
 
PLAN DE REFORESTACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES FLORÍSTICAS 

ENDÉMICAS DE LA ZONA DE VIDA DE LA RESERVA NATURAL GUACHALAK, 

UBICADA EN LA FINCA LA ALBANIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA EN 

EL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSEY DANIELA GONZALEZ BARON 

CAMILA SOTO TENORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2022 



 
PLAN DE REFORESTACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES FLORÍSTICAS 

ENDÉMICAS DE LA ZONA DE VIDA DE LA RESERVA NATURAL GUACHALAK, 

UBICADA EN LA FINCA LA ALBANIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA EN 

EL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 

 

 

 

 

CASSEY DANIELA GONZALEZ BARON 

CAMILA SOTO TENORIO 

 

 

 

 
Propuesta para optar al título 

de INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

 

 
Director 

German Cobo Mejía 

Ingeniero Ambiental 

 

 

 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2022 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN - 7 DE ABRIL DE 2022



 
Dedicatoria 

 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios y al Universo por ser la razón de nuestra 

existencia. A nuestros padres por ser el pilar más importante en este camino y demostrarnos su 

apoyo incondicionalmente, a mi abuela, que, aunque ya no está, nunca dudó en que podría 

lograrlo. A nuestros amados compañeros perrunos que estuvieron a nuestro lado horas y horas de 

estudio. Este trabajo también va dedicado a nuestra amistad, que desde el día uno siempre estuvo 

firme en que este proceso lo cumpliríamos juntas; y por último y no menos importante, a 

nosotras mismas, por no rendirnos y tener la suficiente paciencia y dedicación para realizar este 

trabajo. 



 

Agradecimiento 
 

 

 

 

 

Agradecemos a la vida, al universo y a Dios por permitirnos poder estar viviendo este momento. 

A nuestros padres por ser el motor de nuestras vidas y por motivarnos a cada día ser mejor. 

A mi abuela Beatriz por nunca dudar de mis capacidades y dejarme el mejor ejemplo. 

 
 

A nuestros compañeros Sofia, Valeria, Paula, Sandra y Adrián por estos 5 años de amistad. 

 
 

Al ingeniero German Cobo, ya que, nos acompañó y nos motivó a seguir hasta el final con este 

trabajo. 

 

A todos nuestros maestros que en todo este tiempo nos llenaron de conocimientos y nos 

brindaron las herramientas necesarias para salir adelante en la vida profesional. 



 

CONTENIDO 

 

 

 

Lista de Figuras 1 

Lista de Tablas 2 

Lista de Apéndices 5 

Glosario 6 

Resumen 8 

Abstract 10 

Introducción 12 

Planteamiento Del Problema 15 

Antecedentes del Problemas 15 

Descripción del Problema 20 

Formulación de la Pregunta Problema 26 

Justificación 27 

Objetivos 31 

Objetivos General 31 

Objetivos Específicos 31 

Marco Referencial 32 

Marco Teórico 32 

Marco Conceptual 40 

Marco Legal 42 

Estado del Arte 44 

Metodología 56 

Capítulo I: Diagnóstico de las Condiciones Ambientales del Área de problema de la Reserva 

Natural Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 56 



 

Área problema 57 

Georreferenciación 57 

Caracterización del Medio Biótico y Abiótico 58 

Capítulo II: Identificación de las Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida y las 

Condiciones de Siembra Para la Reforestación en el Área problema. 59 

Selección del Método de Plantación Para la Reforestación de la Reserva Natural 

Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 3 60 

Cálculo de Cantidad de Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida de la Reserva 

Natural de Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 61 

Capítulo III: Formulación de Programas y Proyectos Para la Reforestación de las Especies 

Florísticas Endémicas de la Zona de Vida del Área de problema. 62 

Resultados 64 

Discusión y análisis de resultados 120 

Conclusiones 125 

Recomendaciones 128 

Referencias Bibliográficas 129 

Apéndices 137 



1 
 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las emisiones en los diferentes sectores productivos .......................... 17 

 

Figura 2. Países con mayor pérdida de bosque primario en 2019................................................. 18 

 

Figura 3. Reserva natural Guachalak ............................................................................................ 22 

 

Figura 4. Localización Reserva Natural Guachalak...................................................................... 23 

 

Figura 5. Construcción de carretera en la Reserva natural Guachalak ......................................... 24 

 

Figura 6. Altas pendientes reserva natural Guachalak .................................................................. 25 

 

Figura 7. Posible desertización del suelo ...................................................................................... 26 

 

Figura 8. Construcción de carretera .............................................................................................. 57 

 

Figura 9. Georreferenciación del área problema ........................................................................... 65 

 

Figura 10. Grado de erosión del suelo de la reserva natural Guachalak ....................................... 78 

 

Figura 11. Red hídrica de la reserva natural Guachalak ............................................................... 84 

 

Figura 12. Temperatura máxima y mínima promedio .................................................................. 85 

 

Figura 13. Velocidad promedio del viento ................................................................................... 86 

 

Figura 14. Temperatura y humedad del aire, precipitación, viento en superficie (dirección y 

velocidad) y brillo solar ................................................................................................................ 86 

Figura 15. Sistema de plantación en núcleos vegetales en cruz. ................................................ 102 

 

Figura 16. Distribución de la cantidad de plántulas a plantar por especie. ................................. 104 

 

Figura 17. Diseño en AutoCAD del vivero ................................................................................ 113 

 

Figura 18. Oficio de solicitud para búsqueda y selección de semillas para plan de reforestación en 

la reserva natural Guachalak. ....................................................................................................... 115 

Figura 19. Valoración de impactos ............................................................................................. 137 



2 
 

 

 

Lista de Tablas 

 

 

 

Tabla 1. Legislación aplicada al plan de reforestación ................................................................. 42 

Tabla 2. Estudio 2. Plan de reforestación proyecto hidroeléctrico Jilamito.................................. 44 

Tabla 3. Estudio 3. Plan de reforestación y manejo forestal en las provincias de Panamá. .......... 46 

Tabla 4. Estudio 4. Plan de reforestación de zonas afectadas por incendios forestales nivel 2 en la 

comunidad Pesillo-Cantón Cayambe. ........................................................................................... 47 

Tabla 5. Estudio 5. Plan de reforestación con especies endémicas en la microcuenca alta del río 

carrizal en la comunidad de Severino. .......................................................................................... 49 

Tabla 6. Estudio 6. Plan de reforestación con especies endémicas de Cortez negro. ................... 51 

Tabla 7. Estudio 7. Plan de reforestación de predios pertenecientes al municipio de Tenjo 

Cundinamarca. .............................................................................................................................. 53 

Tabla 8.Fórmulas para el cálculo del número de plántulas a reforestar ........................................ 61 

Tabla 9. Coordenadas del área problema ..................................................................................... 65 

Tabla 10. Información recopilada sobre Reserva Natural Guachalak por parte de su 

propietario.66 Tabla 11. Información recopilada con estudios previos a la reserva natural 

Guachalak ..................................................................................................................................... 70 

Tabla 12. Textura al tacto ............................................................................................................. 78 

Tabla 13. Método de la probeta .................................................................................................... 79 

Tabla 14. Método de la parafina ................................................................................................... 80 

Tabla 15. Valores recolectados ..................................................................................................... 81 

