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INTRODUCCION   

 

Los ecosistemas de páramo tienen  un alto grado de singularidad, tanto así que en el 

continente sólo  5 países  cuentan con páramos tropicales  entre ellos Colombia con una 

extensión de 29.000 km2,  (Sarmiento, 2013). Estos ecositemas son zonas de alta diversidad 

de especies y hábitat, que generan importantes servicios ecosistémicos, entre ellos la 

regulación del ciclo hídrico y la regulación del clima regional, entre otros beneficios. 

 

El artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, PND 2014 ï 2018   exige al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible adelantar la delimitación de las áreas de páramos a fin proteger y 

velar por la conservación de estos ecosistemas partiendo de la cartografía generada por el 

Instituto Alexander Von Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, teniendo como base los 

estudios técnicos de caracterización del contexto ambiental, social y económico elaborados 

por la autoridad ambiental regional. 

 

En función de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, 

con base en los Términos de Referencia - TR establecidos en la Resolución 839 de 2003, 

expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, adelantó el 

presente estudio técnico, económico, social y ambiental para la identificación y delimitación 

del Complejo de Páramos Nevado del Huila- Moras en jurisdicción del departamento de Huila 

y  en especial el area de  competencia de la autoridad ambiental Regional  (CAM).  Es 

necesario anotar que este complejo abarca una extensión total de 148.056 ha (IAvH), 

cubriendo otros departamentos como Cauca, Tolima, Valle del Cauca. 

 

Para este estudio se delimito un área de 205.193 ha., a escala 1:100.000 a la cual se denominó 

Entorno Regional, que corresponde al área de cuatro municipios del sector noroccidental del 

departamento: Palermo, Íquira, Teruel y Santa María.  Dentro de esta área, el Complejo de 

Páramos Nevado del Huila- Moras abarca una extensión de 19.416 ha., de las cuales 17.789 

ha., se encuentran inmersas dentro del  PNN  Nevado de Huila y 1.357 ha fuera de este,  razón 

por la cual  la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ï CAM  estableció como 

área para el Entorno Local las 1.357 ha, incluyendo adicional 270 ha., que presentan  buen 

estado de conservacion para un total de 1.688 ha, que fueron  delimitadas a escala 1:25.000 y   

comprenden 15 veredas de los cuatro municipios mencionados anteriormente. 

El documento se encuentra estructurado en dos capítulos: el primero de ellos describe el 

entorno regional a partir de la localización, figuras de protección, caracterización física, 

biológica, social económica y cultural a escala 1:100.000.  Por otra parte, el capítulo 2 

describe una estructura similar solo que centraliza el análisis para el área del entorno local a 

una escala 1:25.000. 

La metodología utilizada para la consolidación del presente estudio se basa en fuentes de 

información secundaria y los análisis cartográficos para el área definida como entorno 

regional y local partiendo de la información suministrada por la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena- CAM, Gobierno Departamental y Municipal, IGAC, IDEAM, 

IGEOMINAS, DANE, SISBEN y otras instituciones referenciadas  el  capítulo bibliográfico. 
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El desarrollo del presente estudio consolido la participación de actores institucionales y 

locales como CAM, Alcaldías Municipales, gestores comunitarios, organizaciones de la 

sociedad civil y un equipo consultor especializado interdisciplinario a cargo de ONF 

ANDINA S.A.S.  

