las entidades educativas, gremios y sector 
productivo. Se desarrolló el ejercicio participativo para 
recuperar la memoria histórica, identifi car la problemáti-
ca ambiental actual y sus tendencias, las potencialidades 
del territorio, las debilidades y fortalezas de la comuni-
dad para adelantar el proceso de planifi cación.

Interpretada la percepción de los actores por parte 
del equipo técnico, se planteó el diagnóstico técnico 
haciendo un proceso de análisis, interpretación y eva-
luación de los componentes social, económico, cultural 
y ambiental en su dimensión espacial, con el propósito 
de formular las alternativas de ocupación del territorio y 
proporcionar los usos sostenibles viables social y econó-
micamente aceptables.

La síntesis ambiental se construyó con los resulta-
dos de la participación activa de los distintos actores y 
se articuló al componente técnico. El análisis y síntesis 
permitió caracterizar la cuenca mediante el balance am-
biental que presentaba en el momento. Se evaluaron los 
fenómenos y procesos de deterioro y transformación de 
las unidades hidrográfi cas con sus respectivas causas. Se 
reconocieron y cuantifi caron daños causados por las ac-
tividades humanas defi nidas en las situaciones ambien-
tales.

3.3 Prospectiva

Esta fase se entiende como la “indagación y diseño vo-
luntario de un futuro que se quiere y que se debe cons-
truir en concertación”. En este sentido la prospectiva, 
plantea escenarios o situaciones que pueden presentarse 
(dependiendo de las tendencias, potencialidades y del 
grado de intervención del territorio) y brinda referentes 
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importantes de refl exión sobre los posibles futuros de-
seables y probables del área de la cuenca hidrográfi ca, de 
manera que se cuente con los insumos sufi cientes para la 
defi nición de reglas de manejo para la cuenca.

La fase prospectiva, se adelantó con un enfoque total-
mente participativo, en él se defi nieron mediante carto-
grafía social, situaciones identifi cadas por las comunida-
des, reconociendo su pasado, presente y futuro, los es-
cenarios posibles (tendencial, deseado y apuesta) para la 
cuenca del río La Paila a través de talleres prospectivos, 
entrevistas, informes, recorridos de campo, encuentros 
comunitarios y visitas de observación.

Para la construcción del escenario tendencial y apues-
ta, se realizó la comparación del futuro deseado construido 
y validado por las comunidades asentadas en la cuenca a 
partir de los talleres de la fase de aprestamiento. Median-
te este ejercicio se logró reconocer unos supuestos de ese 
futuro deseado, que son aquellas realidades a las que las 
comunidades aspiran, de acuerdo con los componentes de 
la cuenca o con el conjunto de las situaciones ambientales. 
Teniendo consolidados estos elementos, se realizó su com-
paración con las situaciones ambientales y las variables que 
las acompañan, reconociéndolas como lo que se opone, en 
un primer escenario o punto de partida, a lo deseado por 
los habitantes de la cuenca (escenario que podríamos deno-
minar no solo deseado sino también ideal). Esta compara-
ción, permitió establecer un conjunto de acciones para la 
corrección de las situaciones ambientales y sus variables, 
las cuales generaron la orientación en la construcción del 
escenario apuesta.

El escenario apuesta para la cuenca se construyó tenien-
do como base el escenario deseado y el trabajo adelantado 
por el equipo técnico a partir de la información recopilada 
en el diagnóstico. Este escenario tiene como referente las 
posibilidades de implementación en el marco de los planes 
ambientales regionales formulados por la CVC, en la políti-
ca y normatividad ambiental nacional. 

Finalmente el escenario apuesta nos conduce al modelo 
de ordenación de la cuenca que se desea alcanzar en un 
período de 12 años, consolidando las bases para afrontar las 
fases de formulación, evaluación y seguimiento. 

Como parte integral de esta fase se desarrolló el mo-
delo de ordenación, el cual se sustentó en la defi nición 
de zonas de ordenación en donde se delimitaron posibi-
lidades y limitantes en el aprovechamiento del territorio 
de la cuenca y que propendió por alcanzar los objetivos 
de una cuenca hidrográfi ca sostenible ambiental y so-
cialmente.

3.4 Formulación

En esta etapa se concretaron los programas y proyec-
tos específi cos dirigidos a conservar, preservar áreas de 

importancia estratégica; proteger y prevenir el deterioro 
y/o recuperar y restaurar áreas degradadas de la cuenca 
hidrográfi ca.

Los lineamientos de esta fase deberán coadyuvar en la 
construcción del escenario apuesta elaborado y validado 
en la fase de prospectiva, que permitan planifi car el uso 
y manejo sostenible de los recursos naturales renovables 
de la cuenca, de manera que se consiga mantener o resta-
blecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la es-
tructura físico–biótica de la cuenca y particularmente de 
sus recursos hídricos.

La formulación apunta a la concreción de los objeti-
vos para el ordenamiento ambiental de la cuenca Estos 
objetivos asociados a unas metas y soportados sobre las 
estrategias del plan, se irán alcanzando con la implemen-
tación del POMCH. 

3.5 Ejecución

El proceso administrativo propuesto se basa en los 
conceptos básicos administrativos (planeación, organi-
zación, dirección y control de la gestión), constituyén-
dose en una herramienta que selecciona los objetivos 
y métodos generales que se requieran para la toma de 
decisiones, la gestión de los escenarios concertados con 
actores implicados y la ejecución de programas y pro-
yectos que dinamicen el desarrollo de la cuenca.

La estructura administrativa propuesta para el plan 
permite la integración interinstitucional y social de tal 
manera que facilite y agilice la puesta en marcha de 
acciones y establece claramente las funciones y respon-
sabilidades de instituciones y organizaciones. 

El Plan se fi nanciará en la medida en que se de una 
efi ciente gestión y exista el compromiso de los comités 
directivo y técnico para armonizar en el POMCH los 
planes de inversión desde lo local, lo regional, lo na-
cional, lo internacional, lo gremial, lo comunitario, lo 
privado, lo académico y lo no gubernamental.

Se contempla un año cero para defi nir el horizonte 
de inversiones, gestionar y apropiar los recursos nece-
sarios para cada uno de los programas y proyectos via-
bilizados y priorizados por la estructura administrativa 
del Plan y realizar la socialización y alistamiento míni-
mos requeridos para la implementación del Plan.

3.6 Seguimiento y evaluación
En esta fase se establecieron los mecanismos e ins-

trumentos de seguimiento y evaluación del Plan el cual 
contempla las siguientes partes:

• Seguimiento y evaluación del proceso de imple-
mentación del Plan: informes, encuestas y monito-
reo en campo, sobre los programas que conforman el 
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POMCH, para el mejoramiento continuo del progra-
ma y la retroalimentación del Plan a corto, mediano 
y largo plazo.

• Seguimiento y evaluación comunitaria a programas y 
proyectos para tener retroalimentación de los actores 
principales del proceso.

• Avance físico- fi nanciero de proyectos para controlar 
los recursos y sus benefi cios.

• Evaluación de impacto sobre indicadores de gestión 

para verifi car el cumplimiento del Plan.
El seguimiento y evaluación propuesto permitirá ob-

tener y analizar información con base en indicadores, 
de tal manera que facilite la planifi cación, ajuste y me-
joramiento continuo del Plan y genere un proceso de 
retroalimentación para precisar mejor los objetivos y 
actividades a desarrollar, así como para lograr los impac-
tos esperados por todos los actores participantes en la 
formulación y la ejecución del Plan.





Capítulo II. A
prestamiento
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1.1 Localización, jurisdicción territorial y 
extensión

La cuenca hidrográfi ca del río La Paila se localiza al 
nororiente del Departamento del Valle del Cauca, las es-
tribaciones medias de la vertiente occidental de la Cor-
dillera Central (2150msnm) y el valle geográfi co del río 
Cauca, del cual es afl uente el río La Paila. Tiene un área 
superfi ciaria de 44.103 Ha, Sus límites son los siguientes:

Sur: partiendo de la congruencia del divorcio de 
aguas de las cuencas de los ríos Bugalagrande, Pijao, y La 
Paila, se sigue por este divorcio entre las cuencas del río 
Bugalagrande quebradas Agua Sucia, Almendronal, San 
Miguel, Santa Rosa, Agua Bonita, el Arenal y la cuenca 
del río La Paila subcuenca del río San Marcos y la parte 
alta de la cuenca del río La Paila quebradas Tetillal, La 
Tigrera y Murillo, hasta intersección del Canal Nacional 
con el canal Murillo o Mateo. De allí se sigue por la mar-
gen derecha en dirección oriente-occidente, siguiendo 
por este canal hasta entregar sus aguas al río La Paila, 
de allí por este jarillón hasta encontrar el río Cauca en el 
sector paso de la Balsa, Puerto Pedreros.

Oriente: partiendo de la congruencia del divorcio de aguas 
de las cuencas de los ríos Bugalagrande, Pijao y La Paila, si-
guiendo en dirección norte por el divorcio entre el río Pijao 
quebradas el Cóndor, La Isla, río Palomito y la cuenca del río 
La Paila, río San Marcos, quebradas El Túnel, Los Alpes, La 
Raquelita, San Jorge y río Totoró hasta encontrar punto de 
congruencia de la cuenca del río Las Cañas.

Norte: se parte de la congruencia de las cuencas de 
los ríos Las Cañas, Pijao y La Paila siguiendo en dirección 

occidente por el divorcio de las cuencas de los ríos Las 
Cañas, quebradas Angosturas, Cuevas del Duende, El Pi-
tal, Minas, La Miel y el río La Paila, río Totoró, zanjón 
La Cajonera, quebrada La Bamba, El Pital, pasando por 
la vía Troncal de Occidente ó vía a Armenia, siguiendo 
por este divorcio hasta encontrar la vía La Paila-Zarzal, 
allí se continua por el callejón central de la hacienda La 
Luisa hasta encontrar el cauce del río Cauca.

Occidente: se parte de la margen derecha del río Cauca 
punto Puerto Pedreros, se sigue en dirección norte hasta 
encontrar el callejón central de la hacienda La Luisa

 » Participación territorial
La cuenca es compartida por tres municipios; Bugala-

grande, Sevilla y Zarzal. Esta se distribuye de la siguien-
te manera. (Véase tabla 3 y fi gura 1). 

Tabla 3. Distribución de la cuenca del río La Paila por 
Municipio 

Municipio Extensión (ha.) Porcentaje
Bugalagrande 15.783,254 35.79

Sevilla 15.052,849 34.13

Zarzal 13.267,268 30.08

Total 44.103,4 100

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila
Estos municipios comprenden en cuanto a corregi-

mientos y veredas dentro de la cuenca lo siguiente: El 
municipio de Sevilla, ejerce jurisdicción en 5 corregi-
mientos y 23 veredas; Bugalagrande en 4 corregimientos 
y 15 veredas y Zarzal en 1 corregimiento. (Véase tabla 4)
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Tabla 4. Composición político-administrativa de los 
municipios dentro de la cuenca.

Municipios Correg. Veredas hab. Área %

Bugalagrande 4 15 4.247
(6.92%)

35.79

Sevilla 5 23 48.860
(79.69%)

34.13

Zarzal 1 1 8.203
(13.38%)

30.08

Total 11 41 61.310 100.00

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en 
PBOT Sevilla, Zarzal EOT Bugalagrande

2. Contexto regional 
La naturaleza de una cuenca hidrográfi ca determina 

un área natural de drenaje de las aguas que se dirigen 
a un mismo punto, en dicho territorio tienen lugar ac-
tividades productivas localizadas en distintos pisos 
térmicos y características topográfi cas, igualmente se 
asientan sociedades humanas en ciudades, corregimien-
tos y veredas de diverso tamaño y calidad, podríamos 
aceptar que este conjunto de ecosistemas, unidades de 

Figura 2. Extensión de la cuenca del río La Paila por municipios
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Municipio Area (Ha.) Perímetro
Sevilla 15052.849 66590.521
Bugalagrande 15783.254 69754.306
Zarzal 13267.268 70578.943

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila con base en UMC Barragán La Paila 1998

paisaje y asentamientos humanos constituyen un siste-
ma particular de relaciones y procesos, en todo caso un 
sistema abierto en permanente interacción con entornos 
próximos, mediatos y lejanos. El contexto regional afecta 
signifi cativamente la realidad del territorio de una cuen-
ca, así por ejemplo, autopistas, vías férreas, poliductos, 
redes eléctricas, telefónicas, etc. atraviesan el territorio 
por causas o desde agentes externos al mismo, incluso 
el recurso hídrico es trasvasado de una cuenca a otra, 
cambiándose los balances hídricos en ambas. De allí, que 
es importante el reconocimiento de un contexto regional 
que permita interpretar problemáticas, amenazas y posi-
bilidades de manera más sistémica. La confi guración fi -
siográfi ca de la cuenca, que se compone de una parte alta 
con un relieve escarpado de altas pendientes y con exce-
lentes calidades agrológicas que favorecen el desarrollo 
de economías agrícolas y de minifundios campesinos, a 
su vez, contiene una parte importante en territorio pla-
no en el valle geográfi co del río Cauca.

La localización geográfi ca de la cuenca para el contex-
to regional y nacional, la ubica en una situación estraté-
gica en las relaciones nacionales sur – norte y occiden-
te – centro. La cuenca es atravesada por vías de índole 
nacional, que conectan el sur occidente con el centro del 
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país (Armenia, Ibagué y Bogotá), con el sur (Cali, Popa-
yán, Pasto) con el occidente (Buenaventura), con el norte 
(Cartago, Pereira, Manizales y Medellín).

Culturalmente en el territorio de la cuenca coexis-
ten la presencia de culturas asociadas de un lado al café 
y la denominada “colonización antioqueña” y de otro 
a la infl uencia de la caña de azúcar y comunidades de 
afrodescendientes asociadas a esta actividad. El munici-
pio de Sevilla y parte de la zona rural del municipio de 
Bugalagrande, ubicados sobre el fl anco occidental de la 
cordillera central hacen parte de la región cultural del 
eje cafetero, heredera de los procesos de ocupación del 
territorio por los colonizadores venidos de Antioquia, 
cuya principal actividad es el cultivo y producción de 
café. Un área importante de la cuenca se encuentra loca-
lizada sobre el valle geográfi co del río Cauca en los muni-
cipios de Zarzal y Bugalagrande en donde se mezclan los 
afrodescendientes, “vallunos” y “paisas” y donde prima 
en el paisaje el cultivo de la caña de azúcar y juegan un 
papel importante las industrias del azúcar y los dulces.

La cultura cafetera se presenta fundamentalmente en 
los tres departamentos del “Eje Cafetero”: Caldas, Risa-
ralda y Quindío, además de un importante número de 
municipios del Valle y del Tolima. (Véase fi gura 3).

Si se analizan los límites político-administrativos que 
atraviesa el territorio de la cuenca del río La Paila, se debe 
resaltar que está constituido por porciones de tres muni-
cipios: Sevilla, Zarzal y Bugalagrande, es decir, tienen juris-
dicción sobre la cuenca tres administraciones municipales. 
Ello ha generado difi cultad al armonizar y coordinar políti-
cas públicas sobre aspectos que trascienden los perímetros 
municipales, como es el caso de las cuencas hidrográfi cas. 
La gestión y planifi cación de estas unidades territoriales 
por su importancia estructural en el territorio, ameritan un 
esfuerzo conjunto para salvar estas circunstancias político 
administrativas y lograr los objetivos y alcances propuestos 
desde el decreto nacional 1729. 

En el contexto subregional del centro y norte del De-
partamento del Valle se requerirá un esfuerzo adicional 
para sobreponerse a las lógicas de la administración local 
municipal, para interpretar el territorio “cuenca” y po-
der asociarse y articularse para realizar la gestión que 
este POMCH demandará de cada municipio.

En este análisis es importante reconocer como la DAR 
BRUT con sede en La Unión y la DAR Centro Norte con sede 
en Tuluá tienen jurisdicción en el territorio de la cuenca, lo 
que implica una adecuada coordinación y concurrencia en 
la gestión del presente plan. Véase fi gura 4.

3. Sectorización
Con el objetivo de hacer funcional el trabajo del Plan 

de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del 
río La Paila, se procedió a sectorizar ésta por unidades 
hidrográfi cas, como ya se mencionó en el capítulo an-
terior.

Como resultado de esta sectorización se identifi caron 
ocho (8) unidades hidrográfi cas. (Véase tabla 5 y 6)

A continuación se describen las unidades que cons-
tituyen la cuenca del río La Paila teniendo como funda-
mento el carácter integral: división geopolítica, pobla-
ción concentrada y dispersa, la accesibilidad, el carácter 
étnico y cultural, la composición natural de cada sector 
en lo referente a fi siografía y geomorfología y uso actual 
suelo.

Unidad hidrográfi ca Nacimiento rió La Paila. 
Área del municipio de Bugalagrande, representada en la 
parte alta de la cuenca del río La Paila, por el corregi-
miento de Ceilán. Con un área superfi ciaria de 6.280,14 
hectáreas. La organización social está fundamentada en la 
junta de acción comunal veredal y de barrios, para la parte 
urbana de Ceilán que drena sus aguas al río La Paila. 

Figura 3. Ecorregión cafetera.

Fuente: Corporación Autónoma de Risaralda 
CARDER 2000

Tabla 5. Unidades hidrográfi cas cuenca río La Paila.

Unidad Hidrográfi ca Área (ha.)
Nacimiento río La Paila 6.280,14

Tetillal 2.726,66

San Pablo 3.261,93

San Marcos 6.721,45

Totoró 9.047,96

Parte baja río La Paila 9.716,18

Drenaje directo 5.142,04

El negro 1.207,23

Total 44.103,59

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en 
SIG CVC- 2001
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Figura 4. Direcciones Regionales CVC

Plan de Ordenación y Manejo   
Cuenca Hidrográfica 

río La Paila

Jurisdicción DAR en la Cuenca

Zarzal

Bugalagrande

Sevilla

Cuenca  Hidrográfica 
Río La Paila

Centro Norte
BRUT
Limite de la cuenca

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en CVC 2002

En esta unidad se aprecia buena parte de bosque na-
tural de la cuenca, cultivos de pancoger, frutales y gana-
dería extensiva. Presenta dentro de su sistema de comu-
nicación vial carreteras de cuarto orden sin pavimentar, 
drenajes longitudinales y transversales en condiciones 
muy regulares. Las viviendas localizadas en esta unidad 
están sobre minifundios. 

Unidad hidrográfi ca Quebrada Tetillal. Tiene un 
área de 2.726,66 hectáreas, pertenece al municipio de 
Bugalagrande. El centro poblado representativo de esta 
unidad es el corregimiento de Galicia, con las veredas de 
La Morena, Tetillal, Chicoral, La Trinidad y El Porvenir, 
todas organizadas comunitariamente bajo la fi gura de 
juntas de acción comunal. En el 2005 el Gobierno Na-
cional recibió en este corregimiento armas de los para-
militares bloque Calima, como avance en el proceso de 
paz. La economía del sector tiene base en la ganadería 
extensiva representada en grandes haciendas, la zona de 
pocos minifundios se encuentra localizada en la parte 

alta, nacimiento de la quebrada Tetillal y el uso del suelo 
es agricultura a pequeña escala.

Unidad hidrográfi ca Quebrada San Pablo. Tiene un 
área de 3.261,93 hectáreas, pertenece al municipio de Buga-
lagrande, compartiendo la parte alta y media de la cuenca 
está el corregimiento de Chorreras, característico por tener 
algunos minifundios y medianas fi ncas dedicadas a la agri-
cultura de pequeña escala y a la ganadería extensiva, en 
esta unidad se encuentra el nacimiento de la quebrada San 
Pablo. Allí se presentan bosques intervenidos en los naci-
mientos y sobre las orillas de drenajes naturales. La organi-
zación social está basada en las juntas de acción comunal.

Desde la parte media hasta la baja de la unidad, la 
principal actividad económica es la ganadería, destacán-
dose las haciendas San Fernando, Lucerna, San Pablo, 
Guapi, El Rhin, Cristales, Potosí y Patio bonito. El siste-
ma de comunicación vial está constituido principalmen-
te por la carretera de cuarto orden que conduce desde 
Ceilán a Sevilla; por la divisoria de aguas del sector hay 



Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

36

comunicación entre Chorreras y Ceilán y Chorreras y Se-
villa. Existen algunos carreteables interveredales y vías 
privadas pertenecientes a las haciendas. 

En la parte alta de la unidad se ubican asentamientos 
humanos, que amplían la frontera agrícola, practicando 
tala rasa y quemas no controladas al poco bosque natural 
existente; estos procesos terminan en carcavamientos.

Unidad hidrográfi ca río San Marcos. Tiene un 
área de 6.721,45 hectáreas y comprende la parte alta y 
media de la cuenca del río La Paila. Un bajo porcenta-
je del área pertenece al Municipio de Bugalagrande, La 
mayor parte pertenece al Municipio de Sevilla y están 
los corregimientos de San Marcos, San Antonio, Colora-
das y La Estrella con las veredas de sus jurisdicciones, la 
población humana asentada en esta unidad alcanza un 
total de 5.647 habitantes. Los cuales en su mayoría se 
dedican a labores de agricultura y ganadería. En la parte 
alta de la unidad se encuentran plantaciones de conífe-
ras y eucaliptos. En su parte media y baja se caracteriza 
por extensas áreas en potrero y guaduales ubicados en 
áreas aledañas al río. La organización social tiene base en 
las juntas de acción comunal de cada vereda. El sistema 
de comunicación vial presenta problemas de erosión por 
deslizamientos, parte del área dedicada a la ganadería 
presenta sobrepastoreo, erosión en pisadas de vaca y te-
rracetas. En el pie de monte de esta unidad cerca a la vía 
que conduce desde Uribe a Sevilla hay una mina para la 
explotación de oro. 

Unidad hidrográfi ca río Totoró. Tiene un área Ubi-
cada en la parte alta y media de la cuenca del río La Paila, 
perteneciente al municipio de Sevilla, con una superfi cie 
de 9.047,96 hectáreas, cuyas aguas drenan al río Totoró 
y posteriormente al río La Paila. En ella, se asienta la 
población del casco urbano de Sevilla con 41.873 habi-
tantes y una población dispersa de 1.340 personas. Con 
ancestros étnicos y culturales de la colonización antio-
queña, que derivan su economía del sector agrícola en 
especial del café y de la ganadería extensiva.

Unidad hidrográfi ca Drenaje Directo al río La 
Paila. Constituida por un área de 5.142,04 hectáreas, 
que drenan sus aguas directamente al río La Paila tanto 
por su vertiente derecha como por la vertiente izquier-
da, por esta última se encuentran las haciendas: Alsacia, 
Ofelia, Mercedes, Granada, Pavas, Danubio, Las Vegas y 
Buenavista, mientras que por la vertiente derecha está la 
hacienda Gualanday y Brucelas. Estas haciendas tienen 
sus áreas cubiertas de pastos, franjas muy angostas de 
bosques de galería o ribereños donde sobresalen gua-
duales. Esta unidad presenta buen sistema de comuni-
cación vial intermunicipal e interveredal, todas las ha-
ciendas tienen carreteras internas, es decir de carácter 
privado. La infraestructura habitacional y ganadera es 

buena, poseen los servicios básicos, incluyendo en la 
mayoría de los casos sistemas de tratamiento de aguas 
servidas domésticas. La organización social se basa en el 
gremio ganadero. Los hacendados son fuente directa de 
empleos, en cada hacienda, se encuentra un mayordomo 
con su familia y algunos vaqueros, esporádicamente se 
generan empleos indirectos para jornaleros.

Unidad hidrográfi ca quebrada El Negro. Aun-
que esta área hidrográfi ca es relativamente pequeña, 
1.207,23 hectáreas, conocida como el zanjón del negro, 
presenta dentro de toda la cuenca de La Paila gran singu-
laridad: es un área, en regeneración natural, constituida 
por una topografía de colinas bajas, con vegetación del 
bosque seco tropical, de alta fragilidad ecológica, recibe 
aproximadamente entre 800 a 1000 milímetros de pre-
cipitaciones anuales distribuidos asimétricamente; ante-
riormente fue sometida a una fuerte actividad ganadera. 
Actualmente es un refugio de algunas especies de fauna 
silvestre que no encuentran otros espacios para su hábi-
tat. Las últimas administraciones municipales conjunta-
mente con propietarios y la CVC han adelantado trabajos 
de aislamiento y reforestación de zonas hídricas: su cau-
ce principal que en la toponimia fi gura como quebrada 
El Negro corre paralelamente al río La Paila, hasta entre-
gar sus aguas al mismo en la cota 950 m.s.n.m. Presenta 
una red de drenaje corta pero abundante clasifi cada de 
paralela a subparalela. 

Unidad Parte Baja río La Paila. Defi nida por un 
área superfi ciaria de 9.716,18 hectáreas, pertenecientes 
al municipio de Zarzal, dentro de esta unidad se encuen-
tra el corregimiento de La Paila, con una población de 
8.203 habitantes, la mayoría relacionadas con el sector 
agroindustrial: Ingenio Ríopaila, Colombina y Bombo-
landia; como empresas que sobresalen. Los usos del sue-
lo de esta unidad en un alto porcentaje de topografía pla-
na corresponden al cultivo de la caña de azúcar que no 
permite coberturas forestales y tiene altos requerimien-
tos hídricos los cuales, en su mayoría los deriva de las 
aguas del río La Paila. La organización social está repre-
sentada por las juntas de acción comunal y ONG locales. 
Las principales amenazas de la unidad son: Inundación, 
sequía y molestia por la quema y requema de caña de 
azúcar.

4. Caracterización de actores
Los sectores y actores con presencia en la cuenca se cla-

sifi caron en cuatro categorías: Sociales y económicos, gu-
bernamentales, políticos y especiales. (Véase fi gura 5). 

Cada actor pertenece a un ente representativo donde 
se defi nen y se integran el nivel nacional, regional y local 
y donde quedan expresados los intereses según la razón 
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Tabla 6. Unidades hidrográfi cas en detalle cuenca río La Paila 

Parte de la 
cuenca

Unidad 
hidrografi ca

Hectareas Municipio Corregimiento Vereda

A
lt

a
Nacimiento  Rio La Paila 3.884,14 Bugalagrande Ceilan Lagunilla

La Colonia

Barrio la Esperanza 

Tetillal 465,35 Galicia Casco urbano

San Pablo 1.121,66 Chorreras Chorreras

San Marcos 1.564,77 Sevilla San Marcos Alto San Marcos

Totoro 1.970,86 ---- Casco urbano

M
ed

ia

Nacimiento  Rio La Paila 2.396,00 Bugalagrande Ceilan Campo Alegre

El Rocio

El Placer

Alto Bonito

San Isidro

Jiguales

Tetillal 2.261,31 Bugalagrande Galicia La Morena

Tetillal

Chicoral

La Trinidad

Porvenir

San Pablo 2.140,27 Bugalagrande Chorreras Chorreras

San Marcos 5.156,68 Sevilla San Marcos Las Brisas 

La Milonga

Bajo San Marcos

San Antonio La Floresta

Higuerones

Barcino

San Antonio

La irlanda

Coloradas Alto coloradas

Bajo Coloradas

La Estrella La Astelia

Purnio

La Cabaña

La Estrella

La Maria

Totoro 7.077,10 Sevilla Totoro Totoro

El Bayano

Alto Congal 

Bajo Congal 

La Alejandría

La Palmilla

La Ceiba

Drenaje Directo 339,11 Bugalagrande Paila Arriba Cabecera

B
aj

a

Parte Baja 9.716,17 Zarzal La Paila ----

Drenaje Directo 4.802,93

El Negro 1.207,23

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en Universidad del Valle sede Zarzal-2006, base: SIG CVC- 2001
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social, jurídica, étnica, cultural u otra de competencia.
Actores sociales y económicos. A esta categoría 

pertenecen agroindustriales como Colombina S.A., In-
genio Ríopaila, Bombolandia; comerciantes de Sevilla, 
Bugalagrande y La Paila; agricultores y ganaderos.
• Dentro de los sociales están: profesionales de todas 

las disciplinas, campesinos, obreros, empleados, tra-
bajadores independientes, grupos religiosos, Defensa 
Civil, Bomberos y otros.

• Dentro del sector educativo, cultural, ecológico y 
cultural están : secretarias de educación municipales, 
Universidad del Valle sede Zarzal, UNITEPS de Sevi-
lla, SENA, Instituciones educativas, públicas y priva-
das, Casa de la Cultura, organizaciones para los recur-
sos naturales y el medio ambiente, Fundación Bosque 
que Camina, Fundación Cultivemos, ASOPROVIDA, 
Juntas de acción comunal del área de infl uencia, 
ASOCONEP, ASEPAILA, asociaciones de vivienda: La 
paila, Sevilla y Ceilán, cooperativa de transportado-
res de Sevilla, juntas de acueductos veredales, grupos 
de mujeres, alianzas de usuarios.
Actores gubernamentales. A esta categoría perte-

necen Policía Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Comi-
té de Cafeteros, ACUAVALLE, EPSA, DAR BRUT y DAR 
Centro Norte; administraciones municipales, UMATAS, 
ofi cinas de Planeación Municipal, Ofi cina de desarrollo 
comunitario (Sevilla y Bugalagrande), Hospitales y pues-
tos de Salud.

Los gobiernos municipales ubicados en los centros 
urbanos demostrando un interés en las funciones socio 
ambientales de la cuenca con un impacto local y regio-
nal, dentro de los límites establecidos legalmente y por 
fuera de estos límites con acciones de manejo dentro de 
sus jurisdicciones.

Actores políticos y especiales. A esta categoría per-
tenecen los diferentes grupos políticos que operan en 
el territorio de la cuenca, Concejo Municipal de Zarzal, 
Sevilla y Bugalagrande. Dentro de los especiales se nom-
bran los reinsertados del proceso de paz, líderes, perso-
nas destacadas y grupos alzados en armas.

Organizaciones sociales de base. Existen organiza-
ciones de base como: las juntas de acción comunal, los 
CMDR (Consejos municipales de desarrollo rural), coo-

perativas agrícolas y ganaderas, alianza de usuarios, aso-
ciaciones de campesinos, juntas de acueducto, asociacio-
nes de mujeres, juntas para programas de vivienda. En 
estas organizaciones se realizan actividades cuyos objetivos 
están encaminados al mejoramiento de aspectos sociales re-
lacionados con el medio ambiente o como un medio para 
acceder a diferentes estamentos del orden institucional y 
participar de este modo en capacitación, administración 
de sistemas de abastecimientos de aguas, control de pre-
cios, comercialización de productos, mejoramiento de la 
producción y mantenimiento de caminos etc.

Organizaciones no gubernamentales (ONG). Que 
ejercen jurisdicción dentro y fuera del territorio de la 
cuenca con intereses socio ambientales, valores ecoló-
gicos y biodiversidad, con un impacto local y regional 
dependiendo de su capacidad de acción. 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC). Debe velar por la recuperación, preserva-
ción y conservación de los ecosistemas presentes en la 
cuenca hidrográfi ca, según lo dispone la Ley 99 de 1993 
y el Decreto 1729 de 2002.

La Academia. Brinda a la comunidad carreras profe-
sionales, tecnológicas y técnicas, generando una oportu-
nidad de capacitación a nivel universitario.

Industrias. Han permitido el desarrollo de procesos 
en la cuenca, la cercanía a los centros urbanos ha signifi -
cado un vuelco en la estructura rural hacia otro tipo de 
economía, particularmente en la parte baja de la cuenca 
del río La Paila, donde además se percibe un aumento de 
población, en gran parte, atraída por las posibilidades 
que se han dado a través de procesos agroindustriales y 
que abre el horizonte a una mano de obra, ya no ubica-
da en las labores campesinas, sino como empleados de 
los ingenios y de las comercializadoras de dulces (Co-
lombina S.A. y Bombolandia), situación que es válida al 
observar que el único producto agrícola que presenta un 
aumento es la caña de azúcar.

Agricultores y ganaderos. Ubicados en la parte pla-
na y en zona de ladera, les interesa la tierra para culti-
vos, el agua para la irrigación, la estabilidad climática de 
la zona, la fertilidad del suelo para la cría, levante y ceba 
del ganado. Tanto los ganaderos, como los agricultores, 
tienen gran infl uencia en la red natural de drenaje y las 
rondas que constituyen la cuenca del río Paila.
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Figura 5. Clasifi cación de actores del POMCH río La Paila.
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1.1 Geología

1.1.1 Geología histórica

En el área afl oran rocas que van desde la era secun-
daria hasta el Cuaternario. A las primeras corresponden 
rocas mesozoicas entre las que se tienen basaltos y dia-
basas, luego sedimentitas del Terciario y fi nalmente los 
rellenos aluviales cuaternarios consistentes en depósitos 
aluviales y terrazas. (Véase tabla 7 y fi gura 6)

1.1.2 Estratigrafía

Rocas mesozoicas o de la era secundaria: Dentro de 
este grupo se tienen rocas volcánicas básicas representadas 
en la Formación Amaime y rocas ultramáfi cas y máfi cas que 
conforman las ofi olitas del macizo de Ginebra.

Rocas del cenozoico o era terciaria: Las rocas se-
dimentarias Cenozoicas del área que afl oran en la zona, 
corresponden a las Formaciones continentales de Cinta 
de Piedra (Tocp), La Paila (Tmp) y La Pobreza (Tmpo). 
Todas estas rocas están parcialmente cubiertas por uni-
dades superiores locales no consolidadas de depósitos 
Plio- Pleistocénicos y abanicos aluviales que correspon-
den a las Formación Zarzal.

Depósitos de la era cuaternaria: Se trata de depósi-
tos aluviales no consolidados localizados principalmente 
en el Valle del Cauca (Qal) y a lo largo de los ríos princi-
pales como La Paila, Totoró, San Marcos.

Están compuestos por arenas fi nas, limos de desborde 
y arcillas y gravas en los paleo canales. Hacia el sector 

nordeste de la cuenca hay varios niveles de terrazas - 
abanico (Qt) muy antiguas ya disectadas y cubiertas por 
ceniza volcánica.

En la unidad hidrográfi ca San Marcos y en el sector 
de la unidad Galicia se encuentran espectaculares aba-
nicos (Qab), los cuales cubren las rocas sedimentarias y 
son producto de antiguas avenidas torrenciales. Son va-
rios niveles de abanicos muy disectados formados por 
cantos, gravas y guijos de rocas preexistentes en matriz 
de arena media los cuales han desarrollado suelos en la 
parte superior.

En el piedemonte se tienen conos antiguos muy di-
sectados (Qpca), los cuales forman extensas superfi cies 
de transición entre la zona montañosa cordillerana y la 
llanura de inundación del río Cauca. Se componen de 
gravas redondeadas frescas, antiguos paleo canales, can-
tos y guijarros de arenas con cantidades menores de li-
mos y arcillas, con un incipiente desarrollo de suelo en 
la parte superior.

1.1.3 Geología estructural

Las rocas que afl oran en el área han sido afectadas 
por fallas muy importantes en la evolución tectónica del 
sector occidental de Colombia en donde los movimien-
tos generados a lo largo de ellas han interactuado para 
acomodar la deformación sufrida por la placa Surameri-
cana, como en el caso de la Falla Cauca-Almaguer (Falla 
Romeral) la cual ha sido interpretada como una sutura 
del Cretáceo.

Dentro del marco estructural se destacan otras fallas 
de importancia regional, son ellas las Fallas Potrerillos, 
Guabas – Pradera, y Sevilla. En general todas estas fa-



Juntos por la recuperación de nuestra cuenca

43

Capítulo III. Diagnóstico ambiental y socioeconómico

Tabla 7. Divisiones del tiempo geológico

Era Período Época Cod Descripción
Neozoico o 
Cuaternario

    Qab Gravas arenas limos y arcillas

    Qab Gravas arenas limos y arcillas

    Qab Gravas arenas limos y arcillas

    Qab Gravas arenas limos y arcillas

  Qal Gravas arenas limos y arcillas

    Qal Gravas arenas limos y arcillas

    Qal Gravas arenas limos y arcillas

Pleistoceno   Qal Gravas arenas limos y arcillas

    QPca Gravas arenas tobáceas limos arcillas

    QPca Gravas arenas tobáceas limos arcillas

    Qpca Gravas arenas tobáceas limos arcillas

    Qpca Gravas arenas tobáceas limos arcillas

Terciario o 
Cenozoico

    Tmp Congl indifer arenitas depos fl uvio volcanic

  Tmp Congl indifer arenitas depos fl uvio volcanic

Neogeno Mioceno Tmp Congl indifer arenitas depos fl uvio volcanic

Tmpo Conglom sin diferenciar arenitas

  Tmpo Conglom sin diferenciar arenitas

    Tocp Arenitas conglomerados arcillolitas

Mesozoico Cretaceo Superior  Jka Basaltos

JKoga Gabros anfi bolitas tobas daciticas

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en planchas geológicas INGEOMINAS.

llas son la prolongación de estructuras ya conocidas por 
fuera del área.

Existen otras fallas principalmente en el sector orien-
tal del área, las cuales no tienen y están en medio de 
unidades geológicas ó separándolas entre sí. En cuanto 
a plegamiento principal, las mayores deformaciones es-
tán la Formación La Paila, donde se forman sinclinales 
y anticlinales relativamente apretados y de tendencia 
general N 20°E. Estos son los sinclinales de La Negra 
y La Graciosa y los anticlinales de La Paila, Las Pavas y 
Paila Arriba. De sur a norte encontramos los sinclinales 
de Nutibara, San Marcos y agua bonita y los anticlinales 
de Pivol, Mague. Estos plegamientos se presentan entre 
las fallas quebrada nueva y La Paila, lo cual signifi ca la 
presencia de fenómenos compresivos entre las dos fallas.

1.1.4 Amenazas geológicas

En el área de la cuenca La Paila las amenazas de tipo 
geológico1 están relacionadas con los movimientos en 
masa, localizados principalmente hacia la parte media 
alta y en los centros urbanos mayores como son Sevilla 

1 Tomado del documento diagnóstico del PBOT; Sevilla, 2001

y San Antonio. Otras amenazas están relacionadas con el 
río Cauca y las inundaciones de corrientes que drenan 
al río La Paila. Finalmente, la amenaza sísmica, en un 
contexto más regional, puesto que abarca todo el Depar-
tamento del Valle del Cauca.

1.2 Geomorfología 

1.2.1 Paisaje o tipo de relieve

La cuenca del río La Paila pertenece a la parte baja de 
la vertiente occidental de la Cordillera Central, confi gu-
rando diversos tipos que van desde los depósitos aluvia-
les del río Cauca, pasando por relieves colinados hasta 
montañosos, presenta las siguientes unidades geomorfo-
lógicas o tipos de relieve:

Llanura aluvial del río Cauca (Qal), llanura aluvial de 
piedemonte (Qp),conos antiguos de piedemonte ya di-
sectados (Qpa), abanicos antiguos (Qab),Rellenos aluvia-
les (Qra)

En la tabla 8 se presenta la geomorfología del área pla-
na de la cuenca del río La Paila.
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Figura 6. Mapa geológico cuenca del río La Paila
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Tabla 8. Cuantifi cación geomorfológica áreas planas cuenca hidrográfi ca río La Paila

Sec Área (ha.) Codigo Nombre Subtotal (ha.)
1 86,93 Qpa Conos antiguos disectados de piedemonte  

2 0,97 Qpa Conos antiguos disectados de piedemonte  

87,91

3 8,14 Qpa Conos antiguos de piedemonte

4 1.022,90 Qpa Conos antiguos de piedemonte

5 39,08 Qpa Conos antiguos de piedemonte

1.070,12

6 76,67 Qab Abanicos antiguos

7 517,09 Qab Abanicos antiguos

8 484,04 Qab Abanicos antiguos

9 52,33 Qab Abanicos antiguos

10 98,71 Qab Abanicos antiguos

1.228,85

11 1.978,43 Qra Rellenos aluviales

12 104,07 Qra Rellenos aluviales

13 118,16 Qra Rellenos aluviales

2.200,67

14 3.867,02 Qp Llanura aluvial de piedemonte

15 183,03 Qp Llanura aluvial de piedemonte

16 2.188,63 Qal Llanura aluvial del río Cauca

  6.238,68

      TOTAL 10.826,23

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en UMC Barragán- La Paila 1998.

 » Paisajes colinados
Para la cuenca del río La Paila se presentan los siguien-

tes: Relieve Colinado de colinas masivas, de vertientes sua-
ves a muy suaves, cimas amplias y perfi l plano convexo 
(C2), relieve Colinado de colinas con altura moderada a 
alta, de vertientes largas y con frecuentes quiebres con 
inclinaciones moderadas (C3A), Relieve de colinado es-
calonado (C6A), Altiplano colinado de Sevilla (C7).

En la tabla 9 se presenta la cuantifi cación geomorfo-
logía de las áreas colinadas de la cuenca del río La Paila.

 » Relieve Montañoso Fluvio – gravitacional (Mfg)
Este relieve como su nombre lo indica, corresponde 

a montañas altas, masivas, de vertientes muy largas su-
periores a 500 m, de inclinación pronunciada del orden 
de 30°, con formas rectilíneas y cimas agudas y/o con-
vexas angostas. Presenta un drenaje denso, el cual incisa 
profundamente formando cañones y valles estrechos en 
“V”, donde los ríos principales son rectilíneos. Véase fo-
tografía 1.

Fotografía 1. Paisajes montañosos

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila
En la tabla 10 y 11 se cuantifi ca geomorfológicamente 

las áreas montañosas de la cuenca del río La Paila y se 
resumen las unidades fi siográfi cas. 
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Tabla 9. Cuantifi cación geomorfológica áreas colinadas cuenca hidrográfi ca río La Paila

Sec Cod Nombre Geomorfologico
Área 
(ha.)

Subtotal 
(ha.)

1 C2 Rc. de colinas masivas vertientes suaves a muy suaves cimas amplias perfi l plano 
convexo

303,61

2 C2 Rc. de colinas masivas vertientes suaves a muy suaves cimas amplias perfi l plano 
convexo

2.592,30

3 C2 Rc. de colinas masivas vertientes suaves a muy suaves cimas amplias perfi l plano 
convexo

3.396,60

    6.292,51

4 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

184,90

5 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

342,80

6 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

1577,70

7 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

1820,60

8 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

4159,90

9 C3A Rc. alturas moderadas a altas vertientes intermedias quiebres de pendiente 
inclinaciones moderadas

6312,70

    14.398,60

10 C6A Relieve colinado escalonado 286,90

11 C6A Relieve colinado escalonado 2051,90

12 C6A Relieve colinado escalonado 5794,80

    8.133,60

13 C7 Altiplano colinado de Sevilla 1.251,11

    1.251,11

     

    TOTAL 30.075,82

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en UMC Barragán La Paila 1998

Tabla 11. Resumen de áreas y porcentajes por unidad 
fi siográfi ca cuenca río La Paila.

Sec. Simbolo Nombres Área (ha.) %
1 Q Planos 10.826,23 24,55

2 C Colinados 30.075,82 68,19

3 M Montañosos 3.201,32 7,26

4 Total   44.103,37 100

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en 
UMC Barragán La Paila 1998

Tabla 10. Cuantifi cación geomorfológica áreas 
montañosas cuenca hidrográfi ca río La Paila.

Sec Codigo Nombre Área (ha)
1 Mfg Relieve montanoso 

fl uvio gravitacional
1.099,71

2 Mfg Relieve montanoso 
fl uvio gravitacional

2.101,61

  TOTAL 3.201,32

Fuente: Equipo Técnico POMCH, con base en UMC 
Barragán La Paila 1998
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En la tabla 12 se presenta una síntesis de la caracteri-
zación geomorfológica de la cuenca del río La Paila

1.3 Morfodinámica

Para determinar las correlaciones entre la morfodiná-
mica presente en la cuenca y su relación con la geología, 
las unidades de relieve y el clima, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:
• Se tomó como base el mapa morfodinámico el cual fue 

realizado con base en las aerofotografías que existían 
de la zona en diferentes años y escalas.

• Luego se procedió a la identifi cación de los patrones 
de distribución espacial de los fenómenos que conte-
nía el mapa morfodinámico.

Tabla 12. Síntesis de la caracterización geomorfológica cuenca hidrográfi ca río La Paila

Sec Proceso Produce Asociado a Materiales Producto suelos Fenomeno Localizacion

      Diabasas del 
cretáceo

Rojos arcillosos erosión laminar Cominales

      pardos arcillosos carcavas Coloradas

        deslizamientos San Antonio

      Arcillas (feldespatos) Erosión y Formación Popayán

1 Desgaste y Degradación Montañas y   Limos (silicatos) hundimiento Carretera Uribe 
Sevilla

destrucción (Partes Altas) escarpes   Areniscas Remoción masa Formación Cartago

    Sedimentos 
volcánicos del

Arcillas(pardo 
rojizos 

Erosión laminar (oeste de la falla 
sevilla)

    terciario Areniscas y tobas meteorización Formación La Paila

    Conglomerados Resistencia a 
erosión y

(socavación de 
cauces)

        meteorización  

      Arcillas bentoniticas Hidrólisis Formación Zarzal

          (Occidente de la 
cuenca)

    Relleno Valle 
del Cauca

Gravas, arenas 
,limos y arcillas

Arenosos, limosos, 
arcillosos

Sedimentación Margen río Cauca, 
afl uentes menores

      Deslizamientos Unión rios Paila, 
Marcos, Pablo

2 Construcción Agradación Llanura 
aluvial San 
Pablo

Terrazas 
escarpes

Arenas y gravas fi nas erosión en surco Cominales y la 
Estrella

  (Partes bajas)     Derrumbes  

    llanura 
aluvial La 
Paila

Abanicos Sedimentos Sedimentación Zonas planas, parte 
baja paila

          Colmatación Unión ríos Paila, 
Totoró, Saldaña

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en: UMC Barragán La Paila 1998

• Se realizaron histogramas para los fenómenos más re-
presentativos y con mayor número de individuos, te-
niendo en cuenta si eran activos, inactivos y a su vez 
la combinación de ambos. Estos procesos son desliza-
mientos, desgarres superfi ciales, cárcavas (tanto para 
las que fueron representadas en forma de área como 
lineal), y erosión laminar. Estos histogramas relacio-
nan el tamaño del fenómeno por rangos vs. número 
de individuos ó en su defecto longitud de líneas (para 
el caso de las cárcavas lineales) vs. número de líneas. 

• Estos rangos se tomaron de acuerdo a la variación 
en la distribución por tamaño que presentaban en la 
cuenca hidrográfi ca.

• Los rangos escogidos para los deslizamientos según 
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su concentración fueron de 0 a 3 Ha; 3,1 a 6 Ha; 6,1 
a 8 Ha y > 8 Ha.

• Los desgarres superfi ciales, las cárcavas (areales y li-
neales) y la erosión laminar (calvas), se distribuyeron 
según rangos altitudinales: 0- 1.000 m.s.n.m, 1.000 
- 2.000 m.s.n.m.

• Se realizaron isolíneas para determinar la concentra-
ción de deslizamientos por km2 según el rango de ta-
maño y para el total de deslizamientos presentes en 
el área.

• Para determinar la susceptibilidad a los deslizamien-
tos, se tuvieron en cuenta: los histogramas, las iso-
líneas y los mapas temáticos de Geología (Unidades 
litológicas), Geomorfología (Unidades de relieve) y 
Provincias de Humedad. A su vez se elaboraron las 
correlaciones: número de deslizamientos vs. unidades 
de relieve; número de deslizamientos vs. tamaño del 
deslizamiento (rango) vs. unidades de relieve.

• Se siguió el procedimiento anterior para las Unidades 
Geológicas y las Provincias de Humedad.

• Se elaboró una tabla de susceptibilidad a los desliza-
mientos clasifi cados en cuatro categorías: muy alta, 
alta, media y baja; de acuerdo a la concentración de 
deslizamientos para las Unidades Geomorfológicas, 
Unidades Litológicas y Provincias de Humedad.

• Finalmente la combinación de Unidades Geológicas, 
Unidades Geomorfológicas y Provincias de Hume-
dad, según las categorías establecidas para los des-
lizamientos (por rangos y totales), se transformaron 
en un Mapa de Susceptibilidad a los deslizamientos.

1.3.1 Morfogenética

La actividad Morfogenética está representada por 
procesos de remoción y de acumulación que han evolu-
cionado con el tiempo, a través de factores como la tec-
tónica, el clima y los factores antrópicos. La interacción 
de todos ellos confl uye a una variabilidad de geoformas 
distribuidas en una paleodinámica con mayor intensidad 
y una dinámica actual de menor intensidad. 

 » Procesos de remoción.
Dentro de los procesos de remoción se tienen los mo-

vimientos en masa rápidos como son: deslizamientos y 
desgarres superfi ciales; movimientos en masa lentos ta-
les como: vertientes con inestabilidad manifi esta; proce-
sos de erosión como cárcavas, erosión laminar, socava-
miento en el lecho del río y escarpes erosivos.

 » Deslizamientos
Se cartografi aron 1.242 deslizamientos en su mayoría 

inactivos, los cuales se clasifi caron según rangos de con-
centración de 0 a 3 ha, de 3,1 a 6 ha, 6,1 a 8 ha y > 8 ha. 
La mayor cantidad de deslizamientos está en el rango de 

0 – 3 ha con 781 individuos, le sigue el rango de 3,1 - 
6 ha con 211 deslizamientos, posteriormente los >8 ha 
con 115 y fi nalmente en el rango de 6,1 - 8 ha con 115 
individuos.

Al superponer los mapas temáticos de Unidades 
Geomorfológicas (relieve), Unidades Geológicas (litolo-
gía) y Provincias de Humedad, con sus respectivas con-
centraciones de deslizamientos, se encuentra que éstos 
predominan en el relieve denominado C3A, modelado en 
rocas de la formación La Paila, actualmente infl uenciado 
por la provincia de humedad Húmedo. Predominan los 
deslizamientos con tamaños menores a 3 ha. Una inter-
pretación para explicar la cantidad de deslizamientos in-
activos en esta zona, sería un clima diferente al actual, 
en este caso más seco.

En el relieve denominado Mfg predominan los desli-
zamientos mayores a 8 ha, seguidos por los relieves C6A 
y C3A. En los rangos de 3,1 a 6 y de 6,1 a 8 ha, el número 
de individuos aumenta a medida que el relieve se hace 
más pronunciado, es decir, de los colinados hacia los re-
lieves montañosos.

Como procesos morfodinámicos en esta unidad se 
destacan los movimientos en masa, que aunque no son 
abundantes si son importantes. Cabe destacar el hecho 
de que la cobertura vegetal, por ejemplo en la zona de 
pinos y rastrojo alto vía Sevilla -Cumbarco parte alta de 
la cuenca del río San Marcos, favorece la estabilidad del 
área, la cual es susceptible a deslizamientos por sus al-
tas pendientes. A lo largo de esta vía también se obser-
varon algunos deslizamientos generados en la interfase 
saprolito-roca (20x20x5m), es decir, con volúmenes del 
orden de 2000 m3 asociados siempre con los cortes de la 
carretera.

 Las cicatrices dejadas por estos deslizamientos han 
sido colonizadas por coberturas de gramíneas y rastrojos 
y algunas de ellas han sufrido el proceso de reactivación 
(ver Mapa de Susceptibilidad a los Deslizamientos).

 » Desgarres superfi ciales
Los desgarres superfi ciales se clasifi caron según rangos 

altitudinales: <1.000 msnm, entre 1.000 - 2.000, 2.000 - 
3.000 y > de 3.000 msnm. En total se cartografi aron 58 des-
garres, en donde las mayores concentraciones están en el 
rango 1.000 - 2.000 con 39 individuos, le siguen los <1.000 
con 16 y fi nalmente 2.000 - 3.000 con 3 desgarres.

Para detectar las mayores concentraciones de desga-
rres, se realizó un mapa de isolíneas de igual concentra-
ción, al cual se le superpusieron los Mapas de Geología, 
Geomorfología y Provincias de Humedad. Con base en lo 
anterior, se tiene que geológicamente la mayor concen-
tración está en los Conos antiguos (Qpca) en cercanías 
al lago Valparaíso, le sigue la Formación La Paila (Tmp) 
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entre la quebrada El Popal y el río San Marcos, y fi nal-
mente unos cuantos en la Formación Amaime (Jka) al SE 
de Sevilla y en la vereda Bolivia. Según el mapa geomor-
fológico los desgarres se localizan en las unidades deno-
minadas Qpa y C3A para las mayores concentraciones. 
Le siguen en importancia los relieves C6A y el Mfg. En 
cuanto a las provincias de humedad, la mayor parte es-
tán en la provincia de humedad Subhúmedo y los meno-
res en el Húmedo.