Tabla 16. Resultados tablas de Munsell y PH. .............................................................................. 82 

Tabla 17. Consistencia del suelo ................................................................................................... 83 

Tabla 18. Presencia de materia orgánica y carbonatos de calcio .................................................. 83 



3 
 

Tabla 19. Datos históricos del tiempo Tuluá 2019 ....................................................................... 85 

Tabla 20. Matriz de Leopold ......................................................................................................... 87 

Tabla 21. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico .................................... 90 

Tabla 22. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso aire ........................................ 90 

Tabla 23. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso humano ................................. 90 

Tabla 24. Calificación de impactos ambientales sobre el suelo .................................................... 90 

Tabla 25. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso flora ........................................ 91 

Tabla 26. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso fauna....................................... 91 

Tabla 27. Calificación de impactos ambientales sobre el paisaje ................................................. 91 

Tabla 28. Calificación de impactos ambientales sobre socio-económico .................................... 91 

Tabla 29. Ficha técnica del Juglans neotropica. ........................................................................... 93 

Tabla 30. Ficha técnica del Senna spectabilis. .............................................................................. 94 

Tabla 31. Ficha técnica del Zanthoxylum rhoifolium ................................................................... 95 

Tabla 32. Ficha técnica del Erythrina fusca. ................................................................................. 96 

Tabla 33. Ficha técnica del Erythrina edulis. ................................................................................ 97 

Tabla 34.  Ficha técnica del Myrcia popayanensis. ...................................................................... 99 

Tabla 35. Ficha técnica del Clusia rosea. .................................................................................... 100 

Tabla 36. Número de plántulas a sembrar por área .................................................................... 104 

Tabla 37. Proyecto 1: Diseño del vivero ..................................................................................... 107 

Tabla 38. Costos del proyecto- vivero ........................................................................................ 110 

Tabla 39. Proyecto 2: Búsqueda y selección de semillas para la restauración del área problema. 114 

Tabla 40. Proyecto 3: Guía de mantenimiento de las especies endémicas sembradas ............... 116 

Tabla 41. Relación de la densidad real con el contenido de materia orgánica ............................ 121 

Tabla 42. Intensidad .................................................................................................................... 137 



4 
 

Tabla 43. Extensión .................................................................................................................... 138 

Tabla 44. Momento ..................................................................................................................... 138 

Tabla 45. Persistencia ................................................................................................................. 139 

Tabla 46.Reversibilidad .............................................................................................................. 139 

Tabla 47. Sinergia ....................................................................................................................... 140 

Tabla 48. Acumulación ............................................................................................................... 140 

Tabla 49. Efecto .......................................................................................................................... 141 

Tabla 50. Periodicidad ................................................................................................................ 141 

Tabla 51. Recuperabilidad .......................................................................................................... 141 

Tabla 52. Naturaleza ................................................................................................................... 142 

Tabla 53. Calificación de impactos ambientales ......................................................................... 142 



5 
 

Lista de Apéndices 

Apéndice A. Matriz de Leopold .................................................................................................. 137 

Apéndice B. Fauna y flora presentes en la reserva ..................................................................... 143 

Apéndice C. Estructura de Programas ................................................................................................ 150 



6 
 

 

Glosario 

 
 

ANTROPOGÉNICAS: Hecho por los humanos o proveniente de las actividades del 

hombre. 

CARACTERIZACIÓN: Determinar los atributos, condiciones y características de un 

lugar en especial, en donde se logre distinguir de los demás sitios. 

CONSERVACIÓN: Protección de flora y fauna, del planeta en general, tiene como 

objetivo asegurar la supervivencia de los seres humanos, fauna y flora; evitando la 

contaminación y el agotamiento de los recursos. 

DEFORESTACIÓN: Falta de presencia de flora en un terreno. 

 

ENDÉMICAS: Distribución limitada a un ámbito geográfico reducido, solo es posible 

encontrar de forma natural en el lugar. 

FENOLOGÍA: observación, registro e interpretación de acontecimientos de las especies; 

tales como, producción de hojas, flores y frutos. 

FLORÍSTICAS: Se refiere a todo lo relacionado con la flora. 

 

PLAN DE REFORESTACIÓN: Conjunto de pasos para llevar a cabo la plantación de 

árboles en un área afectada. 

RESERVA NATURAL: Área protegida por su importancia florística y faunística, se protege y 

se maneja para asegurar su conservación. 

VEGETACIÓN: Cubierta de plantas silvestres o plantas que crecen espontáneamente en 

la superficie de la tierra o en el medio acuático, su distribución depende de los factores del suelo 

y factores climáticos. 
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VIABILIDAD DE PLÁNTULAS: mide la capacidad de germinación y producción de 

plantas en condiciones adecuadas. 

VIGOR GERMINATORIO: Vigor que tiene la semilla que se establece como el total 

de todas las propiedades que determina el desempeño de las semillas y nivel de actividad de un 

lote de semillas en una situación germinatoria. 

VIVERO: estructura o instalación de carácter agrónomo, donde se cultivan, germinan y 

maduran todo tipo de semillas. 

ZONA DE VIDA: La unidad climática natural en que se agrupan diferentes asociaciones 

correspondientes a determinados ámbitos de temperatura, precipitación y humedad. 
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Resumen 

 

 

 
El presente trabajo tuvo como principal objetivo diseñar el plan de reforestación con 

especies florísticas endémicas de la zona de vida de la reserva natural Guachalak ubicada en el 

corregimiento La Marina- Valle del Cauca, ubicada geográficamente 04° 00' 05,0" de latitud 

norte y -76° 01' 49,0" longitud oeste de Greenwich. Se ejecutó una investigación de tipo no 

experimental, los métodos aplicados fueron bibliográfico y descriptivo, con técnicas de 

observación, encuestas y visitas de campo. Se elaboró un plan de reforestación, considerando tres 

capítulos: capítulo I, diagnóstico de las condiciones ambientales del área de problema, teniendo 

en cuenta los materiales de encuestas, estudios previos en la zona de estudio, bases satelitales de 

información geográfica (Weather Spark y Climate-Data) y GPS; capítulo II, selección de 

especies florísticas endémicas de la zona de vida, considerando el tiempo de germinación, 

floración, fenología, viabilidad, vigor germinatorio y el cumplimiento de los usos, y las 

condiciones de siembra para reforestar la zona afectada, en donde se consideró el método de 

plantación más adecuado teniendo en cuenta las condiciones del terreno como lo establece la 

guía de reforestación básica de plantación Abecé forestal; capítulo III ,se formularon los 

programas y proyectos que se ejecutarán en la reserva natural Guachalak, con base en el software 

de diseño Autocad y fuentes de información secundarias. Los resultados mostraron que, con base 

a la caracterización realizada en la zona de importancia, se eligieron siete (7) especies florísticas 

endémicas como lo son: Senna spectabilis, Erythrina fusca, Myrcia popayanensis, hanthoxylum 

rhoifolium, Erythrina edulis, Juglans neotropic y Clusia rosea. Además, se estableció un 

sistema de plantación de núcleos vegetales, teniendo en cuenta la fenología y el tiempo 
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germinatorio de cada especie seleccionada, con el fin, de simular la dispersión de semillas en la 

naturaleza. De igual modo, se crearon tres (3) programas para la conservación y manejo de las 

especies florísticas, como lo son: diseño de vivero, búsqueda y selección de semillas para la 

restauración del área problema y guía de mantenimiento de las especies endémicas sembradas. 