ELEMENTOS DE CONTEXTO   

 

Ecosistema de Paramos 

 

El concepto de páramo incorpora múltiples elementos, factores, límites, zonificaciones, 

herencias, perturbaciones, migraciones, biomas, fisonomías, estructuras, funcionamiento, 

evolución y configuraciones, y por esto ninguna definición es perfecta (Reyes 1995). En este 

sentido, varios autores coinciden en considerarlo como un ecosistema natural y transformado 

de alta montaña, exclusivo del neotrópico, que comprende extensas zonas que coronan las 

cordilleras y se ubican entre el bosque andino y el límite inferior de la nieve (Cuatre casas 

1958, Monasterio 1980, Guhl 1982, (Rangel-Ch, 2000), Hofstede et al. 2003, Vargas y 

Pedraza 2004 y Llambí y Cuesta 2014). Las variaciones en su distribución espacial obedecen 

a las características climáticas en conjunto con aspectos topográficos y altitudinales, 

exposición a las corrientes eólicas y a la radiación solar, influencia antrópica y a las alturas 

máximas alcanzadas por las diferentes formaciones montañosas (Vargas y Pedraza 2004). 

 

Investigaciones recientes reportan que en Colombia los páramos ocupan un 2,5% de la 

superficie total del país, distribuidas en 140 unidades discretas y clasificadas en 5 sectores, 17 

distritos y 36 complejos biogeográficos (Sarmiento et al. 2013). De acuerdo con lo anterior, 

Colombia poseería aproximadamente un 50% de los páramos andinos. A escala global, su 

posición ecuatorial y a escala regional, la presencia de tres ramales montañosos (cordilleras 

Oriental, Central y Occidental) definen la alta heterogeneidad ambiental en el país, con 

diferencias en altura, historia geológica, relieve, amplitud y extensión que determinan 

patrones edáficos (ejemplo: suelos volcánicos vs. suelos no volcánicos), climáticos (ejemplo: 

páramos húmedos que drenan hacia el Amazonas vs. páramos secos en valles interandinos) y 

de transformación (usos agropecuarios, mineros, y con infraestructura); y a escala local, 

pequeñas diferencias de exposición, pendiente, cercanía a cuerpos de agua, etc., pueden 

también generar cambios muy importantes en propiedades como la fertilidad del suelo, la 

presencia y distribución de vegetación dominante, entre otros (Llambí y Cuesta 2014). 

 

 

El Clima de los Paramos 

 

En la zona andina intertropical, la temperatura y precipitación están inversamente 

relacionadas con la altitud; la primera disminuye a una tasa promedio de cerca de 0,6 °C cada 

100 m de elevación aproximadamente, con ligeras variaciones de acuerdo con las condiciones 

locales; por su parte, la precipitación tiende a aumentar hacia altitudes medias donde se 

ubican los bosques altoandinos, y luego disminuye en forma más o menos constante a 

elevaciones mayores (Sarmiento, 2013). No obstante, estos patrones son dependientes de la 

orografía y los vientos a escala local (Buytaert et al. 2010). Esto ocurre en las cordilleras 

colombianas en donde se presenta una clara ñdisimetr²aò clim§tica entre vertientes, al parecer 

con cambios de temperatura menos abruptos en las vertientes más húmedas (Van Der 
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Hammen et al. 1983). El páramo presenta características climáticas extremas que lo hacen 

particular como: fuertes vientos, baja presión atmosférica, bajas presiones parciales de 

oxígeno y dióxido de carbono y régimen isotérmico anual. Las temperaturas medias son bajas 

pero se observan marcadas oscilaciones durante el día, que van desde altas temperaturas del 

suelo y del aire por la alta radiación solar diurna (con cambios bruscos a causa de la 

nubosidad) hasta un mayor enfriamiento durante la noche que puede causar congelamiento y 

heladas. 

 

La humedad relativa es muy alta y la evapotranspiración es baja, esta última estimada entre 1 

y 1,5 mm día-1 (Rangel-Ch 1989, Guhl 1982, Hofstede 1995, Vargas y Pedraza 2004, 

Buytaert 2004, Morales et al. 2007). 

 

Suelo y geología 

 

Los suelos de páramo son humíferos, de textura media, bajo porcentaje de saturación de 

bases, bajo contenido de calcio, magnesio, fósforo (con variaciones en suelos volcánicos) y 

alto contenido de nitrógeno total, con una relación carbono-nitrógeno (C/N) también alta, 

marcada acidez, mediana a alta saturación de acidez intercambiable y alto contenido de 

materia orgánica, lo cual marca su importancia en el almacenamiento de carbono y retención 

hídrica (Fariñas y Monasterio 1980, y Malagón y Pulido 2000). 