 » Solifl uxión
Dentro de esta categoría se cartografi aron únicamente 

las vertientes con geoformas inestables heredadas (ver-
tientes con inestabilidad manifi esta), en donde el proce-
so es la solifl uxión. Se localiza en la vereda Cristales (vía 
Cumbarco - Barragán) la cual se formó bajo condiciones 
climáticas diferentes a las actuales, es decir, en épocas 
posiblemente Pleistocénicas . La solifl uxión que mues-
tran las vertientes en la actualidad, da la apariencia de 
estar activa, pero según se pudo comprobar en campo no 
está relacionada con procesos actuales, es decir, es inac-
tiva. Sin embargo, un manejo inadecuado de las tierras 
con este proceso, como por ejemplo, el riego excesivo 
puede reactivarla nuevamente, pasando así de un proce-
so heredado inactivo a otro activo.

 » Cárcavas
Para el análisis de las cárcavas, se delimitaron tanto 

aquellas que tenían expresión cartográfi ca (cicatrices, 
nichos de cárcavas), llamadas cárcavas areales, como las 
que tienen forma de surco, las cuales se representaron 
como una línea y se llamaron cárcavas lineales, para am-
bos casos se determinó si eran activas o inactivas. Para 
las cárcavas areales en estado de inactividad se constru-
yó un histograma con un total de 360 individuos, de los 
cuales 220 predominan en el rango entre 2 a 8 ha.

Superponiendo a las cárcavas areales inactivas los 
Mapas de Geología y Unidades Geomorfológicas, se en-
cuentra que las Formaciones más susceptibles son Amai-
me seguida de La Paila. En cuanto a relieves se tiene que 
el más susceptible es el denominado C6A, en los alre-
dedores de Sevilla y en la vereda El Placer (ver Mapa 
Morfodinámico), y en segundo lugar el relieve C3A al 
oriente y sur de la inspección de policía de La Paila. En 
el caso de las cárcavas lineales se encontró un total de 
6 individuos activos, mientras que las inactivas suma-
ron 215. La longitud de las cárcavas cartografi adas (en 
metros) vs. el número de individuos, se deduce que el 
mayor número de individuos está entre los 200 y los 300 
m. de longitud.

Para encontrar la geología y los relieves más suscep-
tibles a formar cárcavas lineales, se procedió de manera 
similar que para las cárcavas areales, obteniéndose que el 

relieve más susceptible al fenómeno es el C3A, modelado 
en materiales de la formación La Paila. Para conocer la 
distribución de este proceso con la altitud (cárcavas area-
les inactivas), se determinaron cuatro rangos y se encon-
tró el número de cárcavas en cada uno de ellos, dando 
como resultado que en el rango < 1.000 m.s.n.m hay 26 
individuos, de 1.000 - 2.000 el mayor número con 339.

Para la distribución de cárcavas lineales tanto activas 
como inactivas, en donde el rango altitudinal entre 1.000 
a 2.000 m.s.n.m presenta 161 individuos, seguido por 
el <1.000 m.s.n.m con 62 individuos. En conclusión, se 
deduce de todo lo anterior que los relieves más suscepti-
bles a formar cárcavas son el C3A y C6A correspondien-
tes a las formaciones La Paila y Amaime, altitudinalmen-
te tienden a formarse entre los 950 y 2.000 m.s.n.m.

 » Erosión laminar
Este fenómeno cobra especial importancia en el 

sector occidental de la cuenca en donde está muy ge-
neralizado. Se localiza en la Formación La Paila que 
corresponde al relieve denominado C3A, y en menor 
proporción, en la Formación Amaime, entre el río La 
Paila y la quebrada Tetillal en el relieve C6A. Se en-
contró que la distribución de la erosión laminar por 
rangos altitudinales es: de un total de 331 individuos, 
269 están en el rango entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m y 62 
a una altura inferior a 1.000 m.

 » Socavamiento en el lecho del río
El socavamiento en el lecho del río se presenta como 

un proceso de baja intensidad y asociado a las vertientes 
más inestables y de mayor pronunciación. Se detectaron 
algunos tramos socavados principalmente en los ríos La 
Paila, San Marcos y Totoro.

 » Escarpes erosivos
Los escarpes presentan una dinámica de baja mag-

nitud y se manifi estan como escarpes bien preservados 
con vegetación. Estos escarpes son más frecuentes en el 
relieve denominado C3A modelado en materiales de la 
Formación La Paila.

 » Procesos de acumulación
Dentro de los procesos de acumulación cartografi ados, 

se tienen los depósitos aluviales del río Cauca, Llanura 
aluvial de Piedemonte, depósitos aluviales entre colinas, 
conos y abanicos antiguos, los depósitos de vertiente y 
fl ujos de lodo.

 » Llanura aluvial del río Cauca
Forma una franja relativamente plana, modelada por 

el río y conformada por gravas, arenas fi nas, arcillas y 
limos de desborde. Esta zona ha sido intensamente ex-
plotada por el hombre con fi nes agrícolas.
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 » Llanura aluvial de piedemonte
Está conformada por los abanicos recientes y subre-

cientes, con una inclinación mayor que la llanura aluvial 
del río Cauca. Presenta geoformas en abanico, los cuales 
parten de un sistema de relieve colinado con sedimentos 
aluviales de los tributarios del río Cauca; estos sedimen-
tos presentan gradación de bloques, guijos y guijarros 
en su parte apical hasta arenas, limos y arcillas en la par-
te distal. Es común encontrar en los drenajes mayores 
depósitos grueso–granulares originados por sucesivos 
fl ujos que provienen de las zonas altas del relieve colina-
do y montañoso.

 » Depósitos de relleno aluvial
Entre colinas, son formas de origen fl uvial que inclu-

yen la llanura aluvial, compuesta por lo general de mate-
riales grueso granulares como cantos, guijarros y gravas, 
y terrazas bajas compuestas por arenas, limos y arcillas 
no consolidadas. Se localizan a lo largo de los ríos La 
Paila, San Marcos y Totoro.

 » Conos y abanicos aluviales antiguos
Los conos antiguos son geoformas aluviales que so-

bresalen en el piedemonte, actualmente muy disectados, 
están compuestos por depósitos de gravas gruesas a fi nas 
en matriz tobácea, interestratifi cados con arenas tobá-
ceas e incluyendo horizontes de paleosuelos ricos en ce-
nizas volcánicas.

Los abanicos antiguos, son geoformas de origen fl u-
vio-torrencial, se localizan hacia el centro de la UMC en 
la parte baja de la cuenca del río San Marcos, en el sector 
del corregimiento de Galicia y en la quebrada el Popal 
afl uente del río Totoro. Se caracterizan por presentar va-
rios niveles disectados actualmente.

Los abanicos del río San Marcos muestran un perfi l de 
Suelo arenoso de color pardo oscuro que no supera los 
10 cm de espesor, por debajo un horizonte B arcilloso de 
unos 20 cm de espesor, de color crema, con fragmentos 
de cuarzo y líticos; lo subyace un depósito de unos 7 m 
de espesor, compuesto por gravas frescas de diabasas y 
rocas porfídicas con tamaños entre 5-10 cm y otras un 

Tabla 13. Uso potencial del suelo año 1998

Plan de Ordenación y Manejo cuenca hidrográfi ca del río La Paila
Uso potencial del suelo año 1998

Sec Descripción Código Área (ha) Porcentaje
1 Cultivos Limpios C1 758,00 1,72

2 Cultivos Semilimpios C2 5.669,30 12,85

3 Cultivos Denso C3 2.510,55 5,69

4 Cultivos Multiestrato C4 6.256,72 14,19

5 Tierras Forestales Productoras F1 8.347,54 18,93

6 Tierras Forestales Protección - Producción F2 2.165,67 4,91

7 Tierras Forestales Protección F3 1-496,26 3,39

8 Tierras a Recuperar AF 9-454,28 21,44

9 Tierras de Pastoreo P 711,48 1,61

10 Zona Urbana ZU 235,24 0,53

11 Clase Agrologica I I 321,00 0,73

12 Clase Agrologica US IIS 356,74 0,81

13 Clase Agrologica IIIS IIIS 2-750,87 6,24

14 Clase Agrologica IIISH IIISH 663,70 1,50

15 Clase Agrologica IVES IVES 431,82 0,98

16 Clase Agrologica SH IVSH 195,66 0,44

17 Clase Agrologica VH VH 1.098,11 2,49

18 Clase Agrologica VS VS 393,82 0,89

19 Clase Agrologica VSH VSH 286,52 0,65

20 Total T 44-103,28 100

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en UMC Barragán La Paila 1998
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poco mayores entre 20 -30 cm de diámetro, embebidas en 
una matriz de arena media y guijos de igual composición 
a los fragmentos mayores.

El abanico sobre el que está asentada la población de 
Galicia consiste de un suelo de color pardo de 40 cm de 
espesor, por debajo un depósito muy uniforme de arenas 
de grano medio y color crema de 1,5 m de espesor, conti-
núa en profundidad otro depósito compuesto por gravas 
de 8-10 cm de diámetro y guijos redondeados frescos en 
matriz de arena media, con un espesor de 40 cm. Este 
depósito reposa sobre otro compuesto por arena limosa 
de color amarillo crema de espesor visible 1,5m.

 » Depósitos de vertiente y fl ujos de lodo
Se distribuyen sobre las laderas como cuerpos de anti-

guos procesos de remoción de materiales y rellenan valles 
intra colinados. Los fl ujos de lodo se componen de frag-
mentos angulares poco meteorizados, de tamaños entre 
10 -20 cm de diámetro con cantidades menores de guijos 
y guijarros, embebidos en una matriz limo-arenosa de co-
lor pardo oscuro, cubiertos por ceniza volcánica. Presentan 
procesos de solifl uxión intensa actualmente inactiva.

1.4 Suelos

1.4.1 Usos potenciales

Si bien es cierto, el aprovechamiento de los recur-
sos naturales para la subsistencia humana es inevitable, 
también lo es el hecho de que dicho aprovechamiento 
debe realizarse de manera sostenible para no poner en 
riesgo los recursos de las generaciones que crecen y las 
de aquellas venideras; por ello, el uso potencial del suelo 
de la cuenca debería estar acorde con el Uso actual del 
mismo, en armonía y consonancia con el capital ambien-
tal natural de la zona, aspecto que cuando no se cumple 
genera una amplia confl ictividad, tal como lo podemos 
apreciar en los datos encontrados.

La tabla 13 y la fi gura 7 muestran el uso potencial del 
suelo en la cuenca del río La Paila.

1.5. Clima

1.5.1 Unidades climáticas

Debido a que esta cuenca no presenta variación al-
titudinal representativa, es fácil obtener las unidades 
climáticas a partir del modelo digital de elevación del 
terreno, clasifi cando los intervalos entre curvas de nivel 
(estos son, los ámbitos de elevación). Los rangos a tener 
en cuenta para la determinación de unidades climáticas 
en la cuenca del río La Paila se detallan en la tabla 14.

Tabla 14. Rangos para la determinación de unidades 
climáticas

Ámbito de 
elevación

Msnm

Unidad 
climática

Símbolo

Menor de 1.000 Cálido C

1.000 - 2.000 Medio M

2.000 – 3000 Frío F

3.000 – 3.200 Muy frío S

Mayor de 3.200 Paramuno P

Fuente: UMC-Barragan- La Paila 1998

1.5.2 Provincias de humedad.

Están conformadas por agrupaciones de zonas de vida 
que enmarcan unidades mayores del sistema de clasifi ca-
ción de Holdridge y determinadas a partir de la relación 
entre evapotranspiración potencial promedia (ETPP) y 
precipitación promedia anual (PPA) del área, obteniendo 
los rangos que determinan las provincias de humedad 
como se detalla en la tabla 15.

Tabla 15. Rangos para la determinación de provincias 
de Humedad 

Relación ETPP/
PPA

Provincia de 
humedad

Símbolo 
asignado

0.125-0.25 Super húmedo PP

0.25-0.50 Per húmedo P

0.50-1.00 Húmedo H

1.00.2.00 Sub húmedo S

Fuente: UMC Barragán La Paila -1998
Apoyado en la hipótesis de que el valor de la ETPP 

es único en cualquier isoterma de la superfi cie terrestre, 
Holdridge propuso la siguiente expresión empírica para 
calcular su valor:

ETPP = 58.93 tbio ,
Donde ETPP representa el valor anual, en milímetros, 

de la evapotranspiración potencial promedia y tbio es la 
biotemperatura promedio anual, la cual se obtiene como 
el promedio de las temperaturas por encima de 0ºC y por 
debajo de 30ºC, pues se estima que este es el rango de 
temperatura dentro del cual tiene lugar el crecimiento 
vegetativo.
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Figura 7. Uso potencial del suelo
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Para la zona de estudio se tuvo en cuenta los valores 
de biotemperatura promedio anual o en su defecto, men-
suales registradas en las estaciones climatológicas de la 
región para calcular las provincias de humedad.

1.6 Hidrografía

El territorio correspondiente a la cuenca hidrográfi ca 
del río La Paila hace parte del área Magdalena-Cauca, 
zona río Cauca, este río drena sus aguas originadas desde 
su máxima altura la cota 2.150 m.s.n.m, sobre la vertien-
te occidental de la cordillera central en su fl anco medio 
que en descenso llegan hasta la cota 950 m.s.n.m donde 
son entregadas por la orilla derecha del rió cauca; des-
pués de haber sido aprovechadas en la zona aluvial del 
río cauca en especial para el cultivo de la caña de azúcar 
y posterior proceso de la agroindustria. 

Son 44.103 hectáreas las que constituyen el área su-
perfi ciaria de la cuenca, conformando paisajes de mon-
tañas, colinas, pie de monte y valles; surcados por cua-
tro afl uentes que entregan sus aguas al río La Paila en 
diferentes puntos de sus 64.1 kilómetros de longitud. 
Se pueden mencionar: el río San Marcos, la quebrada 
Tetillal, la quebrada San Pablo, el río Totoró. Corrientes 
superfi ciales que prestan servicio hidrológico para acue-
ductos rurales, áreas de reforestación, cultivos de café, 
plátano, yuca y amplias zonas de pastos que surten pro-
visiones de manera local y regional en primera instancia 
a las localidades de Sevilla, Galicia, Chorreras Ceilán, 
Paila Arriba, San Antonio, Coloradas y fi ncas y hacien-
das dispersas. En segunda instancia a centros regionales 
como Tuluá, Bugalagrande y Zarzal.

En lo referente a impactos ambientales negativos el 
río La Paila recibe las aguas servidas de toda la pobla-
ción concentrada y dispersa, ya sean de orden domésti-
co, agrícola, pecuario, agroindustrial y minero. 

El suelo obra como receptor de los desechos sólidos 
de todo orden y está sufriendo un proceso acelerado de 
erosión originado además de su fragilidad por el incre-
mento del uso ganadero extensivo que sobrepasa su ca-
pacidad de carga.

Es importante mencionar las condiciones geológicas 
estructurales en especial de fallas que hacen parte del 
sistema Romeral convirtiéndose en amenazas de este te-
rritorio de igual forma merece mencionarse la amenaza 
hidrológica por inundación y sequía por la torrenciali-
dad del rió La Paila y sus afl uentes que al parecer presen-
tan una distribución hidrológica extrema. 

1.7 Hidrología

1.7.1 Características morfométricas y 
fi siográfi cas.

 » Nombre de la cuenca hidrográfi ca (NC)
Se designa a cada cuenca hidrográfi ca el nombre que 

posea el defi nido como su corriente fl uvial principal. 
Para nuestro caso, se hablará de la “cuenca hidrográfi -
ca del río La Paila” (CHR Paila). De la Área hidrográfi -
ca Magdalena-Cauca, Zona Cauca, subzona río La Paila, 
clasifi cación que le da el carácter a los cuatro primeros 
dígitos de la nomenclatura hidrológica nacional (2610).

 » Área receptora (A)
Superfi cie del territorio donde sus aguas drenan o 

pueden drenar al cauce defi nido como corriente superfi -
cial principal, que entrega su caudal o una corriente de 
orden igual o superior denominada colector.

Delimitada por la divisoria topográfi ca de aguas que 
abarca la línea perimetral del sistema hidrológico hasta el 
sitio de cierre sobre el río principal.

Las áreas hidrográfi cas que drenan desde la vertien-
te occidental de la cordillera Central al llegar a la fosa 
sedimentaria de origen aluvio- coluvial del río Cauca, 
pierden su estructura de drenaje por causas naturales o 
porque los aprovechamientos hidráulicos generen des-
viaciones y/o trasvases de agua. El punto de cierre del 
río La Paila se realizó sobre la cota 950 m.s.n.m,.

El río La Paila tiene un área de captación de 44.103 
hectáreas medidas digitalmente sobre un mapa escala 
1:50000.

 » Elevación media de la cuenca (HM)
Este parámetro corresponde a la altitud media calcu-

lada del territorio de la cuenca, expresada en m.s.n.m. 
Para su determinación se consideró la división que se 
hizo de cada cuenca en términos de alta, media y baja, 
de manera que la superfi cie de cada sector, que tiene aso-
ciada una elevación promedia, se empleó como factor de 
ponderación para calcular la elevación promedia total de 
la cuenca.. Hm = 1.493 m.s.n.m.

 » Longitud de la corriente principal (Lc)
Distancia total de la corriente principal, desde la des-

embocadura hasta la cabecera identifi cable cartográfi ca-
mente. Medición realizada sobre la cartografía base. Se 
expresa en kilómetros (km). LC = 64,17
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 » Pendiente media total de la corriente (Ic)
Es la inclinación promedia sobre la horizontal del río 

principal. Se determinó como el promedio de las pen-
dientes parciales que presentan los segmentos del río 
principal entre cotas exactas. Se expresa en porcentaje 
(%). Ic = 1.87 equivalente a 18,7m/Km.

 » Pendiente media de la cuenca (Im)
La pendiente media de la cuenca expresa el grado de 

inclinación del terreno sobre la horizontal. Im = 261,4 
m/km

 » Densidad de drenaje o densidad de la red 
hidrográfi ca. (Dd)

 Dd = 0,15 Km/Km2 

 » Precipitación media de la cuenca. (Pm)
La precipitación pluvial media sobre la cuenca consti-

tuye el principal ingreso de agua al sistema hidrológico. 
Para su determinación, se consideró el mapa de isoyetas 
promedio anual multianual suministrado por la CVC en 
cada uno de los sectores en que fue dividida cada cuen-
ca (alta, media y baja), de manera que la precipitación 
media resulta del cálculo de las precipitaciones parciales 
ponderadas por las área parciales. Se expresa en milíme-
tros de lámina de agua anuales (mm/año). Las precipita-
ciones medias anuales multianuales obtenidas son: 1.980 
milimetros/año.

 » Temperatura media del aire en la cuenca. (Tm)
20,3 grados centígrados

 » Coefi ciente de cubrimiento con bosque (B %)
B = 17,3 %

 » Coefi ciente medio de infi ltración (CI)
162 cm/hora

 » Perímetro (P)
Constituye la longitud total de la divisoria topográfi -

ca de aguas, expresada en kilómetros (km). Se determi-
nó mediante el uso del SIG, previa digitalización de las 
cuencas hidrográfi cas. El valor obtenido es: 109,95 

 » Longitud axial (LA)
Se defi ne como la longitud plana en kilómetros (km) 

de la línea recta que se extiende desde la cabecera de la 
cuenca (sobre la divisoria de aguas) hasta el punto de 
salida o cierre en la parte más baja. Su valor es 15,29

 » Ancho promedio (AM)
Se defi ne como la longitud plana en kilómetros (km) de 

la línea promedia que se extiende entre lado y lado del te-
rritorio de la cuenca, perpendicular a la longitud axial. 

AM = 14,3

 » Factor de forma (FC) 

Se trata de un indicador adimensional de la forma de la 
cuenca que permite, mediante la comparación con fi guras 
geométricas básicas, interpretaciones de la conformación 
plana que tiene el área de captación. Se defi ne como: 

Longitud axial promedio Ancho.

 » Coefi ciente de compacidad o de Gravelius (KC)

Kc= 1.47
Se trata de un indicador adimensional de la forma 

de la cuenca, basado en la relación del perímetro de la 
cuenca con el área de un círculo de área igual al área 
de la cuenca (círculo equivalente); de esta manera, entre 
mayor sea el coefi ciente más distante será la forma de la 
cuenca con respecto del círculo. Se defi ne como: forma 
irregular

 » Rectángulo equivalente o de Roche
Se trata de un indicador gráfi co de la forma de la 

cuenca, que se fundamenta en la asimilación de la forma 
de la cuenca con un rectángulo que tiene igual área y pe-
rímetro al de la cuenca y aproximadamente igual longi-
tud axial y ancho promedio. Su cálculo y gráfi ca permi-
ten la visualización de la forma de la cuenca de manera 
sencilla y el hacer comparaciones con otras cuencas. La 
longitud (L) y la anchura (H) del rectángulo, expresadas 
en kilómetros km.

 » Elevaciones extremas
Se defi nen como la altitud máxima y mínima que se 

encuentran dentro del territorio de la cuenca respectiva. 
La elevación máxima normalmente coincide con algún 
punto sobre la divisoria de aguas cerca de la cabecera de 
la cuenca, y la elevación mínima necesariamente se sitúa 
sobre el río principal en el punto de salida o de cierre 
inferior de la cuenca. Estos valores se expresan en me-
tros sobre el geoide de referencia de la cartografía plana 
de Colombia, unidades comúnmente llamadas “metros 
sobre el nivel del mar” (m.s.n.m). Elevación máxima = 
2150 m.s.n.m Elevación mínima = 950 m.s.n.m

1.7.2 Parámetros hidrológicos

 » Río principal
Se defi ne como río principal aquel canal que constitu-

ya la salida fi nal del caudal drenado en la cuenca y que 
se extienda hacia la cabecera por el afl uente más largo. 
El nombre del río principal da el nombre respectivo a la 
cuenca. Para el caso, el río principal es La Paila. Véase 
fotografía 2.

 » Coefi ciente de escorrentía. (q)
Es un indicador de la capacidad de transformación de 

la precipitación pluvial en caudales líquidos por el siste-
ma hidrológico. Se expresa como el porcentaje de caudal 
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con respecto de la precipitación incidente, de tal manera 
que valores altos del coefi ciente de escorrentía indican 
menores pérdidas de agua desde el sistema hidrológico 
por los procesos de intercepción, evapotranspiración y 
percolación profunda.

Se defi ne como el tiempo que tarda en llegar a la sali-
da de la cuenca el agua hidrológicamente más distante de 
tal punto. Se expresa en horas. Para su cálculo se escogió 
la expresión obtenida por Smith y Vélez (1997)

 55 , 0 17 , 0 ó 316 , 0 15717 , 8 S0 S A TC ,
Donde A es el área de la cuenca en km2, 
So es la pendiente media del río principal y S la pen-

diente media de la cuenca.
El tiempo de concentración calculado para el río La 

Paila es: 5 horas

 » Caudal medio
El área de captación de la cuenca. Los caudales medios 

anuales multianuales estimados son: río La Paila: 4,8 m3/s

 » Rendimiento hídrico 
Es un indicador de la capacidad de producción de 

agua como caudales líquidos por unidad de superfi cie. 
Se expresa en litros / segundo /hectárea (l/s/ha). Para 

Fotografía 2. Canalización del río La Paila para abastecimiento del acueducto  del corregimiento de La Paila. Al fondo, 
cultivo de caña de azúcar, principal actividad agrícola de la zona y alto consumidor del recurso hídrico de la cuenca. 

Fuente Equipo Técnico POMCH río La Paila

el caso, se estimó el rendimiento hídrico total mediante la 
ponderación por sub-áreas. El resultado fue de 0,31 l/s/ha.

 » Caudales máximos instantáneos
Para la cuenca del río La Paila es 183 m3/seg.

 » Comportamiento del régimen hidrológico
El análisis de los factores morfométricos e hidrológi-

cos para la cuenca en ordenación, permite inferir una 
alta torrencialidad hidrológica. El área de captación y su 
forma, dan la posibilidad frecuente para que los eventos 
de precipitación la cubran parcial o totalmente, permi-
tiendo que todos los puntos del territorio sean en un 
momento dado generadores de escorrentía (superfi cial 
y subsuperfi cial). La forma de la cuenca (romboidal), la 
pendiente media de la cuenca y del río principal sobre 
todo de la cuenca alta y media, los altos valores de cau-
dal medio y máximos instantáneos para los diferentes 
períodos de retorno y el reducido tiempo de concentra-
ción, son factores indicadores de la característica de to-
rrencialidad indicada.

La generación de fl ujos de caudal máximos instantá-
neos, podrían afectar las instalaciones, obras de infraes-
tructura, cultivos, etc. aguas abajo, las demás instalacio-
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nes próximas al lecho y al valle de inundación del río La 
Paila. En estos sitios, el caudal máximo instantáneo con 
período de retorno de 2 años sería aproximadamente 13 
veces mayor que el caudal medio, el de los 10 años, 22 
veces mayor y el de los 25 años, 27 veces mayor.

En la tabla 16 se presenta un resumen de las caracte-
rísticas fi siográfi cas y morfométricas de la cuenca hidro-
gráfi ca del río La Paila 

1.7.3 Balance oferta demanda de agua2 

2 Tomado de Memoria técnica – Río La Paila Capítulo 2. Diagnóstico 

Tabla 16. Resumen características fi siográfi cas y morfométricas cuenca río La Paila

Sec. Nombre Simb Unidades Valores
Caracteristicas morfométricas y fi sográfi cas

1 Área receptora A km2 441,03

2 Elevación media de la cuenca HM m 1.493

3 Longitud de la corriente principal Lc Km 64,17

4 Pendiente media total de la corriente Ic m/Km 18,7

5 Pendiente media de la cuenca Im m/Km 261,4

6 Densidad de drenaje o densidad de la red hidrográfi ca. Dd Km / Km2 0,15

7 Precipitación media de la cuenca. Pm mm 1.980

8 Temperatura media del aire en la cuenca. Tm ºC 20,3

9 Coefi ciente de cubrimiento con bosque B% % 17,3

10 Coefi ciente medio de infi ltración Cl cm/hora 162

11 Perímetro P Km 109,95

12  Longitud axial LA Km 15,29

13 Ancho promedio AM Km 14,13

14 Factor de forma FC - -

15 Coefi ciente de compacidad o de Gravelius Kc - 1,47

16  Rectángulo equivalente o de Roche RE Km -

17  Elevaciones extremas Ex m.s.n.m. 950 -2150

Parámetros hidrologicos

1 Río principal Lpcpl Km 64,17

2 Perfi l longitudinal del río principal Pl Km / m.s.n.m.

3 Escorrentía media qm l / s / Km2 0,37

4 Escorrentía mínima. qmin l / s / Km2 0,23

5 Escorrentía máxima. qmáx l / s / Km2 0,63

6 Escorrentía de aluviones en concentración. Cs mm

7 Coefi ciente de escorrentía. q % 42,2

8 Rendimiento hídrico - l/s/Ha 0,31

9 Caudal medio Qm m3 / seg 4,8

10 Caudal máximo instantáneo Qmáx m3 / seg 183

11 Tiempo de concentración TC horas 5

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en Servicio Colombiano de hidrológia y metereología. 
Publicación a periódica Nº 2 Whol Kolhn 1972.

El resultado del balance entre la oferta y la deman-
da de agua es una herramienta útil para la planifi cación, 
manejo y distribución del recurso de manera adecuada 
en una zona determinada. A continuación se presentan 
los resultados del balance entre la precipitación y la de-
manda agrícola y el balance disponibilidad demanda 
para la cuenca del río La Paila y en las cuencas defi nidas 
por CVC al interior de ésta (quebrada La Fatigosa, que-
brada Tetillal, quebrada San Pablo, río San Marcos y río 
Totoró).

CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006.
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Área de estudio
Para realizar el balance entre la oferta y demanda de 

agua en la cuenca se defi nió, tal como se recomienda en 
el Manual de procedimiento elaborado por la CVC, una 
zona de producción, que corresponde con la concentra-
ción del mayor número de nacimientos de agua y otra 
zona de consumo que es donde se presenta la mayor 
demanda (véase fi gura 8). A continuación se describen 
cada una de las zonas:
• Zona de producción: Abarca desde el nacimiento del 

río La Paila hasta la estación limnigráfi ca La Sorpresa. 
Tiene un área de 32042 ha.

• Zona de consumo: Inicia en la estación limnigráfi ca La 
Sorpresa y termina en la desembocadura al río Cauca. 
Tiene un área de 2587 ha. Dentro de esta zona solo se 
incluyen los predios a los cuales se les podría abaste-
cer de agua del río La Paila ya sea a través del cauce 
principal del río, de la derivación 1 acequia El Medio 
ó de la derivación 2 acequia La Planta. El área de be-
nefi cio del cauce principal es de 1302 ha, para la de-
rivación 1 de 754 ha y para la derivación 2 de 531 ha.

En la zona de producción se adelantó solo el balance 
1, que considera el balance entre la demanda agrícola y 
la precipitación. Como en esta zona no se han establecido 
prácticas de riego, se considera que la precipitación es su 
única fuente de abastecimiento. En la zona de consumo 
se desarrolló además del balance anterior, el balance en-
tre la demanda total, (doméstica, agrícola e industrial) y 
la disponibilidad de agua de las fuentes superfi ciales y 
subterráneas.

Adicionalmente se calculó el balance entre la deman-
da agrícola y la oferta de agua por cada una de las cuen-
cas, ubicadas especialmente en la zona de producción. 
Véase fi gura 8.

 » Demanda de agua en las zonas de producción y 
de consumo
Para calcular la demanda total de agua en la zona de 

producción se tuvo en cuenta el uso agrícola y el domés-
tico mientras que en la zona de consumo además de estas 
demandas se consideró la de uso industrial y la ambien-
tal. Véase tabla 17.

En la zona de producción el mes de mayor demanda 

Figura 8. Ubicación de las zonas de producción y de consumo en la cuenca del río La Paila

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006
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Tabla 18. Demanda de agua para consumo humano en la zona de producción y en la de consumo de la cuenca del 
río La Paila.

Nombre
Vereda / corregimiento

 que benefi cia
Municipio 

donde se ubica
Total 

usuarios
Demanda

(l/s)
ZONA PRODUCTORA

Corregimiento de Galicia *** Galicia Bugalagrande 200 5,15

Acueducto vda. San Isidro bajo San Isidro bajo Bugalagrande 50 0,80

Acueducto de vda. Campoalegre Campoalegre Bugalagrande 33 0,80

Acueducto vda. Chicoral Chicoral Bugalagrande 36 0,80

Acueducto vda. El Porvenir El Porvenir Bugalagrande 18 0,50

Acueducto vda. Tetillal – parte baja Tetillal Bugalagrande 15 0.30

Acueducto vda. Tetillal – parte alta Tetillal Bugalagrande 10 0.20

Acueducto vda. El Placer El Placer Bugalagrande 24 1,00

Acueducto vda. La Colonia La Colonia Bugalagrande 18 0,80

Acueducto vda. El Jigual El Jigual Bugalagrande 18 0,60

Asoc. de usuarios del distrito de 
riego Alto Bonito – Asodis. ***

Altobonito, San Isidro Alto, 
Lagunillas y El Jigual.

Bugalagrande 116 5,10

Acueducto vda. Correras vda. Chorrreras Bugalagrande 52 1,00

Administración Cooperativa 
Manzanillo, La Cuchilla y Morro 
Azul EPS ***

Manzanillo, La Cuchilla, 
ElDilubio y El Jardín

Sevilla 250 3,90

Acueducto vda. Totoró Totoró - La Ceiba Sevilla 60 1,15

Acueducto de Paila Arriba Paila Arriba Sevilla 200 4,00

Acueducto vda. Purnio - Bajo Purnio Sevilla 16 0,45

Acueducto vda. Purnio – Alto Purnio Sevilla 10 0.20

Acueducto vda. La Estelia La Estelia Sevilla 10 0.20

Acueducto vda. La Alejandría y 
Celandia

La Alejandría y Celandia Sevilla 17 0,50

Acueducto vda. Alto Congal Alto Congal Sevilla 15 0,50

Acueducto vda. La Floresta La Floresta Sevilla 11 0.20

es agosto, seguido de los meses de julio y enero y los 
de menos son octubre y noviembre. Mientras que en la 
zona de consumo son los meses de agosto, julio y enero 
los de mayor demanda y los de menor mayo y noviem-
bre.

 » Demanda de agua para consumo doméstico
Esta demanda también es denominada como demanda 

permanente. En la zona de producción está representada 

Tabla 17. Demanda agrícola ponderada para cada zona de la cuenca del río La Paila. (mm/mes)

ETr Cultivo ponderada (mm)
Zona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Producción 85 79 84 78 70 75 86 92 76 70 70 75

Consumo 87 74 74 71 60 74 87 88 74 70 60 74

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

por el acueducto del municipio de Sevilla y varios acue-
ductos veredales para un total de 117.95 l/s y en la zona de 
consumo es de 130.0 l/s, el cual corresponde a las concesio-
nes dadas a los acueductos del municipio de zarzal y el co-
rregimiento de La Paila por parte de la CVC (Véase tabla 18)
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Nombre
Vereda / corregimiento

 que benefi cia
Municipio 

donde se ubica
Total 

usuarios
Demanda

(l/s)
Acueducto vda. La Estrella – La 
María

La Estrella - La María Sevilla 52 1,00

JAA Acueducto vda. Higuerones Higuerones Sevilla 20 0.4

Acueducto vda. Cominales Cominales Sevilla 5 0.10

JAA Acueducto La Sara vda. Alto y 
Bajo Coloradas ***

Alto y Bajo Coloradas Sevilla 135 2,50

Acueducto Cgto San Antonio de 
Papua ***

San Antonio de Padua Sevilla 170 3,50

Acueducto de Sevilla *** Mpio Sevilla Sevilla 8150 80,00

Acueducto de Saldaña *** Saldaña Sevilla 23 1,00

Comunidad conformada por 6 casas La Milonga Sevilla 6 0,60

Acueducto vda. La Milonga La Milonga Sevilla 40 0.70

ZONA CONSUMIDORA

Acueducto Mpio Zarzal *** Mpio Zarzal Zarzal 100,00

ASEPAILA - Ac de La Paila *** La Paila Zarzal 1525 30,00

*** Acueductos que tienen concesión para el uso del agua otorgada por la CVC.
 Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

El caudal demandado por los acueductos de la zona de 
producción, corresponde al asignado por la CVC y para 
aquellos que no tienen concesión, el caudal que aparece 
en la tabla 18 equivale al calculado a partir de la canti-
dad usuarios que benefi cia el acueducto, asumiendo que 
cada usuario corresponde a una familia conformada por 
6 personas y aplicando una dotación de 250 l/hab-día.

 » Demanda de agua para uso industrial
Para esta zona el agua demandada para uso industrial 

es de 311 l/s; de los cuales Colombina utiliza 11 l/s y 
de acuerdo con información suministrada por el jefe del 
departamento de Medio Ambiente del ingenio Riopaila, 
este utiliza 300 l/s.

 » Demanda de agua para uso ambiental – caudal 
ecológico para el cauce principal del río La Paila
Determinar los requerimientos de agua para suplir las 

necesidades ambientales de un cauce cualquiera, requie-
re planear y ejecutar estudios específi cos con el objetivo 
de generar el conocimiento detallado de las condiciones 
hidrobiológicas, hidráulicas e hidrológicas del cauce, 
mientras se puedan adelantar estos estudios y con el 
propósito de continuar con los estudios de Balance ofer-
ta - demanda de agua en el Valle del Cauca, la CVC, ha 
adoptado como referencia de caudal ecológico un valor 
que oscila entre el 10 y el 30% del caudal medio men-
sual multianual más bajo, que se ha determinado para la 
fuente superfi cial estudiada.

Esta demanda solo se estimó para el cauce del río La 
Paila en la zona de consumo, por ser en ésta, donde se 
ejerce la mayor presión por el recurso. Los valores de de-
manda ambiental obtenidos se presentan en la tabla 19.

Tabla 19. Caudal ecológico (l/s) estimado a partir de 
los porcentajes del caudal medio mensual multianual 
más bajo para la zona de consumo del río La Paila.

Caudal ecologico (l/s)
Zona 10% 10% 10%

Consumo 185 185 185

 Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006
Como caudal ecológico se escogió el correspondiente al 

15% del caudal registrado en el mes de agosto, es decir 295 l/s.
Para la estimación de la demanda neta total de agua 

requerida para distribución desde el cauce principal, ini-
cialmente se efectúa un balance entre la demanda por uso 
agrícola y la precipitación media mensual, si el resultado 
de este primer balance genera défi cit de agua, es decir, la 
demanda supera el aporte de la precipitación, se realiza un 
segundo balance entre la demanda de agua total que inclu-
ye el uso agrícola, doméstico e industrial, la conservación 
de la biodiversidad acuática (caudal ecológico) y la oferta 
de agua tanto superfi cial como subterránea.

 » Balance 1: Precipitación – demanda agrícola
El balance 1 permite determinar el requerimiento 
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mínimo de agua (mm) que deberá ser captado desde la 
fuente de agua superfi cial o subterránea para que el cul-
tivo pueda desarrollarse y hace referencia a la diferencia 
entre la precipitación efectiva y evapotranspiración real 
o demanda agrícola. Véase tabla 20.

De acuerdo con la tabla 20, en la zona de producción 
el mes de mayor défi cit es agosto, y octubre el mes don-
de se presenta los mayores sobrantes de agua; mientras 

Tabla 20. Balance 1: Precipitación efectiva - Evapotranspiración real (ETCultivo) para la zona de producción y la de 
consumo del río La Paila.

Zona de Producción

Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitación 
Efectiva (mm)

77 90 129 169 141 87 63 64 114 170 157 104

Demanda 
Agrícola (mm)

85 79 84 78 70 75 86 92 76 70 70 75

Balance 1 (mm) -8 11 45 91 71 12 -24 -28 38 101 87 29

Zona de consumo

Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitación 
Efectiva (mm)

53 53 87 124 117 60 53 53 88 121 90 53

Demanda 
Agrícola (mm)

87 74 74 74 60 74 87 88 74 70 60 74

Balance 1 (mm) -35 -21 13 50 57 -14 -35 -35 14 51 30 -21

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

que en la de consumo los meses de enero, julio y agosto 
son los de mayor défi cit y abril, mayo y octubre los de 
mayores excesos. 

Adicionalmente para la zona de consumo se desarrolló el 
balance 1, en los dos siguientes escenarios: (véase tabla 21)
1. Toda el área de la zona de consumo estaría sembrada 

con el cultivo que más predomina en la zona el cual co-
rresponde a caña. Área sembrada en caña: 2.442 ha.

Tabla 21. Balance 1: Precipitación efectiva - Evapotranspiración real (ETCultivo) para la zona de consumo 
del río La Paila para dos escenarios.

Escenario 1. Cultivo de caña
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

53 53 87 124 117 60 53 53 88 121 90 53

Demanda 
Agrícola de la 
caña (mm)

73 62 62 62 51 62 73 74 62 59 51 62

Balance 1 (mm) -21 -9 25 62 66 -2 -21 -21 26 62 39 -9

Escenario 2. Varios cultivos con riego
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

53 53 87 124 117 60 53 53 88 121 90 53

Demanda 
Agrícola de otros 
cultivos (mm)

75 63 63 63 52 63 75 76 63 60 52 63

Balance 1 (mm) -22 -11 23 60 65 -3 -22 -23 24 61 38 -11

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006
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2. De todo el uso del suelo de la zona solo se toman los 
siguientes cultivos a los cuales se les aplica riego: ár-
boles frutales, caña, pastos cultivados y sorgo. Área 
de sembrada con estos cultivos: 1.640 ha.

 » Balance 2: Oferta total – demanda Total.
Este balance solo se calculó para la zona de consu-

mo, pues es en ésta donde se aplica riego a los diferentes 
cultivos.

Igualmente el cálculo del balance 2, se desarrollará 
para diferentes porcentajes del área de consumo.

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 
23, en el escenario 1, tomando el caudal correspondiente 
al 100% de la CDC, la oferta tiene la capacidad de abas-
tecer el 100% de la demanda neta y si se toma el corres-
pondiente al 80% de la CDC, no se podría abastecer el 
100% de la demanda neta.

Para el caso del escenario 2 (tabla 23), si la cobertura 
no cambia, con una oferta correspondiente al 80% de la 

CDC, la demanda neta estaría totalmente abastecida y se 
tiene una caudal disponible de 234 l/s.

 » Balance hídrico para las cuencas de los ríos San 
Marcos y Totoró, quebradas La Fatigosa, San 
Pablo y Tetillal y de la zona alta, media y baja 
de la cuenca del río La Paila
Este se determina por medio de una sustracción entre 

la demanda y la disponibilidad de agua para las cuencas 
hidrográfi cas del río La Paila (ver tablas 24 y 25)

Balance 1 = Oferta (Precipitación efectiva) – Demanda 
(Evapotranspiración real)

De acuerdo con la tabla 24, para las cuencas de las 
quebradas San Pablo y Fatigosa y de los ríos San Marcos 
y Totoró, los meses con défi cit son enero, julio y agosto, 
siendo el mes de agosto el mes más crítico; en el caso 
de la quebrada Tetillal, los meses con défi cit son enero, 
febrero, junio, julio y agosto, siendo el mes de agosto el 
mes más crítico.

Tabla 22. Resultado del balance 2 para la zona de consumo en l/s, para el escenario 1. Cultivo de caña.

Porcentaje de cubrimiento del área total

100 80 60 40
Oferta (l/s) 75% 1.581,6 1.581,6 1.581,6 1.581,6

Demanda (l/s) 1.374 1.227 1.081 934

Total (l/s) 208 355 501 648

Porcentaje de cubrimiento del área total

100 80 60 40
Oferta (l/s) 75% 1.361,6 1.361,6 1.361,6 1.361,6

Demanda (l/s) 1.374 1.227 1.081 934

Total (l/s) -12 135 281 428

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

Tabla 23. Resultado del balance 2 para la zona de consumo en l/s, para el escenario 2. Varios cultivos.

Porcentaje de cubrimiento del área total

100 80 60 40
Oferta (l/s) 75% 1.581,6 1.581,6 1.581,6 1.581,6

Demanda (l/s) 1.128 1.030 933 836

Total (l/s) 454 551 648 746

Porcentaje de cubrimiento del área total

100 80 60 40
Oferta (l/s) 75% 1.361.6 1.361.6 1.361.6 1.361.6

Demanda (l/s) 1.128 1.030 933 836

Total (l/s) 234 331 428 526

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006
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Tabla 24. Balance 1: Precipitación efectiva - Evapotranspiración real (ETCultivo) para cada una de las cuencas 
aferentes al río La Paila.

Qda. La Fatigosa Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

74 94 131 169 131 80 56 56 94 169 157 94

EVTr (mm) 94 94 94 89 77 77 94 103 94 77 77 78

Balance 1 (mm) -20 0 37 80 54 3 -38 -47 0 92 80 16

Qda. San Pablo Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

85 100 140 171 143 90 73 77 120 178 169 116

EVTr (mm) 95 86 94 837 77 79 95 100 82 77 77 79

Balance 1 (mm) -10 14 46 88 66 11 -22 -23 38 101 92 37

Qda. Tetillal Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

60 80 116 151 128 60 56 56 94 143 139 92

EVTr (mm) 93 93 93 91 76 85 93 107 93 76 76 88

Balance 1 (mm) -33 -13 23 60 52 -25 -37 -51 1 67 63 4

Río San Marcos Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

84 97 141 181 153 91 75 79 122 185 167 118

EVTr (mm) 94 84 92 83 77 81 95 100 81 77 77 81

Balance 1 (mm) -10 13 49 98 76 10 -20 -21 41 108 90 37

Río Totoró Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

71 88 125 169 143 94 56 56 121 169 150 97

EVTr (mm) 89 86 89 86 73 83 92 100 77 73 73 81

Balance 1 (mm) -18 2 36 83 70 11 -36 -44 44 96 77 16

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

Tabla 25. Balance 1: Precipitación efectiva - Evapotranspiración real (ETCultivo) para cada zona de la cuenca del río 
La Paila.

Zona Alta Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

94 96 136 169 131 94 58 61 114 179 169 117
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Zona Alta Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
EVTr (mm) 91 91 91 87 75 75 91 100 91 75 75 75

Balance 1 (mm) 3 5 45 82 56 19 -33 -39 23 104 94 42

Zona Media Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

56 56 94 148 131 76 56 56 94 131 128 57

EVTr (mm) 102 94 94 94 77 94 109 112 94 77 77 94

Balance 1 (mm) -46 -38 0 54 54 -18 -53 -56 0 54 51 -37

Zona Baja Balance 1: Precipitación efectiva- Evapotranspiración real
Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 
Efectiva (mm)

56 56 91 131 108 58 56 56 94 128 98 56

EVTr (mm) 83 77 77 77 63 77 89 91 77 63 63 77

Balance 1 (mm) -27 -20 14 54 46 -19 -33 -34 17 65 38 -20

Fuente: CONVENIO CVC– PROAGUA 141 – 2006

Tabla 26. Zonas de vida cuenca del río La Paila

Zona
Altura 
msnm

Temperatura 
ºC

Precipitación 
anual mm

Bosque seco tropical (bs-T) 950-1100 24 1000-1400

Bosque húmedo premontano (bh-PM) 1100-1600 18-24 1000-2000

Bosque Muy húmedo premontano (bmh-PM) 1600-2000 18-24 2000-3000

Bosque Muy húmedo montano bajo (bmh-MB) 2000-2900 12-18 2000-3000

Fuente: CVC. 1999.

Para las zonas de la cuenca del río La Paila (tabla 25), 
en la zona alta solo se presenta un défi cit en los meses de 
julio y agosto y en las zonas media y baja, el défi cit se da 
en los meses de enero, febrero, junio, julio y agosto. Para 
todas las zonas el mes más crítico es agosto.

1.8 Biodiversidad

1.8.1 Zonas de vida 

La zona de vida corresponde a una porción del territorio 
con características homogéneas de bio-temperatura, altitud 
y humedad. La clasifi cación que se presenta se basa en el 
Sistema de Holdrige, para zonas de vida del mundo. 

En la cuenca hidrográfi ca del rió La Paila se presentan 
cuatro (4) zonas de vida o unidades climáticas naturales 
como resultado de su altitud, relieve y condiciones cli-
máticas; en cada zona de vida se agrupan determinadas 
asociaciones vegetales. (Véase tabla 26).

Según el mapa de ecosistemas3 de Etter (1998, escala 
1:1.500.000) y las visitas de campo realizadas al territorio 
de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, se puede deter-
minar que para el área de estudio se tienen dos (2) tipos de 
ecosistemas naturales y cuatro (4) transformados.

Los ecosistemas naturales comprenden los bosques 
secos tropicales y humedales del valle geográfi co del río 
Cauca y bosques subandinos. Y entre los ecosistemas 
transformados se encuentran los agroecosistemas de la 
caña, cafetero, campesinos mixtos y semestrales. 

1.8.2 Ecosistemas naturales.

 » Bosques secos tropicales y humedales del valle 
geográfi co del río Cauca.
Este ecosistema es una formación vegetal que pre-

sentan una cobertura boscosa continua y que se ubican 

3  Plan de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca CVC-2004. 
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entre los 900 y 1.200 m de altitud principalmente en la 
zona plana y en algunas zonas de piedemonte, asociados 
a los humedales naturales; presenta temperatura supe-
rior a los 24 ºC (piso térmico cálido) y precipitaciones 
entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos perío-
dos marcados de sequía al año (Espinal 1985; Murphy & 
Lugo 1986, IAVH 1997). 

En la cuenca se presentan algunos relictus4 de bosque 
en buen estado de conservación, parches de rastrojo, al-
gunos en recuperación y dispersos por todo el territorio. 
La cobertura forestal de la cuenca se ha visto afectada 
por la tala, especialmente en la zona media y baja de 
donde prácticamente se han eliminado todos los bosques 
naturales para abrirle campo a las plantaciones agrícolas 
y a las fi ncas ganaderas.

En referencia a humedales estos han tenido signifi ca-
tivas transformaciones, principalmente, por la adecua-
ción de tierras para uso agrícola y ganadero, poniendo 
en peligro aquello que constituye el hábitat para nume-
rosas especies de fauna y fl ora, como las aves acuáticas 
que utilizan más ampliamente este ecosistema. 

La cuenca del río La Paila no ha sido ajena a este pro-
ceso de afectación de humedales, pues en la desemboca-
dura del río La Paila al río Cauca en su margen izquierda 
existe un humedal en una zona conocida como zambra-
no que sirve de reservorio de aves, este está siendo se-
riamente afectado por la contaminación ocasionada con 
el cultivo de la caña de azúcar, especialmente con los 
abonos químicos que afectan el suelo y por consiguiente 
el agua superfi cial. Cabe anotar que este humedal ha sido 
canalizado para utilizarlo como sistema de riego.

 » Bosques subandinos.
Estos bosques son considerados como uno de los eco-

sistemas más degradados y amenazados del país, se ubi-
can en la franja altitudinal entre los 1.200 y los 2.500 
msnm, en las faldas de las cordilleras, con oscilaciones 
de temperatura entre 16ºC y 23ºC y precipitaciones to-
tales entre 1.000 y 1.800 mm. Estos bosques han sido 
reducidos a pequeños fragmentos, que en la mayoría de 
los casos no sobrepasan las 50 hectáreas. La importancia 
de este ecosistema radica en la riqueza biodiversa y en 
la regulación del agua, contiene árboles que varían su 
altura entre 20 y 35 m.5

El desarrollo agropecuario y ganadero generado en la 
cuenca del río La Paila ha ocasionado la reducción a unos 
pocos fragmentos, especialmente por debajo de los 2000 
metros de elevación. Esta fragmentación va acompañada 
de extinción regional de poblaciones de muchas especies 
4  Se entiende como un resto de bosque que tiene las mismas caracte-

rísticas de la formación boscosa parental.
5 Adaptado de Gómez N. 2003. Ecosistemas Estratégicos para el Valle del 

Cauca. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.

endémicas que tienen distribuciones geográfi cas muy 
pequeñas. 

Conservar estos bosques es una prioridad para el 
mantenimiento de los servicios ambientales, para la vida 
de la fauna y fl ora silvestres y, especialmente, para la 
supervivencia de los seres humanos. 

1.8.3 Ecosistemas transformados.

De acuerdo con Hart (1979) son sistemas ecológicos 
modifi cados por el hombre para producir alimentos, fi -
bras, u otros productos agropecuarios. Por otra parte, la 
FAO lo defi ne como ecosistemas que se utilizan para la 
agricultura en formas parecidas, con componentes simi-
lares e interacciones y funciones semejantes. 

En la cuenca del río La Paila se encuentran los 
agroecosistemas de la caña, cafetero, campesinos mixtos 
y semestrales. Los agroecosistemas comprenden policul-
tivos, monocultivos y sistemas mixtos, comprendidos 
los sistemas agropecuarios, agroforestales, agrosilvopas-
torales, la acuicultura, las praderas, pastizales y tierras 
en barbecho.

Para la cuenca del río La Paila se observa lo siguiente: 
en la parte baja de la cuenca correspondiente a la uni-
dad hidrográfi ca parte baja, hay un agroecosistema de 
monocultivo correspondiente a la caña de azúcar, el cual 
demanda una gran cantidad de agua para riego, de agro-
químicos para el control de plagas, generando procesos 
de compactación del suelo y salinización.

En la parte media de la cuenca, unidad hidrográfi -
ca de Totoró, existen cultivos aislados de caña panelera 
el cual se utiliza como materia prima en la explotación 
trapichera, especialmente en la producción de panela. 
También hay cultivos semestrales o transitorios como 
maíz de ladera. 

También en esta unidad y en la de San Marcos par-
te alta y media se observa la presencia de policultivos 
como el cultivo de café, asociado con plátano y banano; 
el café ha sido desplazado por la crisis cafetera, lo que ha 
ocasionado la pérdida de variedades tradicionales que se 
desarrollaban bajo el sistema de sombrío, el cual genera-
ba un tipo de bosque multiestrato que protegía el suelo, 
ofreciendo disponibilidad permanente de leña, contri-
buyendo a la regulación del régimen hídrico y propor-
cionando unidades de hábitat adecuados para la fauna 
silvestre6. 

Esta pérdida de la cafi cultura de conservación ha oca-
sionado un impacto ambiental negativo en esta zona de-
bido a la erosión de suelos, la pérdida de biodiversidad, 
el uso no sostenible de madera como fuente de energía, 
el consumo inefi ciente de energía en general y la conta-
6 Tomado del Plan de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca 

CVC-2004. 
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minación del aire y de los cursos de agua. 
Debido a la crisis económica del cultivo del café, este 

se ha desplazado hacia la parte alta de la cuenca, ocasio-
nando la expansión de la frontera agrícola afectando así 
al recurso bosque. Esto ha ocasionado que surjan nuevas 
alternativas económicas como es el cultivo de la caña pa-
nelera y cultivos mixtos.