Por lo tanto, se logró establecer el plan de reforestación con especies endémicas de la zona de 

vida de la reserva natural Guachalak. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Plan de reforestación, Florísticas, Endémicas, Zona de Vida, Reserva 

Natural, Deforestación, Antropogénicas. 
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Abstract 

 
 

The main objective of this work was to design the reforestation plan with endemic floristic 

species of the life zone of the Guachalak nature reserve located in the La Marina-Valle del Cauca 

district, geographically located 04° 00' 05.0" north latitude. and -76° 01' 49.0" longitude west of 

Greenwich. A non-experimental type of research was carried out, the methods applied were 

bibliographic and descriptive, with observation techniques, surveys and field visits. A 

reforestation plan was developed, considering three stages: chapter I, diagnosis of the 

environmental conditions of the problem area, taking into account the survey materials, previous 

studies in the study area, satellite databases of geographic information (Weather Spark and 

Climate -Data) and GPS; chapter II, selection of endemic floristic species of the life zone, 

considering the time of germination, flowering, phenology, viability, germination vigor and 

compliance with uses, and planting conditions to reforest the affected area, where it was 

considered the most appropriate planting method taking into account the conditions of the land as 

established in the basic reforestation guide of the Abecé forest plantation; Chapter III, the 

programs and projects to be executed in the Guachalak nature reserve were formulated, based on 

the Autocad design software and secondary information sources. The results showed that, based 

on the characterization carried out in the area of importance, seven (7) endemic floristic species 

were chosen, such as: Senna spectabilis, Erythrina fusca, Myrcia popayanensis, hanthoxylum 

rhoifolium, Erythrina edulis, Juglans neotropic and Clusia rosea. . In addition, a system for 

planting plant nuclei was established, taking into account the phenology and germination time of 

each selected species, in order to simulate seed dispersal in nature. Similarly, three (3) programs 

were created for the conservation and management of floristic species, such as: nursery design, 
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search and selection of seeds for the restoration of the problem area and maintenance guide for 

the endemic species planted. Therefore, it was possible to establish the reforestation plan with 

endemic species from the life zone of the Guachalak nature reserve. 

 
 

KEY WORDS: Reforestation Plan, Floristic, Endemic, Life Zone, Natural Reserve, 

Deforestation, Anthropogenic 



12 
 

 

 

Introducción 

 

 

 
La deforestación se define como el agotamiento o la destrucción total o parcial de la 

superficie forestal, esto a causa de las actividades antropogénicas, que generalmente son para 

beneficio propio y no del ambiente; además, la deforestación ha aumentado en el transcurso de 

los años debido a diversos causantes, como lo son: actividades antropogénicas, ampliación de la 

frontera agropecuaria, ocupación y uso del suelo, expansión del urbanismo, tala indiscriminada, 

operaciones madereras y papeleras por industrias, entre otros. Por otro lado, también puede ser 

provocada por accidentes naturales: tormentas, tornados, erupciones volcánicas, incendios 

forestales, sismos, entre otros. 

Con base en lo anterior surge la necesidad de decretar áreas protegidas para la 

conservación, cuidado y manejo del medioambiente, ya que, son áreas que están dentro de un 

determinado territorio, y que son protegidas por su importancia para la vida silvestre, la flora o 

fauna. 

La importancia de las reservas naturales radica en son medidas de compensación por 

pérdida de biodiversidad, inversiones en control de medio ambiente, esquema por pago de 

servicios ambientales, de acuerdo lo establecido en el Decreto 1007 de 2018, protección, 

conservación ambiental y manejo de los recursos naturales. (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2019) 

No obstante, los efectos de la deforestación, aumentan cada día como se observa en el 

informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2017), 

causando impactos negativos al medioambiente como lo es: fragmentación de ecosistemas, 
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alteración del ciclo hidrológico, cambios microclimáticos, contaminación del agua y del suelo y 

disminución de las poblaciones de especies de flora endémicas. 

Por lo anterior se entiende que las especies endémicas, tienen un alto grado de 

vulnerabilidad y tienen un alto riesgo de extinción, puesto que tienen un número limitado de 

especies y su ámbito geográfico es limitado, no obstante, son claves para sus ecosistemas y se 

convierten en un termómetro a la hora de medir el estado de salud de un territorio. (Iberdrola, 

2020) 

Por lo tanto, surge la necesidad del planteamiento de los planes de reforestación, los 

cuales se refieren a las actividades planificadas para sembrar árboles en una zona que ha sido 

afectada ya sea por acciones antropogénicas o de la naturaleza y es de suma importancia debido a 

su beneficiosa acción a nivel ambiental, económico y social; ya que, a través de su ejecución se 

logran contrarrestar problemáticas, tales como: deforestación, erosión, emisiones atmosféricas, 

cambio climático, especies en peligro de extinción, calidad del aire, entre otros; logrando 

alcanzar los beneficios de protección del suelo, generación del agua y conservación del hábitat 

de fauna y flora. 

De modo que, se plantea un plan de reforestación con especies florísticas endémicas de la 

zona de vida de la reserva natural Guachalak, con el principal objetivo de contrarrestar los 

impactos negativos de la construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural, con la 

metodología de tres fases: capítulo I, diagnóstico de las condiciones ambientales del área de 

problema, teniendo en cuenta los materiales de encuestas, estudios previos en la zona de estudio, 

bases satelitales de información geográfica (Weather Spark y Climate-Data) y GPS; capítulo II, 

selección de especies florísticas endémicas de la zona de vida, considerando el tiempo de 
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germinación, floración, fenología, viabilidad, vigor germinatorio y el cumplimiento de los usos, 

y las condiciones de siembra para reforestar la zona afectada, en donde se consideró el método 

de plantación más adecuado teniendo en cuenta las condiciones del terreno como lo establece la 

guía de reforestación básica de plantación Abecé forestal; capítulo III ,se formularán los 

programas y proyectos que se ejecutarán en la reserva natural Guachalak, con base en el software 

de diseño Autocad y fuentes de información secundarias. 
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Planteamiento Del Problema 
 

 

Antecedentes del Problemas 

 

De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, 2015): “La 

deforestación implica la pérdida permanente de la cubierta de bosque y la transformación en otro 

uso de la tierra. Además, incluye áreas de bosque convertidas a la agricultura, pastizales, 

embalses y áreas urbanas. También incluye las áreas en donde, por ejemplo, el impacto de la 

perturbación, sobreexplotación o cambio de las condiciones ambientales afectan el bosque en 

una medida que no pueda mantener la cubierta de dosel por encima del límite del 10%’’ (p.37). 

“Desde 1990, el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques, 

aproximadamente el tamaño de Libia. Durante el período 1990-2020, debido a la reducción de la 

deforestación en algunos países y la expansión natural de los bosques en otros países a través de 

la forestación, la superficie forestal aumentó y la tasa de pérdida neta de bosques disminuyó 

significativamente’’ (FAO, 2020, p.16). 