 

Los suelos de los páramos son de formación reciente. La interacción con influencia del clima, 

el material parental y la vegetación, les dan como resultado suelos de características muy 

particulares. En los páramos se presentan cuatro tipos de suelo de acuerdo con su estructura y 

composición: andisoles, inceptisoles, entisoles e histosoles (Malagón y Pulido 2000). En 

general, los páramos más altos poseen suelos rocosos y muy poco profundos, poca materia 

orgánica y muy baja retención de agua, y por ello son de muy baja fertilidad natural, por lo 

que no son adecuados para las actividades productivas. En elevaciones medias, los suelos son 

relativamente húmedos, negros o cafés y ácidos, con una gran capacidad de retención de agua. 

Los páramos más bajos presentan suelos muy oscuros, una acidez moderada, bajos niveles de 

calcio, alto contenido de agua, potasio y nitrógeno total (Llambí et al. 2012). En las áreas 

volcánicas de la cordillera Central son frecuentes los afloramientos de rocas ígneas, mientras 

que en la cordillera Oriental se presentan materiales geológicos sedimentarios de edades 

desde el Cretácico hasta el Paleozoico (shale negro, arenisca, caliza, limolitas, liditas, entre 

otros). En la cordillera Occidental predominan los materiales metamórficos. En los páramos 

son frecuentes los depósitos glaciares que conforman las morrenas y los derrubios de 

gelifracción, y depresiones con capas orgánicas y sedimentos aluviales (Hofstede et al. 2014). 

Por su parte, las condiciones climáticas del páramo (precipitación, humedad y temperatura) 

causan variaciones en diferentes aspectos fisicoquímicos de los suelos. Un volumen alto de 

agua efectiva produce alteraciones químicas de los minerales, y las bajas temperaturas hacen 

lentos los procesos de descomposición del material vegetal y la formación del suelo (Llambí 

et al. 2012). Además, no se puede desconocer a los organismos edáficos (edafofauna y 

microorganismos) como factor formador de los suelos. Procesos como la descomposición de 

la hojarasca, el intercambio de nutrientes, la absorción de nutrientes por la biota, la 

respiración, la fijación de nitrógeno, la acción de las micorrizas en la captura de nutrientes, 

entre otras, son acciones de los organismos del suelo que repercuten en la morfología, las 

propiedades físicas y en las concentraciones de sustancias orgánicas y de nutrientes de los 

suelos (Chamorro 1989). 
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Zonificación  

 

Se reconocen en los páramos de Colombia tres grandes franjas altitudinales o zonas de vida 

paramuna (Rangel, 2000): el subpáramo o páramo bajo, el páramo propiamente dicho y el 

superpáramo hasta el límite de los glaciares  

 

Franja altoandina: entre 3.000 y 3.200 m. Constituye una zona de ecotonía entre la 

vegetación cerrada de bosques o selva de la media montaña y la vegetación abierta de 

matorrales y pajonales de la parte alta. Las comunidades incluyen bosques altos dominados 

por especies de Weinmannia (encenillos) y Hesperomeles (mortiños), entre otros tipos de 

vegetación. 

 

Páramo bajo (subpáramo): entre 3.200 y 3.500 (3.600) m. Se caracteriza por la vegetación 

arbustiva predominante, matorrales dominados por especies de Diplostephium, Pentacalia y 

Gynoxys (Asteraceae), Hypericum (H. laricifolium, H. ruscoides, H. juniperinum), Pernettya, 

Vaccinium, Bejaria y Gaultheria (Ericaceae). En casi todas las localidades se presentan zonas 

de ecotonía o de contacto con la vegetación de la región de la media montaña y se conforman 

comunidades mixtas. 