En la parte alta y media de la cuenca, en las unida-
des hidrográfi cas de San Marcos y Totoró se encuentran 
áreas con cultivos de plátano, maíz, aguacate, tomate, 
fríjol, papa, lulo, yuca, pitaya, granadilla, banano, ca-
cao, mora, mango, maracuyá, heliconias, habichuela, cí-
tricos y hortalizas.

1.8.4 Flora y fauna

Pese a la gran presión antrópica a la que ha sido some-
tida la cuenca del río La Paila, su fl ora y fauna asociada 
es relativamente diversa.

 » Flora
Los datos de especies de fl ora se muestran referidos a 

las zonas de vida presentes en la cuenca
El bosque seco tropical (Bs-T) comprende la zona más 

baja de la cuenca representada por las unidades hidro-
gráfi cas: drenaje directo, el negro y parte baja. Allí se 
observa una fl ora relativamente homogénea dominada 
en algunos sectores por chiminangos, guasimos, caraco-
lies, chagualos, burilicos, chambinbes, arrayanes y par-
ches aislados de guaduales. 

Según el informe del instituto von Humboldt 1997 
En la actualidad quedan tan solo unos 15 remanentes de 
bosque seco, entre 1 y 10 Ha., totalmente aislados e in-
mersos en una matriz de potreros y extensos cultivos de 
caña de azúcar. El más representativo del territorio de la 
cuenca del río La Paila se ubica en la hacienda el Medio 
en el municipio de Zarzal7, el cual está siendo afectado 
por las quemas periódicas de la caña, la cual se consti-
tuye en la principal amenaza sobre el bosque, debido a 
que no existen barreras que impidan el paso del fuego.

Existen relictos boscosos localizados en la parte baja 
de la cuenca y parches de bosque secundario que están 
siendo protegidos y su estado de sucesión está avanza-
do como se presenta en la unidad hidrográfi ca del negro 
gracias a proyectos de aislamientos y bosques productor 
protector liderados por la CVC y la administración Mu-
nicipal de Zarzal.

La destrucción de estos bosques en la cuenca se debe 
principalmente a la sobreexplotación de los recursos na-
turales, como: la deforestación para la comercialización 
7 Comparación de cobertura de bosques y humedales entre 1957 y 

1986 con delimitación de las comunidades naturales criticas en el 
valle geográfi co del río cauca. informe CVC 90-7. Centro de datos 
para la conservación.

de la madera, la excesiva recolección de leña, las que-
mas, las malas prácticas en el uso de la tierra y el abuso 
en el aprovechamiento de la madera y la utilización de 
grandes áreas para el cultivo y el pastoreo. Estas causas 
colocan en peligro la vida animal y vegetal y las relacio-
nes ecológicas existentes.

El matarratòn (Gliricidia sepium) es el arbusto que se 
presenta como especie más común y se utiliza para cercas 
y sombrío a lo largo de las carreteras, caminos y linderos 
interiores de las fi ncas. También sirve como forraje para 
la alimentación del ganado. 

El bosque húmedo premontano (Bh-PM) se encuentra 
en la parte media alta de la cuenca del río La Paila, con 
muy pocos restos de bosque natural y secundario. Aquí 
se reportan especies valiosas por su madera como el ce-
dro rosado, o especies con alto valor por ser conservado-
ras de suelos y reguladoras del ciclo hidrológico.

El bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) com-
prende la zona alta de la cuenca en las cabeceras de las 
quebradas San Pablo y Tetillal y los ríos San Marcos y 
La Paila, con algunos restos de bosques en buen esta-
do, aunque la deforestación coloca en peligro los relictos 
boscosos que quedan en la zona, ocasionando procesos 
de fragmentación que amenaza la biodiversidad del área.

En la parte más alta de la cuenca a 2150 metros se 
encuentra el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-
MB), equivalente a una fracción pequeña 98 hectáreas8, 
0.2% del total del área estudiada. Es importante resaltar 
que esta zona se puede ver afectada por los procesos de 
expansión de la frontera agrícola, deforestación y caza 
de subsistencia. 

En la cuenca, los bosques subandinos han sido frag-
mentados y reducidos por factores antrópicos para dar 
paso al desarrollo agrícola y pecuario contribuyendo de 
esta forma al aumento en los niveles de extinción, ya que 
los remanentes de bosque, constituyen importantes refu-
gios de reservorios, diversidad biológica y sirven para co-
nectar áreas, a través de corredores biológicos, con el fi n de 
aumentar las tasas de colonización, previniendo la extin-
ción local de poblaciones, el aumento del fl ujo genético y la 
conservación de una mayor diversidad de especies.

En la parte alta de la cuenca, en las unidades hidro-
gráfi cas de Nacimiento, San marcos y Totoró se ha defo-
restado para el desarrollo de actividades agropecuarias 
bajo la forma de minifundios y potreros para ganadería 
extensiva ocasionando la fragmentación de los bosques 
presentes allí. 

La cobertura vegetal seminatural representada por 
pastos predomina en mayor extensión en la cuenca del 
rió La Paila, seguida de la cobertura vegetal cultural, ca-
racterística de plantaciones forestales y otros cultivos, 
8  Sistema de información geográfi ca CVC-2001
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mientras que la cobertura natural se concentra en la 
parte alta de la cuenca hidrográfi ca en muy poca pro-
porción. La zona plana o llanura aluvial del río Cauca 
presenta la particularidad del predominio de caña de 
azúcar en mayor porcentaje de cobertura vegetal. 9 (véase 
fotografías 3 y 4).

 » Fauna
La pérdida de bosques, la contaminación y la cacería 

indiscriminada son los principales tensores sobre el re-
curso fauna en la región, disminuyendo la diversidad, 
ocasionando la desaparición de especies y la migración 
de otras hacia ecosistemas menos intervenidos. Aunque 
no se conocen estadísticas de densidad de población 
para la fauna silvestre, lo que si es claro es que cada vez 
hay menos fauna para cazar y pescar (diagnóstico parti-
cipativo). 

En el área de la cuenca del río La Paila se han repor-
tado especies de mamíferos, reptiles, anfi bios, peces y 
aves. También existe la presencia de artrópodos de la cla-
se arácnida e insecta. Dentro de esta última son impor-
tantes las especies de los órdenes coleóptera (cucarrones 
o escarabajos, chinches), ortóptera (grillos y saltamon-
tes), díptera (moscas y mosquitos), lepidoptera (maripo-
sas y polillas), odonata (libelulas) e hymenoptera (abejas, 
avispas y hormigas).

Las especies más representativas vistas en la cuenca 
del río de La Paila son:

Aves 
Las aves juegan un papel importante en la conserva-

ción de los bosques, debido a que mantienen complejas 
interacciones y mutualismo con otros animales con los 
que comparten su hábitat. La diseminación espacial de 
una gran diversidad de especies vegetales depende del 
transporte y polinización de las aves frugívoras en es-
pecial, por otra parte se constituyen en controladores de 
poblaciones de insectos.

Colombia es el país que ofrece la mayor diversidad 
ornitológica en el mundo, según Hernández-Camacho 
(1993) representa aproximadamente el 19% de las espe-
cies de aves del mundo. Sin embargo los bosques, hábitat 
de estas especies desaparecen día a día.

En la cuenca es el grupo más diverso ya que es el que 
presenta una mayor cantidad de especies entre las que se 
destacan como dominantes: La garza del ganado Bubul-
cus ibis, torcaza común Columbina talpacoti, perico cas-
cabel Forpus conspicillatus, garrapatero común Crotopha-
ga ani, chamón Molothrus bonariensis bichofué Pi-
tangus sulphuratus, golondrina Notiochelidon cyanoleu-
ca, gallinazo común Coragyps atratus, azulejo Thraupis 
episcopus, cucarachero común Troglodytes aedon. Estas 
9  UMC Barragán-La Paila SIG ARC-INFO 1998.

especies tienen una amplia distribución geográfi ca, re-
visten plasticidad ecológica y son comunes aún en áreas 
perturbadas.

Reptiles y anfi bios
En la parte baja de la cuenca entre los 900 y 1200 

m se observó la iguana verde un reptil asociado a los 
relictos de guaduales presentes en esta zona, en cuanto 
a los anfi bios se detectó la presencia de rana toro Rana 
catesbeiana, rana Hyla columbiana y el sapo común Bufo 
marinus.

Cabe anotar que las especies de ranas pertenecientes 
a la orden anura son escasas en la cuenca por la poca 
tolerancia que tiene este grupo a la contaminación de las 
aguas, al deterioro de los hábitats y a la fragmentación 
de los bosques.

En la parte alta de la cuenca se registró la presencia 
de reptiles, como la cazadora negra Clelia clelia, la falsa 
coral Dipsas sanctijoannis y la rabo de ají Micrurus an-
coralis, especies asociadas al bosque subandino. No se 
registró la presencia de anfi bios.

Mamíferos
Dentro de los mamíferos avistados en la cuenca del río 

La Paila están: la ardilla Sciurus granatensis, la guagua 
venada Agouti paca, el armadillo Dasypus novemcintus la 
chucha Marmosa alstoni y diferentes especies de mamí-
feros pequeños de los órdenes Chiroptera (murciélagos) 
y Rodentia (roedores).

Las chuchas son un grupo bien representativo e im-
portantes “recicladores de semillas” y por tanto disemi-
nadores. A estos se les une en un gran nivel de importan-
cia los murciélagos, los cuales interactúan positivamente 
como diseminadores de semillas hacia los claros; otros 
son controladores de insectos.

Especies en peligro 
La cuenca hidrográfi ca del río La Paila, ha sido some-

tida a una fuerte presión antrópica, especialmente en sus 
ecosistemas naturales, esto ha ocasionado que las espe-
cies presentes allí sean vulnerables10.

Las siguientes fueron las especies vistas que están in-
cluidas en alguna categoría de riesgo o amenaza según el 
estudio realizado por CVC y el instituto Von Humboldt: 

10  Identifi cación de especies de fauna y fl ora amenazadas, en el área 
de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) – instituto Humboldt 2003.
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Fotografía 3. Unidad Hidrográfi ca San Marcos (pastos naturales).

Fuente Equipo Técnico POMCH río La Paila
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Fotografía 4. Unidad Hidrográfi ca Totoró (Bosque natural y ripario).

Fuente Equipo Técnico POMCH río La Paila
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Penelope perspicaz (pava caucana) se clasifi ca en la ca-
tegoría EN, lo cual signifi ca que la especie está enfren-
tando un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional 
en estado silvestre en un futuro cercano. Penelope ortoni 
(pava) se clasifi ca en la categoría VU lo cual indica que la 
especie enfrenta un moderado riesgo de extinción o de-
terioro poblacional a mediano plazo pues sus poblacio-
nes están disminuyendo. Estas aves se encuentran con 
una prioridad media (PM) de conservación.

Dinomys branickii (pacarana), la cual se clasifi ca en 
la categoría VU lo que indica que la especie presenta un 
riesgo moderado de extinción, se encuentra con priori-
dad media de conservación, la cacería y la pérdida del 
hábitat son las principales amenazas para esta especie. 

Existen otras especies importantes que tienen algún 
tipo de uso cultural o comercial que son predominantes 
en el territorio de la cuenca y no están incluidas en nin-
guna categoría de conservación. Estas son:

Didelphis marsupiales, (chucha) Dasypus novemcinc-
tus, (armadillo) Agouti paca, guagua estas especies son 
utilizadas como alimento, comercio y uso medicinal. 

En cuanto a la fl ora se destaca la presencia de especies 
importantes como: Calophyllum sp. (Barcino), Dialyan-
thera lehemanni (Otobo), Xilopia ligustrifolia (Burili-
co), Cedrela angustifólia (cedro rosado), Observadas 
durante los recorridos de campo.

2. Subsistema socioeconómico y 
cultural

2.1 Población

La población asentada a lo largo de la cuenca hidro-
gráfi ca del río La Paila es una mezcla de razas, 8% blan-
ca, 72% mestiza, 15% negra y 5% indígena, los prime-
ros pobladores fueron los indios, los negros provienen 
ancestralmente de los esclavos, los blancos de los colo-
nizadores y los mestizos nativos de la fusión de estos 
grupos étnicos. 

La región presenta diferencias signifi cativas en térmi-
nos de su dinámica de crecimiento, patrón de ocupación 
y papel regional, con respecto al resto de municipios del 
Valle del Cauca y aunque los datos estadísticos demo-
gráfi cos difi eren, aún entre los documentos emitidos por 
entidades ofi ciales, es posible, con base a la información 
de población reconstruir la evolución histórica. 

En cuanto al panorama demográfi co actual, según los 
planes básicos de ordenamiento, la región contaba en el 
año 2000 con 61.610 habitantes, con una composición 
por sexo del 51% para mujeres y del 49% para hombres, 
lo que expresa una razón de 96.83 hombres por cada 
100 mujeres. El aumento de población al 2006 ha sido de 

1.537 habitantes, equivalente a un incremento durante 
el período del 1.02% y se espera que llegue a los 64.719 
habitantes en los próximos cuatro años (véase tabla 27), 
esto es un crecimiento de 1.572 habitantes. Bien vale la 
pena mencionar que en el período comprendido entre 
1998 y 2006 se produjo un decrecimiento equivalente 
al 1.79% representado en 1.145 personas, la explicación 
podría estar en el efecto desplazamiento producto de 
factores tales como la violencia y la recesión económica 
que tuvo su punto más bajo en 1999 y que provocó éxo-
dos masivos del campo a las ciudades y del país hacia el 
exterior

Tabla 27. Población proyectada cuenca del río La 
Paila.

Población 1.996 1.998 2.006 2.010*P
Urbana 54.547 55.249 54.959 57.122

Rural 7.736 8.593 7.738 7.597

Total 62.283 63.842 62.697 64.719

Fuente: DANE y departamento de Planeación
La población proyectada al año 2010 (tabla 27) se cal-

cula en 64.719 habitantes con un aumento de 2.022 habi-
tantes, en relación con la población estimada para el año 
2006. La población, que administrativamente hace parte 
de la cuenca se distribuye espacialmente en 3 municipios 
con 35 barrios, 10 corregimientos con 37 veredas. Sin 
embargo la información demográfi ca aquí consignada 
corresponde a los asentamientos ubicados sobre las Uni-
dades Hidrográfi cas que van desde su nacimiento o parte 
alta, hasta su desembocadura o parte baja, dado que son 

Figura 9. Tasa de crecimiento poblacional municipios 
de la cuenca y Dpto. del Valle del Cauca
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Fuente: Equipo Técnico POMCH. con base en DANE 1993 
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ellos los que directamente infl uyen y se ven infl uencia-
dos ambiental, social y económicamente de la cuenca.

Como se puede observar en la fi gura 10 el incremento 
anual es considerado como uno de los más altos en el 
Valle del Cauca durante el período 1964-1973 (5.91%), 
mientras que en los períodos 1973-1985 y 1985-1996 se 
presentó una baja al 3.33% y 2.46% respectivamente. 
Entre 1964 y 1985 la región presentó altas tasas de cre-
cimiento poblacional generado por las expectativas del 
desarrollo empresarial.

2.1.1 Distribución de la población.

Según la encuesta aplicada a 480 hogares urbanos y 
rurales de los Municipios objeto de estudio, El 10,3% 
tiene cinco o menos años de residencia en ellos y el 1,5% 
menos de un (1) año. El 27% de la población encuestada 
lleva cinco (5) o menos años en habitar la casa en que 
residen; de las cuales el 9.4% menos de un (1) año, he-
cho que pone en evidencia una dinámica importante de 
desplazamientos de población al interior de la región. 

El 37,3% de la población encuestada afi rmó que 
siempre ha vivido en la región. El lugar de residencia 
anterior fue la ciudad de Cali para el 24.3% de los en-
cuestados; de otros municipios del Valle el 27,4% y en 
otros departamentos el 11.4 aproximadamente. El lugar 
de origen, para muchos habitantes se encuentra en otros 
departamentos y regiones del país, particularmente 
Quindío, Risaralda, Cauca, Nariño, Antioquia y la costa 
pacífi ca. 

En cuanto a la expectativa de permanencia, entendi-
da ésta como la inclusión o no de la búsqueda de un nue-
vo lugar de residencia distinto, en los planes de corto o 
mediano plazo de las personas encuestadas, el 86,7% no 
ha pensado irse. Este hecho permite contar con una po-
blación estable y con arraigo en la cuenca, lo cual cons-
tituye un factor favorable en el desarrollo de las políticas 
de participación comunitaria para el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de la población.

Entre las causas expuestas por las personas que tiene 
en sus planes irse a otras regiones, fundamentalmente se 
presentan: desarraigo con su Municipio el 15,7%; por 
deterioro de las condiciones sociales (desempleo, impu-
nidad, violencia) el 15,2%; porque buscan mejores con-
diciones de trabajo el 12,7%; porque consideran que no 
hay proyección para llenar expectativas personales el 
12,2%. El resto de causas se diseminan en razones que 
van desde la corrupción administrativa hasta el deseo de 
cambiar de clima.

Quienes no tienen pensado irse a vivir a un lugar dis-
tinto, presentan como causas principales: el arraigo local 
(quieren el Municipio, se sienten bien donde viven ac-

tualmente, etc.) el 53,5%; el Municipio llena sus expec-
tativas de vida el 17,3%; aquí tiene su familia el 7,8%; 
poseen empleo estable el 6,2%; se cuenta con recursos el 
4,1%; hay tranquilidad el 3,3%. El tener casa propia, la 
existencia de posibilidades de educación, la alegría de la 
gente, entre otras, complementa las causas de permanen-
cia de la población en la zona de infl uencia de la cuenca.

2.1.1.1 Población urbana 

La población urbana asentada en la cuenca hidrográ-
fi ca está en el municipio de Sevilla, tiene 41.873 habi-
tantes que corresponden al 68.3 % del total asentado en 
la cuenca (61.310 Habitantes). Como puede observarse 
más del 50% del total de la población se encuentran en 
la zona urbana y vierte sus residuos líquidos y sólidos a 
la unidad hidrográfi ca Totoró, mayor afl uente del río La 
Paila. La densidad poblacional del municipio de Sevilla 
es 1.2 habitantes/ha.

2.1.1.2 Población rural.

La tabla 28 muestra la densidad de la población de los 
corregimientos que hacen parte de la cuenca del río La 
Paila en los tres Municipios.

En la zona rural, la población equivale al 31.7% del 
total de los habitantes del territorio; es dispersa en algu-
nos sectores del municipio; con tendencia a densidades 
altas en los centros poblados y las cabeceras corregimen-
tales11.

2.1.1.3 Población desplazada 

El desplazamiento está asociado con violencia, des-
arraigo sociocultural, hambre, pobreza, rechazo social y 
búsqueda de nuevas oportunidades fuera de la cuenca 
(dentro y fuera del país) como refl ejo de la crisis socio-
económica presentada.

Los movimientos de población se pueden haber dado, 
e incluso está sucediendo, por procesos de migración al 
interior (campo- ciudad) o hacia fuera, como también por 
inmigraciones de otras regiones. El primero probablemente 
se debe: al despoblamiento del campo producto de la crisis 
cafetera lo cual produjo que una buena parte de los cam-
pesinos abandonen el campo emigrando a las ciudades en 
busca de oportunidades de trabajo, a la presencia de gru-
pos armados, al cambio de agricultura por los pastos. El 
segundo se fundamenta en la población de desplazados 
provenientes de zonas de confl icto armado.

Otro tipo de población importante a considerar en la 
cuenca es la denominada población fl otante, que para 

11 Modelo físico de ordenamiento territorial del Valle del Cauca a par-
tir del sistema de ciudades. Planeación Departamental del Valle del 
Cauca. Cali, 2004.
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Tabla 28. Población, área y densidad de la población por corregimiento, en la cuenca.

Municipio Corregimiento Habitantes ha. hab./ha.
Sevilla San Marcos 790 1312 0,60

San Antonio 2457 4140 0,59

Coloradas 1471 2716 0,54

La Estrella 929 1640 0,57

Totoró 1340 2421 0,55

Bugalagrande Chorreras 232 510 0,45

Galicia 1.700 953 1,78

Paila Arriba 789 1470 0,54

Ceilan 1526 2528 0,60

Zarzal La Paila 8203*

Promedio rural 19.437

* Corresponde a la Cabecera
Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en PBOT Sevilla y Zarzal, EOT Bugalagrande.

efecto, puede ser considerada como aquella que ingresa 
en forma temporal al territorio y luego regresa a su lugar 
de origen. Dentro de esta clasifi cación puede incluirse, 
entre otros, al trabajador (recolector) cafetero y al tu-
rista. Para estimar este tipo de población se presentan 
difi cultades; sin embargo, demanda una importante can-
tidad de bienes y servicios ambientales.

Como consecuencia de lo anterior se observa un défi -
cit en la mano de obra en las fi ncas, cambio de costum-
bres y modos de vida de los pobladores rurales por la 
aparición de nuevas actividades y acceso a la tecnolo-
gía (medios de comunicación), un sector rural sin rele-
vo generacional y los principales centros urbanos con 
población ubicada en la zona de riesgo, proliferación de 
barrios marginales e incremento de problemas sociales.

2.1.2 Dinámica poblacional

2.1.2.1 Población de La Paila 

En el corregimiento de La Paila la mayoría de sus ha-
bitantes son principalmente de descendencia afrocolom-
biana; siendo su mayor fuente de empleo el corte de la 
caña de azúcar; la ubicación del corregimiento en una 
zona industrial ha permitido que la población de esta co-
munidad desarrolle actividades de siembra y cultivo de 
suelos por encontrarse el Ingenio Río Paila, y la fábrica 
de dulces Colombina.

Esta comunidad es apática a procesos participativos 
ya que han sido objeto de personas y grupos políticos 
que le han solucionado situaciones determinadas gene-
rando falsas expectativas en la comunidad.

Culturalmente la población es espontánea, con un 

gusto marcado por la música y las fi estas populares.
La comunidad de La Paila ha decidido comenzar un 

proceso de organización comunitaria e interactuar con 
las instituciones, organizaciones y demás con el ánimo 
de aunar esfuerzos y trabajar en la determinación de ob-
jetivos que lleven al mejoramiento de la calidad de vida 
de su población.

En el tema ambiental, no se cuenta con información 
sistematizada sobre proyectos e iniciativas adelantadas 
por estas comunidades. 

2.1.2.2 Población de Sevilla 

El sistema social del municipio de Sevilla está ligado 
directamente con la población, los aspectos demográfi -
cos, culturales, físicos, y todo lo concerniente al equipa-
miento necesario para alcanzar un nivel de vida acepta-
ble en el total de la población que conforma el municipio.

Se evidencia que a pesar de ser un municipio neta-
mente rural la mayor parte de sus habitantes se concen-
tra en la cabecera urbana.

Desde el año 1.964 hasta el año 1.993 se observa una 
amplia fl uctuación de los valores poblacionales y sus res-
pectivas tasas de crecimiento; el crecimiento poblacional 
en las décadas setentas y ochentas fue el más signifi ca-
tivo debido principalmente a la bonanza cafetera y a un 
próspero momento económico que vivió el municipio.

Lo anterior es directamente proporcional al creci-
miento del área urbana las personas cuando decidie-
ron quedarse solucionaron sus necesidades de vivienda 
construyendo sobre fuertes pendientes en las zonas pe-
riféricas generando con ello problemas sociales y urba-
nísticos debido a la falta de planifi cación.
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2.1.2.3 Población de Bugalagrande 

El municipio de Bugalagrande está ubicado en la re-
gión norte del Valle, limita con los departamentos de 
Quindío y Tolima. Históricamente sus procesos están 
íntimamente unidos a los de la zona cafetera en la actua-
lidad los municipios que más han quedado inmersos en 
dichas relaciones son Sevilla, Caicedonia y parte de la 
región media del municipio de Bugalagrande, ya están 
integrados a la dinámica del eje cafetero, manteniendo 
vínculos de orden económico y cultural muy estrechos 
con la zona de mayor producción de café del país. De 
esta manera se manifi estan allí expresiones en su orga-
nización social que están profundamente ligadas con los 
procesos de construcción de una cultura que ha ido lo-
grando rasgos propios, modos de vida y de lenguaje que 
fueron en si mismos el motor de su expansión y conso-
lidación, desde que comenzó su proceso de crecimiento 
partiendo del departamento de Antioquia, pero que se 
pueden defi nir como procesos de colonización aún no 
totalmente consolidados.

La composición étnica de gran parte del norte del 
Valle está visiblemente diferenciada por patrones de un 
poblamiento y proceso histórico de ocupación territorial 
entre una población con fuerte ascendente producto de 
colonización paisa que se fue difundiendo por la región 
montañosa del departamento desde el siglo XIX dando 
forma a una región con caracteres defi nidos y otro sec-
tor que se había asentado desde la época de la colonia a 
lo largo del valle geográfi co del río Cauca producto de 
campañas expansionistas de la corona española iniciadas 
desde Quito y que dieron origen a una serie de provin-
cias en la nueva granada cuyo epicentro era la ciudad de 
Pasto, estas poblaciones que aún conservan los mismos 
nombres como Bugalagrande, Andalucía y Tuluá, son las 
que han estructurado y soportado la consolidación y el 
paso de los siglos acomodándose a los cambios obligados 
que el desarrollo de la historia le ha impuesto

2.2 Relaciones urbano – regionales

Dentro de la cuenca el principal centro urbano es la 
cabecera del municipio de Sevilla, la cual articula casi la 
totalidad de la economía cafetera que se desarrolla en las 
zonas rurales de la parte alta e intermedia de la cuenca, 
en la jurisdicción de este municipio y de Bugalagrande, 
igualmente recoge en sus dinámicas comerciales y fun-
cionales la comercialización de productos agrícolas como 
el banano, el plátano, las hortalizas y leguminosas, pro-
ducidos en la cuenca y en otras vecinas como la del río 
Bugalagrande y la del río La Vieja.

La importancia o primacía de esta cabecera en el con-
trol de las relaciones funcionales de la subregión cafete-
ra, como podríamos denominar esta zona de la cuenca, 

solo se ve superada por la atracción de Tuluá (localizado 
por fuera de la cuenca) como centro de gravedad funcio-
nal de superior jerarquía e importancia regional, el cual 
atrae importantes sectores productivos (café, plátano. 
frutas y verduras) y de relaciones comerciales con los 
asentamientos localizados en la parte alta y media de la 
cuenca en especial los de la zona rural del municipio de 
Bugalagrande: corregimientos de Galicia y Ceilán.

Sin embargo, la proximidad en jerarquía y niveles 
funcionales que pudo existir en el pasado entre estas 
dos cabeceras municipales (Tuluá y Sevilla), se ha visto 
afectado, en detrimento de Sevilla, por el decrecimiento 
de la economía cafetera y con ello la desaparición de fun-
ciones que esta ciudad concentraba, así como la ruptura 
de importantes sistemas de relaciones con zonas rurales, 
que transformaron sus sistemas productivos y se articu-
laron a dinámicas muy diferentes en especial la ganade-
ría, que es acompañada de la extensión de las zonas de 
pastos, en gran medida promovidas desde los esquemas 
de apropiación y ocupación impulsados por el narcotrá-
fi co, que se ha extendido desde la parte baja de la cuenca 
hasta la parte media y alta.

La ciudad de Sevilla es el mayor centro urbano al in-
terior del área de la cuenca, localizada en la parte alta de 
la cuenca, en la Cordillera Central, en la zona de produc-
ción hídrica. Se pueden realizar conexiones regionales y 
nacionales, acceder a Caicedonia, al oriente de la cuenca 
y a Armenia (Quindío), capital departamental, que es un 
polo regional importante en la oferta de servicios. 

El corregimiento de La Paila, por encontrarse localiza-
do en la bifurcación del eje principal del sur occidente (vía 
panamericana o Troncal de Occidente), donde un eje conti-
nua al norte (Medellín, Costa Atlántica) y el otro al centro 
(Bogotá), presenta condiciones importantes de centralidad, 
sobretodo para acceder a otros centros urbanos de mayor 
jerarquía en el sistema de ciudades del Valle del Cauca, 
como Zarzal y Cartago al norte o Tuluá, Buga o Cali al sur.

La situación geográfi ca de Tuluá ha propiciado que 
asuma un papel importante en el intercambio regional 
– comercial, dinamizando la ciudad como una zona es-
pecial donde los municipios del centro y norte del Valle 
pueden adquirir productos y a la vez estos, ofrecer otros 
servicios a Tuluá, confi rmándose una relación recípro-
ca entre los municipios aledaños y presentándose una 
población fl otante que mueve al año gran cantidad de 
dinero. Este hecho se confi rma con la existencia de gran 
número de establecimientos bancarios y fi nancieros en 
la ciudad, su infl uencia socioeconómica se extiende so-
bre las localidades vecinas de Andalucía, Bugalagrande, 
Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, San 
Pedro, y otros.

Cartago, polo subregional en el norte del Valle, ejer-
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ce igualmente una infl uencia sobre el área de la cuenca 
principalmente en la zona plana, pero se reduce porque 
se encuentra más distante geográfi camente, con niveles 
de accesibilidad menores y con un peso funcional simi-
lar al de Tuluá12. 

2.3 Aspectos funcionales

2.3.1 Sistemas de asentamientos y estructura 
funcional

Reconocer el modelo funcional actual de la cuenca del 
río La Paila permite complementar la caracterización so-
cioeconómica y cultural de la población y diagnosticar el 
carácter de la organización espacial de este territorio, en 
la medida que se identifi can vecindades, ejes estructu-
rantes, ejes dependientes, áreas de infl uencia de centros 
urbanos o asentamientos rurales, así como áreas vacías 
de asentamientos y de actividades agrícolas, además de, 
infraestructura vial con sus jerarquías, relaciones eco-
nómicas, sociales, culturales y político-administrativas. 

Esto permitirá reconocer las jerarquías existentes de 
centros poblados, zonas de “penumbra” subregional, 
áreas dinámicas, fl ujos internos y externos (de la cuenca 
al exterior, del exterior a la cuenca y los que atraviesan 
la cuenca), así como las áreas de infl uencia de estos cen-
tros poblados y su capacidad para organizar alrededor 
de sí, porciones del territorio inmediato o mediato, aso-
ciados a las demandas que estos establecen frente a la 
oferta de recursos naturales renovables y a su capacidad 
para transformar y afectar los ecosistemas presentes y en 
especial su relación con el agua.

La importancia de este análisis estriba en que es el 
punto de partida para entender los procesos que inciden 
en la cuenca de forma positiva o que podrían convertirse 
en amenazas y oportunidades en el futuro como es la 
ocupación productiva del territorio, la expansión urba-
na, la demanda de recursos naturales para la industria 
o uso doméstico, la generación de cargas contaminantes 
o la sobre explotación de los recursos. Las conclusiones 
del análisis del modelo actual en su contexto regional es 
un insumo fundamental para la comprensión y formula-
ción del futuro modelo de ordenación de la cuenca.

Una primera aproximación a las características de los 
asentamientos y de sus relaciones funcionales tanto al 
interior de la cuenca como por fuera de esta, es el aná-
lisis por municipios. Estas relaciones caben en lo que se 
conoce como relaciones urbano – rurales.

12  Acuerdo Municipal No 19 de diciembre 2 de 1.991, por el cual se 
delimitó geográfi camente el área forestal y la zona hídrica producto-
ra de aguas que abastecen los acueductos del Municipio de Sevilla.

2.3.2 Relaciones urbano-rurales
Las cabeceras municipales se caracterizan por ofrecer 

una serie de servicios a sus habitantes, cuyas activida-
des económicas se centran en el sector agropecuario y en 
menor escala de comercio y servicios. Por el contrario, el 
entorno rural presenta una población dispersa, con una 
densidad baja y actividades productivas como agricul-
tura y ganadería. 

El sector urbano tiene importancia a nivel local por 
los servicios especializados que presta (salud, educación 
básica y secundaria, comercio y otros), no sólo a su po-
blación sino también al área rural, estableciendo relacio-
nes comerciales y de servicios; de igual manera, el área 
rural le sirve a la urbana para obtener productos agríco-
las, materias primas y bienes ambientales. Esta interde-
pendencia defi ne una serie de relaciones entre estos dos 
sectores, determinando fl ujos y vínculos, como respues-
ta a una serie de necesidades que surgen por ausencia de 
servicios y bienes en el área rural o en el área urbana.

Las relaciones de las zonas urbanas con el área rural del 
área de estudio (cuenca hidrográfi ca del río La Paila) se es-
tablecen especialmente entre las cabeceras municipales de 
distintas jerarquías funcionales cercanas (Sevilla, Bugala-
grande, Zarzal, Tuluá y en alguna medida el corregimiento 
de La Paila) y sus principales núcleos poblacionales. A con-
tinuación se describe el caso para cada municipio.

En el municipio de Zarzal, el Corregimiento de La Pai-
la es el segundo asentamiento en tamaño de población 
(8.203) después de Sevilla (41.873) su consolidación se 
ha dado por estar anexo a la red vial y férrea nacional, 
aunque la principal razón deba encontrarse a su ve-
cindad con las instalaciones del Ingenio Río Paila y la 
fábrica de dulces Colombina (véase fi gura 10). Por ello, 
probablemente, su característica funcional es la de estar 
aislada de Zarzal cabecera, con la cual se relaciona (a tra-
vés de una vía de carácter regional y nacional de unos 
8 kilómetros) por escasas y obligatorias necesidades de 
orden político administrativo y en menor grado por as-
pectos comerciales y fi nancieros.

La Paila es el más importante asentamiento de la 
parte media y baja de la cuenca y su encuentro con el 
río La Paila se da en su perímetro urbano. Hace parte 
del paisaje del río, al que ha impactado con obras hi-
dráulicas para evitar su desbordamiento, lo que es una 
permanente amenaza en invierno. Toda la población se 
abastece de agua potable a través del acueducto de ASE-
PAILA, que toma aguas de la Acequia La Paila (acequia 
que pertenece al Ingenio Río Paila). El río La Paila viene 
ya bastante contaminado por las aguas residuales do-
mésticas de Sevilla y de la actividad agrícola, fundamen-
talmente benefi cio del café en la zona rural de la parte 
alta y media de la cuenca.
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Figura 10. Asentamientos en el municipio de Zarzal

 Fuente: PBOT de Zarzal 2000.
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La cabecera del corregimiento de La Paila se abastece 
del río La Paila y arroja sus aguas servidas al mismo, 
poco antes de su entrega al río Cauca. Es decir que el 
peso específi co de este asentamiento en los indicado-
res de presión del recurso hídrico es alto. Además de 
esto, cabe anotar como hecho singular en el sistema hí-
drico de la cuenca, que tiene relación con La Paila, es el 
trasvase de un caudal importante del río Bugalagrande 
a través del denominado “Canal Nacional”, que entrega 
sus aguas al río La Paila en inmediaciones de la cabecera, 
la cual, inicialmente iba a ser abastecida por este canal al 
igual que la cabecera municipal de Zarzal.

En el municipio de Sevilla, se encuentran dos de los 
afl uentes más importantes del río La Paila como son el río 
Totoró y el río San Marcos, nacen en este municipio en 
la parte alta de la cuenca. Esto es importante por cuanto 
las características de la cabecera municipal de Sevilla por 

Figura 11. Bocatomas del acueducto de Sevilla en las cuencas de los ríos Bugalagrande y Barragán.

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en ACUAVALLE. 

número de población y actividad económica la convierten 
en el mayor centro urbano en el área de la cuenca. Un 
asentamiento con más de 40.000 habitantes que contami-
nan con sus aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento 
antes de la disposición fi nal, a la quebrada San José, afl u-
ente del río Totoró, y a la quebrada Popal afl uente del río 
San Marcos, ambos afl uentes del río La Paila. Es decir desde 
su nacimiento en este sector, la cuenca hidrográfi ca es im-
pactada por la actividad humana.

Debe agregarse además, que asociado a lo anterior, 
por encontrarse en cotas tan altas este asentamiento de 
tales proporciones, se encuentra en la necesidad de abas-
tecerse de fuentes de agua en cotas superiores y en otras 
cuencas, como es el caso del río Pijao de la cuenca del 
río Barragán y en la quebrada La Sara afl uente del río 
Bugalagrande (véase fi gura 11).
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La zona rural del municipio de Sevilla se encuentra 
con aceptable conectividad con la cabecera y depende 
de esta para vender su cosecha (mayoritariamente café, 
cítricos, legumbres y panela) y para abastecerse de in-
sumos agrícolas y para su canasta familiar. Algunos cor-
regimientos de Sevilla en el área de la cuenca son: To-
toró, San Antonio, La Estrella, Coloradas, San Marcos, 
Es importante anotar que además de aglutinar su zona 
rural, también sirve a asentamientos y poblaciones de 
la zona rural del Bugalagrande (Galicia, Ceilán, Chorre-
ras y Paila Arriba) y de Zarzal (Quebradanueva, Vallejuelo, 
aunque estas últimas no queden incluidas en el área de la 
cuenca, pero demuestra la importancia funcional en el con-
texto subregional de la cabecera de Sevilla, y con ello, los 
lógicos intercambios y relaciones entre cuencas vecinas.

En el municipio de Bugalagrande, tenemos la circuns-
tancia de contar con la cabecera municipal localizada por 
fuera del área de la cuenca. Por ser un pequeño centro ur-
bano altamente dependiente de Tuluá, encontrarse en el 
valle geográfi co del río Cauca y tener una gran zona ru-
ral en la cordillera central, su capacidad de cohesionar ese 

vasto y complejo territorio se le difi culta. Por ello en gran 
medida muchos de estos asentamientos rurales gravitan 
funcionalmente con Sevilla o Tuluá (véase fi gura 12).

Corregimientos de Bugalagrande como Paila Arriba, 
Galicia y Ceilán reconocen tener mayor relación cultural, 
económica y funcional con la cabecera de Sevilla que con 
la de Bugalagrande, dado desde su mismo origen como 
asentamientos de colonización antioqueña.

Como el interés central de este diagnóstico es el agua 
en la cuenca y de este apartado, reconocer las relaciones 
de demanda e impacto de la población y actividades pro-
ductivas frente al recurso hídrico, es relevante manifes-
tar como del río Bugalagrande se desprenden una serie 
de canales (Venecia, Lucerna, Mateo) o la quebrada El 
Overo, que drenan sus aguas hasta la quebrada Murillo, 
afl uente del río La Paila. La razón de ser de estos canales 
es la de irrigar los sembrados de caña de azúcar (véase 
fi gura 13). Esto ha originado en la práctica algo muy pa-
recido a un distrito de riego, que interrelaciona varias 
cuencas (Bugalagrande, La Paila y Las Cañas)

Figura 12. Área rural del municipio de Bugalagrande (corregimientos: Paila Arriba, Galicia y Ceilán) gravitando 
sobre la cabecera de Sevilla. 

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila.
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Figura 13. Trasvases en la Parte baja de la cuenca del río Bugalagrande

Río Bugalagrande 

“Canal Nacional” tomado del Río 
Bugalagrande 

Quebrada Murillo afluente 
del río La Paila 

Canal Venecia  
(tomada del Río Bugalagrande) 

Acequia Lucerna (tomada del 
Río Bugalagrande) 

Q. El Overo  
(afluente de la Quebrada Murillo) 
 

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en EOT de Bugalagrande.

El análisis del contexto regional nos presenta una 
cuenca afectada paisajística, ambiental y productiva-
mente por dos actividades como son el café y la agroin-
dustria de la caña de azúcar. Esta última actividad pro-
ductiva se da a lo largo y ancho del valle geográfi co del 
río Cauca, estos cultivos se localizan en la parte baja y 
media de la cuenca del río La Paila, origen de algunas 
variables transversales que determinan de manera cla-
ve situaciones ambientales. Al mismo tiempo se observa 
una cuenca con grandes oportunidades para la produc-
tividad por su localización estratégica y su sistema de 
ciudades en desarrollo en ambas márgenes del río Cauca, 
que le dan al territorio de la cuenca ventajas comparati-
vas para la localización de empresas, generación de em-
pleo y desarrollo urbano para sus asentamientos. 

2.4 Aspectos sociales 

2.4.1 Servicios públicos domiciliarios

La cuenca del río La Paila presenta una importante 
infraestructura y cobertura en los servicios públicos do-
miciliarios como son: acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, residuos sólidos, telecomunicaciones; en los 
tres (3) municipios que la conforman.

2.4.1.1 Acueducto.

Los cascos urbanos de los municipios de Bugalagran-
de, Sevilla y Zarzal, son abastecidos en un 100% a través 
de Acuavalle. El consumo promedio de agua es de 3.648 
M3/día. De los tres municipios Zarzal es el que muestra 
un mayor consumo promedio diario con 4.947 M3/día. 
De dicho consumo el 89.1% corresponde a suscriptores 
de uso residencial, siendo el estrato 2 el de mayor gasto 
de agua con un 48.5%. Promedio para los tres munici-
pios. Por su parte el sector comercial consume en pro-
medio el 4.7% y el 5.3% corresponde a instituciones 
ofi ciales

Con base en la relación Producción/Consumo, el ín-
dice de desperdicio en M3, para los tres municipios que 
forman parte de la cuenca es de 21.93% para Bugala-
grande, 37.67% para Sevilla y el 19.72% para zarzal

De manera directa se atienden aproximadamente 17.570 
suscriptores, de los cuales el 18.8% (3.311), corresponden 
al municipio de Bugalagrande, el 44.5% (7.823) al munici-
pio de Sevilla y el 36.7% (6.436) a Zarzal.

Las empresas prestadoras del servicio de acueduc-
to se surten, en el caso de Bugalagrande de un sistema 
compartido con Andalucía del río Bugalagrande a razón 
de 500 L/S. En Sevilla el abastecimiento es un poco más 
complejo y las aguas se surten de la quebrada San Mar-
cos (80l/s), La Sara (50l/s), San Gerardo(20l/s), Varsovia 
(20l/s), La María(20l/s), el río Pijao (60l/s), además de las 
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quebradas Tardanza (20l/s) y Sentencia (20l/s). Para La 
Paila, el acueducto se surte directamente del río La Paila 
a razón de 50 L/S y el casco urbano de Zarzal recibe del 
embalse SARA-BRUT a razón de 78L/S.

El caudal promedio de operación para los tres muni-
cipios alcanza los 71.4 L/S, con una jornada promedio de 
20.2 Horas por día.

En general se observa que solo los acueductos de la ca-
becera municipal de Sevilla y el corregimiento de La Paila 
cuentan con un adecuado manejo y tratamiento del agua, 
en el resto (parte rural) existen sistemas de conducción de 
agua sin un tratamiento adecuado de la misma.

Cabe anotar que este territorio se viene benefi ciando 
con el programa P.A.A.R (Programa de Abastecimiento 
de Agua Rural en el Valle del cauca) cuyo objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona rural del Departamento mejorando los siste-
mas para la prestación del servicio, impulsando y forta-
leciendo el desarrollo local y garantizando la sostenibili-
dad de los sistemas con participación comunitaria.

A continuación se describe la forma como la pobla-
ción asentada en la cuenca del río La Paila se abastece 
del agua necesaria para suplir sus necesidades básicas.

 » Municipio de Bugalagrande

Corregimiento de Ceilán
Ceilán cuenta con un acueducto rural alimentado 

por la quebrada la Elvira. Dicho acueducto está dise-
ñado para abastecer unas 500 viviendas, el tratamien-
to de agua consiste en la fi ltración con lechos de arena 
y grava. Se hace desinfección con hipoclorito de sodio. 
SERVIPÚBLICOS es la entidad encargada del manejo del 
acueducto.

Los habitantes de la cabecera que tienen infl uencia 
directa en la cuenca del río La Paila, son los que habitan 
en el barrio la esperanza (300 habitantes), a los cuales 
SERVIPÚBLICOS brinda el servició al 70% de esta po-
blación, el 30% restante utiliza la quebrada la Tigrera 
como fuente de abastecimiento de agua.

En la vereda Campo Alegre en la parte baja sus po-
bladores utilizan las quebradas La Elvira, La Colonia, La 
Albania y El Edén para suplirse de agua. En la parte alta 
existen tanques de almacenamiento que reparten el agua 
hacia las viviendas del sector.

El abastecimiento de agua de la comunidad de la vere-
da Lagunilla es mediante tanques elevados que recogen 
agua de la quebrada La Calera, la cual es conducida hasta 
algunas casas. Igualmente sucede en la vereda El Placer 
que toma el agua de la quebrada la Gaviota.

En las demás veredas que comprenden este corregi-
miento como son El Rocío, Alto Bonito, San Isidro, La 
Colonia, Jiguales; existen básicamente tanques elevados 

que surten algunas viviendas de las veredas, el agua baja 
por gravedad por un tubo “madre” al cual se conectan 
tubos secundarios pequeños que llevan el agua hasta las 
casas. El agua no recibe ningún tipo de tratamiento, en 
algunos casos se cuenta con desarenadores rústicos, pero 
no hay garantía de que la población en estas zonas cuen-
te con agua apta para consumo humano.

Corregimiento de Galicia
Galicia cuenta con un acueducto que es alimentado 

por la quebrada Tetillal, considerada como un afl uente 
importante del río La Paila. 

Según datos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento 
de Tuluá sobre la calidad Físico – Química y Bacterio-
lógica que presenta el agua en el acueducto de Galicia, 
este presenta turbiedad por encima del valor admisible 
encontrándose en 18.0 N.T.U. y la norma permite máxi-
mo 5 N.T.U.

No existe cloro residual, en la red de distribución y la 
norma dice que debe mantenerse un mínimo de 0.2 – 1.0 
mg/l en cualquier punto de la red de distribución.

El agua presenta contaminación con organismos del 
grupo Coliforme, especialmente las fecales debido a la 
contaminación por materia orgánica, lo que hace que el 
agua no sea apta para el consumo humano pues esto trae 
efectos adversos a la salud de los consumidores.

La comunidad que habita en la parte alta y baja de la 
vereda Tetillal se abastece de la quebrada Tetillal, la par-
te alta cuenta con tanques elevados de almacenamiento 
los cuales abastecen a 12 casas de 21 que hay en el sector, 
la parte baja no cuenta con tanques de almacenamiento 
por lo cual cada vivienda toma agua directamente de la 
quebrada por medio de sistemas de captación sencillos y 
caseros. (Véase fotografía 5)

Los habitantes de la vereda El Porvenir utilizan como 
fuente principal de abastecimiento la quebrada El Motor 
la cual nace en las fi ncas El Motor y El Topacio.

Otro sector de esta vereda utiliza como fuente se-
cundaria la quebrada La Mina y otros nacimientos de 
la zona. Cabe anotar que el tanque de almacenamiento y 
la red de distribución se encuentran en mal estado, por 
lo que el agua en muchas ocasiones no llega a las casas, 
Afectando a la comunidad de esta zona.

La quebrada la Molleja es la fuente principal de cap-
tación de agua para los habitantes de la vereda Chicoral, 
aunque algunos pobladores utilizan las quebradas Santa 
Cruz, El Arroyo, La Granja, Los Lagos, Linderos, Alto 
Bonito y El Motor.

La población de la vereda La Morena cuenta con un 
acueducto localizado en la parte alta; utiliza la quebrada 
Almendronal, Chachafruto y tres nacimientos cercanos 
como fuentes abastecedoras de agua. Existe una junta 
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administradora de agua para 25 familias que se bene-
fi cian del acueducto y realiza actividades de manteni-
miento en su “infraestructura”, cabe anotar que el agua 
no recibe ningún tipo de tratamiento de potabilización.

Corregimiento de Chorreras
Los habitantes de Chorreras cuentan con unos tan-

ques de almacenamiento de agua elevados el cual abaste-
cen directamente con la quebrada Santa Teresa ubicada 
en la vereda el Toche, desde allí se reparte por gravedad 
el agua a las 25 viviendas del sector. Cabe anotar que 
los pobladores de este corregimiento han migrado por 
problemas de orden público como se constató en los re-
corridos técnicos realizados a este sector.

Corregimiento de Paila Arriba
Este corregimiento cuenta con un acueducto que es 

alimentado por el río San Marcos, el tratamiento de pota-
bilización que se le da al agua allí es muy precario, solo 
se utiliza un proceso de desinfección con hipoclorito de 
sodio lo que hace que no cumpla con las normas míni-
mas de calidad.

 » Municipio de Sevilla
En la cabecera municipal el servicio de agua potable 

Fotografía 5. Sistema de captación de agua rudimentario

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila.

es suministrado por Acuavalle S.A. Las fuentes abaste-
cedoras del acueducto urbano son la cuenca alta del río 
San Marcos y la cuenca alta del río Pijao.

Corregimiento de Coloradas
En la vereda Coloradas parte alta y baja el abasteci-

miento de agua para consumo y labores domésticas se 
hace de las quebradas Higuerones, Coloradas, La Sara, 
Zamborales, La Salada, La Mina y el río San Marcos. 

El 70% de los habitantes de la vereda Higuerones, 
utiliza el agua suministrada por el acueducto el cual es 
alimentado por la quebrada la Coqueta. El 30% restante 
obtiene el precioso líquido de nacimientos y corrientes 
menores presentes en la zona.

La tabla 29 muestra los acueductos rurales que exis-
ten en el municipio de Sevilla.

Corregimiento de la Estrella
La vereda la Estrella y la María se abastecen de agua 

de las quebradas el Cofre y La María respectivamente, 
sus acueductos rurales, carecen de sistemas de trata-
miento de potabilización y constan básicamente de: cap-
tación, tanque desarenador, tanque de almacenamiento 
y tubería de conducción. 
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Corregimiento de Totoró
En la tabla 30, se relacionan las veredas pertenecien-

tes a este corregimiento y se muestran los acueductos 
rurales que existen.

 » Municipio de Zarzal

Corregimiento de La Paila
Este corregimiento cuenta con una planta de trata-

miento (fi ltración lenta en arena) alimentada por el río La 
Paila, la cual garantiza agua en calidad y cantidad, con 
una cobertura del 100%, dicho sistema es administrado 
por la comunidad (ASEPAILA) con la asesoría de la Uni-
dad ejecutora de Saneamiento.

Tabla 29. Acueductos rurales comunitarios municipio de Sevilla. 

Nº
Acueducto

Número de viviendas con 
acueducto Río, quebrada, o cañada 

que lo abastece
Localización Cobertura Colectivo Individual

1 Las Brisas Las Brisas 12 12 Los Pinos, las Brisas

2 Milonga Milonga 31 34 El Mirador

3 La Astelia La Astelia 11 4 San Marcos

4 Purnio Purnio *** *** ***

5 La Cabaña La Cabaña *** 9 ***

6 Bajo Coloradas Coloradas 50 *** La Sara, coloradas, la salada etc.

7 Alto Coloradas 64 *** La Elvira, La Sara, Higuerones

8 Barcino Barsino *** 8 ***

9 Higuerones Higuerones *** 18 ***

10 San Antonio San Antonio 205 7 La Delia

11 Floresta Floresta 9 2 La Delia

12 Irlanda Irlanda *** 18 ***

13 Canoas Billar 17 4 La Sonora

14 Alto San Marcos Alto San Marcos *** 21 ***

Fuente: PBOT Sevilla

Tabla 30. Acueductos rurales comunitarios municipio de Sevilla

Nº
Acueducto

Número de viviendas 
con acueducto Río, quebrada, o cañada que lo 

abastece
Localización Cobertura Colectivo Individual

1 Palmilla *** *** Palomino

2 Totoró 32 6 El pozo

3 La Ceiba Totoró 12 5 Totoró

4 El Bayano El Bayano 10 11 Dinamarca

5 Alto Congal Alto Congal 9 13 La Linda

6 Bajo Congal Bajo Congal 22 3 La Campesina

Fuente PBOT Sevilla *** sin información

La población dispersa utiliza sistemas de captación 
directa de los ríos Totoró y La Paila.

2.4.1.2 Alcantarillado. 

En cuanto a la cobertura del servicio en las tres ca-
beceras municipales, Acuavalle reporta un 100% de cu-
brimiento en Bugalagrande y Sevilla, mientras que para 
Zarzal alcanza un 98% para un total de 30.555, 80.212 y 
73.139 suscriptores respectivamente.

El tipo de sistema de alcantarillado utilizado es se-
micombinado, para el cual no existe tratamiento alguno 
en los tres municipios. La longitud de la red en Bugala-
grande es de 26.207 metros, en Sevilla asciende a 34.300 
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metros y en Zarzal 48.356 metros.
En el Municipio de Bugalagrande las aguas residuales 

se descargan al río que lleva su mismo nombre y posterior-
mente al río Cauca. En Sevilla se descargan las aguas servi-
das a la quebrada San José, Quebrada Totoró, río La Paila 
y por último al río Cauca. En Zarzal se vierten las aguas 
negras al río La Paila y al río Cauca directamente.

El alcantarillado ofrece situaciones críticas en los cen-
tros poblados donde este existe ya que tienen muchos 
años, además de que es combinado quedando insufi cien-
te al crecimiento poblacional.

A continuación se hace un análisis por municipios de 
la forma como se vierten las aguas residuales a la cuenca 
del río La Paila.