Acorde con el informe realizado en bases de datos satelitales por la universidad de 

Maryland, “El año pasado se perdieron en los trópicos 11,9 millones de hectáreas de bosque, 

cerca de una tercera parte de esa pérdida, 3,8 millones de hectáreas, correspondió a bosques 

primarios. A nivel global, el informe señala que la pérdida de bosque primario en 2019 

representa un aumento global de 2,8% respecto al año anterior. Y aunque fue menor que la de los 

años récord de 2016 y 2017, es la tercera peor tasa de pérdida en los últimos 20 años” (BBC 

NEWS, 2020). 
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Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2017): 

“La superficie de bosque natural en Colombia con respecto a la superficie total del país ha 

venido disminuyendo de manera gradual desde 1990 con valores correspondientes a 56,4% en 

1990, hasta 53% en 2010 y más recientemente a 51,6% en 2014. Adicionalmente, cabe señalar 

que el 66,7% de la superficie cubierta por bosque en Colombia se encuentra en la región 

Amazónica, siendo también significativa la presencia de esta cobertura en las regiones Andina y 

Pacífico, representando el 17,8% y 8,9% del total nacional, respectivamente”. 

Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), (2016) establecen que: “La deforestación implica graves 

impactos a nivel global, ya que, a pesar de que las emisiones en Colombia son relativamente 

bajas en comparación con otros países, sus emisiones acumuladas entre 1990 y 2012 la sitúan 

entre los 40 países con mayor responsabilidad histórica en la generación de emisiones de gases 

de efecto invernadero. Principalmente, por la deforestación” (p.60). Por lo cual, uno de los 

sectores productivos que más influye en la deforestación, es el sector forestal y otros usos del 

suelo, el cual genera un mayor porcentaje de emisiones en comparación a los demás sectores, 

como se evidencia en la figura 1: 
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Figura 1. 

Distribución de las emisiones en los diferentes sectores productivos 
 

 
 

 
Fuente. Proyecto Informe Bienal de Actualización, IDEAM 2015 

 

 
 

De igual forma, en la figura 2, se observa que: “desde 2002 a 2019 Colombia perdió 1,5 

millones de hectáreas de bosque primario húmedo, un 36% de la pérdida total de bosque en ese 

período, según el informe. La pérdida de bosque primario en 2019 fue menor que las altas tasas 

registradas en los dos años anteriores” (BBC NEWS, 2020). 
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Figura 2. 

Países con mayor pérdida de bosque primario en 2019 
 

 
Fuente. BBC NEWS, 2020 

 

El departamento del Valle del Cauca presenta condiciones ambientales envidiables, ya 

que, cuenta con una buena colocación costera en el océano pacífico y por ende con el valioso 

puerto de Buenaventura, además, de presentar pisos térmicos y zonas de vida variadas, una 

extensa biodiversidad, oferta hídrica y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, a pesar de todas 

estas cualidades que revela, se evidencia la disminución de los recursos naturales; de esta 

manera, se pone en peligro la sustentabilidad y competitividad del departamento. Lo anterior, 

debido a los conflictos generados por el uso del suelo, y a la vez, por el impacto ocasionado por 

las actividades económicas que están fundadas por la minería o el monocultivo (Gobernación del 

Valle del Cauca, 2014, p.64). 

Además, se puede observar un importante aporte ambiental en el departamento del Valle 

del Cauca, donde predominan la mayor cantidad de hectáreas registradas por la Sociedad Civil. 

Acorde con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIDAP, 2020), “Las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil es el área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y 
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sea manejado con conceptos de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales”. La 

conservación, regeneración, preservación o restauración de los sistemas naturales son el 

propósito de las reservas naturales de la Sociedad Civil, con el fin de brindar bienes y servicios 

ambientales, los cuales aportan contribuciones ambientales a la región. Se ha promovido 

mediante divulgación la definición de área protegida en ecosistemas estratégicos, generando que 

otros corregimientos o ciudades aumenten sus reservas naturales, como lo es: El Cerrito, 

Versalles, Bolívar, Dagua, El Cairo, Palmira, Bugalagrande, La Cumbre, El Águila, El Dovio, 

Riofrío, Sevilla, Trujillo, Cali, Calima Darién, Jamundí, Yumbo, Candelaria, Pradera, Restrepo, 

San Pedro y Zarzal. Así pues, el municipio de Tuluá cuenta con 29 áreas de reserva natural 

aprobadas por la sociedad civil. 

Sin embargo, se pueden observar cifras alentadoras en el departamento del Valle del 

Cauca, como se presentan en los informes reportados por el Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC, 2020), “La deforestación en el Valle del Cauca ha disminuido en los 

últimos años como se muestran en las últimas cifras presentadas, en donde se ha pasado de 629 

hectáreas deforestadas en el 2016 a 511 en el 2017, 341 en el 2018 y para este informe 204 

hectáreas en 2019”. 

 

No obstante, las situaciones ambientales más relevantes de acuerdo con la información 

plasmada en el informe de gestión ambiental de la CVC DAR Centro Norte, “Las actividades 

que mayor impacto ambiental ocasionaron a los recursos naturales en el año 2014 en el 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca fueron la industrialización, urbanización, minería, 

agroindustria, agropecuaria y turismo. Por otro lado, entre las alteraciones al ecosistema se 

presentaron las siguientes situaciones ambientales como: la contaminación del agua, perdida de 
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las especies florísticas endémicas, contaminación del aire, exposición del suelo a los factores que 

inducen la erosión por pérdida y modificación de las coberturas vegetales y alteraciones 

sociales” (Contraloría Municipal de Tuluá, 2016, p.64). 

 
Descripción del Problema 

 

 
Como se expone en el informe del IDEAM (2019), se evidenció la reducción de la 

deforestación en el Valle del Cauca con 204 hectáreas. Pese a todo, se puede observar que, 

aunque no se ha presentado un aumento en la deforestación, los porcentajes en comparación con 

otros departamentos de Colombia no son lo suficientes para demostrar un cambio significativo y 

contundente contra la deforestación. También se señala que: “las principales causas directas de 

deforestación son: cultivos de uso ilícito, praderización, extracción ilícita de minerales, malas 

prácticas de ganadería extensiva, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no 

permitidas”. 

Según el informe presentado por el MADS y el IDEAM (2014), revelaron que se 

identificaron al menos ocho nuevos núcleos donde se concentran áreas activas de deforestación, 

según el estudio realizado en el segundo semestre de 2013 (Julio - diciembre 2013). Dicho 

informe está sustentado en el procesamiento digital de imágenes de satélite de alta resolución 

temporal y baja resolución espacial, que permiten identificar plenamente las zonas con mayor 

intensidad de deforestación. “De acuerdo con los nuevos núcleos de deforestación reportados en 

este estudio, en el núcleo siete (7), se encuentra que los municipios más afectados por dicha 

problemática en el departamento del Valle del Cauca son: El Cerrito, Buga, Tuluá y Sevilla” 

(p.16). 
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Actualmente, según el reporte del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt, (2018) “El avance de la deforestación impone nuevos retos para la 

conservación de las especies endémicas. Desafortunadamente, las especies endémicas de 

Colombia soportan una alta presión y sufren procesos de transformación debido a actividades 

humanas como la agricultura, la ganadería, los asentamientos humanos, la contaminación, las 

especies invasoras y el desarrollo de vías, entre otros. Por ejemplo, la pérdida del bosque ha 

disminuido el área de distribución de estas especies en todos los ecosistemas andinos, la costa 

pacífica, el valle del Río Magdalena y las transiciones que ocurren entre los Andes y la 

Orinoquia-Amazonia”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la deforestación afecta en mayor magnitud a las especies 

endémicas florísticas, puesto que, tienen una distribución restringida a regiones, ecosistemas, 

cuencas hidrográficas y otras áreas geográficas específicas. 