 

Páramo: sus límites se extienden entre 3.500 (3.600) y 4.100 m. La diversificación 

comunitaria es máxima. Alberga casi todos los tipos de vegetación, aunque predominan los 

frailejonales o rosetales (con especies de Espeletia), los pajonales (con especies de 

Calamagrostis) y los chuscales de Chusquea tessellata. 

 

Superpáramo: franja situada por encima de 4.100 m. Llega hasta el límite inferior de los 

glaciares y se caracteriza por la discontinuidad de la vegetación y la apreciable superficie de 

roca desnuda. La cobertura y la diversidad vegetal disminuyen ostensiblemente.  

 

Páramo azonal: Vegetación paramuna que se desarrolla fuera de las condiciones climáticas y 

edáficas dominantes. Generalmente se presenta a menor altitud en crestas de montaña o en el 

fondo de valles. 
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 CAPITULO 1 ENTORNO REGIONAL  

 

1 LOCALIZACIÓN DEL PARAMO  

 

Según el Atlas de Páramos de Colombia, éste complejo de páramos se ubica en el Macizo 

Colombiano, en la parte alta de la Cordillera Central en los departamentos Cauca, Tolima, 

Huila y una pequeña parte del Valle del Cauca, abarcando una extensión total de 148.056 ha 

(IAVH, 2012), de las cuales 19.416 ha están en el sector Nor- Occidental del departamento 

del Huila, más exactamente en los municipios de Íquira, Palermo, Santa María y Teruel que 

demandan un uso más directo de los servicios ecosistémicos del páramo,  una de la razones 

por la cual se consideró que el entorno regional del complejo  incluyese la extensión total de 

los cuatro municipios  definida actualmente en 205.193 Ha. (Ver Tabla 1) 

 
Tabla 1. Datos generales del entorno regional 

Característica Valor  

Área Total del entorno Regional (ha) 205.193 

Área del Complejo ñNevado del Huila- Morasò en el  Departamento Huila (ha) 19.416 

Área del entorno regional en Jurisdicción de la CAM (ha) 176.823 

Área del entorno regional en Jurisdicción  del PNN Nevado del Huila 28.370 

Área total en paramo dentro del entorno regional 19.416 

Área en Paramo dentro del PNN Nevado del Huila 17.789 

Área en Paramo  en jurisdicción por la CAM (ha) dentro del entorno Regional 1 1.688 

Altura  Mínima entorno Regional (msnm) 500 

Altura Máxima  Entorno Regional (msnm) 5300 

No. Municipio del entorno regional 4 

No Total de Veredas del entorno regional 161 

No. Veredas del entorno regional con presencia de areas  de Paramo 15 

Fuente: IGAC 2013, CAM 2017, MADS 2016 

 

El entorno regional limita al norte con el Municipio de Neiva y el departamento del Tolima, al 

sur, con los municipios de Nataga y Tesalia (Huila), al oriente, con el municipio de Yaguará, 

Campoalegre y  Rivera, al occidente con los municipios de Páez y Toribio Cauca como a su 

vez Planadas (Tolima).  

 

Las coordenadas planas origen magno sirgas del entorno regional son:  

 
Tabla 2. Coordenadas del entorno regional 

Norte Oriente Sur Occidente 

X:835343 

Y:835197 

X: 865213 

Y: 809963 

X: 830224 

Y: 772052 

X:783002 

Y:817101 

Fuente: Equipo Consultor ONF Andina S.A.S -2017 

 
En la  

Figura 1 muestra en línea roja el área de Complejo de Paramos Nevado del Huila- Moras a 

partir de la cartografía a escala 1:100.000, elaborada por el IAvH en el año 2012, así como 

también el entorno Regional definido para el presente estudio (línea punteada en amarillo y 

negro), cuya descripción detallada se realiza en los numerales 3, 0, y 5 del presente estudio. 
 