 » Municipio de Bugalagrande

Corregimiento de Ceilán
Existe alcantarillado sanitario combinado manejado 

por SERVIPÚBLICOS, en la actualidad no hay tratamien-
to para estas aguas residuales, son vertidas directamente 
a los ríos La Paila y Bugalagrande.

Las veredas ubicadas en este corregimiento carecen 
de pozos sépticos, los pocos que hay ya perdieron su 
vida útil por lo que el funcionamiento es obsoleto. A 
las aguas servidas de las viviendas se suman las prove-
nientes de las diferentes actividades agropecuarias que 
drenan a través de acequias y zanjones. 

Corregimiento de Galicia
Galicia tiene alcantarillado sanitario que recoge las 

aguas residuales domésticas de los 1.032 habitantes. No 
existe ningún tipo de tratamiento a estas aguas servidas 
siendo depositadas directamente a la quebrada Tetillal 
afectando de esta manera la fauna íctica presente allí y a 
la población que utiliza esta quebrada como fuente abas-
tecedora de agua para consumo. 

La vereda Tetillal no cuenta con alcantarillado ni letri-
nas, hay 17 pozos sépticos en total de los cuales solo fun-
cionan dos y a medias. Por esto, todas las aguas negras 
provenientes de esta vereda van a la quebrada Tetillal, 
ya sea de manera directa o por medio de sus afl uentes.

En veredas como la Morena, Chicoral y El Porvenir no 
existen pozos sépticos, aumentando así la contaminación 
en las quebradas y consecuentemente en la cuenca del 
río La Paila.

Corregimiento de Chorreras
Este corregimiento no cuenta con alcantarillado, ni 

sistemas individuales de tratamiento como los pozos sép-
ticos, las aguas residuales domésticas y las provenientes 
de las actividades agropecuarias van directamente a las 
quebradas que atraviesan el sector produciendo así con-
taminación del recurso agua.

Corregimiento de Paila Arriba
Cuenta con alcantarillado sanitario que recoge las 

aguas residuales domésticas producidas por sus 640 ha-
bitantes, estas aguas son tratadas mediante un campo de 
infi ltración antes de ser vertidas a la quebrada San Pablo.

Municipio de Sevilla
Este cuenta con un sistema de alcantarillado adminis-

trado por Acuavalle S.A. con una cobertura del 69.3%, 
el principal problema de este servicio, es la disposición 
fi nal de aguas residuales y la contaminación de drenajes 
pertenecientes a las microcuencas de las quebradas San 
José y Saldaña, tributarias del río Totoró, afl uente del 
río La Paila, fuente de abastecimiento del acueducto del 
corregimiento de La Paila y el Municipio de Zarzal.

Corregimiento de Coloradas
En la vereda alto y bajo coloradas no hay planta de tra-

tamiento para las aguas residuales, solo se reporta la pre-
sencia de 19 pozos sépticos que están en mal estado. Por 
lo tanto los 1.471 habitantes de las dos veredas vierten sus 
desechos orgánicos directamente al río San Marcos.

Corregimiento de San Antonio
Tiene alcantarillado sanitario para recoger las aguas 

residuales y conducirlas a un tanque séptico que no pre-
senta tratamiento.

Las demás veredas pertenecientes a este municipio 
como son Las Brisas, Alto y Bajo San Marcos, La Floresta, 
Higuerones, El Barcino, Purnio entre otras no cuentan 
con sistemas de tratamiento de aguas residuales por lo 
que las aguas servidas generadas por los habitantes van 
directamente a las quebradas y ríos como el San Marcos 
y el Saldaña o Popal afl uentes directos del río La Paila.

Corregimiento de Totoró
Las veredas pertenecientes a esta unidad como el Ba-

yano, Alejandría, Palmilla, la Ceiba, Alto y Bajo Congal, 
la María y la Estrella carecen de una infraestructura para 
el manejo adecuado de las aguas residuales producidas 
por los habitantes, por lo que afectan de manera directa 
a ríos Totoró y Saldaña.

 » Municipio de Zarzal

Corregimiento de La Paila
Este corregimiento cuenta con un Sistema de Alcan-

tarillado que tiene una cobertura del 95% y es adminis-
trado por ACUASALUD; no se cuenta con Planta de Tra-
tamiento para las aguas residuales, por lo que la descarga 
se hace directamente al río La Paila.

Cabe anotar que en este sector se encuentra el Ingenio 
Riópaila el cual le hace tratamiento a las aguas residuales 
industriales producidas mediante tres lagunas de sedi-
mentación y una de oxidación.
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También está la Fábrica de Dulces Colombina S.A. la 
cual cuenta con dos reactores UASB y un tanque de aci-
difi cación. Por otro lado existe un post-tratamiento aeró-
bico que consiste en una laguna de oxidación.

Con las plantas de tratamiento con que cuenta la zona 
industrial de La Paila se alivia un poco la carga contami-
nante que el río La Paila ya tiene en este sector debido 
a la alta contaminación con que llega a la parte baja an-
tes de desembocar al río Cauca, como consecuencia de la 
contaminación que empieza a recibir desde su nacimien-
to, con el gran aporte que hace el Municipio de Sevilla 
y el corregimiento de La Paila como grandes centros po-
blados presentes en la cuenca hidrográfi ca. 

2.4.1.3 Disposición de residuos sólidos13

En cuanto al manejo y disposición fi nal de residuos 
sólidos, se ha calculado que la producción mensual de 
basuras de los 3 municipios asciende a 1.439 toneladas, 
de las cuales 978 corresponden al componente orgánico 
(residuos de alimentos) y el resto al inorgánico (cartón, 
vidrio, plásticos, textiles otros). Del total de basuras Se-
villa aporta el 45.9%, con un promedio diario de 22.3 
toneladas por día, Zarzal el 39%, con 18.4 toneladas dia-
rias y el municipio de Bugalagrande el 15.1%, con 7.27 
toneladas por día.

El gran centro urbano productor de basuras es el Mu-
nicipio de Sevilla, le sigue en su orden el corregimien-
to de La Paila, los cuales realizan la disposición fi nal de 
sus residuos sólidos en el relleno sanitario de Presidente 
ubicado en el Municipio de San Pedro Valle. 

Los demás corregimientos y veredas que hacen parte de 
la cuenca del río La Paila presentan un manejo inadecuado 
de los residuos sólidos producidos en este territorio. En al-
gunos sectores son dispuestos a cielo abierto, depositados 
directamente en las quebradas cercanas a los centros pobla-
dos y a las veredas, generando alto impacto de contamina-
ción en el suelo, aire y agua circundante. A esto se añade 
el incremento de insectos y roedores que se convierten en 
una amenaza para las condiciones de salud de la población.

Una gran debilidad en el manejo de las basuras es que 
no existen programas que promuevan su signifi cado eco-
nómico a través de campañas educativas de reciclaje y 
la dotación de una infraestructura técnica y comercial 
para su manejo y aprovechamiento. Los esfuerzos surgi-
dos especialmente en algunas Instituciones Educativas 
no han logrado consolidarse por falta de recursos, dé-
bil apoyo de las administraciones municipales y porque 
adolecen del activismo que ha caracterizado las acciones 
ambientales de las localidades.
13 Se tomó como base el estudio de factibilidad para el manejo y disposi-

ción fi nal regional de los residuos sólidos municipales, en el departa-
mento del Valle del Cauca. Diagnóstico CVC Héctor Collazos 2000

En la tabla 31, se muestran los datos de producción 
de residuos sólidos para los municipios que hacen parte 
de la cuenca del río La Paila, según el estudio de facti-
bilidad para el manejo y disposición fi nal regional de 
los residuos sólidos municipales, en el departamento del 
Valle del Cauca.

Tabla 31. Producción estimada por habitante de 
residuos sólidos (pph)

Municipio
Año 20001 pph

Kg/ hab.-día
Año 2006 pph
Kg/ hab.-día

Bugalagrande 0.55 0.58

Sevilla 0.50 0.53

Zarzal 0.60 0.64

Fuente: Diagnóstico CVC Héctor collazos 2000
Con los datos anteriores se calculó la producción es-

timada de residuos sólidos para cada uno de los corre-
gimientos y veredas que hacen parte del territorio de la 
cuenca del río La Paila. Véase tabla 32.

2.4.1.4 Energía eléctrica

La tabla 33 muestra el total de suscriptores de la región 
de la cuenca en sus cabeceras urbanas, la cual asciende a 
25.046 suscriptores, 23.409 de ellos son de uso residencial 
1.240 de uso comercial y únicamente 118 de uso Industrial. 
En términos porcentuales, el 93.4% de los suscriptores co-
rresponde a uso residencial y consume el 33.9% de la ener-
gía eléctrica; el 4.95% es para uso comercial y consume el 
5.98% y en uso industrial y a pesar de representar menos 
del 1% de los suscriptores se consume el 54.5% del total de 
la energía eléctrica que se genera en la región.

En el casco urbano el alumbrado público ha logrado 
un cubrimiento aceptable. En este aspecto los requeri-
mientos mayores se presentan en el área rural, dado que 
su atención no se incluye en las responsabilidades que 
debe asumir la empresa encargada del servicio.

2.4.1.5 Telecomunicaciones.

El municipio de Bugalagrande posee 278 líneas domi-
ciliarias en Servicio, de acuerdo con la dirección regional 
de TELECOM, Por su parte, la empresa ERT que presta 
sus servicios en el municipio de Zarzal tiene una capacidad 
instalada en este municipio de 2.820 líneas y actualmen-
te posee 2.769 líneas domiciliarias instaladas de las cuales, 
1.493 abonados cuentan con el servicio de Discado Directo 
Nacional y Únicamente 72 abonados poseen el Discado Di-
recto Internacional. En Sevilla existen 5.613 líneas telefóni-
cas domiciliarias en servicio actualmente
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Tabla 32. Producción estimada de residuos sólidos por corregimientos y veredas

Parte de la 
cuenca

Unidad 
hidrográfi ca

Municipio Corregimientos Barrios/Veredas Población 
Producción de residuos 
sólidos (kg/hab./dia)*

Alta Nacimiento río 
La Paila

Bugalagrande Ceilan Lagunilla 56 32,5

La Colonia 139 80,6

Barrio La Esperanza 300 174,0

Tetillal Galicia Casco Urbano 1.032 598,6

San Pablo Chorreras Chorreras 116 67,3

San Marcos Sevilla San Marcos Alto San Marcos 270 143,1

Totoro Casco Urbano 34 41.873 22.192,7

Media Nacimiento río 
La Paila

Bugalagrande Ceilan Campo Alegre 216 125,3

El Rocio 51 29,6

El Placer 78 45,2

Alto Bonito 151 87,6

San Isidro 440 255,2

Jiguales 95 55,1

Tetillal Bugalagrande Galicia La Morena 137 79,5

Tetillal 118 68,4

Chicoral 246 142,7

La Trinidad 88 51,0

Porvenir 79 45,8

San Pablo Bugalagrande Chorreras Chorreras 116 67,3

San Marcos Sevilla San Marcos Las Brisas 90 47,7

La Milonga 160 84,8

Bajo San Marcos 270 143,1

San Antonio La Floresta 145 76,9

Higuerones 105 55,7

Barcino 140 74,2

San Antonio 1.952 1.034,6

La Irlanda 115 61,0

Coloradas Alto Coloradas 966 512,0

Bajo Coloradas 505 267,7

La Estrella La Astelia 145 76,9

Purnio 107 56,7

La Cabaña 95 50,4

La Estrella 177 93,8

La Maria 405 214,7

Totoro Sevilla Totoro Totoro 548 290,4

El Bayano 255 135,2

Alto Congal 90 47,7

Bajo Congal 140 74,2

La Alejandria 100 53,0

La Palmilla 140 74,2

La Ceiba 67 35,5

Drenaje Directo Bugalagrande Paila Arriba Cabecera 789 457,6
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Parte de la 
cuenca

Unidad 
hidrográfi ca

Municipio Corregimientos Barrios/Veredas Población 
Producción de residuos 
sólidos (kg/hab./dia)*

Baja Parte Baja Zarzal La Paila Cabecera 8.203 5.249,9

Drenaje Directo Zarzal La Paila Dispersa Sin Datos �

El Negro Zarzal La Paila Dispersa Sin Datos �

Total 61.310 33.609,0

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) Municipio de Zarzal 2001; ofi cina del sisben,  Municipio de 
Bugalagrande, 2006; PBOT Sevilla 2001; Diagnostico CVC Héctor collazos 2000
* La base de calculo para la estimación de producción de residuos sólidos en kg/hab-dia es: Sevilla 0,53; Bugalagrande 
0,58; Zarzal 0,64

Tabla 33. Consumos de energía residencial e industrial para los Municipios que hacen parte de la cuenca.

Municipios
Total 

suscriptores
Consumo 

kwh.
Residencial %* Comercial %* Industrial %*

Bugalagrande 5.404 29.192.636 5.156 26.4 133 2.7 38 66.4

Sevilla 10.813 18.817.347 10.018 68.9 655 13.4 21 7.7

Zarzal 8.829 55.078.074 8.235 26.1 452 51.7 59 64.1

Totales 25.046 103.088.057 23.409 33.9 1240 5.98 118 54.5

* Corresponde a la participación por sectores dentro del consumo en Kwh en el total.
Fuente: Información EPSA-2004

De acuerdo con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
la distribución de las líneas telefónicas por estrato socioeco-
nómico arroja los siguientes resultados: Mientras en Buga-
lagrande el mayor porcentaje se encuentran en el estrato 2 
(60%) y estrato 1 (31%), para Los municipios de Sevilla y 
Zarzal los estratos 2 y 3 poseen la mayor participación con 
un 47% y 35% en promedio respectivamente. 

Es importante destacar que para instituciones ofi cia-
les se ha creado un servicio especial denominado “co-
nectividad en banda ancha para instituciones públicas”. 
Para Bugalagrande se han instalado 5 líneas con este ser-
vicio en Instituciones Educativas, en Sevilla 2 para el 
mismo número y tipo de instituciones y para el munici-
pio de Zarzal 8, de las cuales 7 se ubicaron en colegios 
públicos y 1 en La Alcaldía Municipal.

2.4.2 Sistema de servicios sociales

2.4.2.1 Salud

Según datos recolectados por el grupo de investiga-
ción de la secretaría de salud del Valle, indican que los 
niveles de vida en la cuenca, están por debajo del pro-
medio nacional. Más de una cuarta parte de la población 

infantil sufre de alguna forma de desnutrición. Un alto 
porcentaje de la población está afectada por enfermeda-
des entéricas de origen hídrico y parasitismo intestinal, 
resultantes de fuentes de agua contaminadas y de un 
pobre sistema de saneamiento ambiental. Cerca de 40 
niños de cada mil, nacidos en la cuenca del río La Paila, 
mueren durante su primer año de vida, principalmente 
de neumonía, Gastroenteritis y Bronquitis. En ocasiones 
hay un solo médico por cada 2.600 personas y la mayoría 
de los doctores están ubicados en poblaciones más gran-
des, inaccesibles para gran parte de los habitantes rura-
les. Las investigaciones estiman que no más de la tercera 
parte de las mujeres de la cuenca han visitado alguna 
vez una clínica, hospital o centro de planifi cación fami-
liar. Un alto porcentaje de familias rurales aún solicitan 
asistencia a curanderas o parteras durante el embarazo.

En el Plan de Salud del departamento, se señala que 
para los municipios de la región norte del departamento 
del Valle del Cauca, incluidos los correspondientes a la 
zona de infl uencia del río La Paila, se discrimina de la 
siguiente manera y por grupos de edad, los motivos más 
frecuentes de demanda de aten ción médica en los Hospi-
tales locales (véase tabla 34).
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Tabla 34. Principales causas de consulta por clase de edad

Causa de consulta
Clase de edad (años) 

< 5 *a 5-14 *b 15-44 45-59 > 60 

Enfermedades respiratorias ® ®

Enteritis ®

Crecimiento y desarrollo ®

Enfermedades diarréicas ® ®

Infecciones de piel y subcutáneas ® ®

Problemas cardiacos ® ®

Hipertensión ® ®

Enfermedades dentales ® ® ®

Enfermedades genito-urinario ®

Complicaciones de embarazo ®

Virosis varias ® ®

Enfermedades de los genitales ® ®

Laceraciones y heridas ®

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Tabla 35. Causas de mortalidad por clase de edad en los municipios del norte del Valle del Cauca

Causa mortalidad
Clase de edad(años) 

< 5 *a 5-14 15-44 45-59 *b > 60
Enfermedades respiratorias agudas ® ®

Enfermedades isquémicas ®

Tumores malignos ®

Enfermedades diarreicas ®

Problemas cardio-vasculares ® ® ® ®

Complicaciones de embarazo

Heridas y traumas derivados de accidentes de 
transito

® ® ®

Fuente: Secretaría de Salud del Valle del Cauca
*a: El 46% mueren por enfermedades respiratorias.
*b: Al Igual que en años anteriores, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en este grupo 
de edad.
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relación docente-alumno de 1:27. La relación alumno-
centro docente ofi cial arroja los siguientes índices: Pre-
escolar: 1/31; Primaria: 1/208 y Secundaria: 1/1.468

Aproximadamente 4.000 niños y jóvenes en edad es-
colar no asisten a ningún centro educativo, siendo el ni-
vel preescolar el que presenta el mayor défi cit de cupos. 
Lo propio ocurre con la creciente demanda de cupos 
para grado sexto, lo cual amenaza con interrumpir el 
normal tránsito de muchos estudiantes de la básica pri-
maria a la básica secundaria. En el Valle, especialmente 
para los grados sexto y séptimo, se calcula un défi cit de 
240.000 cupos aproximadamente en los colegios ofi cia-
les para el año lectivo 2.001 – 2.002, de lo cual Zarzal, 
Sevilla y Bugalagrande no son la excepción, hecho que 
amerita incorporar soluciones particulares que al res-
pecto formulen los Municipios a las estrategias genera-
les que se adopten a nivel del Departamento.

Valioso aporte realiza el SENA en la capacitación de 
jóvenes brindando información técnica para el desem-
peño en los sectores industrial, agropecuaria, comercial 
y de servicios. Así mismo, la Universidad del Valle al 
ofrecer capacitación tecnológica y profesional que res-
ponda a las necesidades productivas de la región y a las 
demandas de empleo de sus habitantes.

La región cuenta con siete centros de alfabetización 
de adultos, cinco urbanos y dos rurales. También fun-
cionan instituciones de educación no formal.

Según la información recolectada se señalan como 
problemas prioritarios a resolver los siguientes:
• La ausencia de un Proyecto Educativo global que per-

mita, en el marco del Plan decenal y de las políticas 
educativas, orientar los esfuerzos individuales y co-
lectivos de las comunidades educativas y de los cen-
tros docentes a la ampliación de la cobertura de cupos 
y al mejoramiento de la educación que se imparte.

• La débil articulación conceptual y operativa entre 
los distintos proyectos educativos institucionales que 
están diseñando e implementando las escuelas y los 
colegios. Aún los esfuerzos por interpretar la realidad 
de las comunidades a las que sirven y de proponer op-
ciones de solución a los problemas de los municipios, 
no alcanza la comunicación requerida para convertir 
las acciones episódicas e individuales en planes, pro-
gramas y procesos educativos de largo alcance.

• Son mínimas las oportunidades laborales y de educa-
ción superior que se ofrece a los bachilleres, lo cual 
no sólo desestimuló los deseos por alcanzar mejores 
niveles de escolaridad, sino que propicia la migración 
juvenil.
Para el territorio de la cuenca del río La Paila se cuen-

ta con las siguientes instituciones educativas las cuales 
imparten una educación formal (véase tabla 37). 

Como las principales causas de mortalidad en el men-
cionado documento se señalan las siguientes: (véase ta-
bla 35).

Las enfermedades que mayor demanda de atención 
médica presentan y sobre las cuales debe diseñarse y 
orientarse el plan de salud para su prevención y manejo, 
son las siguientes:
1. Enfermedad diarreica aguda
2. Enfermedad respiratoria aguda
3. Enfermedad cardiovascular
4. Violencia (agresiones físicas)
5. Accidentalidad
6. Enfermedad de los tejidos blandos
7. Mala nutrición
8. Enfermedades de los órganos genitales
9. Tumores

En el área rural las defi ciencias en las condiciones de 
vida afectan con mayor gravedad la salud de los habitan-
tes. En la disposición de excretas el 75% utilizan pozo 
séptico, el 11% letrinas, el 6% lo hacen a campo abierto 
y el resto tiene conexión al alcantarillado veredal o mu-
nicipal; la disposición de las basuras es inadecuada, se 
realiza por incineración, botadero abierto o se entierran; 
el agua de las viviendas no tiene un tratamiento adecua-
do; el consumo de proteínas es insufi ciente y las condi-
ciones de la vivienda, construidas en bahareque, piso en 
tierra y cemento, techos en cartón, paja y teja de barro, 
son en general precarias.

2.4.2.2 Educación

El incremento poblacional ha implicado también el 
incremento de las demandas de servicios, entre estos la 
educación. Según el DANE, la población escolar en los 
munici pios ubicados en la cuenca hídrica del río La Pai-
la, se distribuye según la tabla 36.

Tabla 36. Población escolar y cobertura educativa en 
la zona de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca.

Rango edad 
(años)

% de Población 
escolar / clase de 

edad

% de Cobertura 
actual / clase de 

edad

4 a 5 13,7 56,6 (Preescolar)

6 a 12 48,9 87 (Primaria)

13 a 18 37,2 85.4(Secundaria)

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Sevilla, 
Bugalagrande y Zarzal

Las instituciones ofi ciales cubren en los tres niveles 
de escolaridad el 58.8% de la población escolar, lo cual 
corresponde a 13.833 alumnos matriculados.

En el sector ofi cial laboran 509 docentes, para una 
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Tabla 37. Instituciones educativas ubicadas en la cuenca del río La Paila.

Municipio. Ubicación. Institución educativa No de sedes
Total de 

estudiantes

Sector público

Sevilla Zona urbana.
Maria auxiliadora 9 3.376

Sevilla 11 3.786

San Antonio Santa teresita. 9 467

Totoró. Doce de Octubre. 8 177

La Milonga Benjamín Herrera. 4 124

Bugalagrande
Galicia Mariano Gonzáles 7 600

Ceilán Ceilán. 9 807

Zarzal La Paila. Antonio Nariño. 2 320

Sector privado.
Zarzal La Paila. Hernando Caicedo. 950

Sevilla Zona urbana
San Luís 153

San Carlos. 262

Bello horizonte. 82

TOTAL 59 11.104

Fuente: Datos de recolección primaria. Univalle sede Zarzal 2006.

A continuación se presenta la información del número 
de viviendas existentes en el área de la cuenca, obteni-
da a partir de los Planes de Ordenamiento Territorial de 
cada uno de los municipios y respaldada por el trabajo 
de campo realizado por el equipo técnico. El estimativo 
de viviendas se construyó considerando los siguientes 
valores: cinco (5) habitantes por vivienda, un consumo 
de ciento cincuenta (150) litros/hab/día14 de agua.

 » Municipio de Bugalagrande

Corregimiento de Ceilán
En este corregimiento solo el Barrio La Esperanza hace 

parte de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, allí se locali-
zan 60 viviendas (aproximadamente 300 habitantes).

Las viviendas restantes se localizan y distribuyen de 
forma dispersa en las veredas Campo Alegre, El Rocio, 
El Placer, Alto Bonito, Lagunilla, San Isidro, La Colonia 
y Jiguales (véase tabla 42). La densidad de vivienda por 
hectárea alcanzada en esta parte de la cuenca es de 0,05, 
siendo muy baja, debido a la extensión de la zona, al 
escaso número de habitantes y la inexistencia de centros 
poblados. Con este análisis se logró establecer además la 
demanda estimada de agua en 228.750 litros/día para el 
consumo doméstico dentro de esta zona.

14  Organización Mundial de la Salud

El porcentaje de escolaridad de la población en los 
tres municipios objeto de estudio, se distribuye según 
las tablas 38, 39, 40 y 41.

2.4.2.3 Vivienda 

El análisis y diagnóstico de las viviendas localizadas 
en la cuenca hidrográfi ca está defi nido por las siguientes 
consideraciones: 
• Identifi cación del número de viviendas existentes en 

cada uno de los asentamientos en la cuenca, locali-
zándolas en cabecera y veredas, estas últimas serán 
consideradas dentro del documento como vivienda 
dispersa.

• Establecimiento de las demandas de bienes ambienta-
les de cada asentamiento y en especial la demanda de 
agua por Municipio. Igualmente establecer el estima-
tivo de aguas residuales producidas y de residuos só-
lidos, con el fi n de ir defi niendo las particularidades 
de cada forma de ocupación, dispersa o concentrada, 
en cuanto a impactos y demandas sobre el medio na-
tural y a las exigencias de cada uno para el manejo de 
aguas residuales y residuos sólidos.

• Relacionar las viviendas con zonas de amenaza por 
inundaciones, deslizamientos, fallamiento o con zonas 
de alta importancia ambiental y considerada de alta vul-
nerabilidad ante las actividades humanas como la agri-
cultura, el pastoreo o la explotación maderera.
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Corregimiento de Galicia
En el centro poblado de este corregimiento se loca-

lizan 206 viviendas (1.032 habitantes). Este nivel de 
concentración de población permite el desarrollo de una 
serie de actividades de tipo comercial y de servicios a un 
nivel primario, articulando a su alrededor un conjunto 
de veredas (véase tabla 42) y en las cuales se distribuyen 
de forma dispersa 134 viviendas, en las microcuencas de 
la quebrada Tetillal y La Fatigosa. 

La presencia de un centro poblado importante y la 
extensión de la zona, elevan considerablemente la densi-
dad de viviendas por hectárea, 0,13; y con ello también 
se incrementa la demanda de agua para uso doméstico de 
la zona, la cual fue estimada en 255.000 litros/día.

Corregimiento de Chorreras
En este centro poblado existen 46 viviendas que se con-

centran en la parte alta y media, con una densidad de 0,01 
viviendas por hectárea. Esta baja densidad es ocasionada 
porque existen haciendas de gran tamaño dedicadas a la 
ganadería. Con estas condiciones se presenta una baja de-
manda de agua para uso doméstico: 34.500 litros/día.

 » Municipio de Sevilla
El casco urbano de Sevilla cuenta con 8.721 vivien-

das. La población que allí habita establece las mayores 
demandas de recursos naturales en especial el agua, den-
tro de la parte alta de la cuenca. Asociadas a esta cabece-
ra aparecen cinco (5) corregimientos con veintitrés (23) 

Tabla 38. Porcentaje de alumnos en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila año 2.005 

Total alumnos Preescolar Primaria Secundaria Total
Ofi cial  766- 23.1% 6.777 60.3% 3.678 36.6% 11.218 45.5%

No ofi cial  475- 14.3% 1.854 16.5% 1.150 11.4%  3.479 14.4%

Total 1241- 37.4% 8.631 76.18% 4.828 48% 14.700 39.9%

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Sevilla, Bugalagrande y Zarzal

Tabla 39. Porcentaje de escolarización año 2.005 en la cuenca hidrográfi ca río La Paila.

Total alumnos Rango años ) Población Distribucion Porcentual
Preescolar 4 A 5 2172 48.26%

Primaria 6 A 12 10886 117 %

Secundaria 12 A 18 7706 83.6%

Total 4 A 18 20754 90.11%

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Sevilla, Bugalagrande y Zarzal

Tabla 40. Cobertura sector ofi cial en 2.005 en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila.

Nivel Población Porcentaje
Preescolar 1.053 48.48%

Primaria 7.789 71.55%

Secundaria 4.934 64.0%

Total 13.776

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Sevilla, Bugalagrande y Zarzal

Tabla 41. Número de establecimientos educativos ofi ciales 2.005 en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

Nivel Urbano Rural Total
Preescolar 2 3 5

Primaria 31 23 54

Secundaria 12 12 24

 Fuente: Secretaría de Educación Municipal, Sevilla, Bugalagrande y Zarzal
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veredas (véase tabla 42), en los cuales se localizan unas 
1.396 viviendas, pertenecientes en su mayoría a fi ncas 
de economía: cafetera, ganadera y campesina con culti-
vos como el tomate, las hortalizas y legumbres. 

Dentro de los corregimientos el de mayor población 
es San Antonio, allí existen en su cabecera 390 vivien-
das. La demanda de agua para consumo doméstico esti-
mada en este municipio es de 7.588 M3/día.

 » Municipio de Zarzal
A este municipio pertenece el corregimiento de La Paila 

como segundo centro poblado de importancia, ubicado en la 
parte baja de la cuenca con 1.641 viviendas (8.203 habitantes). 
La densidad poblacional es 0,17 vivienda/hectárea, es baja por 
las grandes extensiones de haciendas ganaderas y el cultivo 
extensivo de la caña de azúcar. La demanda estimada de agua 
para uso doméstico es 1.231 M3/día.

Tabla 42. Número de viviendas presentes en la cuenca del río La Paila.

Parte 
de la 

cuenca

Unidad 
hidrográfi ca

Municipio Corregimientos
Barrios
Veredas

Nº 
Viviendas Área (ha.) Viv./ha.

Demanda de agua 
estimada lt/día. 

consumo doméstico

Alta Nacimiento río 
la paila

Bugalagrande Ceilan Lagunilla 11 3.884,14 0,03 74.250,0

La Colonia 28

Barrio la 
Esperanza 

60

Subtotal 99

Tetillal Galicia Casco Urbano 206 465,35 0,44 154.500,0

San pablo Chorreras Chorreras 23 1.121,66 0,02 17.250,0

San marcos Sevilla San Marcos Alto San marcos 54 1.564,77 0,03 40.500,0

Totoro Casco Urbano 34 8.721 1.970,86 4,42 6.540.750,0

Media Nacimiento río 
la paila

Bugalagrande Ceilan Campo Alegre 43 2.396,00 0,09 154.500,0

El Rocio 10

El Placer 16

Alto Bonito 30

San Isidro 88

Jiguales 19

Subtotal 206

Tetillal Bugalagrande Galicia La Morena 27 2.261,31 0,06 100.500,0

Tetillal 24

Chicoral 49

La Trinidad 18

Porvenir 16

Subtotal 134

San pablo Bugalagrande Chorreras Chorreras 23 2.140,27 0,01 17.250,0

San marcos Sevilla San Marcos Las Brisas 18 5.156,68 0,21 805.500,0

La Milonga 32

Bajo San Marcos 54

San Antonio La Floresta 29

Higuerones 21

Barcino 28

San Antonio 390

La Irlanda 23

Coloradas Alto Coloradas 193

Bajo Coloradas 101

La Estrella La Astelia 29
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Parte 
de la 

cuenca

Unidad 
hidrográfi ca

Municipio Corregimientos
Barrios
Veredas

Nº 
Viviendas Área (ha.) Viv./ha.

Demanda de agua 
estimada lt/día. 

consumo doméstico

Media Purnio 21

La Cabaña 19

La Estrella 35

La Maria 81

Subtotal 1.074

Totoro Sevilla Totoro Totoro 110 7.077,10 0,04 201.000,0

El Bayano 51

Alto Congal 18

Bajo Congal 28

La Alejandria 20

La Palmilla 28

La Ceiba 13

Subtotal 268

Drenaje directo Bugalagrande Paila Arriba Cabecera 158 339,11 0,47 118.500,0

Baja Parte baja Zarzal La Paila Cabecera 1.641 9.716,17 0,17 1.230.750,0

Drenaje directo Zarzal La Paila Dispersa Sin Datos 4.802,93 ----

El negro Zarzal La Paila Dispersa Sin Datos 1.207,23 ----

Total 44.103,59

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en PBOT Zarzal y Sevilla EOT Bugalagrande
* la base de calculo es 150 litros/hab./dia. Fuente Organización Mundial de la Salud

2.4.3 Organizaciones e instituciones 

La población, muestra en diferentes escenarios su 
sentir en cuanto a la falta de compromiso y voluntad 
política y la descoordinación interinstitucional, la cual 
puede interpretarse desde dos puntos de vista. El pri-
mero se relaciona con que la población en general, inclu-
yendo la dirigencia institucional, no poseen una arrai-
gada cultura ambiental lo que hace que sus actuaciones 
generalmente no siempre se sitúen dentro de esta línea 
de conducta. El segundo tiene que ver con el sistema 
de planifi cación territorial de corto plazo (inmediatista y 
coyuntural), así se desprende de la vigencia de los planes 
de desarrollo departamental y municipales los cuales se 
formulan para períodos iguales a los de alcaldes y gober-
nadores (4 años), sin que haya continuidad en gobiernos 
subsiguientes, con el agravante que generalmente no 
hay coordinación alguna entre los planes de entidades 
territoriales que comparten un territorio o una cuenca 
hidrográfi ca en cuanto a los planes de ordenamiento te-
rritorial (POT), si bien permite una visión que se aproxi-
ma a un mediano plazo, su verdadero efecto aún no se ha 
visto sobre el territorio por cuanto no lleva más de un 
lustro de aplicación y en un buen porcentaje, fueron una 
rápida respuesta a la norma (Ley 388 del 97), elaborado 

por consultores externos y sin debida responsabilidad. 
Algunas alcaldías lo tienen en cuenta para elaborar su 
plan de desarrollo pero otras no lo tienen como material 
de consulta obligada. 

La población también percibe la ausencia de recursos 
económicos ofi ciales, situación realmente critica de los 
municipios donde la crisis fi scal ha hecho que los presu-
puestos de inversión se limiten y restrinjan al máximo, 
efectuando la disponibilidad de dinero con destino a ma-
nejo y recuperación ambiental.

De otro lado, los procesos de participación ciudadana 
así formen parte del mandato constitucional, no están 
arraigados en la región. Las organizaciones de la socie-
dad civil continúan siendo débiles e incipientes, esto 
hace que las comunidades no se sientan ni representadas 
ni tenidas en cuenta para participar en las decisiones o 
proyectos que las pueden afectar o para ser benefi ciarios 
de los proyectos que sobre su territorio se ejecutan.

Algunas de las razones por las cuales no se da una 
efi ciente participación, de acuerdo con los resultados del 
actual proceso son 
• Organizaciones dispersas y aisladas de su accionar 
• La participación que se da a las diversas organizacio-

nes se limita al carácter consultivo y para socializar 
procesos y resultados 
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• Falta de sentido de pertenencia 
• Poca ayuda del estado para las organizaciones 
• Baja cualifi cación de las organizaciones de base 
• Falta de voluntad política para generar espacios de 

participación 
• Reiteración de procesos de consulta y participación 

con pocos resultados (desmotivación)
• Poca ingerencia en la toma de decisiones.

Las tendencias indican que esta situación continuará 
hasta tanto se cree conciencia en las comunidades que 
el desarrollo debe ser endógeno, a través de procesos de 
empoderamiento, autonomía y autogestión; y en las en-
tidades e instituciones se generen estrategias de coordi-
nación y aplicación efectiva de políticas que involucren 
diversos actores en la toma de decisiones, desde la fase 
de planifi cación hasta el seguimiento y evaluación de los 
impactos generados por los programas y proyectos de 
inversión. 

2.5 Aspectos económicos

2.5.1 Características económicas

La cuenca del río La Paila es una tierra de abundantes 
recursos naturales, pero paradójicamente, una gran ma-
yoría de sus pobladores viven en la pobreza. Los ricos 
suelos de la cuenca adecuadamente irrigados y cultiva-
dos podrían producir alimentos sufi cientes para soste-
ner una población mayor a la residente. La producción 
de café, azúcar, plátanos, frutales, soya, sorgo, maíz, son 
apenas una muestra de su potencial de producción en 
condiciones favorables.

Pero como economía regional, la cuenca está pobre-
mente equipada para incrementar la productividad e 
infundir el desarrollo. La infraestructura vial hacia las 
veredas y corregimientos es defi ciente, el acceso a zonas 
aero portuarias es casi nulo, la falta de vías dejan al siste-
ma de asentamientos de la cuenca como una agrupación 
dispersa de poblados relativamente aislados y pobre-
mente integrados.

La distribución de la tenencia de la tierra no permite 
incrementar los ingresos familiares, las fi ncas son peque-
ñas y fragmentadas. Un porcentaje alto de los cultivado-
res trabaja como arrendatarios o trabajadores sin tierras. 
Los dueños de la mayoría de las propiedades rurales no 
reinvierten en la cuenca casi nada de sus ganancias y la 
tecnología tanto en las grandes haciendas como en las 
pequeñas fi ncas es aún primitiva.

En general el análisis socio económico permitió es-
tablecer tendencias poblacionales, fl ujos migratorios, la 
composición de las principales actividades económicas 
medidas según la utilización de mano de obra y de capi-
tal, el valor de la producción. Se observa que aunque el 

sector agropecuario domina la economía ha generado pocos 
encadenamientos hacia delante en actividades relaciona-
das, el sector industrial débil debido en gran parte a que 
las plantas de procesamiento instaladas utilizan tecnologías 
muy intensivas en capital que generan poco empleo local.

2.5.2 Componente agropecuario.

Entre 1999 y 2002, el crecimiento de la actividad agrí-
cola se soportó en el comportamiento que experimenta-
ron las producciones de café y caña de azúcar, cultivos 
que generaron alrededor del 70% de la producción agro-
pecuaria del Valle del Cauca. Este lapso puede considerarse 
como un período de transición en el cual se dio inicio a 
la consolidación de los cambios obligados a que se debió 
someter el sector agropecuario Vallecaucano con miras a re-
cuperar su importante papel en la economía regional.

El mapa de usos del suelo en el Departamento y con-
cretamente en la región de infl uencia de la cuenca hi-
drográfi ca en estudio, ha venido presentando fuertes 
cambios como consecuencia, entre otros factores, de la 
apertura de los mercados y a la incidencia de la broca 
del café, generando la consolidación de la caña de azú-
car como principal cultivo del Valle del Cauca y el ini-
cio de un preocupante proceso de disminución de áreas 
sembradas en café, con toda una serie de implicaciones 
colaterales socioeconómicas y aún peor, no se avizora el 
cultivo que pueda reemplazarlo ofreciendo al menos, al-
gunas de sus principales características como son: alta 
seguridad del cultivo, la facilidad de transacción comer-
cial, fuerte apoyo gremial, alta estabilidad en los precios, 
gran demanda de mano de obra no califi cada, capacidad 
de producción en suelos no muy fértiles, sus característi-
cas ventajosas para proteger los suelos contra la erosión, 
entre muchas otras. 

Otros aspectos que explican los cambios en los usos del 
suelo agropecuario son: 1. La pérdida de rentabilidad de la 
mayoría de cultivos ante la presión alcista de los costos de 
producción; 2. La caída de los precios internacionales de los 
productos agrícolas estratégicos como es el caso del café, al-
godón, azúcar y soya, entre otros; 3. Las cuantiosas deudas 
de los agricultores; 4. Los efectos negativos de la apertura 
económica, y 5. Los problemas fi tosanitarios, como el de la 
broca del café y la sigatoca del plátano.

 La participación por grupos de cultivos en la pro-
ducción Agrícola Regional muestra cómo los cultivos 
permanentes abarcan el 83.4%, mientras que los res-
tantes (transitorios, frutales, hortalizas y tubérculos) en 
un 16.6%. Lo anterior permite observar el alto grado de 
concentración en la generación de valor agregado atri-
buible a caña de azúcar y café, lo que especializa a la 
región en la producción de estos cultivos. 
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El modelo de agricultura implementando especial-
mente en los municipios que forman la cuenca hidrográ-
fi ca del río La Paila a partir de los años ochenta (80) se 
caracterizó por la opción irrestricta del nuevo paquete 
tecnológico, así:
• Semillas mejoradas y certifi cadas de alto rendimiento.
• Agroquímicos (venenos y fertilizantes solubles).
• Maquinaria pesada (Tractores, cosechadoras, equipos 

de irrigación, etc.)
• Infraestructura de transporte, almacenamiento, seca-

miento de granos y comercialización.
• Créditos y seguros.

Con el paso del tiempo este moderno modelo de agri-
cultura industrializada, ha propiciado la erosión genéti-
ca (pérdida de genes y especies, ocasionando la reduc-
ción de la base genética); la vulnerabilidad de los culti-
vos a los insectos, la erosión y la contaminación de los 
suelos; la tendencia al monocultivo y la reducción de los 
alimentos de autoconsumo disponibles en las fi ncas, la 
diversidad de especies vegetales y animales, afectando 
directamente la calidad nutricional en las poblaciones 
rurales, propiciando la expulsión y el empobrecimiento 
de la población campesina, además de crear tensiones y 
confl ictos sociales entre el campo y la ciudad.

Lo anterior permite apreciar el impacto negativo que 
generó la agricultura industrializada sobre los diferentes 
ecosistemas, no sólo en la región sino a lo largo de todo 
el valle del Cauca. Dichos impactos de este proceso tec-
nológico ha generado en la zona las siguientes caracte-
rísticas ecológicas:
• Destrucción de la biodiversidad, caracterizada por la 

presencia de diferentes especies alimenticias, forraje-
ras, medicinales, etc. La biodiversidad ha permitido 
la estabilidad ecológica y, en consecuencia, la produc-
tividad de los ecosistemas, pues cuanto menor sea la 
diversidad genética, mayor será la vulnerabilidad al 
ataque de insectos y enfermedades. La destrucción de 
la diversidad en esta región se ha dado en dos niveles 
básicos: a) Se sustituyó la diversidad de cultivos y 
la asociación entre estos por grandes extensiones de 
monocultivos. b) La base genética del mejoramiento 
de semillas es muy estrecha en cuanto a la diversidad 
de genes, pues para su obtención solamente son con-
sideradas pocas líneas genéticas, eliminándose las de 
calidad nutricional y adaptación a condiciones am-
bientales específi cas.

• Destrucción de las calidades de los suelos. La utili-
zación de insumos químicos agrícolas (insecticidas, 
fungicidas y herbicidas en general) contribuyen di-
rectamente con la destrucción de las condiciones físi-
cas y biológicas del suelo, de tal manera que un alto 
porcentaje de ellos, poseen un elevado contenido de 

salinidad y presenta una constante defi ciencia de mi-
cronutrientes, además del poco aprovechamiento de 
la materia orgánica representada en desechos vege-
tales y estiércoles animales, en alimentación animal, 
compostaje y abono orgánico, lo cual se constituye en 
un desperdicio de fuentes energéticas para recupera-
ción y conservación de suelos.

• Incremento en los costos y mayores difi cultades para 
el aprovechamiento del recurso hídrico, debido a la 
destrucción del bosque nativo que era la barrera pro-
tectora natural, para reemplazarlo por monocultivos, 
en el afán de expandir la frontera agrícola y aumen-
tar la producción agropecuaria. La situación de las 
fuentes hidrográfi cas, sin tener en consideración el 
potencial de contaminación por venenos, es de fran-
co deterioro puesto que las cabeceras han sido defo-
restadas, reduciéndose consecuencialmente en forma 
sustancial sus caudales.

• Las aguas residuales en las veredas y corregimien-
tos del Municipio de Sevilla y de los vecinos son 
arrojadas a las corrientes de los ríos La Paila, Pijao, 
Bugalagrande y demás fuentes menores sin ningún 
tratamiento previo, vertiendo, indiscriminadamente 
detergentes, metales pesados y materia orgánica. En 
la zona rural de estos municipios las aguas de los po-
zos empiezan a presentar indicios de contaminación 
por nitratos como resultado de la utilización masiva 
de fertilizantes nitrogenados.
La participación de estos dos cultivos en la produc-

ción agrícola ha aumentado de un 72.8% en 1.999 a un 
81.1% en 2.002, mientras que los productos denomina-
dos transitorios (frutales, hortalizas, legumbres y tubér-
culos) han disminuido de 18.2% a un 16.5% y en otros 
agroindustriales (algodón, sorgo y soya) también han 
disminuido de un 6.5% a un 2.4% en el mismo período 

Haciendo un análisis intrasectorial y comparativo de 
la información estadística sobre áreas de cultivo y pro-
ducción para el período 1.999 – 2.001 para la región de 
la cuenca hídrica del río La Paila se observa en la tabla 
43 y 44.
• Cultivos Permanentes, muestra como el área cultivada 

disminuye levemente, así como la producción, caída 
notable y explicable en el descenso de la producción 
de caña de azúcar debido a factores climáticos, otros 
son la caña panelera y cacao. No obstante, el cultivo 
de café aumenta tanto en área como en producción, 
dados los buenos precios internacionales y por ende 
del precio interno.

• Cultivos Transitorios, estos pierden área de siembra y 
producción. A nivel de cultivos, la disminución en tér-
minos de producción más notable se observa en algo-
dón, arroz, maíz y sorgo, tanto en la parte baja como en 
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la parte alta de la cuenca. Este grupo de cultivos tran-
sitorios ha sido el más golpeado ya que han perdido 
un buen número de hectáreas de siembra. Lo cual ha 
generado una reducción ostensible en la producción 
medida en toneladas métricas (tm). (véase tabla 44)

Tabla 43. Superfi cie sembrada y producción en cultivos permanentes en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
Período 1.999 – 2.001

Cultivos
Superfi cie sembrada (ha.) Producción (tm)

1.999 2.000 2.001 1.999 2.000 2.001
Cacao
Café
Caña de azúcar
Caña panelera
Plátano

239
10.482
18.100
784
201

69.4
9.830
18.734
710
1.547

54.7
9.164
18.266
614
1.609

112.3
8.473
2.060.819
46.437
22.022

24
6.803
2.214.692
34.896
13.325

19.4
7.916
2.012.833
31.955
12.249

Total 31.616 30.890 29.708 2.137.864 2.269.741 2.064.972

Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca 2002

Tabla 44. Superfi cie sembrada y producción en cultivos transitorios en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
período 1.999 – 2.001

Cultivos
Superfi cie sembrada (ha.) Producción (tm)

 1.999 2.000 2.001  1.999 2.000 2.001
Algodón
Arroz
Fríjol parte alta
Maíz plan
Maíz parte alta
Sorgo
Soya
Tabaco

811
358
142
564
148.5
2.070
617
4

881
296
141
943
124
1.460
764
3.7

225
111
120
464
86.3
699
1205
4.5

1.702
3.728
226
4.538
517
16.375
2347
6.7

1.693
3.470
189
6.630
428
10.111
3.049
8.1

441
1.323
182
4.681
349
5.027
4.650
14.1

Total 4.714 4.613 2.915 29.439 25.578 16.671

Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca 2002.

Tabla 45. Superfi cie sembrada y producción en cultivos de hortalizas en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
período 1.999 – 2.001

Cultivos
Superfi cie sembrada (ha.) Producción (tm)

 1.999 2.000 2.001  1.999 2.000 2.001
Ají
Arveja
Cebolla junca
Cilantro
Habichuela
Lechuga
Pepino
Pimentón
Tomate
Repollo
Zapallo

0.3
6.1
11.9
6.0
19.9
3.1
4.9
20.3
69.1
4.3
14.5

6.8
8.4
21.7
11.7
18.4
5.1
6.6
34.9
85.8
5.3
21.5

12.1
7.9
25.5
8.3
18.1
5.6
3.9
16.8
88.3
5.3
31.2

4.1
14.7
146.5
63.3
180.9
56.3
58.7
312.9
1.610
90.2
285.5

39.9
20.2
159.7
106.6
172.3
92.8
84.9
399.6
1.820
101.9
320.5

147.7
16.1
371.2
69.3
159.5
106
44.0
212
1.866
108.9
554.2

Total 160.4 226.2 227.6 2.823 3.319 3654.8

Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca 2002

• Cultivo de Hortalizas, se presenta un incremento conti-
nuo de 1.999 a 2.001 tanto en el área cultivada como en 
la producción, como resultado del dinamismo del mer-
cado. Se destacan dentro de este grupo, las produccio-
nes de tomate, cebolla junca y zapallo. (Tabla 45).
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• Cultivo de Frutales, se presentan aumentos tanto en 
área como en producción, destacándose los cítricos, 
piña, maracuyá, granadilla, y uva. En número de hec-
táreas sembradas, se destaca el banano, cítricos, uva, 
mora, maracuyá y lulo. (tabla 46).

• Cultivos de Bulbos, Tubérculos y Raíces, se presenta 
un leve incremento en las áreas cultivadas y disminu-
ción en la producción de algunos cultivos debido a 
problemas climáticos, entre 1.999 y 2.001. Se desta-
can dentro de este grupo, los incrementos en las áreas 
de cultivo de arracacha, yuca, papa y zanahoria y la 
fuerte caída en ajo y cebolla junca (tabla 47). La dis-
minución de estos cultivos en el territorio de la cuen-
ca del río La Paila se ven refl ejados en una mayor es-
cala en la totalidad del Valle del Cauca. Véase tabla 47.

Tabla 46. Superfi cie sembrada y producción en cultivos de frutales en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila período 
1.999 – 2.001

Cultivos
Superfi cie sembrada (ha..) Producción (tm)

 1.999 2.000 2.001  1.999 2.000 2.001
Banano
Cítricos
Fresa
Granadilla
Guanábana
Guayaba
Lulo
Mango
Manzana
Maracuyá
Melón
 Mora
Papaya
Piña
Tomate de árbol
Uva

677
286
2.1
52
24.7
47.7
70.7
7.4
4
48.7
1.2
127
29
188
62.9
164.5

513
427
1.7
62.8
36.3
58.7
82.1
9.8
5
96.5
2.6
75.2
22.7
112
41.8
200

469
4.453
5
685
309
580
952
97
2
1.041
34
87.7
17.8
115.7
35.4
155

7697
6.002
180
486.8
77.4
18.8
188
979
414
739.6
122
208
382
270

4.671
6.252
219
409
85.8
90
252
1.473
254
211
49
208
400
153
400
1490.8

4.514
9.189
787
225
497
35
219
1.236
287
220
284
498
99
313.8
137.4

Total 1792.9 1747.2 22.119 17.764.6 16.617.6 18.541.2

Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento Valle del Cauca 2002

Tabla 47. Superfi cie sembrada y producción en cultivos bulbos, tubérculos y raíces en el Valle del Cauca período 
1.999 – 2.001

Cultivos
Superfi cie sembrada (ha.) Producción (tm)

 1.999 2.000 2.001  1.999 2.000 2.001
Ajo
Arracacha
Cebolla bulbo
Papa
Yuca
Zanahoria
Remolacha

1.2
41
27
48
75
1.3
0.2

0.6
51
13
16
112
1.4
0.2

0.5
63
8
23
100
2.3
0.1

2.5
462
263
726
990
15
2.1

1.8
536
143
198
1.413
17
2

0.3
626
173
224
1.328
22
1

Total 193.7 194.2 194.6 2460.6 2310.8 2374.3

Fuente: Secretaría de Agricultura y Fomento Valle del Cauca 2002

2.5.3 Componente pecuario

A nivel regional La actividad pecuaria presentó en 
2001 una reducción de 0.4% con relación a 1999, alcan-
zando una participación equivalente al 1.5 de la produc-
ción Total del Departamento. Esta actividad ha afronta-
do los rigores de la competencia internacional, la dismi-
nución en los créditos de apoyo en un 15%, el proceso 
de reevaluación y las alzas constantes en los precios de 
los insumos y servicios por encima del índice de precios 
al consumidor (18%).

El ganado vacuno presentó una tasa decreciente de 
1.25% descendiendo su población en un 7.23%, mayor 
que el registrado el año de 2001 que ascendió a -4.25%, 
deterioro en el que ha incidido el acelerado incremento 
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de las importaciones tanto en carne como en derivados 
cárnicos. Igualmente se presentaron problemas de com-
petitividad al ingresar carne en canal de Argentina, Ve-
nezuela y Estados Unidos.

La carne porcina disminuyó su crecimiento en un 
-0.53%, mayor al registrado el año inmediatamente an-
terior (-0.16%) descendiendo su población en un 22.4% 
a causa del acelerado incremento de las importaciones 
de carne en canal, ocasionando en los productores una 
reducción del precio normal pagado. (Véase tabla 48).

La avicultura actividad importante de la región reci-
bió la incidencia del alza internacional de los cereales, 
la competencia de productos de otros países, situación 
que repercutió en la reducción en el precio pagado al 
productor por huevos y carne de pollo, experimentan-
do como consecuencia una tasa de crecimiento negativo 
equivalente al -2.75% al igual que una disminución de 
población (picos) en un -4.9%. Registró un crecimiento 
del 2.6%, decreciendo su actividad tradicional.