Para el caso de la reserva natural Guachalak ubicada en la finca cafetera La Albania en el 

corregimiento La Marina, en la vereda El Brasil- Tuluá - Valle del Cauca, la cual posee un área 

de 90,1 hectáreas a 15 Km del casco urbano de Tuluá- Valle del Cauca; con una altura de 1300- 

1700 msnm. Además, es un área semiprotegida con alta importancia ecológica para la flora y 

fauna, con fines para la conservación de especies, cuidado ambiental y protección de la 

naturaleza; debido a su alto valor paisajístico, faunístico y florístico, como se observa en la 

figura 3. 
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Figura 3. 

Reserva natural Guachalak 
 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Según la clasificación de Holdridge esta reserva natural cuenta con una zona de vida de 

tipo bosque seco premontano, caracterizado por tener una temperatura media anual entre 18° y 

24°C y una precipitación media anual entre 550 y 1100 mm (CORTOLIMA, 2007); esta reserva 

cuenta con tipo de suelo franco arcilloso como se evidencia en el estudio previo de la reserva, 

Las coordenadas geográficas donde se encuentra ubicada esta reserva son 04° 00' 05,0" de latitud 

norte y -76° 01' 49,0" longitud oeste de Greenwich; esta ubicación se puede observar en la figura 

4. 
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Figura 4. 

Localización Reserva Natural Guachalak 
 

 
Fuente. Geovisor CVC – Sistema de información Ambiental SIA de la Dirección Técnica Ambiental 

DTA de la Corporación Autónoma Regional, GeoCVC. 

 

Actualmente, en la reserva se evidencia como problemática la deforestación de diversas 

especies florísticas, entre las más importantes, las especies florísticas endémicas, como lo son: 

Persea schiedeana, Erythrina edulis, Luma apiculata, Senna spectabilis, Juglans neotropica, 

Croton magdalenensis, entre otras. Lo anterior, debido a la construcción de una nueva carretera 

que atraviesa la reserva con dimensiones de 10 m (metros) de ancho y una distancia aproximada 

de 2000 m (metros), aumentando la degradación del suelo, que genera escasez del agua, 

reducción y migración de los servicios ecosistémicos, desgaste de la cobertura vegetal que hace 

evidente los cambios que pueden presentar las especies en su composición, entre otros. También 

una alta probabilidad de erosión, perdida de nutrientes del suelo, baja productividad del suelo, 

impacto a especies de fauna, como: Ortalis columbiana, Eubucco bourcierii, Urocyon 

cinereoargenteus, Didelphimorphia, Dasyprocta punctata, Thraupis episcopus, alteración del 
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ciclo hidrológico, cambios microclimáticos, producción de material particulado y de ruido, 

contaminación de las aguas y del suelo, como se observa en la figura 5. 

Figura 5. 

Construcción de carretera en la Reserva natural Guachalak 
 

Fuente. Autoras 

 

 
 

También, se presenta que el terreno cuenta con altas pendientes, las cuales traen como 

consecuencia la erosión mecánica, eólica e hídrica del suelo, lo cual refiere a la acumulación de 

sedimentos y la descomposición lenta de la superficie de las rocas; además de estar afectando 

directamente la capacidad regenerativa de algunas especies florísticas e indirectamente las 

especies faunísticas que viven de ellas; así mismo, la pérdida de especies florísticas endémicas 

de la zona de vida de la reserva natural Guachalak, como se demuestra en la figura 6. 
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Figura 6. 

Altas pendientes reserva natural Guachalak 
 

Fuente. Autoras 

 

 
 

Se observa que los remanentes de bosque están siendo reemplazados por pastizales y 

plantaciones con fines de implementar la ganadería extensiva, “la cual representa casi el 60 % de 

la deforestación en el país, y genera la pérdida de hábitats naturales, fragmentación de 

ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos” (Rico, 2017). 

La problemática abordada anteriormente, hace que con el tiempo la zona de reserva 

presente una amenaza cada vez mayor, ya que, al no accionar actividades que contrarresten los 

impactos, se seguirá expandiendo la deforestación a causa de la erosión hídrica, que presenta un 

desgaste de deposición y transporte de partículas que hacen parte de los minerales, las rocas, 

entre otras; también la erosión eólica a causa del impacto de los vientos, que se transporta de 

zonas de alta presión a otras de baja presión y con su fuerza, desplaza materiales erosionados; la 

erosión antrópica ocasionada por los seres humanos y sus actividades de transporte y carga; y 

para finalizar, la erosión mecánica que disgrega la estructura de la roca debido a las altas 

https://es.mongabay.com/?s=deforestaci%C3%B3n
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temperaturas, la actividad biológica y la humedad. Causando así, la posible desertización del 

suelo y la disminución de especies florísticas endémicas y fauna, como se observa en la figura 7. 

 
 

Figura 7. 

Posible desertización del suelo 
 

Fuente. Autoras 

 

 
Formulación de la Pregunta Problema 

 

Lo expuesto anteriormente permite formular el siguiente interrogante: ¿Qué actividades 

se deben llevar a cabo para la reforestación con las especies florísticas endémicas de la zona de 

vida de la reserva natural Guachalak? 
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Justificación 

 

 
Cumpliendo con los compromisos establecidos en la cumbre sobre la acción climática por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), “En América Latina y el mundo de 

sembrar 188 millones de árboles para el 2022, se busca promover la conservación del recurso del 

suelo, la fauna y la flora de este tipo de ecosistema amenazado actualmente por la 

deforestación”. 

 

Este proyecto promoverá las alternativas de conservación del medio ambiente, 

disminuyendo una de “las principales problemáticas medioambientales como lo es la 

deforestación”. (Agencia de la ONU para los Refugiados, 2019), la cual se encuentra presente en 

la reserva natural Guachalak, La Marina -Valle del Cauca, de esta forma, se dará solución a las 

problemáticas ambientales llevando a cabo un plan de reforestación empleando los 

conocimientos científicos y tecnológicos, buscando así el desarrollo sostenible de la región y con 

esto mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas del corregimiento de La Marina, 

conservando los recursos naturales mediante procesos con mínimos costos. 

La principal razón por la que se plantea diseñar el plan de reforestación en la reserva 

natural Guachalak en el corregimiento La Marina-Valle del Cauca, es contrarrestar la 

deforestación presente en el área de problema, debido a la construcción de la carretera que 

atraviesa la reserva natural, implementando la siembra de especies florísticas endémicas de la 

zona de vida de la reserva, puesto que son las más importantes para la conservación, debido a 

que se presentan en lugares específicos y tienen gran relevancia genética. Por lo tanto, el plan de 

reforestación aporta a la conservación de los bosques y de la biodiversidad, la disminución de 
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gases de efecto invernadero; lo cual es clave para enfrentar el cambio climático. (Uribe Botero, 

2015) 

De igual forma, para el diseño del plan de reforestación se tuvo en cuenta la siembra de 

las especies florísticas endémicas, debido a que representan un alto objeto de conservación, ya 

que, su pérdida implica generalmente la disminución de genes, atributos funcionales y 

características ecológicas únicas que no se pueden recuperar. Además, la mayor importancia de 

las especies florísticas endémicas radica en sus valores ecológicos, su articulación a las funciones 

ecosistémicas dentro del bosque nativo; creando ecosistemas muchos más complejos; tienen 

insectos y fauna asociados que además de controlar su crecimiento (para que no se conviertan en 

maleza), sirven de polinizadores para su reproducción. (Vivero el roble, 2016) 

Por otro lado, el plan de reforestación trae consigo diversos impactos positivos en la 

reserva natural Guachalak, como lo son: la disminución de la deforestación, el aumento de la 

población de especies de flora endémica, la estabilización del ciclo hidrológico, cambios 

microclimáticos positivos, reducción de la producción del material particulado y ruido, control 

de la contaminación del agua y suelo, entre otros (Red Argentina de Ciencia y Tecnología 

Forestal, 2020). Beneficiando así, no solo a la reserva natural, sino también, tendrá un impacto 

positivo a nivel global y contribuirá con el cumplimiento del acuerdo de París, por parte del país. 