                                                 
1 Área que no incluye el área en paramo del PNN Puracé dentro del entorno regional 
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Figura 1  Mapa de localización del entorno regional   

 
Fuente: Equipo Consultor ONF Andina S.A.S-2017 

 

Los criterios para la definición del territorio del Entorno Regional, se establecieron en función 

a la conectividad  del Macizo Colombiano, el distrito biogeográfico del Cinturón Andino, a su 

vez la región natural conformada por parte de la subzona hidrográfica del Alto Magdalena, los 

aspectos culturales de la población que habita el territorio y  la división política y 

administrativa del departamento. 

 

Por lo anterior se estableció como el entorno regional el área municipal de   Íquira, Palermo, 

Santa María y Teruel, y dentro de ellas las areas que hacen parte de la subcuenca del Alto 

Magdalena, el área del Parque Nacional Natural Nevado del Huila y el Parque Natural 

Regional Cerro Banderas Ojo Blanco. 
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2 ÁREAS PROTEGIDAS, FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL  

2.1 ECOSISTEMAS ESTRATEGICO S Y AREAS PROTEGIDAS  

 

Se denominan ecosistemas estratégicos a las áreas que demandan prioridad para su protección 

y conservación por sus valores ecológicos, culturales o históricos, que presentan beneficios 

directos a la población y al desarrollo regional.   

 

Las áreas protegidas según el Artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015 son aquellas 

áreas geográficas que han sido designadas, reguladas y administradas a fin de alcanzar 

objetivos específicos de conservación.  

 

Determinado que las áreas protegidas, así como sus instrumentos de gestión y planificación, 

son una manera de ordenar ambientalmente el territorio a fin de garantizar la sostenibilidad de 

la provisión de los servicios ecosistémicos a la población, se estableció que de las 205.193 ha 

del entorno regional, el 21 % se encuentran en categoría de area protegida, en la siguiente 

tabla se identifican diferentes escenarios de gesión ambiental que aportan a la conservación 

del páramo. 
 

Tabla 3. Áreas protegidas y las principales estrategias complementarias de conservación  

Nombre Acto Administrativo  Área 

Protegida 

 Ecosistema 

Estratégico 

Área Total 

(Ha) 

Área 

Entorno 

Regional 

(Ha) 

 Macizo Colombiano Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, el 

Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), 

Parques Nacionales 

Naturales (PNN) 

 NO SI 4.806.000 116.762 

Parque Natural 

Nacional Nevado del 

Huila (Área 

protegida) 

Resolución del  Ministerio 

de Agricultura  No 149 del 

06 de Junio de 1977 

Acuerdo No 013 del 02 

Mayo de 1977 

SI SI 158.000  17.789 

Parque Regional 

Natural  Cerro 

Banderas Ojo Blanco 

Acuerdo  Consejo Directivo 

de la CAM No 015 de 2007 

SI SI 24.914 24.914 

Reservas Naturales 

de la sociedad Civil 

Acto administrativo 0157  

del 31 agosto de 2010 

SI SI 19.78 19.78 

Parque Natural 

Municipal   de Santa 

María 

Acto  Administrativo NO SI 12.202 12.202 

TOTAL  5.001.136 171.687 

Fuentes: CAM, PNN 2017 
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2.1.1 Macizo Colombiano o nudo de Almáguer 

 

Es considerada la estrella fluvial del territorio Colombiano por suministrar cerca del 70% del 

agua a la población (DNP, 2017), es también una de las mayores del mundo por lo que fue 

declarada en 1979 por la UNESCO como reserva de la Biosfera, agrupada en el cinturón 

Andino. Esta zona distribuye sus aguas en direcciones diferentes, que hacen de este territorio 

una fuente abastecedora en todos los campos de desarrollo del país, incluyendo la formación 

de vías fluviales naturales, como son los ríos Caquetá hacia la vertiente del rio Amazonas, 

Patía hacia la vertiente del Pacifico, Cauca y Magdalena hacia la vertiente del Atlántico. 