Inventario poblacional de ganado bovino. Para el 
año En 1.970, el número de cabezas alcanzaba las 4.810, 
mientras que en 1.988 se registraban 4.325 Según eva-
luaciones pecuarias realizadas a través de los PBOT, En 
La región de la cuenca hídrica del río La Paila, la can-
tidad de ganado bovino representado en machos pasó 

Tabla 48. Producción del Componente Pecuario en la cuenca hidrográfi ca del río La Paila 1999 – 2001

Componente 1.999 2.000 Crecimiento 2.001 Crecimiento
Vacuno
Porcino (UGG)
Avícola (PICOS)

84790
13.610
646.100

82.125
12.958
662.900

3.15%
4.25%
2.60%

81.345
11.220
662.900

- 7.23%
- 22.4%
- 4.89%

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila

de ser 3209 en 1998 a 3.087 para 1999, mientras que en 
marzo de 2000 fue de 1720 ejemplares. Por su parte, el 
ganado hembra pasó de 2410 en 1998 a 1824 en 1999, 
para Marzo de 2000 se contabilizaban solo 840 unidades.

En síntesis, la población ganadera se ha visto redu-
cida entre 1998 y 2000 debido a los afectos climáticos 
que prácticamente acabaron con las praderas en zona de 
ladera, tal como se presenta en la tabla 49 donde se pue-
de observar la evolución del Inventario Ganadero de la 
región de la cuenca para el período 1.970 - 2000.

En cuanto al tipo de explotación y razas predominan-
tes en el año de 1999 se observa una disminución de 20 
puntos porcentuales en Ceba y un incremento del mismo 
valor en Doble Propósito con respecto a 1998. La leche-
ría, en cambio, se mantuvo constante (5%).

En producción de leche se encuentra la cifra de 3400 
litros siendo representativa debido a que el 51% proviene 
de cría con ordeño de doble propósito y un 7% más de cría 
de lechería especializada (establos). En cuanto a la ceba in-
tegral hubo grandes ganaderías y hacienda representativas 
de la zona que tuvieron un inventario importante de gana-
do en ceba permanente. (Véase tabla 50).

Al analizar el sector productivo de la región de la 
cuenca hídrica del río La Paila desde el punto de vista de 
su ubicación espacial, se observa que como característi-

Tabla 49. Inventario ganadero cuenca del río La Paila Período 1970 – 2000.

Bovinos Por Sexo
1.970 1.998 1.999 2.000

Ugg Ugg Ugg % Ugg
Total 4.810 4.325 4.576 100. 256

> 24 Meses Machos
Hembras

136
2.224

94
443

2.05
9.68

De 0 A 24 Meses Machos
Hembras

899
1.316

De 0 A 12 Meses Machos
Hembras

340
489

7.43
3.87

De 13 A 24 Meses Machos
Hembras

730
427

15.95
9.33

Vacas ordeño 841 443 9.68 S/I

Área en pastos 860 874

Fuente: PBOT Sevilla y Zarzal y EOT Bugalagrande
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ca principal la mayoría de las empresas se localizan sobre 
las vías principales, pero a su interior, se observan aún 
zonas de explotación agrícola.

Se destacan tres Sectores Económicos: el comercial, 
el manufacturero y el de servicios lo componen sectores 
como el fi nanciero, transporte y comunicaciones, cons-
trucción, agropecuario, electricidad y gas.

2.5.4 Uso actual del suelo 

Las cuarenta y cuatro mil ciento tres (44.103) hec-
táreas que conforman la cuenca hidrográfi ca del río La 
Paila, no tienen uso del suelo actualizado al año 2006. 
La información utilizada corresponde al estudio UMC 
Barragán La Paila 1998 (véase tabla 51 y fi gura 14), la 
cual se complementa con información cualitativa, obser-
vaciones de visitas de campo y de participación comuni-
taria obtenida en los talleres de diagnóstico.

Tabla 50. Tipo de Explotación y Razas Predominantes de Ganado Bovino en la región de la cuenca del río La Paila 1999

Tipo de explotacion Participación % Raza predominante
Ceba 70 Cebu cruzado - mestizo – holstein

Doble proposito 20

Lecheria especializada 10

Fuente: PBOT Sevilla y Zarzal y EOT Bugalagrande

Tabla 51. Uso del suelo año 1998

Plan de Ordenación y Manejo cuenca hidrográfi ca del río La Paila 
Uso actual del suelo año 1998

Sec Descripción Código Área (has) Porcentaje
1 Pasto natural PN 31301,10 70,97

2 Caña de azúcar CANA 5045,60 11,44

3 Cultivos permanentes CP 4666,04 10,58

4 Arboles frutales CP 27,42 0,06

5 Bosque de guadua BG 1183,60 2,68

6 Bosque natural BN 804,60 1,82

7 Rastrojos RA 367,90 0,83

8 Zona urbana ZU 235,20 0,53

9 Bosque plantado BP 178,80 0,41

10 Cultivos transitorios CT 98,50 0,22

11 Caña panelera CANP 88,60 0,20

12 Infraestructura INFR 85,37 0,19

13 Cantera CN 14,85 0,03

14 Humedales HUMED 5,85 0,01

Total T 44103,43 100

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en UMC Barragán La Paila 1998

Básicamente se informa sobre un aumento signifi ca-
tivo en el uso de suelos para pastos, se estima un incre-
mento del 18% desde el año 98 a la fecha, mientras que 
el uso para café ha descendido en un 15% durante el 
mismo periodo. El 3% complementario, obedece a pér-
dida de bosque por ampliación de la frontera agrícola 
dentro del cual se destaca la siembra de caña panelera.

El mayor uso actual del suelo lo ocupa el pasto natural 
(PN) con 31.301,1 hectáreas equivalentes al 70.97%, se-
guido de 5.045.6 hectáreas cultivadas en caña de azúcar 
equivalentes a 11.44%, los cultivos permanentes, entre 
los cuales se cuentan café, plátano y frutales tienen un 
área superfi ciaria de 4.693.5 hectáreas equivalentes al 
10.64% del área total. El cuarto lugar lo ocupa el bosque 
de guadua con un área superfi ciaria de 1.183,6 hectáreas 
equivalentes al 2.68% el cual normalmente ocupa las ri-
beras del drenaje natural. El bosque natural, alcanza el 
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Figura 14. Uso actual del suelo 
1100000

1100000

1105000

1105000

1110000

1110000

1115000

1115000

1120000

1120000

1125000

1125000

1130000

1130000

94
50

00

94
50

00

95
00

00

95
00

00

95
50

00

95
50

00

96
00

00

96
00

00

96
50

00

96
50

00

97
00

00

97
00

00

La Paila

Sevilla

Galicia

Infraestructura
Ingenio Riopaila

Humedal 
Zambrano

Cuenca Bugalagrande

Cuenca La vieja

Reserva Protegida 
Hacienda El Medio

Vi
a 

Ar
m

en
ia

Via Arm
enia

Via Caicedonia

Via 
Tu

lua

Vi
a 

C
ar

ta
go

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LA PAILA

USO ACTUAL DEL SUELO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Mapa de Localizacion Valle del Cauca

Colombia

Bugalagrande

La Vieja

Las Cañas

Oceano pacifico

Cauca

Choco

Tolima

Quindio

Risaralda

Cuenca Las Cañas

CONVENCIONES
Canales

Drenaje Sencillo

Drenaje Doble

Canal Doble

Humedales

Limite Cuenca

Poblacion

Municipios Cuenca

est_climatica

est_limnigrafica

est_pluviometrica

Via Primaria

Vias Secundarias

Via Ferrea

Via Urbano

LEYENDA
Uso_actual_suelo
NOM_UA

Agricultura mecanizada e intensiva

Agricultura medianamente tecnificada. Ganader

Ganaderia extensiva

Ganaderia extensiva, agricultura mecanizada

Ganader¡a extensiva

Ing. La Paila

Insp. de Policia

Zona urbana

Zona Urbana (Mpio de Sevilla)

Zona Urbana (San Antonio)

Escala 1: 50.000

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Fuente de la Cartografía base:

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.

Origen de la Zona: Oeste
Latitud Origen 4º35'56''57 Norte
Longitud Origen 77º04'51''30 Oeste
Falso Norte 1.000.000
Falso Este 1.000.000
Dátum Bogotá

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO LA PAILA
Dibujó: Victor M. Sepúlveda C

0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Kilometros

Fuente: Equipo Técnico POMCH rio La Paila, con base en UMC Barragán La Paila 1998



Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

98

1.82 % con solo 805 hectáreas y el bosque plantado 179 
hectáreas. La recuperación natural o en descanso suma 
368 hectáreas, valor que no alcanza el 1%.

Los cultivos transitorios como maíz, fríjol, solla sor-
go, tomate, reportan un área de 98.5 hectáreas, son pe-
queños en relación al área total, solo alcanzan el 0.22%. 
Las áreas restantes complementarias del porcentaje to-
tal se distribuyen en infraestructuras como reservorios, 
zona industrial y otros, los cuales tienen áreas pequeñas. 
Se reporta un área correspondiente a humedales de 5.85 
hectáreas y una cantera de 14.8 hectáreas.

3. Síntesis ambiental de la 
cuenca

Como producto del diagnóstico participativo y téc-
nico, se presenta a continuación la síntesis diagnóstica 
general de la cuenca del río La Paila.

De acuerdo al análisis por unidades hidrográfi cas, se 
observó que el área de la cuenca del río La Paila es un 
territorio altamente transformado por las actividades an-
trópicas cuyos efectos se han visto exacerbados por la 
naturaleza misma del territorio, con suelos vulnerables 
a procesos erosivos. 

La geomorfología de la cuenca hace que los asenta-
mientos de la zona plana sean vulnerables a avenidas to-
rrenciales, mientras que los de las zonas medias y altas a 
los deslizamientos.

La ubicación de la cuenca en el centro-norte del Va-
lle geográfi co dedicado desde hace varias décadas a las 
actividades pecuarias y agricultura mecanizada intensi-
va ha sido un factor decisivo en la simplifi cación de los 
ecosistemas de la zona plana. Adicionalmente se debe 
decir que la actividad agrícola en esta zona se encuentra 
dominada hoy por las plantaciones de caña de azúcar, la 
cual por otra parte contribuye de manera muy impor-
tante a la generación de impactos ambientales asociados 
al monocultivo.

La fuerte presión que se ejerce sobre los bosques de 
la cuenca ha ocasionado la fragmentación de éstos y el 
aislamiento de poblaciones pequeñas. Los fragmentos de 
bosque son segmentos de hábitats transformados como 
potreros y monocultivos, que con frecuencia son hos-
tiles para la vida silvestre. Si los animales y las plantas 
no pueden moverse a través de estos hábitats antropogé-
nicos, quedan relegados a los parches de bosque y son 
muy susceptibles a extinguirse. Además una vez se ex-
tingue una población en un fragmento de bosque, las 
probabilidades de que el parche sea recolonizado son 
muy bajas o nulas. Por lo tanto la especie poco a poco va 
desapareciendo regionalmente.

Uno de los impactos más fuertes, sobre las aguas 

superfi ciales es la disposición inadecuada de las aguas 
residuales domésticas, agropecuarias e industriales pro-
venientes de los Municipios asentados en la cuenca, al 
emplear los causes naturales para su vertimiento. Ni las 
cabeceras municipales ni los corregimientos cuentan con 
sistemas de tratamiento (excepto San Antonio, corregi-
miento de Sevilla), o con planes Maestros de Acueducto 
y Alcantarillado adecuados a las necesidades actuales ni 
proyectados al futuro.

El Municipio de Sevilla para la disposición fi nal de 
las aguas servidas utiliza la quebrada san José, afl uen-
te del río Totoró, que fi nalmente llega al río La Paila; el 
corregimiento de La Paila, el más grande de la zona dis-
pone directamente sus aguas residuales al río La Paila, la 
zona industrial, asentada en este corregimiento cuenta 
con sistemas de tratamiento de aguas; los demás corre-
gimientos de la cuenca, drenan sus vertimientos a los 
cauces de quebradas y ríos que lo atraviesan.

La interacción entre los componentes de la cuenca es 
de suma importancia, el sociocultural y económico ejer-
ce gran infl uencia sobre los demás, es la comunidad un 
actor interno directamente responsable en el desarrollo 
de ésta, las intervenciones antrópicas inadecuadas, han 
causado un deterioro en los recursos naturales modifi -
cando el entorno de la cuenca. 

La falta de organización, participación comunitaria y 
conciencia ambiental sumada a una incipiente motiva-
ción y acercamiento, por parte de la Instituciones gu-
bernamentales, ha permitido un inadecuado uso de los 
recursos naturales como agua, aire, suelo, fl ora y fauna, 
causando deterioro del patrimonio ecológico y la biodi-
versidad de la cuenca.

La contaminación del suelo, hídrica y atmosférica, la 
deforestación, la caza indiscriminada y la pérdida de la 
calidad del suelo, son algunas de las consecuencias de 
actividades no planifi cadas, que a mediano y largo plazo 
afectan la calidad de vida.

Además del impacto ambiental negativo sobre los com-
ponentes de la cuenca, las actividades económicas desarro-
lladas en el territorio como el monocultivo, el aumento de 
la frontera agropecuaria y la producción destinada al con-
sumo directo han traído pobreza, aumento de la morbilidad 
e inseguridad alimentaría para la comunidad.

No se cuenta con alimentos diversifi cados, sufi cientes 
y oportunos que aseguren el pan de cada día y mejoren 
el desarrollo social, es necesario que la comunidad tome 
conciencia sobre la importancia de la participación y tra-
bajo en grupo con instituciones estatales y privadas, eje 
vital para la solución de necesidades básicas insatisfe-
chas. Es importante que tracen objetivos y metas en pro 
de la seguridad alimentaría y un manejo sostenible de 
los recursos naturales. 
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A continuación se presenta la descripción de las si-
tuaciones ambientales más relevantes de la cuenca (véase 
Mapa de diagnóstico anexo en la solapa), estas situa-
ciones por su impacto, ocurrencia, población afectada, 
capacidad para infl uir en otras situaciones y área de in-
fl uencia caracterizan la realidad ambiental de la cuenca 
hidrográfi ca. 

3.1 Situaciones ambientales priorizadas

3.1.1 Manejo y disposición inadecuada de aguas 
residuales domésticas, agropecuarias e 
industriales.

A lo largo de la cuenca del río La Paila se evidencian 
focos graves de disposición fi nal de aguas servidas direc-
tamente a los afl uentes del río sin ningún tratamiento.

En los centros poblados de Sevilla y La Paila las aguas 
residuales generadas son vertidas directamente a los ríos 
y quebradas más cercanos, para el caso de Sevilla el agua 
residual doméstica es recogida por la quebrada San José, 
afl uente directo del río Totoró, fi nalmente va al río La 
Paila. De otro lado en el corregimiento de La Paila, la 
población allí asentada vierte directamente sus aguas re-
siduales al río.

Los vertimientos de aguas residuales domésticas en 
el área de la cuenca alcanzan un valor aproximado de 
9.456 m3/día. La zona urbana del municipio de Sevilla 
aporta aproximadamente 6.540 m3/día que equivale al 
69.16% del total de aguas servidas que recibe la cuenca 
hidrográfi ca. Vertimientos que en su mayoría se hacen a 
la quebrada San José y en menor proporción a la quebra-
da Popal y con ellas al río Totoró y luego al río La Paila.

Como segundo gran generador de vertimientos líqui-
dos se ubica el corregimiento de La Paila en la unidad 
hidrográfi ca parte baja, donde se vierten directamente al 
río 1.349,10 m3/día, producto de las actividades domés-
ticas, alcanzando una participación del 14% del total de 
las aguas servidas. 

El agua residual generada en el corregimiento de Ceilán, 
es vertida directamente a los ríos La Paila y Bugalagrande. 
Las veredas pertenecientes al Municipio de Bugalagrande 
y que hacen parte de la jurisdicción de este corregimiento, 
carecen de pozos sépticos y los pocos que hay, ya perdieron 
su vida útil por lo que el funcionamiento es obsoleto. A las 
aguas servidas de las viviendas se suman las provenientes 
de las diferentes actividades agropecuarias que drenan a 
través de acequias y zanjones.

El centro poblado de Galicia, drena directamente las 
aguas servidas a la quebrada Tetillal afectando de esta 
manera la ictiofauna presente allí y a la población que 
utiliza esta quebrada como fuente abastecedora de agua 

para consumo.15

La vereda Tetillal no cuenta con alcantarillado ni le-
trinas, por esto, todas las aguas negras provenientes de 
esta vereda van a la quebrada Tetillal, ya sea de manera 
directa o por medio de sus afl uentes.

En veredas como la Morena, Chicoral y El Porvenir no 
existen pozos sépticos, aumentando así la contaminación 
en las quebradas y consecuentemente en la cuenca del 
río La Paila.

El corregimiento de Paila Arriba, trata sus aguas re-
siduales mediante un campo de infi ltración antes de ser 
vertidas a la quebrada San Pablo, sin embargo este siste-
ma se encuentra colmatado por falta de mantenimiento. 
El corregimiento de Chorreras no cuenta con sistemas 
individuales de tratamiento como los pozos sépticos, las 
aguas residuales domésticas y las provenientes de las ac-
tividades agropecuarias van directamente a las quebra-
das que atraviesan el sector.

En el corregimiento de San Antonio existe una PTAR; 
en las veredas Alto y Bajo Coloradas no hay planta de 
tratamiento para las aguas residuales, solo se reporta 
la presencia de pozos sépticos que están en mal estado 
afectando el río San Marcos.

Las demás veredas pertenecientes al municipio de 
Sevilla como son: Las Brisas, Alto y Bajo San Marcos, 
La Floresta, Higuerones, Barcino, Purnio, Alejandría, 
Palmilla, La Ceiba entre otras, no cuentan con sistemas 
de tratamiento de aguas residuales por lo que las aguas 
servidas generadas por los habitantes van directamente 
a las quebradas y ríos como el San Marcos, Saldaña o 
Popal y Totoró, afl uentes directos del río La Paila.

Cabe anotar que en la parte baja del río La Paila se 
encuentra el Ingenio Riopaila, el cual, trata las aguas re-
siduales industriales producidas mediante tres lagunas 
de sedimentación y una de oxidación.

También está la Fábrica de Dulces Colombina S.A.16 
dotada con dos reactores UASB y un tanque de acidifi ca-
ción. Por otro lado existe un post-tratamiento aeróbico 
que consiste en una laguna de oxidación.

3.1.2 Confl icto por uso y manejo inadecuado del 
suelo.

La tenencia de la tierra, la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera ocasionan la pérdida de la cobertura 
vegetal forestal, al ser remplazada por pastizales, acen-
tuando más los procesos de compactación y erosión. De 
igual manera los monocultivos incrementan la demanda 
de agua y uso de agroquímicos, lo que acelera los proce-
sos de salinización y desertización del suelo.

15  Fuente: base: UMC Barragán La Paila 1998; Analizado Universidad 
del Valle sede Zarzal.

16 Consensos Agropecuarios. URPA. 2003.
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La ausencia de programas de producción sostenible 
y manejo agroecológico de la producción agropecuaria 
aumenta los problemas ambientales en la cuenca.

El grado de confl icto de uso del suelo para el territo-
rio de la cuenca del río La Paila es el siguiente�:

19.853 Ha se encuentran en grado alto, 3.078 Ha se 
encuentra en grado moderado, sin confl icto se reportan 
14.309 Ha, sin evaluar están 6.627Ha y la zona urbana 
presenta 236 Ha; para un total de 44.103 Ha.

El desarrollo de procesos y actividades productivas 
que no corresponden o rebasan las características y con-
diciones vocacionales del suelo, soportadas por técnicas 
de cultivo inadecuadas como el monocultivo de la caña 
de azúcar y el café, la ganadería extensiva y la imple-
mentación de prácticas culturales inapropiadas como la 
quema, la rocería, riego y la mecanización excesiva, han 
acelerado los procesos de salinidad, mal drenaje, incre-
mento en la erosión y baja fertilidad en las tierras.

En la cuenca hidrográfi ca de La Paila, esta situación se 
genera por la tenencia de la tierra, en donde grandes te-
rratenientes han desplazado a los pequeños propietarios, 
ocasionando con esto la expansión de la frontera agrícola 
y ganadera. Como consecuencias se ve la disminución 
de la cobertura vegetal forestal, la fragmentación y des-
trucción de los habitas y por consiguiente la pérdida de 
biodiversidad.

En la parte media-alta de la cuenca la fuerte actividad 
ganadera incrementa los procesos erosivos, la desertiza-
ción y la compactación del suelo por el sobrepastoreo, 
ocasionando contaminación del recurso hídrico por el 
incremento de sólidos suspendidos.

En la parte baja de la cuenca la actividad agrícola se 
caracteriza por la hegemonía del cultivo de caña de azú-
car, del total sembrado en cultivos permanentes en la 
cuenca 38.486 hectáreas, la caña de azúcar ocupa 24.306 
hectáreas que corresponden al 63.15% del área total cul-
tivada. (URPA 2003).

Año por año la tendencia que se observa, es el incre-
mento constante de este cultivo, introduciendo nuevas 
tecnologías, se alcanzan rendimientos de 107 ton/Hect.� 
Sin embargo el monocultivo de la caña genera impactos 
negativos representados por: Salinización del suelo, uso 
inadecuado de agroquímicos, quemas, deterioro de las 
condiciones de fertilidad natural del suelo, simplifi ca-
ción del ambiente, contaminación con aguas residuales 
de la industria, etc.

Esta situación ambiental es de un impacto alto por 
su recurrencia dentro de toda la cuenca debido al tipo e 
intensidad de las actividades en ella desarrolladas y que, 
desencadenan procesos de transformación en las condi-
ciones naturales y agrológicas de los suelos, propiciando 

además, la ocurrencia de otras situaciones ambientales y 
su incidencia sobresaliente en componentes como agua, 
suelo y bosque.

3.1.3 Disminución y pérdida del recurso bosque.

El aumento de áreas para pastoreo del ganado y la 
frontera agrícola tanto en la zona plana (caña de azúcar) 
como en la de ladera (café, plátano cultivos de pan coger) 
han determinado la disminución de la cobertura bosco-
sa, así como la explotación no sostenible de los bosques 
presentes en el territorio de la cuenca hidrográfi ca del 
río La Paila.

De estas áreas, el bosque de la reserva el Medio está 
aislado e inmerso en extensos cultivos de caña de azúcar, 
ubicado en el Municipio de Zarzal, el cual está siendo 
afectado por las quemas periódicas de la caña, constitu-
yéndose en la principal amenaza sobre el bosque, debido 
a que no existen barreras que impidan el paso del fuego.

El desempeño de actividades agrícolas a pequeña escala 
en zonas de ladera ha traído como consecuencia la pérdida 
de cobertura vegetal forestal, la alteración de la biodiver-
sidad, erosión de suelos y desestabilización de taludes, las 
que fi nalmente se refl ejan en una alteración del paisaje.

Los bosques de galería, riparios o ribereños que ha-
cen parte de la franja forestal protectora de la red hídri-
ca, se han diezmado debido a la intervención antrópica 
al expandir la frontera agrícola y ganadera, actualmente 
tienen un ancho aproximado de cuatro (4) metros, lo que 
no concuerda con la franja de 30 metros a lado y lado de 
la corriente como lo establece el Decreto 2811/74.

Estos bosques son los que más presencia tienen a lo 
largo y ancho de la cuenca del río La Paila, pueden ser 
utilizados como conectores biológicos si se les protege 
para incentivar la regeneración natural. Los más repre-
sentativos son aquellos con vegetación homogénea (gua-
duales) en algunos sectores. 

La mayoría de estos bosques se han formado rodeados 
de pastos naturales dominados por especies nativas, natu-
ralizadas y de baja productividad y en otras ocasiones de 
pastos mejorados por especies introducidas de alto vigor y 
productividad (de poca representación en la cuenca). 

Esta situación ambiental se concentra en sectores de 
gran importancia para la conservación del recurso hídrico 
dentro de la cuenca, como es el caso de la parte alta donde 
se localizan las zonas de nacimientos y recarga de acuíferos.

3.1.4 Manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos

La disposición fi nal de residuos sólidos, de manera 
inadecuada se presenta a lo largo y ancho del territorio 
de la cuenca, estos son dispuestos a cielo abierto, de-
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positados directamente en las quebradas cercanas a los 
centros poblados y a las veredas, generando alto impacto 
de contaminación en el suelo, aire y agua circundante. 

Una gran debilidad en el manejo de las basuras es el 
desconocimiento de tecnologías de aprovechamiento, la 
falta de organización comunitaria, la ausencia de asistencia 
técnica, la defi ciente gestión ambiental y la precaria educa-
ción ambiental. Los esfuerzos surgidos especialmente en al-
gunas instituciones educativas no han logrado consolidarse 
por falta de recursos, débil apoyo de las administraciones 
municipales y porque adolecen del activismo que ha ca-
racterizado las acciones ambientales de las localidades.

3.1.5 Alteración y pérdida de la biodiversidad

La urbanización no planifi cada presiona ecosistemas 
estratégicos, ocasiona desecación de madre viejas y na-
cimientos de acuíferos, además del desarrollo de proce-
sos y actividades productivas como la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera afectan el recurso bosque y 
fauna y por ende la biodiversidad. 

En la parte media y baja de la cuenca del río La Paila 
se ha expandido la frontera agrícola y ganadera lo que 
ha reemplazado zonas boscosas, perdiéndose así, espe-
cies importantes para la región, además de la pérdida de 
hábitats para muchas especies faunísticas, lo que conlle-
va a la disminución del patrimonio natural regional, que 
causa alteraciones del paisaje tanto rural como urbano.

En la parte alta de la cuenca el cultivo tecnifi cado del 
café ha disminuido la biodiversidad debido a la inte-
rrupción de los corredores biológicos, la fragmentación 
de los ecosistemas naturales y la pérdida de coberturas 
protectoras de corrientes y nacimientos de agua.

Adicionalmente, el benefi cio del café ha generado 
costos ambientales excesivos en la cuenca del río La Pai-
la, debido a la contaminación de ecosistemas, especial-
mente el acuático que ocasiona la pérdida de especies na-
tivas y endémicas, por el vertimiento de aguas residuales 
con carga y desechos orgánicos. 

En algunas zonas de la cuenca hidrográfi ca hay ex-
plotación forestal la cual se realiza sin tener en cuenta 
su impacto en los recursos naturales, sobre explotando 
los bosques naturales, la fl ora y fauna asociada, tenien-
do como consecuencia la pérdida de biodiversidad, la 
alteración en el paisaje, y la degradación de ecosistemas.

En cuanto a los humedales, el más representativo de 
la zona, es el ubicado antes de la desembocadura de la 
cuenca La Paila al río Cauca conocido como Zambrano, el 
cual está seriamente amenazado pues el paso de una eco-
nomía basada en la agricultura extensiva y el pastoreo 
de ganado vacuno a un sistema dominado por la agricul-
tura de monocultivo y el desarrollo industrial durante 
las últimas décadas, ha sido responsable de la destruc-
ción de este sistema acuático.

La pérdida de oferta de la biodiversidad se refl eja en 
la disminución de los recursos naturales, tanto en canti-
dad como en calidad. La degradación de los ecosistemas 
de importancia ambiental y social, ocasiona una dismi-
nución de los ingresos, especialmente de la población 
que vive de la oferta ambiental.

Debido a que la información existente es de carácter des-
criptivo o está agregada porque se aúnan varias cuencas, difi -
cultándose la precisión estadística, se recomienda realizar es-
tudios que permitan cuantifi car la permanencia y/o pérdida de 
la biodiversidad en el territorio de la cuenca La Paila.

3.1.6 Asentamientos humanos en zonas de riesgo

La inadecuada planeación urbana en los Municipios 
que hacen parte de la cuenca del río La Paila, especial-
mente Sevilla y el corregimiento de La Paila, han llevado 
a que se ubiquen viviendas en zonas de riesgo, colocan-
do en peligro vidas humanas y afectando de manera di-
recta e indirecta el medio ambiente, ya que estas urbani-
zaciones se ubican en laderas que desplazan los bosques 
generando pérdida de biodiversidad. También se conta-
minan las fuentes hídricas ya que no existen sistemas 
adecuados de acueductos y alcantarillado.
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Situaciones Ambientales cuenca hidrográfi ca del río La Paila
1. Situación Ambiental: 3. Descripción Breve de la Situación

Manejo y disposicion inadecuada de aguas residuales domésticas y agropecuarias Los recorridos técnicos, así como la investigación 
en fuentes secundarias como los POT y los talleres 
participativos permitieron evidenciar focos graves 
de disposición fi nal de aguas servidas domésticas y 
agropecuarias sin ningún tratamiento directamente 
a quebradas y ríos de la cuenca. Especialmente 
grave en la quebrada San José contaminada por 
aguas servidas urbanas de Sevilla.

2. Impacto

Alto

Vereda Totoró; aguas 
residuales miel de café. 
Sevilla

Medio

Aguas residuales domésticas que  
se vierten a la Quebrada San José, 
afl uente de la quebrada Totoro y 
esta del río La Paila

Bajo

En la paila; el alcantarillado 
se vierte sin tratamiento 
directamente al río La Paila

4. Localización y Área de Infl uencia:  En todas las 
Unidades Hidrográfi cas siendo las más relevantes: 
Nacimiento, Tetillal, San pablo Totoró urbano y rural 
debido a que esta situacion ambiental es priorizada 
como alta.

5.  Causas y Consecuencias

1. Inexistencia de STARS y PTAR.

2. Defi ciente gestión ambiental local y regional

3. Vertimiento directo a ríos y quebradas.

4. infraestructuras defi cientes de alcantarillado y tratamiento.

5. Pérdida de biodiversidad acuatica

6. Aumento de los costos de tratamiento de potabilización del agua para el 
consumo  humano

7. Aumento de enfermedas hidrícas en la población

8. Disminución de la oferta de agua para consumo humano

7. Valoración
El IMPACTO ALTO de esta situación se defi ne por su recurrencia dentro de todas 
las Unidades Hidrográfi cas, siendo sobresaliente en la unidades de Nacimiento, 
Tetillal, San Pablo, Totoró y Parte Baja, donde alcanza una valoración  alta, como 
producto de los volumenes de aguas servidas depósitadas directamente a los 
cauces de agua. La mayor gravedad de esta situación está en la parte alta de la 
cuenca en la cabecera de Sevilla, con la contaminación de la quebrada San José 
con las aguas servidas domésticas, igualmente en el área rural, las aguas servidas 
agropecuarias son arrojadas directamente a la misma quebrada y al río Totoró. 
Esta situación se repite con gran relevancia en la Unidad de Tetillal y en el Sector 
Parte Baja, con el vertimiento de aguas residuales de la cabecera del corregimiento 
de Galicia y La Paila respectivbamente. La afectación directa que produce esta 
situación sobre el recurso hídrico, principal componente y objetivo del plan de 
ordenación, la coloca como la de mayor relevancia, además por las consecuencias 
que genera la contaminación del agua en la población humana.

8. Indicadores

Vertimientos de aguas residuales domésticas, en el área de la cuenca alcanzan un valor aproximado de 9.456,23* m3/día

La zona urbana del municipio de Sevilla aporta aproximadamente  6.540,75* m3/día que equibale al 69,16%. Los cuales se vierten en su 
mayoria a la quebrada San José y en menor proporción a la quebrada Popal y con ellas al río Totoró y luego al río La Paila.
Como segundo gran generador de vertimientos liquidos se ubica el corregimiento de La Paila en el Sector Parte Baja, donde se vierten 
directamente al río La Paila 1.349,10 m3/día, producto de las actividades domésticas, alcanzando una participación del 14%

En la actualidad solo existen sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cabecera del corregimiento de San Antonio y de 
aguas industriales en la zona industrial del Ingenio Riopila y Colombina.

9. Observaciones
Dentro de la cuenca hidrográfi ca Reviste gran importancia los altos niveles de contaminación de las fuentes hidricas en la parte alta, en 
especial el caso de la cabecera del Municipio de Sevilla lo cual afecta todos los usos consuntivos de agua que se hacen aguas abajo del 
río Totoró y del río La Paila, evidenciando fuertes desequilibrios dentro de la cuenca en la relación parte alta parte baja. Para ampliar 
la información aqui presentada ver anexo 4 del documento diagnóstico en donde se identifi can, caracterizan, localizan y valoran las 
situaciones ambientales por unidad hidrográfi ca.

*Datos teoricos calculados teniendo como base la población y una producción de 150 l/hab-dia 
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 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

Convenio 151 CVC / Universidad del Valle Zarzal

Situaciones Ambientales cuenca hidrográfi ca del río La Paila
1. Situación Ambiental: 3. Descripción Breve de la Situación

Confl icto por Uso y Manejo Inadecuado del Suelo El desarrollo de procesos y actividades 
productivas que no  corresponden o 
rebasan las características y condiciones 
vocacionales del suelo, soportadas por  
técnicas de cultivo inadecuadas como el 
monocultivo de la caña de azucar y el café, 
la ganadería extensiva y la implementación 
de prácticas culturales inapropiadas como 
la quema, la roceria, riego y la mecanización 
excesiva, han acelerado los procesos de 
salinidad, mal drenaje, incremento en la 
erosión y baja fertilidad en las tierras.

2. Impacto

Alto

Disposición de 
residuos sólidos 
Relleno palomino 
Sevilla (actualmente 
cerrado por la CVC)

Medio

Siembra caña de azúcar. 
La Paila

Bajo

 
Prácticas inadecuadas de agricultura. UH. 
San Marcos.

Ganadería extensiva. UH El Negro.

4. Localización y Área de Infl uencia: 
Pricipalmente en las Unidades 
Hidrográfi cas de Nacimiento, Tetillal, 
San Pablo, Totoró Rural y Sector Parte 
Baja.

5.  Causas y Consecuencias

1. Deforestación

2. Expansión de la frontera agrícola y ganadera

3. Sobreexplotación por desarrollo de monocultivos como la caña de azúcar y 
el café.

4. Desarrollo de cultivos limpios en zonas de altas pendientes

5. Compactación del suelo por sobrepastoreo y mecanización de la agricultura

6. Desequilibrios por la aparición de fenómenos como la erosión, salinización 
la desertización y pérdida de biodiversidad.

7. Pérdida considerable de coberturas boscosas

8. Tranformación de las condiciones agrológicas del suelo

7. Valoración

El IMPACTO ALTO de esta situación se defi ne por su recurrencia dentro de 
todas las Unidades Hidrográfi cas, siendo su priorización alta en las unidades 
de Nacimiento, Tetillal, San Pablo, Totoró, donde alcanza una valoración  alta 
debido al tipo e intensidad de las actividades en ellas desarrolladas y que 
desencadenan procesos de transformación en las condiciones naturales 
y agrológicas de los suelos, propiciando además la  ocurrencia de otras 
situaciones ambientales y su incidencia sobresaliente en componentes como el 
agua, bosque y suelo.

8. Indicadores

Mapa de confl icto de uso del suelo (Cruce de mapas uso “actual” y potencial)

Grado de erosión de los suelos en el Valle del Cauca. que llega a ser severa en los suelos de la zona plana y de ladera 
tomado de la Línea Base de las situaciones ambientales de la CVC (Plan de acción Trienal 2004-2006) .

En la cuenca hidrográfi ca del río La Paila se reconocen 19.853,60 Ha con confl icto alto y 3.078,28 Ha con grado de 
confl icto moderado.

9. Observaciones

A partir del trabajo de campo y el trabajo con la comunidad se logró reconocer como fenómenos particulares que se 
asocian a esta situación la expansión de la frontera ganadera debido a la disminución del área cultivada, además de 
la ampliación de la frontera agrícola a través de prácticas culturales inadecuadas como la deforestación, rocerias y 
quemas. Para ampliar la información aqui presentada ver anexo 4 del documento diagnóstico en donde se identifi can, 
caracterizan, localizan y valoran las situaciones ambientales por unidad hidrográfi ca.
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 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila
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Situaciones Ambientales cuenca hidrográfi ca del río La Paila
1. Situación Ambiental: 3. Descripción Breve de la Situación

Disminución y pérdida del recurso bosque El aumento de áreas para pastoreo del 
ganado y de la frontera agrícola tanto en 
el plan (caña de azúcar) como en la ladera 
(café, platano, cultivos de pan  coger) han 
determinado la disminución de la cobertura 
boscosa. Asi como la explotación no 
sostenible de los bosques subandinos y seco 
tropical en el territorio de la cuenca. 

2. Impacto

Alto

Urbanización no planifi cada
en laderas: Sevilla. UH Totoro.

Medio

Pérdida de bosque por 
expansión de la frontera 
ganadera. UH Tetillal.

Bajo

Avance de la frontera 
agrícola. UH San pablo.

4. Localización y Área de Infl uencia: Unidades 
Hidrográfi cas: Nacimiento, Tetillal, San Pablo, San 
marcos Totoró Rural.

5.  Causas y Consecuencias

1. Deforestación
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2. Aumento de ganadería extensiva

3. Presión de la urbanización no planifi cada.

4. Ampliación de la frontera agrícola en la parte alta de la cuenca .
5. Expansión e intensifi cación del monocultivo de la caña de azúcar, 
la ganadería extensiva e intensiva en la parte baja de la cuenca.

6. Pérdida de bosque seco tropical en el valle geográfi co del río Cauca y 
disminución de las coberturas boscosas en la parte alta de la cuenca

7. Alteración y pérdida de ecosistemas modifi cando las cadenas 
trófi cas existentes.

8. Alteración y pérdida de suelo como consecuencia de la 
deforestación.

7. Valoración
El IMPACTO ALTO de esta situación está defi nida por su reiteración 
dentro de las Unidades Hidrográfi cas de Nacimiento, Tetillal, San 
Pablo, San marcos Totoró Rural, las cuales concentran sectores de 
gran importancia para la conservación del recurso hidríco dentro de 
la cuenca. Es el caso de las Unidades de Tetillal, Totoró y Nacimiento 
donde se localizan las zonas de nacimientos y recarga de acuiferos, 
lo cual las hace sumamente vulnerables ante esta situación. En el 
caso del sector parte baja su importancia estriba en la necesidad de 
conservar el bosque seco tropical (reserva Hacienda El Medio donde 
existe un bosque dominado por caracolies (Anacardium excelsum), que 
representa una de las últimas muestras de la comunidad denominada 
como Caracolizal (Z), en el valle geográfi co del río Cauca.

8.Indicadores

Reservas de Bosque Seco Tropical en la Hacienda el Medio en el municipio de Zarzal con un área de 15 Ha Dentro del 
territorio de la cuenca hidrográfi ca. 

Número de corredores biológicos establecidos para conectar áreas estratégicas. Parte alta. Media de la cuenca.

Manejo sostenible del recurso bosque, áreas en bosque plantado.

9, Observaciones
En la cuenca del río La Paila existe una gran presión sobre el recurso bosque lo que ha ocasionado la fragmentación de estos 
con la consecuente pérdida de biodiversidad.  Para ampliar la información aqui presentada ver anexo 4 del documento de 
diagnóstico en donde se identifi can, caracterizan, localizan y valoran las situaciones ambientales por unidad hidrográfi ca.
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 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

Convenio 151 CVC / Universidad del Valle Zarzal

Situaciones Ambientales cuenca hidrográfi ca del río La Paila
1. Situación Ambiental: 3. Descripción Breve de la Situación

Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos Las basuras generadas en el territorio 
de la cuenca del río La Paila reciben un 
manejo inadecuado, en algunos sectores son 
dispuestos a cielo abierto o depositados 
directamente en las quebradas cercanas a los 
centros poblados y veredas, generando alto 
impacto de contaminación en el suelo, aire y 
agua circundante. 

2. Impacto

Alto

Botadero a cielo abierto Relleno 
Palomino: Sevilla (actualmente 
cerrado por la CVC) UH. Totoro

Medio

Disposición inadecuada 
de Residuos sólidos. UH. 
Totoro

Bajo

 
Residuos sólidos a cielo 
abierto. UH. Nacimiento

Residuos sólidos en centros 
poblados. UH. Tetillal

4. Localización y Área de Infl uencia: Unidades 
Hidrográfi cas: Nacimiento, Tetillal, San Pablo, 
San Marcos Totoró.

5.  Causas y Consecuencias

1. Ausencia de programas de educación ambiental.

17
7

8

Hospital
Departamental

Fabrica
de Pantalones
Coser

Escuela
Jaime Ossa Escobar

Escuela
Barrio

La Inmaculada

Matadero Municipal

de Sevilla

Hacienda
Casabrava

El Paraiso

2. Ausencia de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento integral o un 
relleno de carácter regional.

3. Ausencia estatal y de  políticas que conlleven a un adecuado manejo 
de las basuras.

4. Ausencia de procesos de reciclaje y técnicas de compostaje.

5. Contaminación del suelo por enterramiento directo de las basuras 
sin separar, originando la producción de lixiviados.

6. Contaminación del agua superfi cial y subterranea (lixiviados). 

7. Alteración del paisaje natural.

8. Generación de vectores y malos olores.

7. Valoración

El IMPACTO MEDIO de esta situación está defi nida por su reiteración 
dentro de las Unidades Hidrográfi cas de Nacimiento, Tetillal, San 
Pablo, San Marcos Totoró, sin embargo hay que resaltar que en la 
UH. de Totoro urbana, en donde se localiza el Municipio de sevilla el 
impacto de esta situación sobre los componentes como agua, suelo y 
población es relevante pues la produción de basuras alli es del orden 
de 22,2 toneladas/dia lo que equivale al 66% del total de residuos 
generados en el área de la cuenca (33,6 Ton/día). cabe anotar que 
este municipio no cuenta con un sitio de disposición fi nal de basuras 
adecuado lo que genera contaminación, malos olores y el incremento 
de insectos y roedores que se convierten en una amenaza para las 
condiciones de salud de la población. De las 11,4 toneladas diarias 
restantes, 5,2 toneladas son generadas en el corregimiento de La Paila 
UH. sector parte baja, las cuales son dispuestas de manera adecuada 
en el relleno regional de presidente, las otras 6,2 toneladas son 
generadas en las demas UH. de la cuenca, por lo que el impacto de esta 
situación es medio con respecto a UH Totoro.    

8.Indicadores

Tipo de disposición de residuos sólidos municipales

Cantidad de residuos solidos generados Ton/día.

9. Observaciones

Ausencia de educación y cultura ambiental, asi como de capacitacion en manejo integral de residuos sólidos que 
involucre procesos de reciclaje y producción de abono orgánico tipo Humus, Bocachi etc. apartir de la fracción orgánica 
de las basuras.  Para ampliar la información aqui presentada ver anexo 4 del documento diagnóstico en donde se 
identifi can, caracterizan, localizan y valoran las situaciones ambientales por unidad hidrográfi ca.
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 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila
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Situaciones Ambientales cuenca hidrográfi ca del río La Paila
1. Situación Ambiental: 3. Descripción Breve de la Situación

Alteración y pérdidad de la biodiversidad La urbanización no planifi cada presiona 
ecosistemas estratégicos, ocasiona desecación 
de madre viejas y nacimientos de acuíferos, 
además del desarrollo de procesos y actividades 
productivas que no  corresponden o rebasan las 
características y condiciones vocacionales del suelo, 
soportadas por  técnicas de cultivo inadecuadas 
como el monocultivo del café y la caña de azúcar, 
la ganadería extensiva y la implementación de 
prácticas culturales inapropiadas como la quema, la 
roceria, riego y la mecanización excesiva deterioran 
el bosque y con el la biodiversidad.

2. Impacto

Alto

La urbanización en 
laderas deleznables: 
Sevilla UH Totoro.

Medio

Desecación de lagunas, 
nacimientos
 y madreviejas. UH Totoro.

Bajo

 
Avance de la frontera
agrícola. UH sector parte baja.

El avance de la frontera 
ganadera UH Tetillal.

4. Localización y Área de Infl uencia: 
Unidades Hidrográfi cas: Nacimiento, San 
marcos, Totoró y Sector Parte Baja.

5.  Causas y Consecuencias

1. Deforestación por ampliación de la frontera agrícola 

GanaderíaGanadería

CaféCafé

Caña de azúcarCaña de azúcar

2. Urbanización no planifi acada, ocupando nacimientos, humedales y 
madreviejas.

3. Explotación ilegal del bosque primario por el hombre.

4. Caza y comercialización de la fauna silvestre. 

5. Especies introduccidas al ecosistema. 

6. Pérdida del hábitat de las especies de la cuenca.

7. Extincion de especies valiosas para la región.

8. Alteración del paisaje natural.

9. Pérdida de los recursos naturales. 

10. Pérdida de nacimientos.

7. Valoración

El IMPACTO MEDIO de esta situación se defi ne por su recurrencia dentro 
de las Unidades Hidrográfi cas de  Nacimiento, San Marcos, Totoró  y Sector 
Parte Baja, donde alcanza una valoración media, sin embargo La presión 
constante a la que son sometidos los bosques en la  cuenca del río La Paila 
por procesos de deforestación en la conversión de éstos en potreros y cultivos, 
ha causado la extinción no solo local sino global de muchas especies puesto 
que la mayoría de los remanentes de bosque están desprotegidos. Por otro 
lado el cultivo del café tecnifi cado ha disminuido la biodiversidad debido a la 
interrupción de los corredores biológicos, la fragmentación de los ecosistemas 
naturales y la pérdida de coberturas protectoras para nacimientos de agua. 

8.Indicadores

Superfi cie potencial de ecosistemas

Número de especies extinguidas

Número de corredores biológicos establecidos para conectar áreas estratégicas. Parte alta. Media de la cuenca.

9. Observaciones

Debido a la pérdida de biodiversidad que se viene presentando en el territorio de la cuenca del río La Paila, los servicios 
ambientales que son derivados de los principales ecosistemas se ven afectados en los distintos componentes como 
son suelo, agua, bosque, paisaje entre otros.  Para ampliar la información aqui presentada ver anexo 4 del documento 
diagnóstico en donde se identifi can, caracterizan, localizan y valoran las situaciones ambientales por unidad 
hidrográfi ca.
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108 1. Construcción de escenarios de 
futuro

La construcción de los escenarios tiene como soporte 
los elementos recolectados a través de la participación 
comunitaria y el trabajo técnico basado en información 
primaria y secundaria.

Con base en el escenario deseado, y proyectando el 
escenario actual hacia el futuro, se construyó el escena-
rio tendencial, luego con la información recopilada en el 
diagnóstico, se construyó el escenario apuesta, teniendo 
como referente las posibilidades de implementación en 
el marco de los planes ambientales regionales formula-
dos por la CVC, en la política y normatividad ambiental 
nacional.

1.1 Escenario tendencial

A partir del diagnóstico técnico y al proyectar la situa-
ción actual de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, a un 
horizonte de 12 años, sin que se tomen los correctivos nece-
sarios para corregir las situaciones problemáticas presentes, 
se sucederían las siguientes situaciones: Confl ictos en el uso 
del suelo en un área cercana a los 17620 hectáreas que re-
presentan aproximadamente el 40% del total de la cuenca, 
debido a las inconsistencias entre el uso actual y el uso po-
tencial que se presenta tanto en la parte alta, media y baja 
de la cuenca por la presencia de cultivos de café, plátano, 
maíz, caña de azúcar y pastos, entre otros, en áreas donde el 
uso potencial corresponde a zonas protectoras de márgenes 
de los ríos y afl uentes del territorio analizado. Además se 
presenta la característica de ausencia de bosques protecto-
res en estas mismas áreas.

Adicionalmente, es frecuente encontrar, principalmente 
en la parte alta y media de la cuenca el uso de ganadería 
extensiva e intensiva caracterizada por prácticas inadecua-
das de manejo del suelo, lo que ha ocasionado severos ín-
dices de erosión en un porcentaje aproximado al 18% del 
total de hectáreas, equivalente a 7920 ha. con el agravante 
que dichas prácticas tienden a incrementar el porcentaje de 
confl ictos y degradación de los suelos, con una reducción 
en el equilibrio natural y del medio ambiente.

Actualmente, existe desarticulación y poca participa-
ción de la comunidad en los procesos de desarrollo de la 
región, así como la ausencia de proyectos de recupera-
ción del medio ambiente. Del mismo modo los recursos 
destinados por las administraciones municipales para 
estos efectos, resultan insufi cientes. Todo ello afectaría 
negativamente la conservación de los recursos naturales. 
De ello se desprende la necesidad de desarrollar progra-
mas de capacitación en el sentido de despertar la con-
ciencia y la cultura de respeto por los recursos naturales 
y el medio ambiente.

Dado que Existe desconocimiento e incumplimiento 
de la normatividad vigente, en materia de planifi cación 
y urbanización; se presentan asentamientos en zonas de 
riesgo, principalmente en el municipio de Sevilla y en 
el corregimiento de La Paila. Ello aunado a la falta de 
voluntad política y a la ausencia de un estudio detalla-
do y actualizado de vulnerabilidad, amenazas y riesgos. 
De continuar esta situación es probable que se presenten 
daños en la infraestructura de las viviendas, con el con-
secuente riesgo para sus habitantes.

Se presenta desaparición de especies de fl ora y fauna 
debido a la tala y caza indiscriminada, las cuales en la 
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mayoría de los casos van acompañadas de la expansión 
de la frontera agropecuaria, en especial de café, y pas-
tos. Esto se precia en mayor magnitud dada la limitada 
presencia de entidades del estado en áreas de gran im-
portancia ambiental, que impide la aplicación de la nor-
matividad vigente. Una de las principales consecuencias 
del défi cit de bosque que se presenta, conduciría a una 
mayor pérdida y alteración de la biodiversidad.

En cuanto a la contaminación de fuentes hídricas en 
la actualidad hay diferentes problemas. Algunos de es-
tos problemas consisten en que muchas fuentes hídricas, 
entre ellas las de quebradas y ríos de la parte alta que 
tributan al río la paila, se han venido convirtiendo en 
cloacas, en sistemas de conducción y arrastre de basu-
ras de masas urbanas y residuos agroquímicos. Entre los 
impactos de actividades que afectan las fuentes hídri-
cas sobresalen efectos sobre la salud humana, animal y 
eco sis témica; incrementos en los costos de tratamiento; 
desvalorización de tierras; disminución de la actividad 
pesquera y de la productividad agrícola, entre otros. Se 
hará necesaria la adopción de medidas de dirección y 
control, medidas económicas de mercado, y estrategias 
de gestión, mitigación, y otras medidas correctivas y 
protectoras tendientes a enfrentar la contaminación de 
las fuentes hídricas, todas ellas posibles de contemplar 
en la legislación.

En cuanto a la distribución del agua para uso de riego 
en cultivos, ganadería y usos agroindustriales, se viene 
presentando una tendencia a un mayor uso, principal-
mente en la parte baja en el corregimiento de la paila, 
municipio de Zarzal, sobrepasando los límites estableci-
dos, afectando las metas de ahorro y uso efi ciente del 
agua.

La existencia de una inadecuada infraestructura de 
acueductos veredales y de corregimientos, se presenta 
una tendencia al mal uso, desperdicio y agotamiento del 
recurso, especialmente para los sectores más secos de las 
microcuencas en especial las ubicadas en la parte media 
y alta de la cuenca.

En General y como consecuencia de la defi ciente ges-
tión ambiental, en el marco de un plan para la ordena-
ción de la cuenca hidrográfi ca, que apunte a su recu-
peración, protección, conservación y uso sostenible, las 
comunidades, sus organizaciones, ONG, los gobiernos 
locales y la autoridad ambiental, siguen interviniendo 
en la cuenca de forma desorganizada, generando situa-
ciones de duplicación de esfuerzos, actividades y des-
aprovechamiento en general de capitales humano, social, 
económico y político; que pudieran ser implementados 
de una forma más favorable y en función de su recupera-
ción y del bienestar de sus habitantes.

Estas condiciones de desorganización para la imple-

mentación de una gestión ambiental coordinada y orga-
nizada a favor de la cuenca favorecerán que al año 2019 
las problemáticas asociadas directamente a las situacio-
nes ambientales priorizadas hoy, se hayan incrementado 
y las soluciones a las mismas hubiesen sido implemen-
tadas de forma aislada e inefectiva. Estas problemáticas 
tienen que ver con el aumento del vertimiento de aguas 
residuales domésticas y agropecuarias no tratadas a los 
cauces de quebradas, ríos y zonas abiertas generan-
do problemas erosivos paralelos a los ocasionados por 
procesos de deforestación y ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera, impactando negativamente sobre 
la oferta de agua para consumo y regadío. De igual for-
ma las prácticas agrícolas inadecuadas (quemas-rocerías, 
cultivos limpios en zonas de altas pendientes) y tecnifi -
cadas, la expansión urbana en zonas no aptas como las 
laderas, han aumentado la presión sobre el suelo, los 
bosques y el hábitat causando destrucción y amenazas 
en los ecosistemas. De igual manera el incremento pau-
latino de la demanda de agua asociado a la expansión de 
la frontera agrícola y ganadera, a su uso irracional y al 
desarrollo de nuevas tecnologías ha ocasionado el dete-
rioro de nacimientos, humedales y aguas subterráneas 
generando expectativas negativas en la relación oferta-
demanda de este recurso. Igualmente el manejo inade-
cuado de residuos sólidos afecta al suelo, agua, aire, lo 
cual se evidencia en el deterioro de la calidad de los re-
cursos naturales mencionados.