De igual forma, se obtendrán beneficios económicos, como lo valida Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (2019) en su portal, que toma en cuenta de la Ley de 99 de 1993 los 

artículos 109 y 110,  del decreto 1996 de 1999 donde se establece que “Las Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil, se tratan de medidas compensatorias por pérdida de biodiversidad, 

incentivos fiscales para la inversión, inversión en mejora y control ambiental, hasta el 20% de los 
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ingresos corrientes deducidos de la inversión corriente, pago por el control del entorno de 

inversión y servicios ambientales, si el caso se refiere a ecoturismo, los servicios estarán exentos 

de impuestos y los bienes raíces estarán exentos del impuesto a la propiedad”. 

Así mismo, este proyecto impactará positivamente a las comunidades aledañas de la 

reserva natural Guachalak, puesto que se reducirá la deforestación presente del área, mejorando 

así la calidad de suelo para futuros usos como lo son los cultivos o el aprovechamiento en la 

ganadería. También, se reducirá la posibilidad de contraer daños a la salud por causa de una mala 

calidad del aire, ya que, el área será reforestada mejorando así este aspecto a futuro. 

Adicionalmente el proyecto apoyara a las políticas de deforestación de Colombia, planteadas en 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES, 2020): “Política Nacional para el 

control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques”. Lo anterior, realizado en un 

periodo de implementación de 10 años, que tiene como año de inicio 2020 y se proyecta hasta el 

2030. 

Un estudio de la FAO, dice que las plantaciones con especies endémicas pueden 

desempeñar un papel muy importante en la recuperación de la estructura, riqueza y diversidad 

florística de los ecosistemas degradados, sin contar que su producción requiere menos cuidados y 

gastos en fertilizantes e insecticidas. (FAO, 2013) 

Además, el plan de reforestación aporta positivamente al incremento de las especies 

endémicas presentes en la reserva, que para este plan de reforestación son: Senna spectabilis, 

Erythrina fusca, Myrcia popayanensis, hanthoxylum rhoifolium, Erythrina edulis, Juglans 

neotropic y Clusia rosea; debido a sus características de viabilidad, germinación, usos, 
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fenología, vigor germinatorio, propagación, tiempo de siembra, entre otras; que son una parte 

singular de la biodiversidad (Sierra M, 2020). 
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Objetivos 
 

 

 

 

Objetivos General 

 
-Diseñar un plan de reforestación para la conservación de las especies florísticas 

endémicas de la zona de vida de la reserva natural Guachalak en el corregimiento La 

Marina- Valle del Cauca. 

 
Objetivos Específicos 

 
-Diagnosticar las condiciones ambientales de interés para reforestar con especies 

endémicas el área de problema. 

 
 

-Identificar las especies florísticas endémicas de la zona de vida y las condiciones 

de siembra para la reforestación en el área de problema. 

 
 

-Formular programas y proyectos para la reforestación de las especies florísticas 

endémicas en el área de problema. 
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Marco Referencial 
 

 

Marco Teórico 

 
El término reforestar, se define como la actividad de plantar árboles donde una vez 

existía bosque, con el objetivo primordial de incrementar el número de especies, para conservar 

el medio ambiente, preservar las zonas verdes y por consiguiente aumentar las especies nativas 

de flora y fauna, considerando tener un espacio limpio que beneficie a la comunidad (Vargas, 

2012). 

La definición de reforestar, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (ONUAA), asegura que, la reforestación es el conjunto de 

actividades que tienen: “El objetivo de devolver un bosque degradado a su estado original, esto 

es, restablecer la estructura, la productividad y la diversidad de las especies del bosque que en 

teoría estaban presentes originariamente en un lugar” (ONUAA, 2017). 

De igual forma, “la reforestación es la protección o provisión de servicios ambientales, 

sobre suelos que pueden o no haber tenido cobertura forestal mediante el repoblamiento o 

establecimiento de especies arbóreas o arbustivas, nativas o exóticas, con el objetivo de 

conservación de los recursos naturales” (Andina, 2019). 

Por otro lado, en la declaración de Río de Janeiro y en la Agenda 21 (1992), se le dio 

especial trascendencia al tema de la reforestación como lucha contra la deforestación y se 

adoptaron importantes conceptos y decisiones en esta materia. Se estableció “como actividad de 

conservación, protección, rehabilitación y regeneración de los bosques, la reforestación mediante 

las actividades de plantación de árboles o especies florísticas, con el propósito de mantener el 
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equilibrio ecológico y contribuir al bienestar de la humanidad, por medio de la reforestación de 

las superficies boscosas y arboladas, en zonas adecuadas de los países desarrollados y de los 

países en desarrollo”. 

Se establece la reforestación como las actividades de defensa y protección del medio 

ambiente urbano, según lo establecido en la 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, mediante las funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales (Congreso de la República de Colombia, 1993). 

Además, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2010), la 

reforestación es la rehabilitación de ecosistemas degradados a través del manejo de la sucesión 

natural y el establecimiento de plantaciones protectoras (productoras, cercas vivas y sistemas 

agroforestales). 

 
 

Tipo de reforestación 

 

 
Según el Manual básico de prácticas de reforestación en México, la reforestación puede 

ser de tipo urbana, es decir, se impone al interior de las ciudades y se clasifica en estética o 

escénica (parques, banquetas, camellones, entre otros), investigación experimental o 

demostrativa, conductiva o moderadora de ruido (protectora) y como control de sombras. 

También, existe la reforestación de tipo rural, la cual, se ejecuta en zonas donde han existido 

bosques o que sean superficies forestales o potencialmente forestales. De acuerdo con lo anterior, 

se clasifica: de conservación, de protección y restauración, agroforestal y productiva (Gerencia 



34 
 

 

 

de Reforestación de la Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión 

Nacional Forestal, 2010, p.66). 

Existen dos tipos de reforestación, la reforestación rural que principalmente se basa en 

actuar dependiendo de los objetivos que se requieran, lo que quiere decir, que puede ser por 

protección, restauración y por plantaciones agroforestales. Por otro lado, la reforestación urbana, 

se lleva a cabo en diferentes espacios dentro de la ciudad, como, por ejemplo: escuelas, parques, 

unidades deportivas, entre otros (Línea Verde Smart City, 2009). 