 

El Macizo, conocido también con el nombre de nudo Almaguer, es un conjunto montañoso 

con alturas que varían entre los 2.600 y 4.700 msnm en donde se bifurca la cordillera de los 

Andes en dos ramales formando las cordillera Central y Oriental. Tiene una extensión total de 

4.8 millones de hectáreas, en donde existen 362 cuerpos lagunares en la Alta Montaña, 13 

páramos y ecosistemas con abundancia de flora y fauna.  (IDEAM, 1999) 

 

Del área definida como entorno regional 116.762 ha., hacen parte del Macizo Colombiano, 

que corresponde al área municipal de Santa María, Teruel e Íquira. 

 
Figura 2.  Área del Macizo Colombiano y reserva de biosfera del Cinturón Andino en el entorno Regional 

 
Fuente ï Equipo SIG ONF Andina S.A.S-2017 
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2.1.2 Reserva de la Biósfera Cinturón Andino  

 

Declarada por la Unesco en 1979, abarca una superficie total de 855.000 ha de las cuales el 

13.6% hace parte del entorno regional (Ver Figura 2).  La reserva la integran tres parques 

nacionales naturales como área núcleo (PNN Cueva de los Guacharos, PNN Nevado del 

Huila, y PNN Puracé) y sus zonas de amortiguación. Cuenta con bosques de selva subandina, 

zonas andinas, subpáramo, páramo, súper páramo y zonas nivales en terrenos quebrados con 

fuertes pendientes. En las zonas de páramos se encuentran amplias zonas de humedales con 

importantes lagunas que dan orígenes a ríos que nutren las principales cuencas hidrográficas 

de la región (Ríos Magdalena, Cauca y Caquetá). La vegetación natural corresponde al bosque 

mesófilo de montaña, que se extiende hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, bosque 

nuboso y las tierras altas del páramo andino (aproximadamente entre 3.200 a 4.000 metros 

sobre el nivel del mar; Figueroa et al., 2009). La reserva tiene una especial riqueza en aves, 

entre las cuales la más destacada es el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus), ave 

emblemática nacional, el águila real (Accipiter collaris), y la danta (Tapirus pinchaque). 

(Noguera, 2017) 

 

2.1.3 Reserva Forestal Central 

Declarada por el estado Colombiano mediante Ley 2da de 1959 con una extensión total de 

1.543.707 ha, las cuales un 35% está representadas por coberturas de bosque andino, el 30% 

corresponde areas en agro ecosistemas andinos, y el 20% areas en paramos las cuales desde el 

periodo de 1986 al 2003 perdieron 20.540 ha de vegetación paramuna   principalmente por la 

ampliación de la frontera agropecuaria. (IDEAM, 2003) 

 
Tabla 4. Análisis de Cobertura de la zona de reserva forestal Central 

Coberturas 1986 1996 2003 

Agro ecosistema Andino            433.599,0                         437.792,00                        474.809  

Asentamiento humano capital                      663,0                                 663,00                                 645  

Asentamiento humano municipal                             -                                   160,00                                 156  

Bosque Andino             541.061,0                         553.605,00                        545.861  

Bosque Andino fragmentado             198.991,0                         206.876,00                        178.537  

Bosque Andino plantado                 4.098,0                           16.625,00                           15.737  

Hídrico Andino embalse                      150,0                                 112,00                                 107  

Nieve                19.919,0                           14.083,00                             6.702  

Páramo             324.103,0                         296.200,00                        303.563  

Xerofitia Andina                21.122,0                           17.590,00                           17.590  

 
        1.546.707,0                       1.546.707,0                     1.543.707  

Fuente IDEAM, Mapa de Coberturas y Uso Actual del Territorio (Años 1986, 1996 y 

2003).  Escala 1:500.000. 