1.2 Escenario apuesta

Para el año 2019 se ha disminuido los vertimientos 
directos de aguas servidas al río La Paila en un 50%, 
lo que equivale a 4.728 m3/día, además las empresas 
prestadoras de servicios públicos asentadas en la zona 
ejecutan convenios de saneamiento básico con las alcal-
días de los Municipios de Sevilla, Zarzal y Bugalagrande 
direccionados a reducir la contaminación (con un plan 
maestro de tratamiento de aguas residuales) y mejorar la 
cobertura en el servicio de acueducto a las áreas urbanas 
y rurales; garantizando una mayor efi ciencia y efi cacia 
permitiendo reducir los índices de pérdidas en el uso del 
agua. Gracias a la gestión del grupo de Apoyo Local de 
la cuenca existe un compromiso de la comunidad y las 
instituciones en la conservación del recurso.

Los aislamientos y preservación de nacimientos han 
mejorado el caudal del río en épocas de estiaje satisfa-
ciendo así, la demanda de agua para consumo humano y 
actividades agropecuarias sin vulnerar equilibrios eco-
lógicos.

La deforestación y explotación ilegal de bosques ha 
disminuido en un 60%, debido a que las personas que 
utilizan este recurso como sustento se han organiza-
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Tabla 52. Categorías y zonas

Categorias Zonas
Áreas de especial signifi cancia e interés ambiental Parques nacionales naturales

Áreas protegidas
Áreas de conservación
Sistemas de ciénagas, lagos y lagunas naturales
Protección de acuíferos
Áreas o ecosistemas estratégicos
Producción café de conservación

Áreas de riesgo natural Riesgo hidrológico
Riesgo Tectónico
Remoción en masa

Áreas de recuperación y/o mejora ambiental Áreas erosionadas
Áreas contaminadas
Áreas sensibles a incendios forestales
Áreas de producción económica vulnerables a inundación
Bosque de guadua

Áreas de producción económica Áreas de producción agropecuaria
Áreas de producción agroindustrial
Áreas de producción agrícola
Áreas de producción forestal
Áreas de producción industrial
Áreas de producción turística (interés paisajístico)

Área urbana Sector residencial
Cabecera del municipio de Sevilla
Cabecera del corregimiento de La Paila

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en CVC.

do, logrando realizar un manejo sostenible del bosque 
sin perturbar la sucesión vegetal que ha surgido como 
producto de la preservación y conservación de estos, 
además se han ejecutado convenios de reforestación y 
recuperación de áreas forestales a través de la imple-
mentación de mecanismos de gestión relacionados con 
incentivos tributarios que conllevan a la recuperación, 
mantenimiento y conservación de los recursos naturales 
logrando sostenibilidad en los ecosistemas. 

Se realiza un uso del suelo adecuado y sostenible ase-
gurando un equilibrio entre el uso actual y potencial, 
la agricultura orgánica retorna al territorio disminu-
yendo así, el impacto ambiental al suelo por el uso de 
agroquímicos. Se comienza una producción más limpia, 
originando biocomercio y mercados verdes campesinos, 
respondiendo a las demandas locales y regionales permi-
tiendo un mejor nivel de ingresos a la comunidad. 

Las UMATAS de los tres Municipios prestan asisten-
cia técnica e implementan estrategias por sector econó-
mico de acuerdo con los usos permitidos del suelo, lo 
que impulsa el desarrollo económico y productivo, satis-
faciendo las necesidades básicas de la población, dismi-
nuyendo de esta forma los procesos de emigración.

El uso adecuado del suelo disminuye la expansión de 
la frontera agrícola y ganadera, permitiendo así la recu-

peración de la franja forestal protectora a lado y lado de 
los cauces atemperándose a la normativa vigente (Decre-
to Ley 2811 de 1974)

Las buenas prácticas de manejo ambiental y de sos-
tenibilidad han permitido mantener las áreas con uso 
actual sin confl icto y mitigar confl ictos de uso del suelo.

Hay un manejo y disposición adecuado de residuos 
sólidos domésticos disminuyendo su producción en un 
50% equivalente a 16.8 Ton/día. La implementación 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) en los Municipios que hacen parte de la cuenca 
hidrográfi ca ha generado programas de educación am-
biental encaminados a la separación en la fuente de los 
residuos sólidos y al manejo integral de estos, utilizando 
procesos de separación, reciclaje, compostaje y produc-
ción de abonos orgánicos. 

El proceso de sensibilización a los actores sociales se 
ha logrado en un 70% reduciendo así la presión antró-
pica ejercida por éstos a los recursos naturales, además 
la autoridad ambiental junto con el grupo de apoyo local 
logran aumentar el control y vigilancia sobre el uso de 
los recursos naturales existentes, lo que se traduce en 
el aumento progresivo de poblaciones de fl ora y fauna 
previniendo la extinción local de especies.
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Se garantiza la oferta de programas de capacitación y 
formación ambiental integral, articulada a los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) con énfasis teórico-practi-
co a la comunidad asentada en el territorio, ésta se vincu-
la directamente con los entes ejecutores de los proyectos 
ambientales a través de la articulación de los estamentos 
de participación y concertación ciudadana establecidos de 
acuerdo a la legislación ambiental cuyo contenido es eje-
cutado teniendo en cuenta los objetivos del POMCH y la 
aplicabilidad de la normatividad vigente.

El grupo de apoyo local se ha constituido y consoli-
dado a partir de las organizaciones sociales articuladas, 
empoderadas y con visión general del territorio de la 
cuenca, con capacidad de negociación, decisión, planea-
ción, ejecución y seguimiento del POMCH.

Se desarrollan actividades de tipo recreativa con dife-
rente modalidad como el turismo de naturaleza, turismo 
de aventura o agroturismo, que aprovechando las ven-
tajas comparativas del territorio sobre el que se asienta 
la cuenca, realizan una generación de riqueza que no 
impacta negativamente sobre los ecosistemas, estas acti-
vidades se presentan a lo largo del rió San Pablo y en la 
parte alta de la subcuenca de la quebrada San José, allí 
donde la topografía y geoformas propician la existencia 
de paisajes escénicos.

En resumen, gracias a la ejecución de proyectos eco-
nómicamente viables, con justicia social y ambiental-
mente sanos se proyecta un escenario armónico de la 
cuenca hidrográfi ca del río La Paila, en el cual los actores 
sociales y las ONG asumen un sentido de pertenencia 
hacia su región, adoptando una cultura ambientalmente 
sostenible, fortalecida mediante campañas educativas de 
manera constante y permanente. Del mismo modo, los 
actores involucrados y comprometidos, asumen la ges-
tión ambiental de manera concertada y con participa-
ción amplia y pluralista; todo ello con el propósito vital 
de mejorar la calidad del recurso hídrico, a través de la 
reducción de la carga contaminante, elevando la oferta, 
motivando la adopción de programas de ecoturismo y de 
una explotación organizada de los recursos.

2. Modelo de ordenación
El modelo de ordenación es la síntesis espacial de la 

realidad territorial que siendo consecuente con los resul-
tados del diagnóstico y valoración del sistema territorial, 
es el proceso en el que se defi nen las categorías y zonas 
que vendrán a determinar el uso, ocupación y aprove-
chamientos del territorio de la cuenca, incluyendo limi-
tantes y posibilidades. 

Este modelo busca identifi car zonas homogéneas por ca-
racterísticas como la importancia y la sensibilidad ambien-

tal que presentan; la generación de bienes y servicios am-
bientales, la ubicación, los atributos en cuanto a recursos 
naturales disponibles, su estado actual de intervención, sus 
potencialidades para el desarrollo de procesos productivos 
diversos o para asentamientos humanos, entre otras.

La defi nición, caracterización, espacialización y re-
presentación cartográfi ca de cada una de las zonas iden-
tifi cadas, se constituyen en un aporte fundamental para 
la planeación ambiental del territorio.

Para la cuenca del río La Paila se tuvieron en cuenta 
las siguientes categorías y zonas. Ver tabla 52

2.1 Espacialización del modelo de ordenación, 
caracterización, descripción y reglamentación 
para cada zona

En mapa anexo se presenta el modelo de ordenación 
propuesto, así como las zonas de ordenación que confi -
guran las características normativas con los usos y acti-
vidades permitidas y las prohibidas:

2.1.1 Áreas de especial signifi cancia e interés 
ambiental

A esta categoría pertenecen aquellas zonas que por 
su localización, funcionalidad ecológica, composición, 
biodiversidad y generación de bienes y servicios am-
bientales esenciales, constituyen un capital natural; en 
consecuencia, merecen ser conservadas y protegidas 
por ser indispensables para el sostenimiento de la vida 
y garantizar las actividades y procesos de desarrollo. Se 
orientan al mantenimiento de aquellos recursos natura-
les, elementos, procesos, ecosistemas y/o paisajes valio-
sos que constituyen un capital natural, bien sea por su 
estado de conservación o por la relevancia de su natura-
leza dentro del sistema territorial. 

En esta categoría se defi nen las siguientes zonas para 
la cuenca del río La Paila.

2.1.1.1 Zonas protegidas 

 » Reserva forestal protegida. Hacienda “El 
Medio”

Localización: Reserva Hacienda “El Medio”, está ubica-
da en el municipio de Zarzal, corregimiento La Paila, 
al occidente de la vía férrea entre el río La Paila y la 
quebrada Las Cañas.

Potencial: Conservación del bosque seco tropical y la 
fauna asociada.

Limitaciones: Los terrenos alrededor del bosque están dedi-
cados en un 90% al cultivo de caña de azúcar y el resto 
a ganadería. Las quemas periódicas de caña constituyen 
la principal amenaza sobre el bosque, debido a que no 
existen barreras que impidan el paso del fuego.
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Manejo: Proteger y conservar la reserva, impidiendo el 
avance de las actividades agropecuarias, agrícolas y 
agroindustriales en su entorno, creando una zona de 
amortiguación para impedir los posibles impactos ne-
gativos de la quema de caña.

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación y protección del 

bosque seco tropical. 
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios, agroindustriales y 

forestales productores. 
Complementario: Recreativo, turístico, investigativo y 

educación ambiental.
Área: 13,25 Ha

 » Área forestal protectora de cauces
Localización: Según Ley de Recursos Naturales (2811 de 

1974) se destina a esta zona 30 metros a lado y lado 
del cauce de un río y quebradas a partir de la cota 
máxima de inundación registrada a lo largo de estos 
cauces.

Potencial: Protección de las riveras del cauce, regulación 
de corrientes de agua, presenta vegetación natural y 
homogénea, son ecosistemas de conservación de es-
pecies de fl ora y fauna.

Limitaciones: Expansión urbana no planifi cada del casco 
urbano de Sevilla sobre la quebrada San José, zona 
urbana de La Paila con asentamientos subnormales, 
expansión de la frontera agrícola y ganadera propi-
ciando la deforestación, ocupación de las áreas fores-
tales protectoras.

Manejo: Recuperar y proteger las zonas inmediatas a los 
cauces, para controlar los procesos de deterioro por 
ocupación y deforestación de las mismas. 

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación (reforestación) 

y protección. 
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios y de urbanización.
Complementario: educación ambiental, generación de 

conciencia ambiental.
Área: 1.044,69 Ha

 » Sistemas de ciénagas, lagos y lagunas naturales 
(Humedales)

Localización: Parte baja de la cuenca en la desemboca-
dura del río La Paila al río Cauca, como parte de los 
ecosistemas propios de la llanura aluvial de este últi-
mo, denominado “Humedal Zambrano” y en el cas-
co urbano de Sevilla denominado “Humedal General 
Santander”.

Potencial: De regulación hidrológica para el río Cauca y 
zona de conservación y protección faunística y fl o-
rística.

Limitaciones: Los humedales han sido ocupados por la 
expansión de la agroindustria de la caña de azúcar y 
el crecimiento urbano, además, reciben vertimientos 
de aguas servidas domésticas de asentamientos urba-
nos como La Paila y Sevilla, sin tratamiento adecuado.

Manejo: Controlar el proceso de expansión hacia estas 
zonas del crecimiento urbano y la agroindustria, evi-
tando los desecamientos, la transformación a suelos 
agrícolas y asentamientos humanos. Adicionalmente 
se debe regular la contaminación por vertimientos de 
aguas servidas a través de los ríos, acequias y canales 
tributarios a ellos.

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación y protección. 
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios, agroindustriales, 

extractivos y de expansión urbana. 
Complementario: Recreativo, turístico, investigativo y 

educación ambiental.
Área: 280,71 Ha

 » Ecosistemas estratégicos (bosques de galería, 
riparios o ribereños)

Localización: Parte Alta, media y baja a lo largo y ancho 
de la cuenca

Potencial: Protección de corrientes de agua, presentan 
vegetación natural y homogénea (en especial, gua-
duales), son conectores biológicos y ecosistemas de 
conservación de especies de fauna.

Limitaciones: Poca diversidad de especies vegetales oca-
sionado por la presión antrópica a la que son some-
tidos (por expansión de la frontera agrícola y gana-
dera).

Manejo: Limitación a la expansión de la frontera agrícola 
y ganadera. Protección, conservación, reforestación 
para crear corredores biológicos, cercas vivas, genera-
ción de conciencia ambiental en la comunidad.

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación, protección y/o 

explotación sostenible. 
Prohibido: Explotación sin sostenibilidad, caza y comer-

cialización de fauna y extractivos.
Complementario: Educación ambiental, generación de 

conciencia ambiental, investigación. 
Área: sin defi nir

 » Ecosistemas estratégicos (abastecimiento de 
agua) 

Localización: Parte alta de la cuenca, nacimientos de las 
quebradas Los Alpes, El Tunel, Cominales, Santa He-
lena, Higuerones, San Antonio, Coloradas, Tetillal, la 
Tigrera, quebrada La Bamba (afl uente del río Totoró) 
y de los ríos San Marcos, Saldaña, San Pablo, Totoró 
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y La Paila.
Potencial: De protección, conservación y recuperación 

para el abastecimiento de agua para el consumo hu-
mano y las actividades productivas, 

Limitaciones: Expansión urbana no planifi cada del casco 
urbano de Sevilla hacia zona nacimientos, localiza-
ción de bocatomas en las zonas inmediatas a estos, 
expansión de la frontera agrícola y ganadera propi-
ciando la deforestación, ocupación de las áreas fores-
tales protectoras.

Manejo: Recuperar, proteger y adquirir las zonas inme-
diatas a los nacimientos, para controlar los procesos 
de deterioro por ocupación y deforestación de las 
mismas. Regular los sistemas de captación de aguas 
para consumo humano y actividades productivas en 
zonas contiguas a estos ecosistemas.

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación (reforestación) y 

protección. 
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios y de urbanización.
Complementario: Educación ambiental, generación de 

conciencia ambiental.
Área: 2.982,34 Ha

 » Área de conservación (bosque primario y 
plantado)

Localización: En cercanías a Ceilán en el Municipio de 
Bugalagrande, Veredas Lagunilla y La Colonia, así 
como en la parte alta de la cuenca alrededor de los 
Corregimientos de San Antonio y San Marcos, en el 
Municipio de Sevilla; y en algunos sectores de la par-
te media de la cuenca, inmersos hacia las riveras del 
río Totoró y La Paila.

Potencial: De protección, conservación y recuperación 
para el abastecimiento de agua para el consumo hu-
mano y las actividades productivas.

Limitaciones: Expansión urbana no planifi cada del casco 
urbano de Sevilla hacia zona nacimientos, así como de 
las veredas La Colonia y Lagunilla y el corregimiento 
de San Antonio. Expansión de la frontera agrícola y 
ganadera propiciando la deforestación, ocupación de 
las áreas forestales de conservación.

Manejo: Recuperar, proteger y adquirir las zonas inme-
diatas a los bosques para generar una zona de amor-
tiguación y para controlar los procesos de deterioro 
por ocupación y deforestación de las mismas. 

Uso:
Permitido: Conservación, recuperación (reforestación) y 

protección.
Prohibido: Explotación forestal, agrícolas, agropecuarios 

y de urbanización.

Complementario: Educación ambiental, investigación, 
turismo recreativo.

Área: 922,43 Ha

 » Protección de acuíferos 
Localización: Parte baja de la cuenca dedicada a la agroin-

dustria de la caña de azúcar.
Potencial: Reservorio de agua subterránea
Limitaciones: La agroindustria mantiene un proceso de 

permanente expansión e intensifi cación en sus pro-
cesos productivos aumentando la utilización de agro-
químicos y las áreas expuestas a los mismos, ocasio-
nando la contaminación del acuífero superior por ex-
cesos en la utilización de agroquímicos.

Manejo: Control en los niveles de utilización de agro-
químicos acompañados de procesos de reconversión 
ecológica.

Uso:
Permitido: Agrícolas, agropecuarios y agroindustriales 

bajo prácticas de buen manejo.
Prohibido: Urbanización. 
Complementario: Agrícola con esquemas de protección y 

recuperación de suelos.
Área: 5.356,65 Ha (comparte la misma área de produc-

ción agroindustrial).

 » Área de producción cafetera
Localización: Región bioclimática de bosques subandi-

nos, en el municipio de Sevilla, corregimientos de To-
toró, Coloradas, la Estrella, San Antonio y San Mar-
cos.

Potencial: Cultivo que genera un tipo de bosque mul-
tiestrato que protege el suelo, ofrece disponibilidad 
permanente de leña, regula el régimen hídrico y pro-
porciona unidades de hábitat para la fauna silvestre.

Limitaciones: Expansión de la frontera ganadera, alter-
nativas económicas diferentes.

Manejo: Conservación del área cafetera, con siembra 
bajo el sistema de sombrío y exposición directa.

Uso:
Permitido: Recuperación de suelos, generación de bos-

que multiestrato Prohibido: Ganadería, explotación 
sin sostenibilidad, urbanizable.

Complementario: Turismo cafetero
Área: Sin defi nir

2.1.2 Área de riesgo natural

Son aquellas que por sus características geológicas, 
climáticas y morfológicas presentan diferentes niveles o 
grados de probabilidad de afectación por fenómenos na-
turales como erosión, remoción en masa, inundación y/o 
avenidas torrenciales, sismos y otros. 
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En esta categoría se defi nen las siguientes zonas para 
la cuenca del río La Paila.

2.1.2.1 Hidrológico

Localización: Casco urbano y zona rural contigua a Sevi-
lla, por ocupación de la quebrada San José, así mismo 
la zona del casco urbano de La Paila contigua a la vía 
que conduce a Zarzal, por desbordamientos del río 
La Paila.

Potencial: Inundaciones, riesgo para vidas humanas y 
actividades agropecuarias.

Limitaciones: Las poblaciones y las actividades agrope-
cuarias se continúan asentando en su área de infl uen-
cia, sin realizar ninguna obra de mitigación.

Manejo: Reubicación de la población asentada en zonas 
amenazadas y protección de las obras de infraestruc-
tura en especial las vías. Reforestación y obras de 
control y mitigación para sectores expuestos a este 
fenómeno.

Uso:
Permitido: Recuperación (reforestación) y protección, 

agrícola con esquemas de protección y recuperación 
de suelos 

Prohibido: Agropecuarios y de urbanización
Complementario: Conservación, educación ambiental
Área: sin defi nir.

2.1.2.2 Tectónico

Localización: La escala para este tipo de riesgo está defi -
nida a nivel regional y dentro de la cuenca las zonas 
de mayor potencial de afectación son las de la parte 
alta por localizarse bajo la infl uencia del sistema de 
fallas de Romeral. Por su tamaño y concentración po-
blacional el casco urbano de Sevilla soporta la mayor 
amenaza y el corregimiento de San Antonio en su ca-
becera.

Potencial: Localización de asentamientos poblados y 
obras de infraestructura en zonas con altos poten-
ciales de remoción en masa (cabecera de Sevilla) y/o 
en áreas identifi cadas como de alta amenaza geológi-
ca por actividad de fallas (cabecera corregimiento de 
San Antonio).

Limitaciones: Se mantiene la localización de la pobla-
ción en zonas no urbanizables por su exposición a la 
amenaza de movimientos en masa, no existen los pro-
gramas de reubicación, recuperación y manejo para 
aquellas áreas que han sido recuperadas.

Manejo: Reubicación de la población asentada en zonas 
amenazadas y protección de las obras de infraestruc-
tura en especial las vías. Reforestación y obras de 
control para sectores expuestos a este fenómeno.

Uso:
Permitido: Área de protección ambiental, reforestación.
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios y de urbanización.
Complementario: Educación ambiental, recreativo y tu-

rístico.
Área: sin defi nir

2.1.2.3 Remoción en masa

Localización: Este fenómeno se concentra en la parte alta 
de la cuenca en la zona rural de los corregimientos de 
Galicia (veredas de Tetillal y La Morena), San Antonio 
y Chorreras. Adicionalmente existe en la zona urbana 
de Sevilla (barrio Monserrate y antiguo hospital) por 
último se identifi có en el sector de Congal zona rural 
de Sevilla. Similar situación se presenta sobre la vere-
da El Purnio, corregimiento La Estrella.

Potencial: Los procesos de deforestación en las zonas ru-
rales impulsan la ampliación del problema, en el caso 
de la zona urbana de Sevilla se continúa con acciones 
que potencian el fenómeno con vertimientos y asen-
tamientos poblados en zonas no urbanizables de altas 
pendientes.

Limitaciones: Se mantiene la localización de la pobla-
ción en zonas no urbanizables por su exposición a la 
amenaza de movimientos en masa, no existen los pro-
gramas de reubicación, recuperación y manejo para 
aquellas áreas que han sido recuperadas.

Manejo: Reubicación de la población asentada en zonas 
amenazadas y protección de las obras de infraestruc-
tura en especial las vías. Reforestación y obras de 
control para sectores expuestos a este fenómeno.

Uso:
Permitido: Recuperación (reforestación) y protección, 

agrícola con esquemas de protección y recuperación 
de suelos 

Prohibido: Agropecuarios y de urbanización.
Complementario: Forestal productor.
Área: 308,20 Ha

2.1.3 Áreas de recuperación y/o mejora 
ambiental

Son aquellas áreas que han sufrido deterioro y pre-
sentan diferentes tipos de degradación, bien sea por 
fenómenos naturales y/o antrópicos, o por ser causa de 
procesos indeseables que requieren intervención. 

En esta categoría se defi nen las siguientes zonas para 
la cuenca del río La Paila.

2.1.3.1 Áreas erosionadas

Localización: Zonas dedicadas de forma exclusiva a la ga-
nadería extensiva e intensiva en la parte media y baja 
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de la cuenca, zonas de grandes haciendas en los co-
rregimientos de Galicia, Paila arriba y Ceilán, al igual 
que el corregimiento de La Paila (Unidades Hidrográ-
fi cas de El Negro y Drenaje Directo).

Potencial: Destrucción y pérdida de suelo por compacta-
ción, erosión por terraceo y desaparición de la cober-
tura vegetal, impulsando procesos de lavado de los 
suelos y sedimentación de las corrientes de agua, de 
quebradas como Tetillal, La Mina, río San Marcos, rió 
Totoró, río San Pablo y río La Paila.

Limitaciones: La expansión de la frontera agrícola y ga-
nadera se ha dado de forma continua en el conjunto 
de la cuenca y los procesos de control y recuperación 
no han sido efectivos. No se controla la intensidad de 
la ganadería.

Manejo: Control del avance de la frontera agrícola y ga-
nadera con los procesos de deforestación asociados a 
ellos. Igualmente promover la regulación de la gana-
dería en cuanto a su intensidad e impulsar la recupe-
ración en las zonas ya degradadas.

Uso:
Permitido: Recuperación (reforestación) y protección.
Prohibido: Agropecuarios.
Complementario: Agrícola con esquemas de protección y 

recuperación de suelos.
Área: sin defi nir.

2.1.3.2 Áreas contaminadas. 

Localización: Zona del basuro Palomino, a cielo abierto 
en el municipio de Sevilla (subcuenca de la quebrada 
La Raquelita); antiguo basuro a cielo abierto de Con-
gal en este municipio en las riveras del río del mismo 
nombre; antiguos botaderos de basura de cabeceras y 
corregimientos como Galicia, San Antonio, Chorreras 
y Ceilán.

Aguas residuales domésticas del municipio de Sevilla (sub-
cuenca San José, río Totoró y La Paila, Aguas residua-
les del corregimiento de Ceilan (río La Paila), Galicia 
(Quebrada Tetillal) y sector de Chamba Cagada (sitio 
de descarga de las aguas residuales generadas en el co-
rregimiento de La Paila al río La Paila).

Potencial: Deterioro de las coberturas vegetales, altera-
ción de suelos y vertimiento de lixiviados y aguas 
servidas a quebradas y ríos, asociados a la generación 
de vectores de transmisión de enfermedades.

Limitaciones: Parte de estas zonas no son botaderos ac-
tivos, quedaron abandonados como tal pero no se ha 
adelantado procesos de recuperación y descontami-
nación en las zonas. Igualmente aparecen otras áreas 
para esta actividad en especial en las zonas rurales. 
Así mismo el sistema hídrico del territorio de la cuen-

ca del río La Paila recibe las descargas de aguas resi-
duales sin tratamiento.

Manejo: Limpieza y recuperación de estas zonas en cuan-
to a cobertura vegetal forestal y control de los verti-
mientos de lixiviados y aguas servidas a quebradas 
y ríos.

Uso:
Permitido: Área de recuperación y protección ambiental.
Prohibido: Agrícolas, agropecuarios, de urbanización, 

receptora de aguas residuales sin tratamiento.
Complementario: Educación ambiental, turismo recrea-

tivo.
Área: 120,78 Ha

2.1.3.3 Áreas de producción económica vulnerables 
a inundación

Localización: Parte baja de la cuenca de agroindustria de 
la caña de azúcar y parta media de la cuenca dedicada 
a la ganadería a la altura del corregimiento de Paila 
arriba.

Potencial: Destrucción de áreas cultivadas y se deja in-
habilitada para las actividades agropecuarias zonas 
expuestas a esta situación.

Limitaciones: La ocupación por parte de estas activida-
des de antiguas zonas de madres viejas y áreas de 
protección de los ríos facilitan la ocurrencia del fe-
nómeno.

Manejo: Recuperación de las zonas de inundación de los 
ríos y/o periodicidad en la utilización de estas zo-
nas de acuerdo con las períodos de lluvia y épocas 
de inundación. Uso regulado y controlado de estas 
zonas.

Uso:
Permitido: Forestal protector.
Prohibido: Urbanización.
Complementario: Forestal, recreativo, educativo y agrí-

cola con regulación y manteniendo las áreas forestales 
protectoras.

Área: sin defi nir

2.1.3.4 Área bosque de guadua

Localización: Parte alta y media de la cuenca, alrededor 
del cauce de las quebradas: Saldaña, Tetillal, San Pa-
blo y los ríos Totoró, San Marcos, y La Paila.

Potencial: regulación de corrientes de agua superfi ciales, 
hábitat de especies de fauna, conectores biológicos, 
servicios ambientales oferta-demanda.

Limitaciones: Amenazados por el aumento de la frontera 
agropecuaria, explotación no sostenible.

Manejo: Recuperación de estos bosques con conserva-
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ción y protección. Explotación sostenible y progra-
mática que permita la conservación del recurso natu-
ral en el tiempo.

Uso:
 Permitido: Conservación, recuperación (reforestación), 

protección y explotación sostenible. 
Prohibido: Explotación sin sostenibilidad, expansión 

agrícola y ganadera, caza y comercialización de fau-
na, de urbanización.

Complementario: Educación ambiental, investigación.
Área: 851,71 Ha

2.1.4 Áreas de producción económica.

Son aquellas áreas donde los suelos presentan aptitud 
para sustentar actividades económicas como produc-
ción, agrícola, agropecuaria, forestal, agroforestal, in-
dustrial, agroindustrial y turística. Se orientan al apro-
vechamiento racional de recursos naturales susceptibles 
de explotación económica, propiciando en cada caso, el 
uso para el cual el territorio presenta mayores capaci-
dades evitando la aparición de actividades que puedan 
disminuir esta potencialidad. 

En esta categoría se defi nen las siguientes zonas para 
la cuenca del río La Paila.

2.1.4.1 Producción agroindustrial

Localización: Toda la parte baja de la cuenca aprovecha-
da para el monocultivo de la caña de azúcar al igual 
que en la parte media de la cuenca en el sector de 
totoró con explotaciones de trapiches paneleros.

Potencial: Implementación de sistemas productivos 
agroindustriales, aprovechando las condiciones natu-
rales de la zona.

Limitaciones: Uso sumamente intensivo del valle aluvial 
del río Cauca, sin rotación de cultivos.

Manejo: Realizar procesos de rotación de cultivos o ade-
lantar procesos de recuperación de suelos.

Uso:
Permitido: Actividades agrícolas, agroindustriales y pe-

cuarias con buenas prácticas de manejo. 
Restringido: Urbanización.
Complementario: Industria bajo parámetros ambientales 

legalmente establecidos.
Área: 5.356,65 Ha

2.1.4.2 Producción industrial

Localización: Zona industrial en el corregimiento de La 
Paila, municipio de Zarzal, parte baja de la cuenca, 
valle geográfi co del río Cauca.

Potencial: Encadenamiento productivo alrededor de la 

agroindustria de la caña de azúcar
Limitaciones: Generación de aguas residuales que re-

quieren manejo especial, al igual que emisiones a la 
atmósfera y utilización de agroquímicos que contami-
nan las fuentes hídricas y los suelos. 

Manejo: Control de las emisiones y del manejo y verti-
miento de las aguas residuales, agroquímicos e igual-
mente control a la utilización y demandas de agua 
para los procesos industriales.

Uso: 
Permitido: Industria bajo parámetros ambientales legal-

mente establecidos.
Restringido: Urbanización
Complementario: Agroindustria 
 Área: sin defi nir

2.1.4.3 Producción agrícola

Localización: Parte alta y media de la cuenca, tierras para 
cultivos densos y multiestratos. 

Potencial: Garantizar la seguridad alimentaría de la po-
blación y permitir la implementación de sistemas pro-
ductivos sostenibles ambiental y económicamente

Limitaciones: Zonas con pendientes altas y moderadas 
para el desarrollo de actividades productivas. 

Manejo: Implementación de sistemas productivos regu-
lados y ambientalmente sostenibles de acuerdo a la 
zona de la cuenca

Uso:
Permitido: Actividades agrícolas para cultivos densos y 

multiestratos con buenas prácticas de manejo.
Prohibido: Asentamientos humanos y cultivos limpios y 

semilimpios.
Complementario: Agroindustria bajo parámetros am-

bientales. 
Área: 6.181,85 Ha

2.1.4.4 Producción agropecuaria

Localización: Parte media – alta y baja de la cuenca entre 
los límites de la zona agroindustrial y agrícola.

Potencial: Tierras para agricultura sostenible con culti-
vos multiestrato y semilimpios, ganadería estabulada 
y semiestabulada y sistemas silvopastoriles. Tierras 
para recuperación, con zonas agrícolas y de desarro-
llo de trapiches paneleros.

Limitaciones: Zonas con pendientes moderadas que limi-
tan el desarrollo de actividades productivas mecani-
zadas, suelos frágiles a erosión por sobrepastoreo. 

Manejo: Implementación de sistemas agroforestales para 
recuperación de suelos altamente degradados, mini-
mización del impacto ambiental por el sobrepastoreo 
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mediante la ganadería estabulada y semiestabulada, 
sistemas silvopastoriles y agricultura sostenible.

Uso:
Permitido: Actividades agrícolas y pecuarias de produc-

ción sostenible. Recuperación de suelos.
Prohibido: Agricultura mecanizada, ganadería intensiva 

y extensiva.
Complementario: Agroindustria y agricultura orgánica, 

acuicultura y asentamientos humanos.
Área: Parte media-alta: 18.097,04 Ha
 Parte media-baja: 6.228,076 Ha 

2.1.4.5 Producción forestal

Localización: Parte alta de las subcuencas de los ríos Con-
gal y San Marcos, zona rural del municipio de Sevilla.

Potencial: Recuperación de la cobertura vegetal y con-
servación de suelos mediante bosques protectores 
productores (BPP)

Limitaciones: Desplazamiento de las coberturas boscosas 
propias de la zona e introducción de especies foráneas

Manejo: Impedir su expansión hacia zonas de alta fragi-
lidad ecológica en la parte alta de la cuenca y hacia 
aquellas de provisión de agua.

Uso: 
Permitido: Actividades de producción forestal
Restringido: Urbanización y usos pecuarios
Complementario: Agricultura sostenible y agroecología.
Área: sin defi nir

2.1.4.6 Interés paisajístico

Localización: Zona rural del corregimiento La Paila a lo 
largo del cauce del río del mismo nombre, sector me-
dio de la subcuenca del río San Marcos entre los co-
rregimientos de Pailarriba y La Estelia y la zona rural 
próxima al casco urbano del municipio de Sevilla.

Potencial: Estructuración de un modelo de aprovecha-
miento ecoturístico para estas zonas, además del vín-
culo que se pueda generar con el resto de la cuenca en 
especial la zona cafetera.

Limitaciones: No existe organización para el aprovecha-
miento de este potencial. Debe existir regulación para 
mitigar los impactos y hacer uso sostenible del poten-
cial natural existente.

Manejo: Regulación de las actividades turísticas a desa-
rrollar y elaboración de los planes de manejo.

Uso:
Permitido: Agroturismo, ecoturismo.
Restringido: Urbanización.
Complementario: Agricultura, forestal. 
Área: 1.454,47 Ha

2.1.5 Área urbana

Son áreas del territorio municipal destinadas a usos 
urbanos por el plan básico de ordenamiento territorial, 
que cuenten con infraestructura vial y redes primarias 
de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose 
su urbanización y edifi cación, según sea el caso. 

En esta categoría se defi ne la siguiente zona para la 
cuenca del río La Paila.

2.1.5.1 Sector residencial

Localización: Cabeceras de los corregimientos asentados 
en la cuenca y zona urbana del municipio de Sevilla.

Potencial: Generación de suelo urbano para la localiza-
ción de vivienda y dotación nueva de acuerdo con las 
demandas de la población

Limitaciones: Zonas de alta amenaza por remociones en 
masa y ocupación de áreas forestales protectoras o 
cauces de quebradas.

Manejo: Regulación y planifi cación de los procesos de 
expansión, protegiendo las zonas de alta importancia 
ecológica y ambiental

Uso: 
Permitido: Urbanización
Restringido: Actividades pecuarias e industriales
Complementario: Reforestación, recreación
Área: sin defi nir
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1.1 Objetivo general del plan

Contribuir al ordenamiento ambiental de la cuenca 
del río La Paila mediante la regulación y manejo integral 
del recurso hídrico y el adecuado manejo del suelo. 

1.2 Objetivos específi cos.

• Mejorar la calidad del agua del río La Paila mediante 
la reducción de la carga contaminante. 

• Modifi car la cultura del desperdicio del recurso hídri-
co mediante el diseño e implementación de un pro-
grama de ahorro y uso efi ciente del agua.

• Lograr el manejo y disposición adecuada de los resi-
duos sólidos mediante la implementación de los Pla-
nes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
en Los Municipios de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal. 

• Reducir los confl ictos por uso del agua mediante la 
reglamentación de las corrientes superfi ciales de la 
cuenca hidrográfi ca. 

• Mejorar el uso y manejo integral del recurso suelo 
mediante la implementación de estrategias de conser-
vación y recuperación de suelos. 

• Mejorar la oferta ambiental de la cuenca mediante la 
recuperación y conservación de las áreas de especial 
signifi cancia e interés ambiental.

• Mejorar la gestión integral del riesgo mediante el cono-
cimiento de las diferentes variables que intervienen en 
la aparición de amenazas de origen natural y la imple-
mentación de acciones de mitigación en la cuenca.

2. Metas 
Las siguientes son las metas del Plan de Ordenación 

y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, las 
cuales se esperan lograr durante la vigencia del plan 
(doce años).
• Reducir el 70% de la carga (orgánica y sólidos en sus-

pensión) contaminante que llega al río La Paila. 
• Reducir en un 30% el desperdicio de agua.
• Disposición y manejo adecuado del 100% de los re-

siduos sólidos en los municipios de Sevilla, Zarzal y 
Bugalagrande. 

• Reglamentación de cinco (5) corrientes de la cuenca.
• Restaurar y conservar en un 70% áreas de suelos de-

gradadas. 
• Recuperar y conservar 6.380 hectáreas de las áreas de 

especial signifi cancia e interés ambiental de la cuenca 
del río La Paila.

• Realizar la zonifi cación de amenaza del 100% del área 
de la cuenca.

• Formular e implementar el plan de acción para la ges-
tión del riesgo en la cuenca. 

3. Estrategias del plan 
El plan integrará las siguientes estrategias mediante 

las cuales se explicará el cómo se alcanzarán los objeti-
vos planteados. 
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3.1 Fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias e institucionales asentadas en la 
cuenca. 

Las acciones que la sociedad actual debe emprender 
para garantizar los cambios y las transformaciones en los 
procesos de aprovechamiento de los recursos son inte-
grales, en tanto, no solo es menester apresurar los cam-
bios tecnológicos, sino que es imperativo, la implemen-
tación de un conjunto de acciones en la vida social, que 
posibiliten la construcción de nuevas y mejores relacio-
nes sociales y una resignifi cación del medio ambiente, 
desde la apropiación de los valores éticos. Esta estrategia 
concentrará esfuerzos en capacitar, sensibilizar, promo-
ver y apoyar a las organizaciones comunitarias e institu-
cionales existentes en la cuenca.

La participación se concreta en personas y organiza-
ciones no solo comprometidas con la democracia sino 
involucradas en la construcción de un mejor mañana, 
un mejor futuro. El proceso de ordenación de la cuenca 
del río La Paila requiere de la implementación de una 
estrategia que posibilite la participación social, en la 
medida en que crece la democracia crece la efi cacia de 
tales acciones. Lo pertinente en este escenario es la es-
tructuración de un conjunto de programas y proyectos, 
atravesados por esta estrategia y así, mejorar las actua-
les condiciones de participación y de construcción del 
tejido social en el área de interés donde debemos com-
prender la importancia de la educación ambiental y de 
la necesidad de abordar la problemática ambiental, de 
entender que los ecosistemas y los grupos humanos que 
se sirven de ellos son un solo sistema. Que dichos grupos 
son la causa de múltiples problemas que se presentan y 
la principal fuente para solucionarlos. Por lo tanto, la 
concepción que se ha denominado “Desarrollo Sosteni-
ble”, no es ajeno a la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfi ca del río La Paila lo cual hace indispensable 
la gestión ambiental y con ella la “educación”, la “par-
ticipación” y la “comunicación”, como estrategia poten-
ciadora de la generación de condiciones propicias para 
dicho Desarrollo Sostenible. Esto permitirá involucrar 
de manera activa a los diferentes actores para asegurar la 
ejecución de las acciones encaminadas a la ordenación y 
manejo de la cuenca.

Las acciones de las estrategias están incorporadas en 
cada uno de los proyectos, en concordancia con sus ob-
jetivos. 

3.2 Coordinación y articulación 
interinstitucional. 

No se puede desconocer que la problemática social 
identifi cada en la cuenca, se debe en alguna medida a 
defi ciencias en la articulación interinstitucional por 

parte de las entidades estatales, unida a la ejecución de 
proyectos carentes de una óptima planeación que res-
pondan realmente a la solución de las necesidades más 
sentidas de los habitantes, tal como se evidenció en el 
trabajo de campo realizado en las etapas de aprestamien-
to, diagnóstico y prospectiva con las juntas comunales, 
las ONG, comunidad en general y demás estamentos de 
participación en las mesas de trabajo. 

El objetivo de esta estrategia es la de mejorar osten-
siblemente la coordinación, concurrencia y armonía de 
las políticas públicas a distintas escalas de la toma de 
decisiones. Es de resaltar que la estrategia de articula-
ción interinstitucional es transversal a los programas y 
proyectos que conforman el plan de ordenación y mane-
jo de la cuenca y es fundamental en las etapas de imple-
mentación, seguimiento y evaluación del POMCH. Hay 
que resaltar como esta estrategia debe propender por la 
revisión y ajuste de los POT los municipios de Sevilla, 
Zarzal y Bugalagrande para su actualización y armoniza-
ción con el POMCH del río La Paila.

Las acciones de las estrategias están incorporadas en 
cada uno de los proyectos, en concordancia con sus ob-
jetivos. 

3.3 Educación, capacitación y sensibilización de 
actores. 

Esta estrategia se defi ne como el esfuerzo sostenido 
en el corto, mediano y largo plazo por sensibilizar, ca-
pacitar y educar sobre los recursos naturales de la cuen-
ca, los impactos de la sociedad, las problemáticas que se 
derivan de tal interacción no planifi cada, inconsciente, 
con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad ecológica y 
productiva de la cuenca.

Consolidando una población residente en la cuenca, 
capacitada y sensibilizada en prácticas productivas y en 
el manejo de los recursos naturales armonizado hacia la 
sostenibilidad de la cuenca, se podrá concebir entonces 
un empoderamiento de las comunidades sobre su cuenca 
y una más segura consecución de los objetivos del plan.

Las acciones de las estrategias están incorporadas en 
cada uno de los proyectos, en concordancia con sus ob-
jetivos. 

4. Programas o líneas de acción 
para la implementación del plan 

El Plan De Ordenación y Manejo de la cuenca hidro-
gráfi ca del río La Paila, se materializa a través de cuatro 
(4) programas que tienen como propósito contribuir a la 
solución de las situaciones ambientales prioritarias en-
contradas en la cuenca y alcanzar el escenario apuesta. 
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Estos programas marcan las prioridades que el POMCH 
debe asumir; y permiten organizar y articular el desarro-
llo de la gestión ambiental mediante los proyectos, metas 
e indicadores diseñados.

Cabe anotar que es importante contar con un proyec-
to estratégico en donde se realice la socialización y se 
prepare el alistamiento para empezar con la implementa-
ción del POMCH.

PERFIL DE PROYECTO ESTRATEGICO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Socialización y alistamiento para la implementación del POMCH del río La 

Paila.

ESTRATEGIA Estrategias para la participación en la implementación del POMCH del río 
La Paila. 

VALOR DEL PROYECTO $ 250.000.000

DURACION DEL PROYECTO 1 AÑO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Problema: Durante el proceso de construcción el POMCH del río La Paila se evidenció la necesidad de articular y 
fortalecer las organizaciones sociales asentadas en la zona de infl uencia de la cuenca ya que existen aspectos como el 
desconocimiento de la normatividad ambiental, la baja participación comunitaria en asuntos ambientales inherentes a 
la cuenca, inexistencia o inoperancia de espacios como los CIDEA, los CMDR y la descontextualización de los PRAES. De 
igual forma, es evidente la escasa coordinación, concurrencia y armonía de las políticas públicas a distintas escalas en 
la toma de decisiones, razón por la cual se hace prioritario concentrar esfuerzos en capacitar, sensibilizar, promover y 
apoyar a las organizaciones comunitarias e institucionales existentes en la cuenca con el fi n de que su participación en la 
estructura administrativa del plan, mediante los COMITÉ DE APOYO LOCAL se ejerciten en forma objetiva posibilitando 
aportes signifi cativos al logro del POMCH.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA
Los actores que están contribuyendo directamente al problema son las JUNTAS DE ACCION COMUNAL, las ONG, las 
comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la zona, las organizaciones campesinas, las instituciones 
educativas y algunas dependencias de las administraciones municipales tales como UMATA, SECRETARIAS DE 
PLANEACIÓN, JUME.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION

Para contribuir a la solución del problema identifi cado se deben implementar las siguientes acciones:
Capacitación de actores institucionales fundamentales para la sostenibilidad del proceso a largo plazo, con prioridad en 
la Comunidad Educativa, a fi n de construir una conciencia ambiental colectiva.
Conformación de red institucional para la ejecución de los programas y proyectos del POMCH, donde se defi nan 
protocolos de coordinación y los mecanismos de apoyo entre la CVC, DAR BRUT La Unión y DAR CENTRO NORTE de 
Tuluá, la administración departamental del Valle del Cauca y las administraciones municipales de Bugalagrande, Sevilla 
y Zarzal, y de éstas con los grupos de apoyo comunitarios para el control y ejecución de las determinaciones del POMCH. 
Organización, sistematización y difusión de materiales informativos concernientes al proceso y a las actividades 
planeadas y ejecutadas con la participación activa de la comunidad.
Diseño e implementación de un sistema de información sobre las diferentes componentes del POMCH.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La participación se concreta en personas y organizaciones no solo comprometidas con la democracia sino involucradas 
en la construcción de un mejor mañana, un mejor futuro. El proceso de ordenación de la cuenca del río La Paila requiere 
de la implementación de una estrategia que posibilite la participación social, en la medida en que crece la democracia 
crece la efi cacia de tales acciones. De igual manera, la participación requiere de herramientas para la evaluación y 
el seguimiento de su accionar en la cuenca, lo que implica la construcción de un sistema de información adecuado y 
pertinente.
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, municipios de ZARZAL, 
BUGALAGRANDE Y SEVILLA. 

POBLACIÓN BENEFICIADA
El proyecto está dirigido a impactar directamente sobre una población de 1.000 personas e indirectamente sobre 15.000 
personas más de los municipios asentados en la cuenca del río La Paila.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Defi ciencias en la acción-participación comunitaria y la 
articulación interinstitucional por parte de las entidades 
estatales, relacionadas con los problemas ambientales de la 
cuenca del río La Paila.

Mejorar los niveles de acción-participación comunitaria y 
la articulación institucional en la componente ambiental 
por medio de talleres, articulación de los POT-EOT y 
establecimiento de comités y redes ambientales.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Defi ciente capacitación y organización comunitaria e 
institucional alrededor de las componentes ambientales de 
la cuenca del río La Paila.

Comunidad local y organizaciones estatales y no 
gubernamentales involucradas en procesos relacionados 
con la implementación del POMCH del río La Paila.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Baja participación comunitaria en aspectos relacionados 
con el medio ambiente y sus recursos.
POT y EOT sin articular al POMCH del río La Paila.

Número de comité Locales fortalecidos.
Número de actores involucrados en la implementación del 
POMCH.
POT y EOT articulados al POMCH del río La Paila.
Redes de actores sociales conformadas y operando.

METODOLOGÍA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a realizar las la articulación de los 
EOT, POT, PEI, CIDEA,PEI y PRAES y a mejorar los niveles de participación y organización comunitaria e institucional en 
la implementación del POMCH, serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la entidad Ambiental 
de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal, la Gobernación del valle, igualmente las 
Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con el seguimiento del control fi scal que realice la contraloría del Valle del 
Cauca, el control técnico que establezca la CVC y el acompañamiento articulado y complementario de la comunidad en 
general, las administraciones municipales a la ejecución del mismo por parte del equipo técnico escogido.
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4.1 Programa I – Saneamiento ambiental

Este programa propone formular planes de sanea-
miento, manejo, recuperación y adecuada administra-
ción para las subcuencas a partir de la construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas servidas, convenios de 
producción más limpia con los sectores productivos y la 
gestión integral de los residuos sólidos.

También es importante promover el ahorro, generan-
do una cultura de uso racional del recurso en la pobla-
ción, a través de campañas educativas y de concientiza-
ción en la comunidad para reducir el consumo, reutilizar 
el agua, proteger los nacimientos, rondas de ríos, hume-
dales, zonas de recarga de acuíferos, controlar los pro-

cesos erosivos, evitar la deforestación indiscriminada, 
manejar apropiadamente los residuos líquidos y sólidos 
y atender a la reglamentación de las corrientes desde el 
punto de vista de cantidad y calidad. 

La defi nición de objetivos de calidad, la reglamenta-
ción y modelación de corrientes, será el punto de partida 
para la gestión integral del recurso. En cuanto a aguas 
subterráneas y ante la poca información disponible, el 
programa busca realizar estudios que permitan defi nir 
sus características de oferta, demanda y calidad como 
fuentes alternativas de suministro para la población.

Los proyectos que componen este programa son:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), en las cabeceras urbanas de Sevilla y corregimentales de Galicia y 
La Paila. 

PROGRAMA I Saneamiento Ambiental

VALOR DEL PROYECTO $ 14.146.000.000

DURACION DEL PROYECTO 8 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCION

IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la cuenca del río La Paila se evidencian focos graves de contaminación por el manejo inadecuado de aguas residuales 
de tipo doméstico. La disposición fi nal de aguas servidas se hace directamente a los afl uentes del río sin ningún 
tratamiento.
En los centros poblados de Sevilla, La Paila y Galicia las aguas residuales generadas son vertidas directamente a los ríos 
y quebradas más cercanos, es así como se evidencia un alto grado de contaminación de las aguas superfi ciales. 
En general el problema se describe como la contaminación de las corrientes superfi ciales y subterráneas debido a 
los manejos inadecuados que se hace del agua residual generada, por la indiscriminada ampliación no planifi cada de 
asentamientos de población y por la implementación inadecuada de actividades pecuarias.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA
Son los actores que se benefi cian del recurso hídrico en la cuenca, sin que se realice un tratamiento previo antes de la 
disposición fi nal a las fuentes de agua, así como el aumento demográfi co sin ningún control urbano ni ambiental que han 
llevado al confl icto por uso.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION
Estudios y diseños.
Construcción de Plantas de tratamiento de aguas residuales: Consiste en la construcción de PTAR para el saneamiento 
de aguas residuales en los centros poblados con el fi n de descontaminar las fuentes hídricas.
Construcción y/o reposición de alcantarillados: Consiste en la construcción de alcantarillados en los centros poblados 
con el fi n de encauzar las aguas negras para su tratamiento fi nal.
Construcción de colectores.
Evaluación y seguimiento.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La Resolución 1433 del 13 de Diciembre del 2004, expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) establece el objetivo de avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos de aguas 
residuales domésticas, contribuyendo así a la descontaminación de las fuentes receptoras de agua. Por lo anterior se hace 
necesario que las entidades prestadoras de los servicios de agua y alcantarillado asentadas en el territorio de la cuenca 
del río La Paila, junto con la autoridad ambiental CVC, implementen proyectos encaminados a la descontaminación 
de fuentes hídricas mediante la construcción de Sistemas de tratamientos de aguas residuales que cumplan con las 
disposiciones contempladas en el Decreto 1594 de 1984 en lo que se refi ere a vertimiento de aguas residuales.
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila que comprende las cabeceras 
urbanas de Sevilla y corregimentales de Galicia y La Paila en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Son los 51.200 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el 
departamento del Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Contaminación de fuentes hídricas 
Diseñar y construir las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la cabecera urbana de Sevilla y centros 
poblados de Galicia y La Paila. 

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales 
domésticas, agropecuarias e industriales.

Construcción de sistemas de tratamiento que conlleven al 
saneamiento del recurso hídrico, orientando acciones al 
cumplimiento de la normatividad en cuanto a la calidad de 
los vertimientos de aguas residuales domésticas, agrícolas 
e industriales a los cuerpos de agua.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de recurso agua Consumo anual/demanda de agua

Disminución de la calidad Carga de contaminación hídrica (DBO-SST)

METODOLOGÍA

DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO
La metodología a involucrar es la siguiente:
Se realizará inicialmente un estudio y diseño de las PTAR y se buscarán las fuentes de fi nanciación de los proyectos con 
los entes gubernamentales involucrados.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la conservación del recurso agua 
en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca como la entidad Ambiental de 
la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal por medio de sus Secretarias de obras públicas, 
planeación y Medio Ambiente, igualmente las Organizaciones no gubernamentales (ONG) de la zona y la Gobernación del 
Departamento mediante sus secretarias de infraestructura, planeación y entidades descentralizadas como: Corpocuencas 
y Acuavalle.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de la CVC, alcaldías Municipales, 
Gobernación del Departamento, Acuavalle, operadores privados y comunidad, en el establecimiento de las estrategias a 
establecer.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Diseño y construcción de sistemas colectivos e individuales de tratamiento 

de aguas residuales en la cuenca del río La Paila.

PROGRAMA I Saneamiento Ambiental

VALOR DEL PROYECTO $ 4.123.000.000

DURACION DEL PROYECTO 11 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCION

IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la cuenca del río La Paila existen muchas veredas que carecen de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo 
colectivo y/o individual y los existentes han perdido su vida útil por lo que son obsoletos. Esta situación ocasiona que el 
agua residual de tipo doméstico o agropecuario se vierta directamente a las quebradas y ríos que componen esta cuenca, 
disminuyendo la calidad del agua debido a la contaminación.
En general el problema se describe como la contaminación de las corrientes superfi ciales y subterráneas debido al 
manejo inadecuado que se hace del agua residual.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA
Son los actores que se benefi cian del recurso hídrico en la cuenca, sin que se realice un tratamiento previo antes de la 
disposición fi nal a las fuentes de agua, así como el aumento demográfi co sin ningún control urbano ni ambiental que han 
llevado al confl icto por uso.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION
Construcción de sistemas de tratamiento individual y/o colectivo: consiste en la implementación de pozos sépticos 
para el manejo de aguas negras (sanitarios) y grises (lavamanos, lavaplatos, duchas, lavaderos).