 
 

Objetivos de la Reforestación 

 

 

La reforestación se enfoca en generar impactos positivos para el medio ambiente, la 

sociedad y la economía, por ende, persigue una serie de objetivos principales, los cuales son: “la 

construcción de viveros y a su vez la producción de plantas, recuperar las zonas verdes, proteger 

el suelo de la erosión, mejorar la cuenca hidrográfica, usar técnicas de producción intensiva para 

establecer áreas protegidas para el ganado, producción de energía doméstica por medio de una 

fuente de madera y crear espacio para recreación” (Sánchez, 2018). 

La reforestación tiene como objetivos generar cambios positivos no solo al medio 

ambiente sino también a la sociedad; entre estos se encuentra la repoblación de áreas verdes, 

producir madera, celulosa, fibras o combustibles, también, resguardar cultivos mediante zonas de 

protección contra la acción del viento y construir espacios para recreación y deporte (Sánchez, 

2020). 
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Beneficios de los Planes de Reforestación 

 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de Perú: “Los principales 

beneficios de la reforestación son el incremento de la fertilidad del suelo y la retención de la 

humedad; así como la estabilización de los suelos, reduciendo la erosión de los campos. De esta 

manera, se proporciona un microclima favorable para los microorganismos y la fauna silvestre” 

(Andina, 2019). Además, al llevar a cabo la plantación, se debe mejorar la captación de 

nutrientes y humedad, poner en práctica técnicas de control de malezas y fertilización del suelo, 

esto con el fin de preparar el suelo y facilitar el crecimiento de los árboles. 

Los árboles traen consigo un sin fin de beneficios ecológicos, por ende, dentro de los 

ecosistemas su presencia es esencial. Según Reyes y Gutiérrez: “Los árboles protegen de los 

rayos solares, tamizan la luz intensa y embellecen el espacio, pero, sobre todo, tienen una 

función de regulación bioclimática que favorece la humedad del aire al absorber el agua por sus 

raíces y restituirla por evapotranspiración” (Reyes & Gutiérrez, 2010). 

La reforestación además de lo ya mencionado aporta beneficios como lo son: “la 

protección de especies en peligro de extinción, el fortalecimiento de los bosques a problemas 

futuros, fortalecer el hábitat de vida silvestre, mejora en la calidad del aire gracias a la captación 

de CO2 de los árboles y mitigación del cambio climático” (Fundación red de árboles, 2018). 

https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-anuncia-campana-reforestacion-intensa-todo-peru-741506.aspx
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Estructuración del Plan de Reforestación 

 

 

Basado en la metodología de reforestación planteada por la Vía Verde del Mariachi, 

reconocido con el premio de Manuel Gamio por el mejor trabajo de gestión y planeación 

estratégica del patrimonio cultural de México (Vía Verde del Mariachi, 2020). Se establece: 

Cuidado del Material a Plantar. Mediante el vivero se realizarán los últimos 

tratamientos técnicos para cada especie, como lo es el recorte de raíces y el riego. Además, se 

debe tener en cuenta los factores de las temporadas de lluvia para poder reducir peligros de 

mortalidad, también tener en cuenta la sombra y los vientos fuertes. 

Acondicionamiento del Terreno. El terreno donde se llevará a cabo la reforestación se le 

tendrá que retirar la maleza existente, de igual forma, si el suelo se encuentra compactado, se 

deberá rastrillar o arar el terreno. También, si el suelo presenta degradación es adecuado fertilizar 

el suelo con un fertilizante orgánico, como lo es el compostaje o el humus de lombriz. 

Plantación. Se determinará la temporada de plantación en donde se tendrá en cuenta el 

método de plantación y la participación de la comunidad. 

Monitoreo. Será necesario realizar un monitoreo de las especies plantadas para poder 

asegurar un buen crecimiento de éstas. 

Para la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) en 

Colombia, “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, son las entidades gubernamentales que están a 

cargo” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 
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Endemismo vegetal 

 

 

El endemismo vegetal se refiere a una especie que está restringida a un solo rango 

específico. Es un término usado en biología para referirse a la exclusividad de un género vegetal 

en un área geográfica determinada. La importancia de su identificación, conservación y manejo 

radica en que estas especies endémicas se caracterizan por tener poblaciones muy pequeñas de 

individuos; esto los hace vulnerables a la extinción. (Endemismo vegetal - Ecoactiva Turismo, 

2019, enero 17) 

El endemismo es un término que se usa para distinguir a taxones nativos o grupos 

biológicos con área de distribución limitada (Noguera, E. A. 2016). 

Una especie Endémica vegetal (también llamada microespecie); es una especie o taxón 

(posiblemente un género) que está restringida a una ubicación geográfica muy específica y no se 

encuentra en otro lugar (CVC, 2018). 

Se considera especies endémica a todos los organismos que forman parte de la flora o 

fauna que complementan una determinada zona del mundo. La razón por la que están limitados a 

un solo lugar es porque se han creado barreras naturales. Desafortunadamente para cualquier 

cosa de este tipo, tienden a ser más vulnerables a los problemas del cambio climático, porque son 

grupos pequeños, y cuando sufren, porque no siempre lo son. Si hay suficientes organismos para 

sustentar a la especie, corren peligro de extinción (Pronatura Asociación civil, 2019). 
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Especies endémicas 

 

 

Las especies endémicas son aquellas especies florísticas que tienen una distribución 

particular, ya sea, en regiones, ecosistemas, cuencas hidrográficas y otras áreas geográficas 

específicas. Estas especies tienen mayor susceptibilidad a la desaparición o extinción de sus 

poblaciones, debido a la disposición o distribución en áreas pequeñas. Además, que son poco 

conocidas, soportan una alta presión y sufren procesos de transformación debido a las 

actividades humanas como la agricultura, la contaminación, los asentamientos humanos, las 

especies invasoras, el desarrollo de vías, la ganadería, entre otros (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2019). 

Especie endémica es toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una 

zona geográfica en particular. A diferencia de las especies nativas, al referirnos a las especies 

endémicas, estas solo están distribuidas dentro de un único país o territorio (Ministerio del 

Ambiente Perú, 2019). 

Asimismo, teniendo en cuenta la definición endémica establecida por la Real Academia 

Española (2021): “Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones”. Lo cual, se puede 

entender que las especies florísticas endémicas son las que proliferan en lugares exclusivos. 

 
 

Zona de Vida 

 

La definición de zona de vida, según el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

José Benito Vives de Andréis (2019): “Representa las áreas donde las condiciones ambientales son 

similares de acuerdo a parámetros de temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración”. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/glosario.php#especies-invasoras
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Igualmente, Leslie R. Holdridge (2021), después de trabajar varios años como dasónomo 

en la región del Caribe, encontró que: “La zona de vida puede definirse como una unidad climática 

natural en que se agrupan diferentes asociaciones correspondientes a determinados ámbitos de 

temperatura, precipitación y humedad”. 

Colombia cuenta con una variedad extensa de zonas de vida que se diferencian por un clima 

que se basa en la temperatura (biotemperatura) y por la lluvia pluvial. Las zonas de vida presentes 

en el país son: Bosque muy seco tropical, matorral desértico tropical, bosque seco tropical, monte 

espinoso tropical, bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, bosque pluvial tropical, 

monte espinoso premontano, bosque seco premontano, bosque húmedo premontano, bosque muy 

húmedo premontano, bosque pluvial premontano, bosque seco montano bajo, bosque húmedo 

montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo, bosque pluvial montano bajo, bosque húmedo 

montano, bosque muy húmedo montano, bosque pluvial montano, páramo sub alpino, páramo 

pluvial subalpino y tundra pluvial alpina (Serna, 2018). 