 

La reserva forestal central dentro del área del entorno regional posee 4.675 ha, que 

corresponde al sector occidental de Municipio de Teruel representado por coberturas de 

Paramos y nieves permanentes (IGAC, 2017). 
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Figura 3.  Área de reserva forestal central en el entorno Regional 

 
 Fuente: Base cartográfica IGAC: 1.500.000  

 

2.1.4 Parque Nacional Natural Nevado del Huila 

 

Declarado en 1977 mediante resolución ejecutiva No 149 por el Instituto de Desarrollo de los 

Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente ïINDERENA y en 1979 declarado por 

la Unesco como reserva de Biosfera del Cinturón Andino. Actualmente cuenta con un área 

total de 158.000 ha de las cuales 17.789 ha, hacen parte del entorno regional.  (Ver  Tabla 3 y 

Figura 5) 

 

El área protegida es considerada estratégica ya que abastece las dos cuencas más importantes 

del país (Cuenca alta del Río Magdalena y Cuenca alta del Río Cauca) catalogándola como 

una estrella hídrica del macizo colombiano, que aporta bienes y servicios ambientales 

representados en ecosistemas de Páramo, subparamo, bosque Andino y altoandino, 

favoreciendo así la viabilidad de especies de flora y fauna. 

 

El Parque Nacional Natural Nevado del Huila, está constituido por un área volcánica con 

vegetación de páramo, subparamo, Bosque Andino, Altoandino y Zona Nival con una minoría 

en pajonales. Se encuentra en la categoría de traslape con resguardos indígenas en los 

departamentos del Tolima y Cauca. Se destacan sitios de gran valor ecosistemico como los 

páramos de Moras, Monterredondo, Laguna Páez entre otros. 
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La localización de volcán Nevado del Huila es particular, ya que no conforma un grupo como 

la mayoría de volcanes, siendo el segundo glaciar más grande del país, después del Cocúy. El 

Nevado del Huila actualmente presenta una tasa de pérdida en su área nival de 0.7% anual, la 

menor de los glaciares, lo que haría de este nevado el más duradero de Colombia, de 

mantenerse las actuales condiciones climáticas. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

2017) 

 

El PNN establece como objetivos de conservación preservar areas representativas de los 

ecosistemas de Paramo, Subparamo, Bosque Altoandino y Andino como parte funcional de 

los Corredores Andes Centrales, Nevado del Huila ï Purace, manteniendo las condiciones 

ecosistemica que favorezcan  la  viabilidad de especies de fauna y flora endémica y 

amenazadas, procurando  la continuidad de los proceso evolutivos  en el distrito biogeográfico 

del Cinturón Andino, a su vez contribuir la preservación de los valores culturales, sitios 

sagrados y conocimiento ancestrales del Pueblo Nasa. Como  también  la conservación de los 

proceso hidrogeobiologicos  y el manteniendo la oferta hídrica de las Cuenca Rio Palo, 

Saldaña, Íquira, Páez y Bache en el área  de influencia del Alto Magdalena, Alto Cauca y 

Valle Biogeográfico del Rio Cauca. 

 

El plan de Manejo del parque incluye la zonificación del área protegida la cual establece las 

siguientes unidades: 

 

¶ ñZona Primitiva : Áreas que no han sido alteradas o que han sufrido mínima 

intervención humana en sus estructuras naturales a través del tiempo. La cual están 

destinadas de uso exclusivo para la preservación, permitiendo acciones de 

investigación, ligadas a la vigilancia y monitoreo.  Bajo esta categoría   existen 16.936 

ha del PNN que cubren unidades de paisaje de paramo muy húmedo en montaña 

fluviogravitacional, paramo muy húmedo en montaña glaciárica, superpáramo muy 

húmedo en montaña glaciárica. 