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Debido a la gran presión que se viene ejerciendo sobre la cuenca del río La Paila por la contaminación de sus 
fuentes hídricas, por el uso inadecuado que se hace de estas, es necesario implementar proyectos encaminados a la 
descontaminación de las quebradas, ríos y demás fuentes hídricas superfi ciales y subterráneas mediante la construcción 
de Sistemas de tratamientos de aguas residuales que cumplan con las remociones exigidas en el Decreto 1594 de 1984. 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila que comprende los Municipios 
Bugalagrande y Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
7.024 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el departamento del 
Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Contaminación de fuentes hídricas Diseño y construcción de sistemas colectivos e individuales 
de tratamiento de aguas residuales en las viviendas rurales 
dispersas.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales 
domésticas, agropecuarias e industriales.

Construcción de sistemas de tratamiento que conlleven al 
saneamiento del recurso hídrico, orientando acciones al 
cumplimiento de la normatividad en cuanto a la calidad de 
los vertimientos de aguas residuales domésticas y agrícolas 
a los cuerpos de agua.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de recurso agua Consumo anual/demanda de agua

Disminución de la calidad Carga de contaminación hídrica (DBO-SST)
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Capítulo V. Formulación

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

La metodología a involucrar es la siguiente:
Los trabajos se efectuarán en la cuenca del río La Paila. Se realizarán los correspondientes acercamientos y 
concertaciones con los diferentes propietarios de los predios que se encuentran localizados en la zona, con el fi n de 
concientizarlos y proponerles el sistema de tratamiento más adecuado que contribuya con el mejoramiento y manejo 
sostenible del recurso agua.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la conservación del recurso agua 
en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca como la entidad Ambiental de la 
región, las Alcaldías municipales de Sevilla y Bugalagrande por medio de sus secretarias de obras públicas, planeación y 
medio ambiente, igualmente las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la zona y la Gobernación del Departamento 
mediante sus secretarias de infraestructura, planeación y entidades descentralizadas como: Corpocuencas y Acuavalle.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de la CVC, alcaldías Municipales, 
Gobernación del Departamento, Acuavalle, operadores privados y comunidad, en el establecimiento de las estrategias a 
establecer.
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Capítulo V. Formulación

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Reglamentación de las corrientes superfi ciales y 

subterráneas pertenecientes a la cuenca del río La Paila.

PROGRAMA I Saneamiento Ambiental

VALOR DEL PROYECTO $ 580.000.000

DURACION DEL PROYECTO 6 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCION
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la medida en que crece la población también aumenta la demanda de agua y se generan confl ictos por uso, es por esto 
que se hace necesario conocer el estado del agua superfi cial y subterránea, así como las presiones a las que está siendo 
sometido este recurso, para proponer las acciones necesarias que mitiguen los impactos ocasionados.
En nuestro país se hace muy difícil aplicar la reglamentación ambiental, pues los esquemas de desarrollo que se manejan 
no están en armonía con la sostenibilidad ambiental del territorio y esto se agrava con la situación económica y social; 
por ello es clave la defi nición de instrumentos, soportados jurídicamente, para que se pueda lograr una verdadera gestión 
ambiental sostenible.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Son los actores que utilizan el recurso hídrico dentro de la cuenca, en donde es cada vez más evidente el confl icto por uso.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION

Valoración del estado de agua: determinación de la cantidad y calidad del agua superfi cial y subterránea mediante 
monitoreos. Ajustar las reglamentaciones de corrientes superfi ciales y subterráneas para el otorgamiento de concesiones.
Reglamentación de corrientes: realizar un censo del recurso hídrico existente y sus usos en los predios, para otorgar 
concesiones de manera equitativa entre los actores de la cuenca.
Modelación de corrientes: consiste en la implementación de un modelo de simulación de la calidad del agua, como 
herramienta en la planifi cación del recurso hídrico. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Es importante conocer, conservar y utilizar el agua en forma socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente 
sostenible, por lo tanto el aprovechamiento de este recurso debe planearse en forma integrada dentro de la cuenca 
hidrográfi ca, considerando tanto la cantidad como la calidad y las necesidades de los diferentes sectores. En este sentido 
se proponen acciones orientadas a conocer el estado del recurso hídrico en el territorio de la cuenca del río La Paila, para 
mejorar su calidad y distribución.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el territorio de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, que comprende los 
Municipios de Zarzal, Sevilla y Bugalagrande en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Son los 61.310 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el 
departamento del Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Confl icto por uso del agua Disminuir los confl ictos de uso del agua, ajustando 
las reglamentaciones de corrientes superfi ciales y 
subterráneas para el otorgamiento de concesiones 
individuales y fortalecer las organizaciones de usuarios 
para la asignación de agua en bloque.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Disponibilidad y nivel de contaminación de las aguas 
superfi ciales y subterráneas.

Prevenir, disminuir y mitigar los confl ictos de uso y la 
contaminación de las fuentes de agua, mediante acciones 
que se orienten al cumplimiento de la normatividad en 
cuanto a la calidad de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas, agrícolas e industriales a los cuerpos de agua, 
así mismo promover capacitaciones en técnicas y métodos 
de uso efi ciente del agua.
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Distribución inadecuada del agua Elaborar una reglamentación que tenga en cuenta 
la efi ciencia de la distribución del agua acorde a las 
necesidades de la zona.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de recurso agua Consumo anual/demanda de agua

Reglamentación de corrientes desactualizadas Porcentaje de actualización de corrientes

Problemas de construcción e implementación de 
infraestructura hidráulica

Normatividad defi nida

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 La metodología a involucrar es la siguiente:
Realizar un diagnóstico que proporcione los elementos sufi cientes para ordenar la distribución del recurso hídrico en 
términos de cantidad. Estos elementos pueden ser: un censo de usuarios, Inventario de infraestructura hidráulica y 
Balance Oferta – Demanda de agua.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las Alcaldías municipales de Sevilla, Zarzal y Bugalagrande por medio de sus Umatas o Secretarias del Medio Ambiente, 
igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona, la Gobernación del Departamento mediante 
Corpocuencas y Acuavalle, las organizaciones de usuarios de acueductos veredales, las industrias de la zona, la 
participación cualifi cada de los diferentes actores que de una u otra forma tienen intereses colectivos en la cuenca 
hidrográfi ca, además de la Corporación Autónoma regional del Valle del cauca -CVC como la entidad Ambiental de la 
región. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de las organizaciones de usuarios del 
recurso hídrico, Gobernación del Valle, Alcaldías Municipales, ingenio Riopaila, CVC y comunidad en el establecimiento 
de las estrategias a establecer.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Elaboración e implementación del programa de ahorro y uso efi ciente del 

agua para la cuenca del río La Paila. 

PROGRAMA I Saneamiento Ambiental

VALOR DEL PROYECTO $ 350.000.000

DURACION DEL PROYECTO 7 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el último siglo la población mundial se ha cuadruplicado. El consumo humano de agua se ha multiplicado por nueve 
y el consumo para usos industriales se ha multiplicado por cuarenta, por lo que las reservas de agua disminuirán 
(ministerio del medio ambiente 2002). La cuenca del río La Paila no es ajena a esta situación, pues los asentamientos 
humanos, producto del desplazamiento por la violencia han aumentado, igualmente el crecimiento de la industria 
representada por el ingenio Riopaila.
El problema es aún más grave, si se considera la contaminación de los afl uentes que conforman el río La Paila, pues aunque la 
escasez se deba a ciclos climatológicos extremos, la actividad humana juega un papel importante contribuyendo a que no haya 
sufi ciente agua en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades humanas y medioambientales.
Este panorama requiere la urgente necesidad de un freno en el uso indiscriminado del agua y en la contaminación que le 
afecta, implementando un programa de ahorro y uso efi ciente del agua para disminuir las tensiones y el confl icto por uso 
que ya se está presentando en el territorio de la cuenca.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Son los actores que utilizan de manera indiscriminada el recurso hídrico dentro de la cuenca, en donde es cada vez más 
evidente el confl icto por uso.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Programa para el Uso Efi ciente y Ahorro del Agua. Se entiende por programa para el uso efi ciente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje y demás usuarios del recurso hídrico.
Elaboración y Presentación del Programa. Estará a cargo de las entidades que prestan los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, y los demás usuarios del recurso hídrico de la cuenca del río La Paila. Estas entidades 
presentarán para aprobación de la CVC, el Programa de uso Efi ciente y Ahorro de Agua. 
Reducción de Pérdidas. Dentro del Programa de uso Efi ciente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico fi jará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. 
Reuso Obligatorio del Agua. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superfi cial, subterráneo o lluvias, en cualquier 
actividad que genere afl uentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proyecto 
técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental. 
Instalación de medidores de Consumo. Todas las entidades que presten el servicio de acueducto y riego, y demás 
usuarios que determine la CVC, deberán adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios, con el fi n de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la ley 142 de 
1994.
Incentivos Tarifarios. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico defi nirá una estructura tarifaría 
que incentive el uso efi ciente y de ahorro del agua, y desestimule su uso irracional. 
Campañas Educativas a los Usuarios. Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las 
campañas educativas y de Concientización a la comunidad para el uso racionalizado y efi ciente del recurso hídrico.
Tecnología de bajo consumo de agua. En cumplimiento de lo establecido en la ley 373 de 1997, en la cuenca del río La 
Paila, los responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán la instalación de equipos, sistemas 
e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de 
equipos e implementos de alto consumo.
Programas Docentes. De conformidad con lo establecido en el numeral 9o, del artículo 5o., de la ley 99 de 1993 el 
Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional adoptarán los planes y 
programas docentes y adecuarán el pensum académico en los niveles primaria y secundaria de educación incluyendo 
temas referidos al uso racional y efi ciente del agua.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La ley 373 de 1997 defi ne que en todo el país se debe implementar el programa de ahorro y uso efi ciente del agua, 
como mecanismo para que empresas prestadoras del servicio mejoren la efi ciencia en la captación, conducción y 
distribución del recurso y para que los usuarios y comunidad en general, desarrollen acciones tendientes a garantizar 
la sostenibilidad en el tiempo de este elemento vital. Es por esto que el POMCH del río La Paila pretende controlar la 
demanda, el cuidado de las fuentes y garantizar la oferta permanente a toda la población de la cuenca. 
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el territorio de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, que comprende los 
Municipios de Zarzal, Sevilla y Bugalagrande en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Son los 61.310 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el 
departamento del Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Uso indiscriminado del agua. Diseñar e implementar un programa de ahorro y uso 
efi ciente del agua, que permita modifi car la cultura del 
desperdicio y disminuir los confl ictos de uso, con la 
participación de la comunidad.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Disponibilidad de las aguas superfi ciales y subterráneas. Mejorar el otorgamiento de concesiones individuales 
y fortalecer las organizaciones de usuarios para la 
asignación de agua en bloque. 

Contaminación de las fuentes hídricas. Disminuir la carga contaminante a las fuentes de agua, 
mediante acciones de saneamiento que se ajusten a la 
normatividad vigente. 

Confl icto por uso del agua. Disminuir y prevenir los confl ictos de uso del agua, 
ajustando las reglamentaciones de corrientes superfi ciales 
y subterráneas, teniendo en cuenta la efi ciencia de la 
distribución del agua acorde a las necesidades de la zona.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida y uso inefi ciente del agua Consumo anual/demanda de agua

Ausencia de campañas educativas Número de personas sensibilizadas.

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 La metodología a involucrar es la siguiente:
Elaborar un Programa para el Uso Efi ciente y Ahorro del Agua utilizando tecnologías y prácticas mejoradas que 
proporcionen igual o mejor servicio con menos agua. Este programa debe contener un conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje y demás usuarios del recurso hídrico presentes en el territorio de la cuenca del río La Paila.
La CVC que es la encargada del manejo, protección y control del recurso hídrico, aprobará la implementación y ejecución 
de este programa. Igualmente presentará al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa. La CVC 
también será la encargada de fi jar las metas del uso efi ciente y ahorro del agua para los usuarios de la cuenca del río La 
Paila, las cuales serán defi nidas teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográfi cas y las inversiones 
necesarias para alcanzarlas.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las Alcaldías municipales de Sevilla, Zarzal y Bugalagrande por medio de sus Umatas y Secretarias del Medio Ambiente 
y educación, igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona, la Gobernación del Valle mediante 
la secretaría de educación y sus entidades descentralizadas como: Corpocuencas y Acuavalle, las organizaciones de 
usuarios de acueductos veredales, ASEPAILA, la participación cualifi cada de los diferentes actores que de una u otra 
forma tienen intereses colectivos en la cuenca hidrográfi ca, además de la Corporación Autónoma regional del Valle del 
cauca -CVC como la entidad Ambiental de la región y el Ministerio del Medio Ambiente.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de las organizaciones de usuarios 
del recurso hídrico, Alcaldías Municipales, Gobernación del Valle, la CVC Ingenio Riopaila y la comunidad en el 
establecimiento de las estrategias a establecer.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de los planes de gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) en los municipios de Sevilla, 
Bugalagrande y Zarzal.

PROGRAMA I Saneamiento Ambiental

VALOR DEL PROYECTO $ 60.000.000

DURACION DEL PROYECTO 11 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En las sociedades actuales se genera gran cantidad de residuos sólidos de diversa tipología que carecen de un 
inadecuado manejo en cuanto a la recolección, transporte y disposición fi nal de éstos, lo que trae como consecuencia la 
proliferación de focos de contaminación y deterioro del medio ambiente.
La cuenca hidrográfi ca del río La Paila no ha sido ajena a esta situación, debido a que los residuos sólidos producidos 
en los corregimientos y veredas presentan un manejo inadecuado, éstos son dispuestos a cielo abierto o depositados 
directamente a los afl uentes del río La Paila sin ningún tratamiento, generando alto impacto de contaminación en el 
suelo, aire y agua circundante. 
Esta problemática implica que los residuos sólidos se deben gestionar correctamente; los entes locales y regionales 
juegan un papel esencial en esta gestión por lo que es de vital importancia que estos empiecen a ejecutar y mantener 
actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) a corto, mediano y largo plazo.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Son los actores asentados en el territorio de la cuenca, que generan residuos sólidos, los cuales no son dispuestos de una 
manera adecuada. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): la implementación de estos PGIRS, 
implica que los residuos sólidos se deben gestionar correctamente en todos sus componentes: recolección, transporte y 
disposición fi nal. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es un derrotero elaborado a quince (15) años, en donde las 
administraciones municipales como responsables de su aplicación, propiciarán la articulación entre el sector público, 
privado y la sociedad civil, cuya responsabilidad parte desde la administración actual y debe ser un compromiso de 
las administraciones futuras, enmarcado en el principio de continuidad de la planifi cación, con el fi n de asegurar la 
real ejecución de los programas, proyectos y actividades incluidos en el marco del PGIRS, para lo cual cada una de las 
entidades comprometidas propenderán por su cumplimiento en aras de contribuir a la restauración y preservación del 
medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila que comprende los Municipios 
de Zarzal, BugalaGrande, Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Son los 61.310 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el 
departamento del Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Contaminación de suelo y fuentes hídricas Implementar los planes de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS) en los municipios de Sevilla, Bugalagrande 
y zarzal.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos Realizar acciones orientadas a disminuir los efectos e 
impactos nocivos al medio ambiente, generados por el 
inadecuado manejo y disposición fi nal de residuos sólidos y 
semisólidos a través de un manejo integral de estos.
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EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Disminución de la calidad del agua Carga de contaminación hídrica (DBO-SST)

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

La metodología a involucrar es la siguiente:
Implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), en los municipios de Sevilla, Bugalagrande 
y Zarzal.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la restauración y preservación 
del medio ambiente en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca como la 
entidad Ambiental de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal por medio de sus Secretarias 
de obras públicas, planeación, educación y Medio Ambiente, igualmente las Organizaciones no gubernamentales (ONG) de 
la zona y la Gobernación del Departamento mediante sus secretarias de infraestructura, planeación y educación.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de la CVC, alcaldías Municipales, 
Gobernación del Departamento y comunidad, en el establecimiento de las estrategias a establecer.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Restauración de las zonas degradadas mediante el establecimiento de 

bosques, agroforestería e implementación de obras biomecánicas en la 
cuenca del río La Paila. 

PROGRAMA II Gestión Integral del recurso Suelo.

VALOR DEL PROYECTO $1.500.000.000

DURACIÓN DEL PROYECTO 11 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema: Alta incidencia de procesos erosivos causados por la actividad agropecuaria.
Causas: Ganadería extensiva, prácticas productivas inadecuadas, expansión de la frontera agrícola y ganadera, 
sobrepastoreo y paso de ganado por fuentes superfi ciales de agua, deforestación para la ampliación de las fronteras 
agropecuarias, inadecuadas prácticas agrícolas, mecanización de cultivos y extensión de monocultivos, procesos 
agropecuarios en zonas de conservación y/o protección.
En general el problema se describe como la pérdida de suelo, asociado a la pérdida de cobertura boscosa, debido a los 
diferentes manejos inadecuados de los recursos naturales existentes y por la ampliación indiscriminada de las fronteras 
agrícolas y ganaderas en las zonas de protección ambiental. 
Estas actividades económicas son realizadas en suelos no aptos para ellas y con prácticas de producción convencional, 
que no atenúan y en cambio aumentan la presión sobre el suelo; Esto acompañado de la desforestación causada en la 
cuenca a través de los años, aumentan la ocurrencia de zonas erosionadas, sin permitir el inicio de procesos naturales 
que disminuyan el daño causado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema, por la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación 
y ocupación del territorio, son todos aquellos que ejercen actividades agropecuarias que al implementar prácticas 
inadecuadas en su producción, han llevado al agotamiento del recurso Suelo, Agua y Bosque.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para contribuir a la solución del problema identifi cado son varias las opciones que se pueden implementar:
Reforestación protectora- productora: La reforestación de este tipo, brindan al mismo tiempo servicios ambientales de 
protección y producción, mientras protegen las fuentes hídricas y los suelos, permiten aprovechar el recurso madera para 
consumo doméstico; de una forma sostenible y selectiva. Este tipo de reforestación se puede implementar con especies 
tales como guadua, árbol loco, aliso, nacedero con una densidad de siembra de 625 árboles por hectárea a una distancia 
de 4m x 4m, los cuales en los primeros 3 años de su establecimiento es necesario realizarles los correspondientes 
mantenimientos, tres (3) por año.
Sistemas Agroforestales: incluye los sistemas silvoagrícolas y los sistemas silvopastoriles.
Sistemas Silvoagrícolas: Son aquellos que involucran al árbol en una explotación agrícola, para este caso las densidades 
de siembra dependen del cultivo agrícola que se este desarrollando y su tolerancia al sombrío, los sistemas silvoagrícolas 
más aplicados son en cultivos de café, mora y lulo, con árboles como nogal, guayacán, eucaliptos, etc.

4.2 Programa II – Gestión integral del recurso 
suelo. 

Este programa implementará modelos de producción 
sostenibles ubicados en zonas estratégicas y orientados 
a la vocación productiva de la zona, que disminuirá los 
efectos e impactos nocivos generados sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales como consecuencia 
de la ocupación y uso del territorio por las actividades 
agropecuarias no sostenibles, implementando acciones 
de reconversión de actividades productivas como ma-
nejo de coberturas, sistemas agroforestales, sistemas 
de rotación, cultivos asociados multiestrato, adición de 

abonos orgánicos, cercas vivas, labranza reducida, obras 
biomecánicas para manejo de erosión, restauración de 
suelos degradados, impulso a la conservación del recur-
so, reforestación, etc. 

El establecimiento del programa permitirá a los ac-
tores productivos integrar los procesos de sus sistemas, 
disminuyendo costos de producción, abriendo nuevos 
mercados para productos con un valor ambiental, mejo-
rar el ecosistema que sustentan la productividad de los 
sistemas productivos y mejorar la calidad de vida de los 
actores involucrados directa e indirectamente.

Los proyectos que componen este programa son:
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Sistemas silvopastoriles: Son aquellos que involucran al árbol en las explotaciones ganaderas, las densidades de siembra 
se estiman de acuerdo a las especies forestales que se van a establecer y el propósito que estas tengan; los arreglos más 
utilizados son los que persiguen sombrío para el ganado; la división de potreros mediante cercas vivas y los bancos de 
proteínas para la alimentación de ganado.
Aislamientos: Son cercos con estacones de madera y alambre de púas que se emplean para el alinderamiento o 
delimitación de zonas boscosas o degradadas impidiendo el ingreso de animales. Este tipo de cerco se construye con 3 ó 
4 hilos de alambre de púas y postes de madera de bosque plantado o guadua hincados cada 2.5 metros. Es ideal realizar 
distribuciones que permitan el crecimiento de árboles al pie de la cerca para que cuando crezcan, reemplacen al cerco 
muerto.
Obras biomecánicas o bioingenieriles: Las obras de bioingeniería se basan en el establecimiento de estructuras 
biomecánicas en los focos erosivos y en sus zonas de infl uencia, empleando para este fi n materiales vegetales vivos 
propios de cada región para favorecer la recuperación de los suelos y la vegetación. Entre las obras de bioingeniería se 
destacan las siguientes:
Obras Civiles (Gaviones, muros de contención, etc.): Estas obras se realizarán en zonas que por su ubicación geográfi ca, 
topografía y peligro del proceso erosivo, no se puedan realizar obras biomecánicas o bioingenieriles, principalmente 
deslizamientos en zonas pobladas, vías, etc.
Sistemas de drenaje mediante fi ltros vivos en espina de pescado: Son zanjas interconectadas, que se rellenan con camas 
sobrepuestas de material vegetal con capacidad de rebrote. Los fi ltros vivos permiten la evacuación rápida de las aguas 
internas que saturan el terreno, conduciéndolas hasta lugares seguros, como drenajes naturales y cunetas.
Trinchos vivos escalonados con o sin vertederos: Son estructuras biomecánicas establecidas en forma escalonada a 
través de la pendiente o dentro de los drenajes y cauces de quebradas. Los trinchos vivos disipan la energía cinética del 
agua, controlan el arrastre de materiales, estabiliza el terreno y favorecen la recuperación de la vegetación. No son obras 
de contención.
Terrazas vivas: Estructuras de estabilización construidas en sentido de la pendiente formando balcones escalonados 
que luego son revestidos con cobertura vegetal. Brindan estabilidad en la base de terrenos deleznables, especialmente en 
taludes y derrumbes. 
Todos estos sistemas tendrán sus respectivos mantenimientos durante tres años después de su establecimiento para 
garantizar su buen desarrollo y sostenibilidad en el tiempo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Debido a la gran presión que se viene ejerciendo sobre la cuenca alta y media del río La Paila por el mal uso del suelo, por 
la ganadería extensiva, mecanización de cultivos, monocultivos y la deforestación, es necesario implementar proyectos 
encaminados a la conservación, recuperación de los suelos con procesos erosivos y evitar la ocurrencia de estos eventos 
en zonas vulnerables, mediante la construcción de obras encaminadas a detener la erosión existente y posterior 
recuperación vegetal de la misma y a su vez hacer un uso sostenible del recurso bosque; esto con el fi n de que en este 
sector al año 2019 se tenga una conciencia ambiental y una calidad de vida mejor.
Este proyecto lo que busca es la restauración de ecosistemas críticos en áreas de nacimientos y franjas forestales, zonas 
amortiguadoras de áreas protegidas y corredores biológicos que conectan ecosistemas y áreas estratégicas.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca alta, media y baja del río La Paila que 
comprende los Municipios de Zarzal, Bugalagrande, Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Se estima una población benefi ciada de 61.310 habitantes localizados a lo largo y ancho del territorio de la cuenca del río 
La Paila.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Pérdida de suelo por procesos erosivos, deforestación y 
remosión en masa.

Restaurar y conservar los suelos erosionados o con 
potencial peligro de erosión en la cuenca del río La Paila, 
con el fi n de recuperar los bienes y servicios asociados 
a estos con la activa participación de los agricultores 
y ganaderos de las áreas identifi cadas en los tres (3) 
municipios que hacen parte de la cuenca del río La Paila.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS



Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila

142

Aumento de zonas degradadas Caracterización de todas las zonas con procesos erosivos 
y priorización de las áreas a intervenir con la medida de 
recuperación más acorde al caso de cada sitio en la cuenca 
del río La Paila.

Deterioro del suelo Suelo del sector agropecuario recuperado, sin procesos 
erosivos, con aumento en el crecimiento de la microfauna 
del suelo, que disminuyan las necesidades de fertilización 
química, aumento de la cobertura boscosa y recuperación 
de áreas degradadas en la cuenca del río La Paila.

Pérdida de la cobertura boscosa Franjas forestales y bosques recuperados: se refi ere a los 
establecimientos que se realizarán de diferentes sistemas: 
Bosque protector-- Productor, Sistemas Agroforestales, 
aislamientos, recuperación de áreas degradadas en la 
cuenca del río La Paila.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de suelo No de hectáreas recuperadas

Fragmentación Índice de fragmentación

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

La metodología a involucrar es la siguiente:
Los trabajos se efectuarán en la cuenca del río La Paila. Se realizarán los correspondientes acercamientos y 
concertaciones con los diferentes propietarios de los predios que se encuentran localizados en la zona, con el fi n de 
concientizarlos y proponerles el mejor sistema que sea el más adecuado y se adapte a su predio y que contribuya con el 
mejoramiento y el manejo sostenible del recurso agua y bosque.
Para el caso de los corredores, se realizará inicialmente un diseño de estos y se identifi can las herramientas de Manejo 
del paisaje más adecuadas para cumplir con la meta de conectar áreas.
Para los establecimientos de los diferentes sistemas: BPP, BP, SAF, se defi nirán áreas potenciales por municipio, teniendo 
en cuenta la parte alta, media y baja de la cuenca.
La implementación de la obras para detener los procesos erosivos se debe realizar con la participación de los 
propietarios de los predios intervenidos, pues dichas obras requieren de un mantenimiento futuro e igualmente que los 
propietarios liberen de procesos productivos las áreas afectadas, para así realizar las obras en ellas.
Dependiendo de la complejidad de la alternativa que se utilizará para detener la erosión en cada uno de los casos 
caracterizados, es necesario contar con el personal profesional y técnico idóneo en cada una de las acciones planteadas.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la conservación del recurso 
agua, suelo y bosque en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la 
entidad Ambiental de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal por medio de sus Umatas o 
Secretarias del Medio Ambiente, igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona y la Gobernación 
del Departamento mediante sus secretarias de agricultura y entidades descentralizadas como Corpocuencas y la 
participación cualifi cada de los diferentes actores que de una u otra forma tienen intereses colectivos en la cuenca 
hidrográfi ca.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios, Alcaldías, Gobernación 
del Valle, CVC y la comunidad asentada en el territorio de la cuenca en el establecimiento de las estrategias a establecer.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Reconversión Ambiental y Manejo Sostenible de los 

Sistemas Productivos de la cuenca hidrográfi ca del río La 
Paila.

PROGRAMA II Gestión integral del recurso suelo

VALOR DEL PROYECTO  $12.874.000.000

DURACIÓN DEL PROYECTO 10 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE 
ALTERNATIVAS

IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Problema: Contaminación y deterioro del agua, el suelo y la biodiversidad.
Causas: Aplicación de agrotóxicos, dependencia de insumos externos, paquetes tecnológicos importados, existencia nula 
de planifi cación ambiental, económica y social, ampliación de la frontera agropecuaria, inadecuadas prácticas agrícolas, 
mecanización de cultivos y extensión de monocultivos, sistema productivos convencionales y en zonas no adecuadas.
En general el problema se describe en la contaminación y deterioro del recurso agua y suelo, causando el detrimento 
de la biodiversidad de la cuenca, debido a los diferentes manejos inadecuados de los recursos naturales existentes, 
utilización de paquetes tecnológicos importados, aumento de las áreas cultivables para el establecimiento de 
monocultivos mecanizados y por la indiscriminada ampliación de las fronteras agropecuarias. Igualmente predios 
ubicados en las zonas altas y medias de la cuenca no realizan una planifi cación integral de sus sistemas productivos, que 
les permita alcanzar un nivel de efi ciencia mayor y ameno con el medio ambiente y que igualmente mejore las condiciones 
de vida de los habitantes del predio, esto les obliga a continuar con la utilización de sistema de producción convencional 
de alto impacto ambiental negativo y con bajos niveles de producción, la falta de planifi cación integrada en la zona baja 
de la cuenca ha llevado a los agricultores a tomar como único sistema productivo el monocultivo de caña o ganadería 
extensiva.
La cuenca es altamente productiva en sector agropecuario en su zona alta y media, pero la producción no está 
fundamentada sobre los recursos naturales y su conservación, puesto que la mayoría de actividades productivas se 
realizan en zonas no aptas para la misma o en áreas de conservación y protección, igualmente en la zona baja de la 
cuenca es altamente productiva en el sector agroindustrial, pero con dominancia del monocultivo de caña de azúcar, 
causando una alta pérdida de la biodiversidad y deterioro constante del suelo por salinización y compactación. Dichos 
sistemas o actividades productivas se basan en conceptos que solo buscan alta productividad y rentabilidad, como el 
monocultivo, uso de agrotóxicos, mecanización total, aumento de fronteras agrícolas, etc. y que a su vez causan graves 
daños al medio ambiente, por la pérdida exponencial de biodiversidad, aumento de procesos erosivos, salinidad y 
compactación de suelos, esto acompañado a una alta dependencia de un solo sistema productivo provoca la salida del 
pequeño agricultor de la oferta, por no poder competir contra bajos precios de producción e insumos costosos, uso y 
dependencia indiscriminado de agrotóxicos, desplazamiento de comunidades campesinas y aumento de los monocultivos 
y la ganadería. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA
Los actores que están contribuyendo directamente al problema por la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación 
y explotación del territorio: Estos actores son todos aquellos que ejercen actividades agropecuarias que al implementar 
prácticas inadecuadas en su producción, han llevado al agotamiento del recurso Suelo, Agua y Bosque.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Estos sistemas se implementarán de la siguiente manera:
Establecimiento de modelos agroecológicos Con el establecimiento de estos modelos productivos, se muestra en la 
región la viabilidad económica, ambiental y social de la implementación de alternativas de producción diferentes a 
la convencional, donde se debe elegir predios en la zona que tengan la iniciativa para el cambio y que su propietario 
tenga la conciencia y pertenecía sufi ciente para convertir su predio en un sistema de producción integrado. La suma 
de alternativas implementadas en un predio bajo una planifi cación predial y capacitación, establece un modelo 
de producción agroecológico para su fácil réplica en los demás predios de la zona y por tanto ir disminuyendo 
progresivamente los impactos ambientales negativos causado por la actividad agropecuaria. Los predios seleccionados 
para la implementación de los modelos agroecológicos deben tener inicialmente distintos sistemas de producción para 
que las comunidades tengan distintas alternativas para su réplica.
Reconversión agroecológica Es necesario seleccionar comunidades productoras campesinas en la zona, con las cuales 
se inicien procesos de sensibilización y capacitación agroecológica, para una posterior implementación a conciencia de 
los agricultores de las técnicas aprendidas, es necesario que la reconversión agroecológica se realice según los alcances 
de las comunidades, donde primero se es necesario el establecimiento de agroecosistemas, con la implementación de 
sistemas agroforestales, técnicas de producción limpia y la posterior disminución de agrotóxicos en las áreas
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intervenidas. De esta forma se logra que los agricultores no realicen actividades impactantes contra el medio ambiente, 
generadas por las prácticas convencionales de producción, como la contaminación con químicos de agua y suelo, erosión 
del suelo, aumento de la frontera agrícola, pérdida de ecosistemas y posteriormente se inicie una utilización de métodos 
amenos con el medio ambiente para la mismos sistemas productivos.
Capacitación en alternativas de producción agroecológica Para lograr la reconversión agroecológica, se debe iniciar 
para toda la comunidad campesina, programas de sensibilización y capacitación en agroecología, transmitiendo a las 
comunidades tecnología para la producción limpia, pero esta transferencia se debe realizar de forma teórico-práctica, 
buscando que siempre esté acompañada de la implementación de los modelos agroecológicos, puesto que de esta forma 
el agricultor será participe de las metodologías desarrolladas en su implementación. Las capacitaciones deben ser 
consecuentes a las situaciones sociales, productivas y ambientales de la zona, buscando los espacios apropiados para la 
comunidad del agricultor y así brindarles las garantías necesarias en el poseso de aprendizaje.
Capacitación en planifi cación predial participativa Para que los agricultores de la comunidad establezcan metas 
alcanzables a corto, mediano y largo plazo, se debe realizar planifi caciones prediales, donde utilizando metodologías de 
participación los agricultores establecen indicadores de producción, sociales y ambientales críticos para su comunidad 
y al mismo tiempo establezcan las acciones a realizar para la mitigación de los impactos, esto de una forma ordenada de 
tal forma que el agricultor evalué cuáles son las necesidades de su predio y cuales son las inversiones propias o externas 
que se deben realizar en su predio y no las traídas en paquetes tecnológicos. Estos procesos de planifi cación se deben 
realizar con las comunidades y en espacios teóricos-prácticos.
Implementación de resultados: Se realizarán programas de implementación de los resultados de la planifi cación predial, en los 
predios planifi cados. Dichas actividades a implementar deben ser el resultado de las actividades reconocidas como los correctivos 
de las acciones causantes de la insostenibilidad en los predios, desde los puntos de vista ambiental, económico y social.
Caracterización de sistemas productivos: Es necesario realizar un acercamiento con la administración municipal de los 
3 municipios de la cuenca, autoridad ambiental CVC, organizaciones comunitarias, con el fi n de socializar el proyecto de 
caracterización de sistemas productivos y uso del suelo, recopilar la información recogida por estas entidades a la fecha, 
esto acompañado del reconocimiento de las zonas a caracterizar desde su componente social, sistemas productivos, 
principal actividad económica, etc. Se debe planifi car una metodología para la recolección de información con dos 
componentes, visitas personalizadas a predios y capacitación zonal de socialización y recolección de información. Con 
la información recolectada y analizada se podrá construir la cartografía social y productiva de la zona, que permita 
visualizar las principales actividades económicas, principales impactos ambientales y si no existen registros exactos se 
debe construir la cartografía política y topográfi ca de la zona, esta información también permitirá la construcción de una 
matriz de impactos ambientales en la cuenca, con las diferentes actividades económicas desarrolladas en las regiones 
que comprenden la cuenca y el impacto que cada una causa en la misma.
Sistemas alternativos o artesanales (S.T.A.R productivas) Se deben ubicar los predios en los cuales la actividad 
productiva como el café, los cerdos y el ganado principalmente, están generando vertimientos a fuentes superfi ciales de 
agua o a campo abierto, con el fi n de implementar en estos predios sistemas de descontaminación de aguas residuales 
como benefi ciadero ecológicos, biodigestores, canales de correteo, etc., según la cantidad de producción de los predios, 
procurando que los efl uentes de los sistemas implementados, sean utilizados en la fertilización de cultivos o pastos.
Establecimiento de asociaciones productoras ecológicas El los procesos de sensibilización y capacitación agroecológica 
se debe incentivar a las comunidades campesinas a agruparse en asociaciones productoras ecológicas, para entrar 
en un posterior proceso de capacitación en el establecimiento de las mismas, administración, manejo contable, 
comercialización, de tal forma que los agricultores inicien cadenas de comercialización para la producción regional, 
buscando precios justos, facilidades de transporte, mercados orgánicos, etc.
Establecimiento de plantas productoras de bioinsumos Para que los agricultores tengan la posibilidad de acceder 
a productos para la fertilización y control de plagas y enfermedades a bajos costos y origen orgánico y biológico, es 
necesario iniciar una producción semindustrial, que abastezca la demanda de la zona de esta clase de productos, se debe 
seleccionar predios o lugares en los cuales la materia prima sea de fácil adquisición (mataderos, haciendas ganaderas 
y cafeteras, etc.), donde se construirán las instalaciones y se montará la maquinaria con la tecnología necesaria para la 
producción deseada. Estas fábricas de insumos ecológicos deben ser administradas por las asociaciones campesinas y 
operadas por agricultores capacitados al momento de realizar el montaje de las plantas. 
Establecimiento de bancos de germoplasma Se debe seleccionar agricultores con la mayor conciencia, con el fi n que en 
sus predios se inicien cultivos ecológicos con especies alimentarias nativas de la zona, para una posterior recolección de 
semillas y su propagación en otros predios, buscando el establecimiento de cultivos a comercializar. El establecimiento 
de estas bancos de germoplasma deben ser rotados entre los agricultores, delegando especies a cultivar. 
Investigación agropecuaria: Es necesario incentivar y establecer medios de fi nanciación para la realización de 
investigaciones dirigidas hacia el mejorar la efi ciencia ambiental y económica de los sistemas de producción 
agropecuaria e igualmente sobre los factores ambientales que son deteriorados por dicha actividad.
Es importante para los procesos agroecológicos la participación activa de las comunidades, pues estas son las 
encargadas en el tiempo de la sostenibilidad de los sistemas establecidos, igualmente durante todo el proceso se debe 
contar con los conocimientos ancestrales de las comunidades y su aporte en mano de obra para la ejecución de las 
actividades.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Debido a la gran presión que se viene ejerciendo sobre la cuenca del río La Paila por el mal uso del suelo, el uso 
indiscriminado de agrotóxicos, ganadería extensiva, mecanización de cultivos, vertimientos de aguas negras del sector 
agropecuario, la deforestación, el monocultivo de caña de azúcar es causante de pérdida de la biodiversidad del valle 
geográfi co en esta cuenca, al igual que de la salinización de suelos y contaminación de acuíferos, esto de la mano con el 
vertimiento de carbono causado a la atmósfera, por esto necesario implementar proyectos encaminados a la conservación, 
recuperación y aumento de los agroecosistemas, que conserven y recuperen el suelo, agua y la biodiversidad, mediante 
la conversión hacia la agroecología y el establecimiento de modelos de producción sostenible desde la perspectiva 
ambiental, económica y social, en los sistemas agrícolas y pecuarios, logrando que dichos modelos sean de fácil 
réplica para los pequeños, medianos y grandes productores, igualmente implementando procesos de sensibilización y 
capacitación en alternativas de producción sostenible, propiciando la disminución del uso de agrotóxicos y recuperación 
de los ecosistemas naturales, planifi cando integralmente los predios sobre una caracterización de los mismos, esto con el 
fi n que este sector al año 2019 tenga una conciencia y una calidad de vida mejor, logrando una producción amena con el 
medio ambiente, económicamente viable y socialmente justa.
Igualmente es necesario investigar métodos y alternativas que permitan un manejo adecuados de los sistemas 
productivos de la zona, especialmente del monocultivo de la caña de azúcar y el sector ganadero, con el fi n de disminuir 
las emisiones atmosféricas, salinización de suelos, contaminación de acuíferos, erosión, vertimientos a fuentes 
superfi ciales de agua y otros impactos negativos causados por estas actividades.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila que comprende los Municipios 
de Zarzal, Bugalagrande, Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Se estima una población benefi ciada de 61.310 habitantes localizados a lo largo y ancho del territorio de la cuenca del río 
La Paila, en establecimiento de modelos de producción agroecológica, conversión de sistemas de producción agropecuario 
convencionales hacia sistemas de producción sostenible y agroecológica en 15.000 Hectáreas y sensibilización, 
concientización y capacitación de productores agropecuarios en producción sostenible y agroecológica.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Contaminación del agua, suelo y deterioro de la 
biodiversidad en la cuenca del río La Paila

Conservar y recuperar la biodiversidad, suelo y agua, 
mediante la investigación e implementación de sistemas 
de producción sostenible y agroecológico, con el fi n de 
recuperar los agroecosistemas, con la activa participación 
de los agricultores y ganaderos presentes en los tres (3) 
municipios que hacen parte del territorio de la cuenca del 
río La Paila.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Contaminación del agua Fuentes de agua superfi ciales y subterráneas recuperadas, 
con niveles de contaminación mínimos, apta para el 
consumo humano y animal, propiciando la remoción 
natural de materia orgánica y la recuperación de 
ecosistemas en la cuenca del río La Paila.

Contaminación del suelo Suelo del sector agropecuario recuperado, sin procesos 
erosivos, con aumento en el crecimiento de la microfauna 
del suelo que disminuyan las necesidades de fertilización 
química y propicie la recuperación de áreas degradadas en 
la cuenca del río La Paila.

Pérdida de la biodiversidad Recuperación y conservación de la biodiversidad de 
la zona, mejorando las relaciones de los ecosistemas, 
disminuyendo las concentraciones de plagas y 
enfermedades mediante el control natural de las mismas, 
en la cuenca del río La Paila.
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Dependencia de agroquímicos Sistemas agropecuarios con autonomía en la utilización 
de insumos, gracias al aprovechamiento de las materias 
primas y material reciclado del predio, disminución en 
la contaminación por la disminución de aplicaciones de 
agroquímicos en la cuenca del río La Paila.

Sistemas productivos no aptos para el suelo e insostenibles Aumento de la biodiversidad por la reconversión de 
cultivos, disminución de la frontera agrícola y recuperación 
de zonas de conservación, aumento de la productividad de 
sistemas productivos en suelos aptos para cada sistema en 
la cuenca del río La Paila.

Baja productividad y comercialización Aumento de la calidad de vida de los agricultores de la 
zona por mejoras de efi ciencia y efi cacia de los sistemas 
productivos en la cuenca del río La Paila.

Programas de recuperación, conservación e implementación 
desorientados. 

Programas encaminados a recuperar, conservar y proteger 
los recursos naturales efectivos, con una efectividad alta de 
sus objetivos en la cuenca del río La Paila.

Desconocimiento de zonas criticas Ubicación de las zonas y sus sistemas productivos con 
mayor impacto sobre los recursos naturales sobre la cuenca 
del río La Paila.

Desconocimiento de dinámicas sociales y económicas Se reconocen las principales actividades económicas de la 
cuenca y cómo estas infl uyen y afectan el medio ambiente, 
siendo las anteriores una forma de expresión socio-cultural 
de la comunidad asentada en la cuenca del río La Paila.

Desconocimiento de alternativas, Baja de competitividad y 
altos costos de producción

Los productores de la cuenca conocen y aplican diferentes 
alternativas productivas, disminuyendo costos y mejorando 
la conectividad ante otros tipos de producción, permitiendo 
la continuidad y permanencia de la producción sostenible 
en la cuenca del río La Paila.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de biodiversidad % de ecosistemas protegidos y recuperados

Oferta de alimentos contaminados % de enfermedades relacionadas

Aumento de los costos de producción % de disminución de la calidad de vida

Aumento de los monocultivos y ganadería % de ecosistemas protegidos y recuperados

Pérdida del suelo productivo % de áreas restauradas

Aumento de la frontera agrícola para nuevas áreas 
productivas

% de áreas recuperadas para cobertura boscosa

METODOLOGÍA
DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO

La metodología a involucrar es la siguiente:
Los trabajos se efectuarán en la cuenca del río La Paila. Se realizarán los correspondientes acercamientos y 
concertaciones con los diferentes propietarios de los predios que se encuentran localizados en la zona, con el fi n de 
concientizarlos y proponerles el mejor sistema productivo que sea el más adecuado y se adapte a su predio y que 
contribuya con el mejoramiento de su calidad de vida y mejore el manejo de sus sistemas productivos. 
En la caracterización de los sistemas productivos de la cuenca, se debe contar con la participación de las entidades 
territoriales de la cuenca, puesto que cuentan con la información de base sobre las poblaciones asentadas en la cuenca 
y el desarrollo de los sistemas productivos. Igualmente estos entes territoriales sirven para iniciar el acercamiento con 
las comunidades en las cuales se caracterizaran los sistemas productivos. Se debe plantear actividades de capacitación 
didácticas que permitan recoger información de los predios y sus sistemas productivos y cómo estos causan impactos 
negativos al medio ambiente; de tal forma que al realizarse la recolección de la información en el campo se pueda 
contrastar y mejorar la información inicialmente recolectada. Dicha información es fundamental para la construcción de 
la cartografía de las zonas productivas de la cuenca y ubicar en ella los impactos causados por las diferentes actividades 
económicas. Mediante el conocimiento de los principales sistemas productivos y cómo estos impactan sobre el medio 
ambiente, se puede establecer el nivel de afectación causado en la cuenca por cada una de las actividades económicas, de 
tal forma que con la información recolectada se construirán matrices de impactos ambientales por zonas productivas y 
una matriz general para toda la cuenca.
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Se deben seleccionar las zonas y poblaciones en las cuales se realizará el proceso de planifi cación predial, de tal forma 
que se integren poblaciones y zonas con algunas similitudes ambientales, sociales y económicas. Se debe realizar 
caracterizaciones de las zonas intervenidas y caracterizaciones de las situaciones específi cas de cada predio. Es 
necesario defi nir líneas bases de sostenibilidad para cada población o zona según los casos específi cos de cada una, 
estas sobre punto de vista ambiental, social y económicos, con su respectiva escala de ubicación o califi cación, de tal 
forma que cada predio se pueda ubicar en esta escala y así identifi que cuáles son las actividades o aspectos que están 
causando insostenibilidad en el predio desde puntos de vista ambiental, social y económico; después de identifi car la 
causalidad de la insostenibilidad, es necesario la construcción los correctivos de insostenibilidad, representados en 
acciones específi cas para mejorar las actividades identifi cadas como negativas para el sistema califi cado. Teniendo 
identifi cadas las acciones a corregir, se debe implementar programas en cada zona o población intervenida encaminadas 
a llevar a cabo las acciones defi nidas como correctivos, teniendo en cuenta que las acciones a desarrollar son de carácter 
ambiental, social y económico.
En los procesos de capacitación se realizarán los correspondientes acercamientos y concertaciones con los diferentes 
propietarios de los predios que se encuentran localizados en la zona, con el fi n de identifi car, ubicar y cuantifi car los 
procesos erosivos y su clase, al igual que el área afectada, siendo este el primer paso para determinar las acciones 
necesarias para la recuperación de las áreas identifi cadas. La implementación de la obras para detener los procesos 
erosivos se debe realizar con la participación de los propietarios de los predios intervenidos, pues dichas obras requieren 
de un mantenimiento futuro e igualmente que los propietarios liberen de procesos productivos las áreas afectadas, para 
así realizar las obras en ellas. Dependiendo de la complejidad de la alternativa que se utilizara para detener la erosión en 
cada uno de los casos caracterizados, es necesario contar con el personal profesional y técnico idóneo en cada una de las 
acciones planteadas.
Teniendo este avance se procederá a implementar los correspondientes sistemas alternativos, los cuales tendrán 
como fi nalidad recuperar los agroecosistemas, propiciar la reconversión agroecológica y disminuir la utilización de 
agrotóxicos, mejorar la calidad de vida, en la parte alta de la cuenca del río La Paila.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la conservación y recuperación 
del recurso agua, suelo y biodiversidad en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma regional del Valle 
del cauca como la entidad Ambiental de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y zarzal por medio 
de sus Umatas o Secretarias del Medio Ambiente, igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona 
y la Gobernación del Valle mediante su secretarias de Agricultura y la participación cualifi cada de los diferentes actores 
que de una u otra forma tienen intereses colectivos en la cuenca hidrográfi ca.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios, Alcaldías, Gobernación 
del Valle, CVC y la comunidad asentada en el territorio de la cuenca en el establecimiento de las estrategias a establecer.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos. (Nacimientos de agua, 

franjas protectoras de cauces) en la cuenca del río La Paila.

PROGRAMA III Gestión integral para el manejo de las áreas de especial signifi cancia e interés 
ambiental.

VALOR DEL PROYECTO $10’000.000.000

DURACION DEL PROYECTO 11 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema: Disminución y pérdida del recurso bosque.
Causas: Prácticas productivas inadecuadas
Expansión de la frontera agrícola
Expansión de la ganadería.
Deforestación para la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas.
En general el problema se describe en la pérdida de cobertura boscosa por causas debido a los diferentes manejos inadecuados 
de los recursos naturales existentes y por la indiscriminada ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en las zonas de 
protección ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema por la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y 
ocupación del territorio: Estos actores son todos aquellos que ejercen actividades agropecuarias que al implementar prácticas 
inadecuadas en su producción, han llevado al agotamiento del recurso Suelo, Agua y Bosque.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para contribuir a la solución del problema identifi cado son varias las opciones que se pueden implementar:
Reforestación Protectora: estas reforestaciones buscan la protección, de los nacimientos de aguas y cuencas hidrográfi cas en 
su zona de captación y regulación; o en zonas de fuertes pendientes. Para este tipo de reforestación se utilizan en su mayoría 
las especies nativas allí existentes. Estas especies pueden ser arboló co, aliso, cedro cebolla, burilico, acacia negra, arrayán, 
cachimbos, pizamos, guadua. Con densidades de siembra de 1111 árboles por hectárea a una distancia de 3m x 3m, los cuales en 
los primeros 3 años de su establecimiento es necesario realizarles los correspondientes mantenimientos de tres (3) por año.
Reforestación protectora- productora: La reforestación de este tipo, brindan la mismo tiempo servicios ambientales de 
protección y producción, mientras protegen las fuentes hídricas y los suelos, permiten aprovechar el recurso madera para 
consumo doméstico; de una forma sostenible y selectiva. Este tipo de reforestación se puede implementar con especies tales como 
guadua, árbol loco, aliso, nacedero con una densidad de siembra de 625 árboles por hectárea a una distancia de 4m x 4m, los 
cuales en los primeros 3 años de su establecimiento es necesario realizarles los correspondientes mantenimientos de tres (3) por 
año.
Aislamientos: Son cercos con estacones de madera y alambre de púas que se emplean para el alinderamiento o delimitación de 
zonas boscosas o degradadas impidiendo el ingreso de animales. Este tipo de cerco se construye con 3 ó 4 hilos de alambre de 
púas y postes de madera de bosque plantado o guadua hincados cada 2.5metros. Es ideal realizar distribuciones que permitan el 
crecimiento de árboles al pie de la cerca para que cuando crezcan, reemplacen al cerco muerto.
Corredores Biológicos: Consiste en el mantenimiento y restablecimiento de la continuidad de procesos biológicos y ecológicos 
entre áreas silvestres.
Manejo Sostenible del Bosque: consiste en aprovechar de una manera razonable los recursos renovables del bosque con el fi n de 
aprovecharlos sin agotarlos , para que las generaciones futuras también se benefi cien de ellas.
Todos estos sistemas tendrán sus respectivos mantenimientos durante tres años después de su establecimiento para garantizar 
su buen desarrollo y sostenibilidad en el tiempo.

4.3 Programa III – Gestión integral para el 
manejo de las áreas de especial signifi cancia e 
interés ambiental.

Este programa tiene como propósito lograr el conoci-
miento, el uso sostenible, la preservación y la conserva-
ción de los ecosistemas estratégicos presentes en el terri-

torio de la cuenca del río La Paila, estableciendo acciones 
de ordenación y manejo de las áreas de especial signifi -
cancia ambiental, como aportantes de bienes y servicios 
ambientales de benefi cio publico, esenciales para mante-
ner la estructura ecológica principal de la cuenca.

Los proyectos que componen este programa son:
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Debido a la gran presión que se viene ejerciendo sobre la cuenca alta del río La Paila por el mal uso del suelo y por la ganadería 
extensiva y la deforestación es necesario implementar proyectos encaminados a la conservación, recuperación y aumento de la 
cobertura boscosa mediante los establecimientos de bosques protectores productores con especies nativas que como su nombre 
lo indica cumplan la función de proteger y a su vez hacer un uso sostenible del recurso bosque, igualmente es necesario proteger 
los nacimientos existentes con aislamientos por lo mínimo de100metros alrededor y 30metros a lado y lado de sus cauces; esto 
con el fi n de que en este sector al año 2019 se tenga una conciencia y una calidad de vida mejor tanto en la calidad y cantidad del 
recurso bosque y por ende el recurso agua.
Este proyecto lo que busca es la restauración de ecosistemas críticos en áreas de nacimientos y franjas forestales, zonas 
amortiguadoras de áreas protegidas y corredores biológicos que conectan ecosistemas y áreas estratégicas y un manejo 
sostenible del recurso bosque.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca alta media y baja del río La Paila que comprende los 
Municipios de Zarzal, Bugalagrande, Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Con el fi n de dar cumplimiento a las metas contempladas en el proyecto, se ha estimado una población que se benefi cia directa o 
indirectamente del proyecto , así:
-Establecimientos de cobertura vegetal a través de los diferentes sistemas (3 municipios, aproximadamente 40 predios por 
municipio y su zona aledaña): 61.310 personas.
-Mantenimientos de la vegetación establecida (3 municipios aproximadamente 40 predios por municipio y su zona aledaña): 
61.310 personas.
Establecimiento de corredores biológicos (3 municipios, aproximadamente 3 predios por municipio y su zona aledaña): 1000 
personas.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Pérdida de la cobertura Boscosa y de la biodiversidad en la 
cuenca del río La Paila

Restaurar y conservar la cobertura boscosa y los ecosistemas 
estratégicos en la cuenca del río La Paila, con el fi n de 
recuperar los bienes y servicios asociados a estos con la activa 
participación de los agricultores y ganaderos de las áreas 
identifi cadas en los 3 municipios que hacen parte de la cuenca 
del río La Paila.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Pérdida de la cobertura boscosa Nacimientos y franjas forestales recuperados: se refi ere 
a los establecimientos que se realizarán de diferentes 
sistemas: Bosque protector, Bosque protector Productor, 
Sistemas Agroforestales, aislamientos, recuperación de áreas 
degradadas en la cuenca del río La Paila, que comprende 
los municipios de Bugalagrande, Zarzal y Sevilla en el 
Departamento del Valle del Cauca.

Pérdida de la biodiversidad Conectividad y enriquecimiento de ecosistemas prioritarios: se 
refi ere a los corredores que establecerán en los tres municipios 
que hacen parte de la cuenca del río La Paila, como son 
Bugalagrande, Sevilla y Zarzal.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de biodiversidad % de ecosistemas protegidos y recuperados

Fragmentación y aislamientos de ecosistemas Índice de fragmentación
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METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 La metodología a involucrar es la siguiente:
Los trabajos se efectuarán en la cuenca del río La Paila. Se realizará los correspondientes acercamientos y concertaciones con 
los diferentes propietarios de los predios que se encuentran localizados en la zona, con el fi n de concientizarlos y proponerles el 
mejor sistema que sea el más adecuado y se adapte a su predio y que contribuya con el mejoramiento y el manejo sostenible del 
recurso agua y bosque.
 Para el caso de los corredores, se realizará inicialmente un diseño de estos y se identifi can las herramientas de Manejo del 
Paisaje más adecuadas para cumplir con la meta de conectar áreas.
Para los establecimientos de los diferentes sistemas: BPP, BP, SAF, se defi nirán áreas potenciales por municipio, teniendo en 
cuenta la parte alta, media y baja de la cuenca.
Teniendo este avance se procederá a implementar los correspondientes sistemas, los cuales tendrán como fi nalidad proteger y 
mantener la cobertura boscosa en la cuenca del río La Paila.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a la conservación del recurso agua, suelo 
y bosque en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la entidad Ambiental 
de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal por medio de sus Umatas o Secretarias del Medio 
Ambiente, igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona y Gobernación del Valle mediante su secretarias 
de Agricultura y la participación cualifi cada de los diferentes actores que de una u otra forma tienen intereses colectivos en la 
cuenca hidrográfi ca.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, concertación 
y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios y la comunidad aledaña a la cuenca en el 
establecimiento de las estrategias a establecer.
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Capítulo V. Formulación

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Adquisición de predios y gestión de incentivos ante 

los consejos Municipales para la protección de áreas 
estratégicas (nacimientos de agua, franjas protectoras de 
cauces y corredores biológicos) en la cuenca del río La 
Paila.

PROGRAMA III Gestión integral para el manejo de las áreas de especial 
signifi cancía e interés ambiental.

VALOR DEL PROYECTO $15’000.000.000

DURACIÓN DEL PROYECTO 11 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los recursos naturales como el bosque, agua y suelo se encuentran muy afectados por la fuerte presión antrópicas que se 
ha ejercido sobre ellos a lo largo de los años en el territorio de la cuenca del río La Paila, es por esto que se hace necesario 
tomar decisiones tendientes a la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales mediante la compra 
de terrenos, de esta manera se aumentan las áreas de conservación, además es necesario implementar incentivos para la 
conservación como la rebaja de impuestos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA
Son los actores que ejercen prácticas agropecuarias, agrícolas, ganaderas y agroindustriales inadecuadas, expandiendo la 
frontera agrícola y ganadera, afectando así al bosque, suelo y agua.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Compra de terrenos: se hace con el objetivo de proteger y conservar ecosistemas estratégicos, los cuales tienen y tendrán 
una riqueza hídrica y en biodiversidad. 
Incentivos para la conservación: consiste en la creación de incentivos y derechos de propiedad para consolidar procesos 
de conservación sostenibles, participativos y regulados. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En el territorio de la cuenca del río La Paila existen ecosistemas estratégicos que son de importancia ecológica 
y proporcionan servicios ambientales tan importantes como el servicio del agua a los pobladores, es importante 
protegerlos y conservarlos con unas políticas de compra de terrenos y creando incentivos tributarios a los propietarios 
de los predios. 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila que comprende los Municipios 
de Zarzal, BugalaGrande, Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Se estima una población benefi ciada de 61.310 habitantes localizados a lo largo y ancho del territorio de la cuenca del río 
La Paila.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Presión antrópica a los recursos naturales Comprar terrenos y crear incentivos de conservación para 
la protección, recuperación y conservación de los recursos 
naturales.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Pérdida de la biodiversidad Incrementar con la regeneración natural la biodiversidad 
de las reservas que se creen en el territorio de la cuenca del 
río La Paila. 
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Pérdida de los nacimientos Recuperación y conservación de los nacimientos de agua 
(manantiales), así mismo los cuerpos de agua en general 
y todas las obras de captación de agua para acueductos 
y otros usos, deben ser protegidos y aislados de posibles 
afectaciones por la actividad de despeje de servidumbre. 

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

 Disminución de los servicios ambientales % de aumento de los servicios ambientales

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 La metodología a involucrar es la siguiente:
Concertar con los actores sociales y los municipios de Sevilla, Zarzal y Bugalagrande la compra de terrenos para crear 
áreas protegidas, que se caractericen por ser ecosistemas estratégicos de importancia ecológica que proporcionen 
servicios ambientales.
Realizar proyectos de acuerdo con los concejos de los tres (3) municipios para crear incentivos tributarios de 
conservación a los propietarios de predios que tengan valor ecológico como bosques, nacimientos de agua entre otros. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las Alcaldías municipales de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal por medio de sus Umatas o Secretarias del Medio Ambiente, 
igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona y la Gobernación del Departamento mediante 
Corpocuencas y secretarías de agricultura y desarrollo social, además de la Corporación Autónoma regional del Valle del 
cauca -CVC como la entidad Ambiental de la región. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios, alcaldías Municipales y 
la comunidad en el establecimiento de las estrategias a implementar.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Declaración como área protegida y restauración ecológica 

del bosque de la HACIENDA EL MEDIO.

PROGRAMA III Gestión integral para el manejo de las áreas de especial 
signifi cancia e interés ambiental.

VALOR DEL PROYECTO $ 180’000.000

DURACION DEL PROYECTO 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la Hacienda El Medio existe un bosque dominado por caracolíes (Anacardium excelsum), que representa una de las últimas 
muestras de la comunidad denominada como Caracolizal (Z), higuerones (Ficus spp.) y altos niveles de epifi tismo. Los terrenos 
alrededor del bosque están dedicados en un 90% al cultivo de caña de azúcar y el resto a ganadería. Las quemas periódicas de caña 
constituyen la principal amenaza sobre el bosque, debido a que no existen barreras que impidan el paso del fuego. 
Al encontrarse el bosque rodeado de caña de azúcar no existen árboles aislados ni cercas vivas, además la extracción 
ilegal de algunos árboles dentro del bosque ha colocado en riesgo a varias especies de ratones amenazados, caracoles, 
aves y mamíferos como zorros y chuchas entre otros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema son todos aquellos que realizan extracciones ilegales de 
fl ora y fauna, los dedicados a cultivos pecuarios que dejan ingresar al bosque ovejas que consumen plántulas y semillas, 
los dedicados a la ganadería que dejan que los pastos invadan los bordes de la reserva El Medio aumentando así la 
susceptibilidad a incendios y los dedicados al cultivo de caña de azúcar que durante las temporadas de preparación 
de los suelos para el cultivo deterioran los bordes del bosque con maquinaria; y durante la cosecha los utilizan como 
“sesteadero” (corteros y demás trabajadores), también se almacena tubería y hasta elementos de arado, ocasionando 
efectos negativos por compactación del suelo y destrucción de propágulos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Declaración como área protegida: Es la declaración de Áreas Naturales Protegidas, entendidas como superfi cies de tierra y/o 
mar especialmente consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a perpetuidad, así como de los 
recursos naturales y los recursos culturales asociados, las cuales son manejadas a través de medios jurídicos u otros medios 
efi caces. Este tipo de estrategia se reconoce como conservación in situ, es decir en medios silvestres y naturales, garantizando 
los procesos de desarrollo evolutivo, genético y regulatorio.
Enriquecimiento del bosque: Comprende la siembra de especies que se encuentren en la composición actual del bosque, el 
enriquecimiento del bosque busca mejorar el estado de las poblaciones de especies consideradas como claves sin poner en 
riesgo las poblaciones de otras especies que podrían verse afectadas por un desbalance. El enriquecimiento busca llevar a 
sectores secundarios, altamente perturbados y de diversidad baja especies que les incrementen su valor de conservación y 
aceleren procesos de sucesión.
Mantenimiento al cerramiento del bosque: se debe realizar con postes vivos enriquecidos con plantones, teniendo en cuenta 
que el espacio entre los hilos de alambre no debe permitir la entrada de los camuros o otros animales de mayor porte, pero 
que no limite el movimiento de mamíferos presentes allí como: zorros guatines, chuchas y ratones de varios géneros, de igual 
manera el movimiento que desde el interior y las plantaciones de caña pueden hacer aves. Estas especies de fauna tienen un 
papel muy importante en el mantenimiento de la dinámica interna del bosque. Se debe establecer un solo punto de entrada al 
bosque, el cual debe tener un estricto control de ingreso.
Protección del borde del fragmento: consiste en proteger el borde del bosque el medio el cual se ve amenazado por: prácticas 
agrícolas inadecuadas, colonización del pasto y presencia de camuros.
Restablecimiento de la conectividad: Consiste en el mantenimiento y restablecimiento de la continuidad de procesos 
biológicos y ecológicos entre áreas silvestres, para este caso El restablecimiento de la conectividad está relacionado con 
el mejoramiento de las condiciones de los bosques riparios y los fragmentos de guadua con especies que creen un dosel 
heterogéneo.
Establecimiento de franja protectora del río La Paila y su conexión hacia el río Cauca: debido al alto grado de fragmentación 
de los ecosistemas se difi culta el restablecimiento de conectividad entre la mayoría de los fragmentos, ya por la matriz de 
caña en la que se encuentran, (como es el caso del bosque del medio) pero también porque las distancias que los separan son 
muy grandes. El mecanismo más viable para restablecer alguna conectividad en el valle geográfi co es a través de las franjas 
riparias de los ríos de la cordillera Central que descargan sus aguas al río Cauca atravesando el valle geográfi co, uno de esos 
ríos es el río La Paila, el cual se extiende a lo ancho del valle hasta desembocar en el río Cauca.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El bosque del medio es uno de los pocos fragmentos remanentes de bosque seco tropical que aún sobrevive en el Valle 
geográfi co del río Cauca, se sabe que los remanentes de este tipo de bosque se constituyen en importantes refugios 
y reservorios de diversidad biológica (e. g. Kattan & Álvarez-López 1996). Por lo tanto, el estudio de los efectos de la 
transformación del paisaje y de las formas de mitigarlos debe ser una prioridad.
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Capítulo V. Formulación

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en la parte baja de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, que comprende el Municipio de Zarzal 
en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Se estima una población de 42.180 habitantes correspondientes al Municipio de Zarzal.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Ausencia de políticas de conservación del bosque del medio Declarar como área protegida, restaurar y mitigar los 
impactos producidos al bosque del Medio. Ecosistema, 
considerado estratégico dentro de la cuenca del río La Paila 
en el Departamento del Valle del Cauca con la participación 
de los actores institucionales y sociales. 

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Extracción ilegal de fl ora y fauna Regulación de estas actividades por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, 
para impedir la formación de claros e impactos al interior 
del Bosque impidiendo la desaparición de especies y la 
pérdida del hábitat de éstas.

Invasión de los bordes con pasto y plantas de caña. Evitar incendios al interior del bosque, impedir la 
colonización del pasto en las márgenes del fragmento para 
evitar que se retracen los procesos de sucesión. 

Prácticas agrícolas inadecuadas para el cultivo de la caña 
de azúcar.

Realizar el cultivo de la caña con buenas prácticas agrícolas, 
en donde el suelo del borde del bosque no sea compactado por 
la maquinaria y este permanezca libre de herramientas.
Cosechar la caña en verde a unos 100 metros a la redonda 
para evitar así la desecación del borde y por ende la 
eliminación de plántulas, semillas y otros. También se 
mantendría la conectividad entre el río La Paila y el bosque 
de algunas especies que se mueven entre los cañaduzales.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Pérdida de la biodiversidad % de ecosistemas protegidos y recuperados

Especies invasoras % de invasoras controladas

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

La metodología a involucrar es la siguiente:
El trabajo se realizará en el bosque del Medio, involucrando los diferentes actores institucionales y sociales, propietarios 
de los predios aledaños al fragmento. Se les concientizará de la importancia que representa el bosque del Medio como 
fragmento remanente de bosque seco tropical. 
Se explicará los impactos a los que se está sometiendo el bosque y cuáles serán las herramientas de manejo de paisaje 
propuestas para el Medio y cuales se han implementado hasta el momento.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Corporación Autónoma regional del Valle del cauca como la entidad Ambiental de la región, la Alcaldía municipal 
de Zarzal, Ingenio Riopaila, organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona, propietarios de los predios y la 
Gobernación del Departamento. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios, el Ingenio Riopaila y la 
comunidad en el establecimiento de las estrategias a establecer.
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Capítulo V. Formulación

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Delimitación, deslinde y formulación del plan de manejo 

integral del Humedal Zambrano.

PROGRAMA III Gestión integral para el manejo de las áreas de especial 
signifi cancía e interés ambiental.

VALOR DEL PROYECTO $80.000.000

DURACION DEL PROYECTO 2 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los cambios en las dinámicas socioeconómicas y de asentamientos han cambiado el ecosistema hidrológico y el paisaje 
del territorio de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, dejando como testigos solo relictos aislados tanto de bosques 
como de humedales, uno de esos testigos es el humedal Zambrano ubicado en el corregimiento de La Paila municipio 
de Zarzal, el cual presenta problemas como la pérdida del espejo lagunar, sedimentación, eutrofi zación, contaminación 
por aguas residuales domésticas y residuos químicos, comunidades no organizadas y con poco sentido de pertenencia y 
control inefi ciente de parte de autoridades correspondientes. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Son los actores que utilizan este recurso de una manera inadecuada como: adecuación del espacio para la expansión 
de los monocultivos de la caña de azúcar y ganadería, reguío por parte de la industria para sus cultivos, explotación 
pesquera, proliferación de malezas acuáticas etc.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Deslinde y acceso: realizar el deslinde predial por parte de la secretaría de planeación del municipio de Zarzal, en el 
Departamento del valle del cauca.
Formulación de un plan de manejo: se refi ere a la coherencia que debe existir entre los planes de manejo de los 
humedales en mención y los planes de acción local, de la cuenca a la que pertenecen (POMCH del río La Paila), de los 
Planes Básicos de Ordenamiento territorial y las otras categorías de planifi cación regional y nacional. Lo anterior con 
lleva a La recuperación, restauración y conservación de este humedal.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los humedales juegan un importante papel como ambiente regulador del ciclo hídrico superfi cial y de acuíferos, 
retención de sedimentos, control de inundación y erosión y estabilización microclimática; además participan en la 
estabilidad e integridad de los ecosistemas, en tanto regula los ciclos de nutrientes y benefi cia la productividad de los 
sistemas acuáticos.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en la parte baja de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila, que comprende el Municipio de Zarzal, 
en el departamento del Valle del Cauca.

POBLACIÓN BENEFICIADA
La población del corregimiento de La Paila, aproximadamente 8.300 habitantes ubicados dentro del área de infl uencia de 
la cuenca hidrográfi ca del río La Paila en el departamento del Valle del Cauca.

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Degradación de los humedales. Formular el plan de manejo integral del humedal Zambrano 
para su recuperación, restauración y conservación.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Pérdida del espejo lagunar. Se debe preservar y mantener el espejo de agua del 
humedal de tal manera que el nivel de agua permanezca en 
el punto mínimo durante períodos de estiaje. 
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Sedimentación del humedal Retirar las plantas acuáticas antes de que mueran por 
efectos de residuos químicos para impedir que se vayan al 
fondo del humedal y evitar así la sedimentación y pérdida 
de la profundidad efectiva.

Deslinde predial Realizar el deslinde predial para mantener la franja 
protectora reglamentaria y así evitar la invasión hacia el 
humedal.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Contaminación por aguas residuales domésticas y residuos 
químicos

Carga de contaminación hídrica reducida

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 La metodología a involucrar es la siguiente:
Realizar un diagnóstico ambiental y social del humedal Zambrano que conlleve a un plan de acción que incluya 
programas y proyectos como: delimitación y deslinde predial del área de estudio, franja protectora reglamentaria y 
acceso; educación ambiental encaminada a la recuperación y consolidación del sentido de pertenencia hacia el humedal 
como un espacio de todos y para todos. Restauración y conservación orientada al uso del suelo en donde se permita 
restablecer el hábitat de los peces, aves, mamíferos, reptiles y anfi bios, así como la fl ora nativa. Aprovechamiento de los 
servicios ambientales de este ecosistema como la pesca artesanal, plantas acuáticas, ecoturismo etc.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Alcaldía Municipal de Zarzal por medio de su Umata, igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de 
la zona y la Gobernación del Valle mediante secretarias de agricultura y desarrollo social y entidades descentralizadas 
como Corpocuencas, además de la Corporación Autónoma regional del Valle del cauca -CVC como la entidad Ambiental de 
la región. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con la inclusión del componente social para la divulgación, promoción, 
concertación y socialización del proyecto asegurando la participación activa de los propietarios, alcaldía Municipal, CVC, 
ingenio Riopaila y la comunidad en el establecimiento de las estrategias a establecer.
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4.4 Programa IV – Gestión integral del riesgo.

La preservación de la vida y los bienes de la comunidad 
son el producto esperado de este programa que enmarca las 
estrategias de comunicación, educación y preparación de 
comunidad y organismos de socorro para prevenir y aten-
der cualquier evento que pueda presentarse.

Para realizar gestión integral del riesgo se requiere 
de identifi cación y zonifi cación precisa del riesgo en la 
cuenca así como la aplicación de la reglamentación de 

ocupación y usos del suelo, reubicación de comunidad 
asentada en zonas de riesgo y suelos de protección, pro-
tección de zonas altas y márgenes de corrientes para re-
gular sus caudales, aplicación de medidas preventivas, 
fortalecimiento de organismos de atención, información 
y educación a la comunidad, monitoreo permanente de 
los fenómenos naturales y antrópicos.

Los proyectos que componen este programa son:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Zonifi cación de las amenazas y riesgos por fenómenos naturales en la 

cuenca del río La Paila.

PROGRAMA IV Gestión integral del riesgo 

VALOR DEL PROYECTO $ 1000.000.000

DURACION DEL PROYECTO 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema: Inexistencia de una zonifi cación de amenazas naturales con su caracterización y clasifi cación. Población 
urbana y rural expuesta a amenazas naturales.
Causas: Falta de información actualizada detallada y validada sobre la localización, carácter y clasifi cación de áreas de 
la cuenca expuestas a amenazas y con población en riesgo.
El problema se describe en el diagnóstico de la cuenca del río La Palia, en donde se reconocen áreas expuestas a 
amenazas naturales aún por defi nir en detalle, en las que se encuentra población rural y urbana asentada principalmente 
en los cascos urbanos de Sevilla (inundaciones por quebrada San José y remoción en masa) y del corregimiento de La 
Paila (inundación río La Paila). Igualmente áreas cultivadas en la parte baja se inundan periódicamente.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema por omisión son las administraciones municipales que 
no defi nen con exactitud las áreas expuestas a amenazas, no se realizan los estudios pertinentes que lleven a zonifi car el 
territorio de los tres municipios con la caracterización y clasifi cación de amenazas y que no ejercen el control debido a la 
ocupación de áreas expuestas a amenazas. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para contribuir a la solución del problema identifi cado se deben implementar la siguiente acción:
Realizar los estudios de caracterización y clasifi cación de las zonas expuestas a amenazas por inundación, remoción en 
masa y sísmica; en las unidades hidrográfi cas de Totoró, San Marcos, San Pablo, Tetillal, Nacimiento y parte baja.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Esta acción es requerida para pasar a fases subsiguientes de realización de obras de mitigación donde fuese posible 
y de reubicación de la población expuesta, donde no hubiese más posibilidades. Es fundamental para inventariar la 
localización y el número de familias expuestas a riesgos, así como los recursos necesarios para su reubicación.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila. Desde el diagnóstico ya se 
detectaron exposiciones a amenazas en las unidades hidrográfi cas de Totoró, San Marcos, San pablo, Tetillal, Nacimiento 
y parte baja.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Con el fi n de dar cumplimiento alas metas contempladas en el proyecto, se ha estimado una población que se benefi cia 
directa o indirectamente del proyecto , así:
-Sevilla casco urbano: cinco mil personas (Mil predios urbanos)
-La Paila Casco urbano: Quinientas personas (cien predios urbanos)
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RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Desconocimiento del carácter de las amenazas naturales 
que afectan la cuenca del río La Paila y del volumen de 
predios y familias en riesgo.

Conocer en detalle de las amenazas naturales y caracterizar 
el tipo de amenazas, su localización y el impacto que puede 
tener sobre la población.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Falta de información pertinente y vigente. EL territorio de la cuenca del río La Paila, conoce en detalle 
el tipo de amenazas que la afectan y la población en riesgo.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

Difi cultades en la acción de las administraciones 
municipales por desconocer con exactitud la magnitud y 
tipo de amenazas que los afectan.

Estudio de caracterización y clasifi cación de las áreas 
expuestas a amenazas.

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 Defi nición y realización de la licitación pública para la contratación de los estudios de caracterización y clasifi cación de 
amenazas en la cuenca.
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a identifi car y caracterizar las 
amenazas en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la entidad 
Ambiental de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla y Zarzal por medio de sus secretarias de Gobierno (ofi cina de 
atención y desastres), igualmente las Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona y la Gobernación del Valle. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con el seguimiento del control fi scal que realice la contraloría del Valle del 
Cauca, el control técnico que establezca la CVC y el acompañamiento articulado y complementario de la comunidad en 
general, las administraciones municipales a la ejecución del mismo por parte del equipo técnico escogido.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Formulación e implementación del plan de acción para la 

gestión del riesgo.

PROGRAMA IV Gestión integral del riesgo 

VALOR DEL PROYECTO $ 10.000.000.000

DURACION DEL PROYECTO 6 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema: Población urbana y rural expuesta a amenazas naturales.
Causas: Áreas de la cuenca expuestas a amenazas y con población en riesgo.
El problema se describe en el diagnóstico de la cuenca del río La Palia, en donde se reconocen áreas expuestas 
a amenazas naturales (aún por defi nir en detalle), en las que se encuentra población rural y urbana asentada 
principalmente en los cascos urbanos de Sevilla (inundaciones por quebrada San José y remoción en masa) y 
del corregimiento de La Paila (inundación río La Paila). Igualmente áreas cultivadas en la parte baja se inundan 
periódicamente. En algunos de estos casos el riesgo es mitigable.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema por omisión son las administraciones municipales que no 
defi nen con exactitud las áreas expuestas a amenazas y las obras de mitigación que pueden ser realizadas para proteger 
a la población urbana y rural, así como la producción agropecuaria. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para contribuir a la solución del problema identifi cado se debe implementar la siguiente acción:
Formular e implementar un plan de acción para la gestión del riesgo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La realización de obras de mitigación donde fuese posible reducirán al máximo las condiciones de riesgo protegiendo la 
vida y bienes de la población expuesta a amenazas naturales por inundación y remoción en masa.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila. Desde el diagnóstico ya se 
detectaron exposiciones a amenazas en las unidades hidrográfi cas de Totoró, San Marcos, San pablo, Tetillal, Nacimiento 
y parte baja.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Con el fi n de dar cumplimiento a las metas contempladas en el proyecto, se ha estimado una población que se benefi cia 
directa o indirectamente del proyecto , así:
-Sevilla casco urbano: cinco mil personas (trescientos predios urbanos)
-San Antonio – Cabecera corregimental un mil novecientos personas (cincuenta predios)
-La Paila Casco urbano: quinientas personas (ochenta predios urbanos)

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Un importante volumen de predios y familias se encuentran 
en riesgo mitigable sin que se diseñen y ejecuten las obras 
pertinentes.

Formular e implementar un plan de acción para la gestión 
del riesgo que contribuya a la reducción del número 
de habitantes expuestos a amenazas por inundación y 
remosión en masa.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
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La no caracterización de las amenazas en detalle, ausencia 
de un inventario detallado de la población expuesta a las 
amenazas y falta de defi nición y ejecución de las obras de 
mitigación.

EL territorio de la cuenca del río La Paila, reduce el número 
de habitantes expuestos a amenazas y ha disminuido el 
riesgo.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

La población es afectada en la pérdida de vidas y bienes. Número de obras de mitigación realizadas.

METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

 Defi nición y realización de la licitación pública para la contratación de las obras de mitigación.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a realizar las obras de mitigación 
en la cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la entidad Ambiental 
de la región, las Alcaldías municipales de Sevilla y Zarzal, mediante sus secretarias de obras públicas y planeación y la 
Gobernación del valle mediante su secretarias de infraestructura, igualmente las Organizaciones no gubermanentales 
(ONG) de la zona.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con el seguimiento del control fi scal que realice la contraloría del Valle del 
Cauca, el control técnico que establezca la CVC y el acompañamiento articulado y complementario de la comunidad en 
general, las administraciones municipales a la ejecución del mismo por parte del equipo técnico escogido.
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Reubicación de la población localizada en zonas de amenaza por 

inundación y remosión en masa en algunas zonas de la cabecera de Sevilla 
y centros poblados de La Paila y San Antonio

PROGRAMA IV Gestión integral del riesgo 

VALOR DEL PROYECTO $ 10.000.000.000

DURACION DEL PROYECTO 6 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IDENTIFICACION DE LA SOLUCIÓN
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema: Población urbana y rural expuesta a amenazas naturales.
Causas: Áreas de la cuenca expuestas a amenazas y con población en riesgo.
El problema se describe en el diagnóstico de la cuenca del río La Palia, en donde se reconocen áreas expuestas 
a amenazas naturales (aún por defi nir en detalle), en las que se encuentra población rural y urbana asentada 
principalmente en los cascos urbanos de Sevilla (inundaciones por quebrada San José y remosión en masa) y 
del corregimiento de La Paila (inundación río La Paila). Igualmente áreas cultivadas en la parte baja se inundan 
periódicamente. En algunos de estos casos el riesgo no es mitigable, por tanto dicha población debe ser reubicada.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA

Los actores que están contribuyendo directamente al problema por omisión son las administraciones municipales que no 
defi nen con exactitud las áreas expuestas a amenazas y la población que debe ser reubicada. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para contribuir a la solución del problema identifi cado se deben implementar la siguiente acción:
Inventariar la población expuesta a amenazas naturales donde el riesgo no es mitigable para ser reubicada.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La reubicación de la población en riesgo no mitigable protegerá la vida y bienes de la población expuesta a amenazas 
naturales por inundación y remosión en masa.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El proyecto se ejecutará en el área de infl uencia de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila. Desde el diagnóstico ya se 
detectaron exposiciones a amenazas en las unidades hidrográfi cas de Totoró, San Marcos, San pablo, Tetillal, Nacimiento 
y parte baja.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Con el fi n de dar cumplimiento alas metas contempladas en el proyecto, se ha estimado una población que se benefi cia 
directa o indirectamente del proyecto , así:
-Sevilla casco urbano: cinco mil personas (doscientos predios urbanos).
-San Antonio – Cabecera corregimental un mil novecientos personas (treinta predios).
-La Paila Casco urbano: quinientas personas (50 predios urbanos).

RELACIÓN ENTRE EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS
PROBLEMA IDENTIFICADO
(CAUSA PRINCIPAL)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Un importante volumen de predios y familias se encuentran 
en riesgo no mitigable sin que se diseñe un proyecto de 
reubicación.

Reducir el número de habitantes de la cuenca expuestos a 
las amenazas por inundación y remoción en masa.

CAUSAS CRITICAS DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

La no caracterización de las amenazas en detalle, ausencia 
de un inventario detallado de la población expuesta a las 
amenazas y la ausencia de un proyecto de reubicación.

Se disminuye el número de habitantes expuestos a 
amenazas y riesgo en el territorio de la cuenca del río La 
Paila.

EFECTOS ASOCIADOS INDICADOR DE LOS DESCRIPTORES

La población es afectada en la pérdida de vidas y bienes. Número de habitantes reubicados.
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METODOLOGÍA
DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO

Defi nición del proyecto de reubicación; población afectada, predios a comprar, adjudicación y titulación de predios.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los órganos o entidades encargadas de ejecutar los diferentes proyectos encaminados a realizar la reubicación en la 
cuenca del río La paila serán La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca como la entidad Ambiental de la 
región, las Alcaldías municipales de Sevilla y Zarzal por medio de sus secretarias de Gobierno (ofi cina de atención y 
desastres) y la Gobernación del Valle mediante sus secretarias de infraestructura y desarrollo social, igualmente las 
Organizaciones no gubermanentales (ONG) de la zona.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantizará con el seguimiento del control fi scal que realice la contraloría del Valle del 
Cauca, el control técnico que establezca la CVC y el acompañamiento articulado y complementario de la comunidad en 
general, las administraciones municipales a la ejecución del mismo por parte del equipo técnico escogido.
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5. Plan de inversión y cronograma 
POMCH del río La Paila

 El presente plan de inversión del POMCH del río La 
Paila nos muestra, de manera esquemática la relación de 
los diferentes proyectos a ejecutar durante el período 
2009-2019, con sus respectivos valores de inversión.
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6. Estructura administrativa para 
la ejecución del POMCH del río La 
Paila

El proceso administrativo propuesto se basa en los 
conceptos básicos administrativos (planeación, organi-
zación, dirección y control de la gestión), constituyén-
dose en una herramienta que selecciona los objetivos 
y métodos generales que se requieran para la toma de 
decisiones, la gestión de los escenarios concertados con 
actores implicados y la ejecución de programas y proyec-
tos que dinamicen el desarrollo de la cuenca.

La estructura administrativa del plan permite la in-
tegración interinstitucional y social de tal manera que 
facilite y agilice la puesta en marcha de acciones y esta-
blezca claramente las funciones y responsabilidades de 
instituciones y organizaciones. 

Durante el proceso de formulación del Plan, se con-
formaron diferentes instancias institucionales y sociales 
entre las que se destacan: Comité de apoyo local (a partir 
de los Grupos de Apoyo Local; estos GAL se constituye-
ron desde la Fase de Aprestamiento durante el primer 
taller realizado con las comunidades, en ellos destacan 
líderes locales con ascendencia entre su comunidad. Ver 
Fase de Aprestamiento) y Comité Técnico del Plan.

La Estructura Administrativa para la ejecución del 
Plan retomará estas instancias y se ajustarán de acuerdo 
a las exigencias de la fase de ejecución, seguimiento y 
evaluación, con el fi n de garantizar su continuidad y se 
involucrará el Comité Directivo cuya pertinencia es in-
dispensable en esta fase. 

En la fi gura 17 se describe la estructura administrati-
va para la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de 
la cuenca hidrográfi ca del río La Paila.

Figura 15. Estructura administrativa para la 
ejecución del POMCH del río La Paila

Comité directivo

Comité técnico
Secretaria técnica

Comité de apoyo de la cuenca

Elaboró Equipo Técnico POMCH 

6.1 Responsabilidades y funciones

6.1.1 Comité directivo.

El objetivo de este comité será el de defi nir y acome-
ter las estrategias de gestión y la adecuada implementa-
ción, seguimiento y evaluación del plan.

Es la instancia de mayor nivel en la estructura admi-
nistrativa del POMCH. La principal responsabilidad de 
este comité es la de decidir sobre las políticas de inver-
sión y de manejo de la cuenca del río La Paila, garantizar 
la fi nanciación del POMCH mediante la consecución de 
recursos locales, nacionales o internacionales, evaluar la 
implementación del POMCH y realizar los ajustes reque-
ridos durante su implementación. Este Comité se dará 
su propio reglamento y tendrá como canal de comuni-
cación a la secretaría técnica. Este comité se reunirá tri-
mestralmente, de manera ordinaria y elaborará informes 
escritos de las decisiones, propuestas o directrices que se 
establezcan para la buena marcha del POMCH, dándolos 
a conocer oportunamente a los demás estamentos de la 
estructura administrativa.

El Comité directivo estará conformado por nueve (9) 
miembros así: el gobernador del Valle del Cauca o su re-
presentante, los directores de las respectivas Direcciones 
Ambientales Regionales –DAR- de la autoridad ambien-
tal (CVC) de La Unión y Tuluá, los alcaldes o su repre-
sentantes de los municipios de Sevilla, Bugalagrande y 
Zarzal, los representantes de los Grupos de Apoyo Local 
(uno por cada municipio). 

6.1.2 Comité técnico

El objetivo de este comité es el de hacer seguimien-
to de la implementación del plan en su parte técnica y 
operativa. 

Sus funciones serán las de evaluar la ejecución de los 
programas y proyectos establecidos en el POMCH y lle-
var los registros de toda la información que sobre este se 
generen. Es una instancia subordinada al Comité Directi-
vo, al cual sirve de apoyo en el ejercicio de sus funciones 
de gerencia del plan.

El Comité Técnico estará conformado por: los coordi-
nadores de los tres procesos de cada una de las DAR con 
ingerencia territorial en la cuenca (La Unión y Tuluá), un 
representante de la Dirección de Planeación de la CVC, 
los secretarios de planeación municipal de los entes te-
rritoriales que tienen jurisdicción sobre la cuenca, un 
representante de ASEPAILA y uno de ACUAVALLE. La 
pertinencia de estos dos últimos actores en este comité, 
está en que son las empresas que abastecen de agua pota-
ble a la población asentada en el territorio de la cuenca, 
tomando el recurso agua de la misma cuenca; en el caso 
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de ASEPAILA sirviendo al mayor centro poblado de la 
cuenca en la parte plana como es el corregimiento de La 
Paila y en el caso de ACUAVALLE abasteciendo la de-
manda en parte del municipio de Zarzal y Sevilla, mayor 
centro urbano presente en la cuenca.

Este comité contará con una secretaría técnica, su ob-
jetivo será el de coordinar los mecanismos para la imple-
mentación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfi ca.

Sus funciones serán convocar al comité directivo y al 
comité técnico a las reuniones ordinarias y extraordina-
rias, para lo cual preparará el orden del día y llevará el 
registro de las reuniones del Comité Técnico (redacción 
y aprobación de las actas)

Estará conformado por los directores de las DAR de 
La Unión y Tuluá.

6.1.3 Comité de apoyo de la cuenca

Su objetivo es coadyuvar desde las comunidades, al 
logro de los objetivos y metas del POMCH, mejorando 
los niveles de apropiación y sentido de pertenencia del 
plan, propiciando la participación constructiva en to-
dos los procesos de socialización, gestión, seguimiento y 
evaluación del mismo.

Sus funciones serán:
• Participar de los procesos de concertación entre la es-

tructura administrativa del plan y la comunidad de 
base. 

• Acompañamiento de procesos de implementación del 
plan (socialización, sensibilización, sinergias locales)

• Interacción con los Grupos de Apoyo Local –GAL-
• Atender citaciones de la secretaría técnica
• Seguimiento e impulso al cumplimiento de los pro-

gramas y proyectos formulados para el PLAN.
• Vigilar el alcance de las metas propuestas.
• Proponer, por medio de sus representantes al Comi-

té Directivo, los ajustes o iniciativas que consideren 
pertinentes respecto a la gestión y al cumplimiento 
del POMCH del río La Paila.

• Se reunirán de manera ordinaria una vez trimestral-
mente.

• Tendrán su propio reglamento interno.
• Tendrán el apoyo logístico de las administraciones 

municipales y la CVC.
• Elegir sus representantes al Comité Directivo. (uno 

por cada municipio)
Estará conformado por representantes de los Grupos 

de Apoyo Local -GAL-. Estos grupos han sido estable-
cidos a partir de la participación permanente de la co-
munidad asentada en la cuenca del río La Paila, en los 
municipios de Bugalagrande, Zarzal y Sevilla y tal como 
reposa en las actas de conformación. De estos GAL se 

elegirán los nueve representantes al Comité de Apoyo de 
la cuenca.

7. Financiación del plan
De acuerdo con el Artículo 23 del Decreto 1729 del 

2002, las fuentes de fi nanciación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la cuenca hidrográfi ca del río La Paila se 
harán con cargo a los siguientes recursos: 
• Con el producto de las tasas retributivas, compensa-

torias y por utilización de aguas.
 “Los recursos provenientes de la tasa por uso del agua 

se invertirán en la formulación y ejecución del programa 
de ahorro y uso efi ciente del agua que es parte integral 
del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográ-
fi ca”. (Parágrafo 1º del artículo 23 del Decreto 1729 
del 2002).

• Con el producto de las contribuciones por valorización.
• Con el producto de los empréstitos internos o exter-

nos que el gobierno o las autoridades ambientales 
contraten.

• Con las donaciones que hagan las autoridades am-
bientales, las personas naturales o jurídicas, naciona-
les o extranjeras.

• Con los recursos provenientes del 1% de que trata 
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. El 
1% se invertirá de conformidad con lo establecido en 
el decreto que regula la materia el cual contempla lo 
siguiente:
Ley 99 de 1993, ARTÍCULO 43.- Tasas por Utili-

zación de Aguas. La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fi jadas por el Gobierno Nacional que se 
destinarán al pago de los gastos de protección y renova-
ción de los recursos hídricos, para los fi nes establecidos 
por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Na-
turales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y 
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las 
aguas.

El sistema y método establecidos por el artículo pre-
cedente para la defi nición de los costos sobre cuya base 
se calcularán y fi jarán las tasas retributivas y compensa-
torias, se aplicarán al procedimiento de fi jación de la tasa 
de que trata el presente artículo.

PARÁGRAFO.- Todo proyecto que involucre en 
su ejecución el uso del agua, tomada directamente de 
fuentes naturales, bien sea para consumo humano, re-
creación, riego o cualquier otra actividad industrial o 
agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del 
total de la inversión para la recuperación, preservación 
y vigilancia de la cuenca hidrográfi ca que alimenta la 
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respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto de-
berá invertir este 1% en las obras y acciones de recupe-
ración, preservación y conservación de la cuenca que se 
determinen en la licencia ambiental del proyecto.
• Y demás fuentes económicas y fi nancieras que se 

identifi quen en el componente fi nanciero del plan de 
ordenación y manejo.
Entre las fuentes adicionales de fi nanciación del plan 

se promoverán las siguientes:
• Recursos a través de los planes de desarrollo departa-

mental y municipal
• Recursos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-

sarrollo Territorial
• Donaciones del sector privado (Ríopaila, Colombina, 

etc.)
• Participación de la Federación Nacional de Cafeteros 
• ONG
• Fondo Nacional Ambiental

Las entidades responsables de gestionar, recaudar y 
administrar los recursos serán: La Corporación Autóno-
ma Regional del Valle del Cauca –CVC-, el Departamen-
to del Valle del Cauca y los municipios de Bugalagran-
de, Sevilla y Zarzal.

El Plan se fi nanciará en la medida en que se dé una 
efi ciente gestión desde la estructura administrativa y 
exista el compromiso de las diversas fuentes de fi nan-
ciación de armonizar en el POMCH los planes de in-

versión individuales desde lo local, lo regional, lo na-
cional, lo internacional, lo gremial, lo comunitario, lo 
privado, lo académico y lo no gubernamental.

Se contempla un año cero para defi nir el horizonte de 
inversiones, gestionar y apropiar los recursos necesarios 
para cada uno de los programas y proyectos viabilizados 
y priorizados por la estructura administrativa del Plan 
y realizar la socialización y alistamiento mínimos reque-
ridos para la implementación del Plan. Véase fi gura 18

8. Sistema de seguimiento y 
evaluación

Es necesario crear y mantener un sistema de segui-
miento y monitoreo que permita apoyar la gestión ad-
ministrativa, evaluar los avances del proceso, corregir y 
solucionar problemas que se vayan presentando deriva-
dos de la formulación y ejecución y a la vez, ajustar las 
líneas de acción a esa realidad cambiante.

Hay tres momentos para realizar evaluación del plan, 
el primero, durante y al terminar el proceso de alista-
miento para la implementación del Plan, el segundo, 
durante la ejecución (en este caso dicha evaluación se 
hará anualmente); y, después de la ejecución total o 
parcial con el objeto de determinar hasta donde el Plan 
ha funcionado según lo programado y en qué medida 
se han cumplido los objetivos y metas acordados. Busca 

Figura 16. Programa de fi nanciación POMCH río La Paila.

Proyectos a ejecutar Tercer trienio

AÑO CERO:
Gestión de recursos y planificación de 

los proyectos a ejecutar

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Proyectos a ejecutar Primer trienio

Proyectos a ejecutar Segundo trienio

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila.
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Capítulo V. Formulación

además, cuantifi car los efectos positivos o negativos de 
la ejecución de lineamientos estratégicos e indagar so-
bre las causas que originaron desviaciones o situaciones 
anómalas. Se analizan los objetivos y logros del proyecto 
con relación a las metas institucionales, se identifi can 
problemas y restricciones que obstaculizan la consecu-
ción de los objetivos.

El sistema de seguimiento y evaluación propuesto 
permitirá obtener y analizar información con base en 
indicadores, de tal manera que facilite la planifi cación, 
ajuste y mejoramiento continuo del Plan y genere un 
proceso de retroalimentación para precisar mejor los ob-

• Seguimiento y Evaluación Comunitaria a programas y 
proyectos para tener retroalimentación de los actores 
principales del proceso.

• Avance físico- fi nanciero de proyectos para controlar 
los recursos y sus benefi cios

• Evaluación de impacto sobre indicadores (indicado-
res ambientales y sociales).
Para medir el avance en la ejecución de los programas 

y proyectos del Plan, se plantean unos formatos (véase 
anexo B), que permitan medir el estado de cumplimiento 

Tabla 53. Indicadores mínimos 

Indicadores mínimos gestión
1 Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, zonas secas, 

etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.
Nº Planes de manejo formulados.

2 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras.

Nº Hectáreas reforestadas.

3 Corrientes hídricas reglamentadas. Nº de corrientes reglamentadas.

4 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en 
seguimiento por parte de CVC en la cabecera municipal de 
Sevilla y el corregimiento La Paila en Zarzal. 

Nº de planes de saneamiento operando.

5 Cantidades de sistemas de manejo de aguas residuales 
domésticas, agropecuarias e industriales en operación.

Nº de sistemas de manejo de aguas 
residuales domésticas, agropecuarias e 
industriales en operación.

6 Existe por lo menos un (1) proyecto piloto de Producción más 
limpia de sectores productivos, acompañados por la CVC en 
cada uno de los 3 municipios.

Nº de proyectos pilotos por municipio.

7  Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos 
en los PGIRS de los municipios de Sevilla, Bugalagrande y 
Zarzal.

Nº de PGIRS actualizados y operando en 
el territorio de la cuenca.

8 Municipios de Sevilla, Bugalagrande y Zarzal con inclusión 
del riesgo en sus POT a partir de los determinantes 
ambientales generados por la C.V.C.

Nº de POT revisados y ajustados en esta 
temática.

9 Los tres (3) municipios son asesorados por la C.V.C. en 
formulación de planes de prevención y mitigación de 
desastres naturales.

Nº de municipios asesorados en 
prevención y mitigación del riesgo.

10. Estudios básicos para la elaboración de los planes de ahorro 
y uso efi ciente del agua. 

Nº de planes de ahorro y uso efi ciente del 
agua en implementación.

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en Ministerio de Medio Ambiente

jetivos y actividades a desarrollar, así como para lograr 
los impactos esperados por todos los actores participan-
tes en la formulación y la ejecución del Plan.

8.1 Indicadores para el proceso de 
implementación

La tabla 53 muestra los indicadores propuestos para 
monitorear la gestión ambiental del plan y los impactos 
que se generen durante la ejecución de este y hacer se-
guimiento con la evaluación de la efectividad de las es-
trategias, programas y proyectos planteados, para cum-
plir los objetivos y metas propuestos en el POMCH. 

8.2 Componentes del sistema de seguimiento y 
evaluación

El Sistema de Seguimiento y Evaluación del POMCH 
río La Paila consta de las siguientes partes:
• Seguimiento y evaluación de proceso de implemen-

tación del Plan: informes, encuestas y monitoreo en 
campo, sobre efectos de la metodología y operación 
del programa, que pueden observarse directamente 
en las comunidades, para autoaprendizaje y mejora 
continua del programa.
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de los programas y proyectos así como la efectividad de 
la inversión de recursos, el cumplimiento de los tiempos 
estimados en los cronogramas, el cumplimiento de acti-
vidades, tareas, metas e indicadores intermedios o fi na-
les y rendimiento físico promedio. 

De acuerdo con lo establecido en la estructura admi-
nistrativa para la ejecución del Plan, la verifi cación del 
cumplimiento de su operación y de la efectividad pro-
ductividad en resultados de la implementación de pro-
gramas y proyectos estará a cargo del Comité Directivo y 
Comité Técnico en coordinación con el Comité de Apoyo 
de la cuenca quienes ejercerán la veeduría permanente.

Para ello se programarán reuniones cada vez que se 
vaya a dar inicio a la implementación de un programa o 

proyecto, con el propósito de concertar la ruta crítica y 
los compromisos con los organismos ejecutores, así como 
la programación de actividades de revisión de avances 
mensuales, bimensuales o trimestrales (con salidas de 
campo) según los tiempos estimados y las necesidades 
en cada caso.

Adicionalmente las comisiones mencionadas deberán 
defi nir un cronograma para programar y evaluar resul-
tados a través de reuniones de medio término y anuales, 
luego de concertar una agenda. Los resultados de estas 
reuniones deberán producir como resultados, ayudas de 
memorias, actas e informes que serán entregados perió-
dicamente y en la medida que se produzcan a la Secreta-
ría Técnica, para los fi nes pertinentes.
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Anexo A

Grupos de apoyo local 

Listado líderes comunitarios participantes en la formulación del POMCH del río la paila

Líderes Corregimiento de Ceilán

Nombre Institución u Organización Vereda
José Octavio Arias Rector instituto técnico agrícola Ceilán 

Armida Trujillo Presidente J.A.C Campo Alegre

Héctor Giraldo Presidente J.A.C La Esperanza

Alfredo Bernate Presidente J.A.C San Isidro

Jhonier Morales Presidente J.A.C Alto Bonito

Danilo Martines Presidente J.A.C Lagunilla

Mauricio Guzmán Presidente J.A.C La Colonia

Miguel Angel Molano Presidente serví públicos Ceilán

Álvaro Ríos Finca la Elvira Campo Alegre

Líderes del Corregimiento de Galicia

Nombre Institución u Organización Vereda
Anastasio sinisterra Vicepresidente J.A.C. Chicoral

Guillermo Buitrago Presidente J.A.C Chicoral

Luis Marín Tabares Presidente J.A.C El Porvenir

Aldemar Aguirre. Presidente J.A.C La Trinidad.

Nancy Montoya Presidente J.A.C Tetillal

Eduardo Piedrahita Presidente J.A.C Galicia

Gildardo Mejía Presidente J.A.C Almendronal

Francisco Ospina Presidente J.A.C La Morena

Emigdio Salguero Rector colegio Galicia

Manuel Jaramillo Concejal Galicia

Carlos Arturo Gómez Comandante Estación de Policía Galicia

Adriana Ángel Directora Hogar Juvenil Campesino Galicia

Líderes de la vereda La Estrella

Nombre Institución u Organización Vereda

Gloria zapata Presidente J.A.C. La estrella

Ángel Arbelaez Presidente J.A.C. Purnio

Maria luz Ríos Presidente J.A.C. La Astelia

Manuel López Presidente J.A.C. El congal.

Saúl Jiménez Presidente J.A.C. La maría

Líderes Vereda Coloradas

Nombre Institución U Organización Vereda
Yesid Castrillón Presidente J.A.C. San Antonio

Francy ner arboleda Presidente J.A.C. La fl oresta

Julio Restrepo Presidente J.A.C. El barcino

Juan Carlos Díaz Presidente J.A.C. Santa Elena.



Juntos por la recuperación de nuestra cuenca

189

Anexos

Líderes Vereda Coloradas

Nombre Institución U Organización Vereda
Rut nery Vermeo Presidente J.A.C. Coloradas.

Janeth Marín Presidente J.A.C. La cabaña

Sara Díaz Presidente J.A.C. El rocío.

Paola Andrea Gómez Presidente J.A.C. El topacio

Manuel Casierra Presidente J.A.C. El placer

Anastasio Valdés Presidente J.A.C. Higuerones

Líderes Vereda Totoró

Nombre Institución U Organización Vereda
Manuel Sinisterra Presidente J.A.C. Palmilla

Dora Lisa Gil. Presidente J.A.C. Totoró

Matilde Castaño Grupo De Mujeres Totoró

Camilo Paredes Presidente J.A.C. El Bayano

Jaime Cárdenas Cooperativa Pequeños Productores La Palmilla

Iván Arboleda Ing. Agrónomo Capacitador Totoró

Sebastián Gonzáles Presidente J.A.C. Alejandría

Maritza López Presidente J.A.C. La Ceiba

Líderes del sector urbano Sevilla.

Nombre Institución U Organización
Pedro Casamanchin Cooreciclaje 

Maria Inés Arias Casa de la Cultura 

Luís Alberto Sáenz ANUC (Asociacion nacional de usuarios campesinos) 

Nancy Milena Barrera Fundación Cultivemos 

Marino Rojas Comité de cafeteros 

William zapata JAC Barrio san Luis 

Corregimiento de La Paila.

Nombre Institución U Organización
Lic. Luís Antonio Perea Libreros Director Asoprovida Zarzal 

Dr. Gerardo vega Gerente Colombina S.A. - La Paila 

Dr. Alberto potes Gerente del Ingenio Riopaila - La Paila 

Dr. Patricio Torres Gerente Bombolandia - La Paila 

Dr. Claudia Valderrama Directora IDLA - La Paila 

Lic. Luis Eduardo Parra Director Institución Educativa Hernando Caicedo - La Paila 

Ing. José Antonio Valderrama Director Asepaila - La Paila 

Aníbal Valdés Río Paila.

Deiner cárdenas Dpto. Medio ambiente COLOMBINA

Cesar Tulio González I.E. Hernando Caicedo.

Jose Hugo Ordóñez Asoconep
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Anexo B

Formatos para realizar el seguimiento y evaluación del POMCH del río La Paila

Estado de cumplimiento de los programas que conforman el POMCH del río la paila
Programa Fecha

Cumplimiento de proyectos

Proyectos Indicadores Metas por año Fuentes de 
verifi cación

No Nombre del proyecto Nombre unidad 
de 
medida

Año Porcentaje de 
cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento del programa Profesional responsable

Estado de cumplimiento de los proyectos que conforman el POMCH del río la paila
Proyecto Fecha

Cumplimiento de proyectos

Indicadores Metas por año Observaciones

Nombre Unidad de 
medida

Porcentaje de 
cumplimiento

Porcentaje de
avance 
programado

Porcentaje de
avance a la
fecha

Porcentaje de cumplimiento del proyecto Profesional responsable
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Retroalimentación del POMCH del río la paila al corto, mediano y largo plazo
Proyecto Corto plazo Mediano 

plazo
Largo plazo Situación 

ambiental en 
solución

Porcentaje de 
cumplimiento

Porcentaje de 
ordenación

Actualización del SIG

El porcentaje de ordenación corresponde a la relación entre las metas propuestas y los proyectos ejecutados, que se 
verán representados en la gestión del plan y el cumplimiento del modelo de ordenación.

Avance físico-fi nanciero de los proyectos que conforman el POMCH del río la paila
Programa

Proyecto: Fecha:

Estado físico-fi nanciero

Descripción del avance físico Avance fi nanciero Cumplimiento 
del cronograma

AÑO Recursos 
programados

Recursos
invertidos 
a la
fecha

Porcentaje 
ejecutado

Porcentaje 
sin 
ejecutar

SI NO

Porcentaje de avance (%)

OBSERVACIONES:

Profesional responsable:
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Anexo C

Resolución 0100 Nº 0500-0055 de 2010
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Este libro se terminó de imprimir en la Unidad de 
Artes Gráfi cas de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad del Valle, en el mes de febrero de 2010.
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