 

¶ Zona Intangible: Área en la cual ha de mantenerse ajeno a las más mínimas 

alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se mantengan a 

perpetuidad, prestando servicios ambientales.  Estas areas abarcan 56.525 ha., del PNN 

cubiertas de unidades de Bosque medio denso muy húmedo en montaña Glaciárica, 

Bosque medio denso muy Húmedo en montaña fluviogravitacional y Subpáramos muy 

húmedo en montaña fluviogravitacional. 
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Figura 4.  Zonificación del PNN Nevado del Huila 

 
Zona Intangible:  

Zona Primitiva 

Zona de recuperación natural 

Zona Histórico Cultural 
Fuente: Plan de Manejo PNN NHU- 2007 

 

¶ Zonas de recuperación Natural.  Corresponde a aquellas zonas que han sufrido 

alteraciones en su medio natural y que está destinada al logro de la recuperación de la 

naturaleza que allí existió, se deben implementar mecanismos de restauración para 

llegar a un estado deseado del ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o 

el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la categoría que le 

corresponda.   Bajo esta categoría se encuentran 26.432 Ha, las cuales corresponde a 

vegetación secundaria, en estados de sucesión jóvenes. 

 

¶ Zona Histórica Cultural.    Áreas en las cuales se encuentran vestigios arqueológicos, 

huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos 

históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la 

vida nacional.   Bajo esta zonificación se encuentran 62.165 Ha   que comprenden 

unidades de paisaje de bosque bajo denso muy húmedo en montaña gravitacional, 

paramos muy húmedo en montaña fluviogravitacional y glaciárica y bosque medio 

denso muy húmedo en montaña fluviogravitacional. 
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2.1.5 Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco 

 

Declarado mediante el Acuerdo No. 012 de 2007 está localizado en el flanco oriental de la 

cordillera central, constituyendo el área de amortiguación del Parque Nacional Natural 

Nevado del Huila. El área de influencia directa del PNR Cerro Banderas - Ojo Blanco 

comprende los municipios de Íquira (20 veredas); Teruel 2 (veredas): Santamaría (2 veredas) 

y Palermo (5 veredas). Posee una extensión total de 24.914 hectáreas de las cuales el 100% 

hace parte del entorno regional.  

 

Tiene establecido como objetivos de conservación mantener muestras representativas de los 

ecosistemas de bosques alto andinos presentes en la cordillera central del departamento del 

Huila, así como garantizar el suministro de bienes y servicios ambientales, principalmente el 

abastecimiento de agua, a las poblaciones que se encuentran establecidas en el occidente del 

departamento que dependen de estos recursos para su calidad de vida y desarrollo.    

Finalmente servir de zona de protección los objetivos de conservación del Parque Nacional 

Natural Nevado del Huila. 

 
Figura 5. Mapa de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en el entorno regional 

 
 Fuente: CAM 2017 
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La zonificación está definida de la siguiente manera: 

 

¶ ñZona Primitiva:  Corresponden al 80% del área del PNR con 20.170 ha en las que 

existen ecosistemas representativos y frágiles, inalterados o muy poco alterados (en buen 

estado de conservación), en los cuales existe alta diversidad biótica.  Son las zonas destinadas 

a la preservación de funciones ecológicas y elementos naturales de especial valor de 

conservación para los PNN. Allí se busca mantener las condiciones actuales de los 

ecosistemas e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran y están sujetas a estrictas 

medidas de control y vigilancia. 
 

Figura 6. Zonificación para el Manejo, PNR Cerro Banderas ï Ojo Blanco 

 
Fuente: Plan de manejo PNR Cerro Banderas Ojo Blanco 2007 

 

¶ Zona de restauración: conjunto de territorios en los cuales se manifiesta un grado de 

deterioro, que propicien o admitan la continuidad de los procesos naturales. Son las zonas 

que, a pesar de encontrarse transformadas ya sea por acción del hombre (agricultura, 

ganadería, etc.) o por fenómenos naturales (deslizamientos, remoción en masa, etc.), son 

susceptibles de reestablecer la dinámica sucesional natural. En dichas zonas se desarrollan 

actividades tendientes al restablecimiento, recuperación y restauración de los ecosistemas 

originales las cuales corresponden aun un 8% del área del PNR. 

 


























































































































































































































































