 

 
 

Reserva natural 

 
“Una reserva natural se define como un área que se encuentra en un territorio especifico; 

es protegida por su gran importancia florística y faunística. Por lo anterior, es protegida y 

manejada por el hombre para su conservación” (Gobierno de Colombia, 2016). 

Las características que se tienen en cuenta para determinar el territorio de las reservas 

naturales son: “Presencia de especies endémicas florísticas y faunísticas, regiones geológicas, 

entre otros. Buscando la protección de las actividades de explotación humana” (Uriarte, 2020). 
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Marco Conceptual 

 

 
El término reforestar se origina desde la necesidad de prevenir o mitigar los diferentes 

impactos que genera la deforestación, con los cuales se ve afectado el suelo, el recurso hídrico, la 

calidad del aire, factores climáticos, aumento de gases de efecto invernadero, pérdida de la 

biodiversidad, entre otros. De esta forma, se lleva a cabo la conservación de áreas recuperadas. 

La reforestación es un sistema de plantación de especies de flora en un área determinada 

donde previamente se han presentado impactos negativos en el suelo como lo son: la degradación 

del suelo, disminución de la cobertura vegetal, ganadería intensiva, otros usos del suelo, entre 

otros. 

Las especies florísticas son todo aquello relacionado con la flora, como el conjunto de 

plantas, arbustos y árboles, endémicas o introducidas, de una región geográfica, de un ecosistema 

determinado, también, están referidas al número de especies. De este modo, la flora, según el 

clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. Además, las especies florísticas son 

utilizadas por el hombre para satisfacer diversas necesidades; ciertas hojas, frutas y semillas se 

utilizan en la alimentación; y la madera, el caucho y las cortezas puedan servir para la 

fabricación de productos o el desarrollo de construcciones. 

El endemismo en la biología es un término para indicar que la distribución de un taxón 

está limitada a un ámbito geográfico reducido y que, por tanto, solo es posible encontrarlo de 

forma natural en ese lugar. Por consiguiente, las especies endémicas son aquellas que se ve 

restringida su distribución a una zona de vida determinada, que puede ser una cordillera, un lago, 

una isla u otros ecosistemas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
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Asimismo, se representa como zona de vida la unidad climática natural en que se agrupan 

diferentes asociaciones correspondientes a determinados ámbitos de temperatura, precipitación y 

humedad; los cuales determinan los límites de distribución de la vegetación. 

Las especies florísticas endémicas son aquellas que cuentan con una distribución limitada 

y solo proliferan en lugares con condiciones climáticas especiales o zonas de vida. Por lo 

anterior, las especies florísticas endémicas son las más vulnerables y cuentan con poblaciones 

reducidas, ya que, cada día se ven más amenazadas por la expansión urbana, por lo cual, la 

mayoría de estas especies se han extinguido. 

Sin embargo, estas especies florísticas son un reflejo del estado del ecosistema, puesto 

que, si surge alguna alteración en el ambiente al tener características específicas para su 

crecimiento estas se ven afectadas, disminuyendo su población y, por lo tanto, es fácil identificar 

la presencia de un impacto en el área. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la reforestación tiene como principal objetivo la 

conservación, protección, rehabilitación y regeneración de las especies florísticas endémicas de 

la zona de vida, las cuales son áreas con características ambientales similares, en donde 

proliferan, crecen y se distribuyen especies florísticas en particular, las cuales son categorizadas 

como especies endémicas. 

Por último, un plan de reforestación de especies florísticas endémicas es la planificación 

paso a paso para proteger, mantener y conservar las condiciones ambientales de un área 

específica mediante el uso de las especies endémicas de la zona de vida, ya que, estas especies 

representan un alto valor ecológico debido a que proliferan en lugares específicos y su 

desaparición significaría la pérdida de una parte singular de la biodiversidad. 
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Marco Legal 

 

A continuación, en la tabla 1 se presenta la normatividad vigente que se aplica al Plan de 

Reforestación para la conservación de especies florísticas endémicas de la zona de vida de la 

Reserva Natural Guachalak, ubicada en la finca La Albania en el corregimiento de La Marina en 

el Valle del Cauca: 

 
Tabla 1. 

Legislación aplicada al plan de reforestación 
 

Norma Descripción 

Constitución Política de Colombia 1991 

República de Colombia 

Máxima Ley. Conjunto de estatutos o reglas 

que establecen la forma en que se deben 

regir todas las personas que viven en 

Colombia para que exista un bienestar y una 

convivencia pacífica. 

Ley 37 de 1989 Congreso Nacional Por la cual se dan las bases para estructurar 

el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se 

crea el Servicio Forestal. 

Ley 99 de 1993 Ministerio del Medio 

Ambiente 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

Ley 139 de 1994 Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural 

Por la cual se dan las bases para estructurar 

el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se 

crea el Servicio Forestal. Se crea el 

certificado de incentivo forestal- CIF. 

Decreto 1824 de 1994 Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 139 de 1994. 

Decreto Ley 216 de 2003 Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Territorial 

Por la cual se crea el Certificado de 

Incentivo Forestal y se dictan otras 

disposiciones. 
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Decreto 1076 de 2015, Libro 2, parte 2, 

capitulo 1, sección 17, articulo 2.2.1.1.17.11 

El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Decreto 1076 de 2015, Libro 2, parte 2, 

capitulo 1, sección 18, articulo 2.2.1.1.18.1 

Por el cual, se establecieron 

responsabilidades de los predios rurales 

respecto a la conservación de los recursos 

naturales. 

Decreto 1076 de 2015, capitulo 9, sección 

1, articulo 2.2.9.9.1.1 

Se reglamenta el Certificado de Incentivo 

Forestal para conservación. 

Resolución 470 de 2017 Se crea el Programa Bosques de Paz como 

modelo de gestión sostenible en los 

territorios que busca integrar la conservación 

de la biodiversidad con proyectos 

productivos en beneficio de las 

comunidades organizadas en el marco de la 

construcción de paz. 

Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) de 2012 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), con el apoyo del 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Instituto de Investigación 

Humboldt, formuló la Política Nacional para 

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), como 

revisión y actualización de la Política 

Nacional de Biodiversidad (1996) – (PNB), 

en cumplimiento con lo establecido en el 

artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y en la Ley 165 de 1994 

Acuerdos Municipales de Tuluá 30/2000 Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Tuluá. Se estipula en el capítulo 5º los 

instrumentos e incentivos para la gestión 

ambiental y los incentivos del nivel 

territorial; los descuentos tributarios por 

reforestación. 

 

Fuente. Autoras 
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Estado del Arte 

 

 
Con respecto a las tablas 2-7 se presentan los estudios que se relacionan con el Plan de 

Reforestación para la conservación de especies florísticas endémicas de la zona de vida de la 

Reserva Natural Guachalak, ubicada en la finca La Albania en el corregimiento de La Marina en 

el Valle del Cauca, con el fin de evidenciar los conocimientos acumulados que se puede ver 

aplicados a un plan de reforestación. 

 
Tabla 2. 

Estudio 2. Plan de reforestación proyecto hidroeléctrico Jilamito. 
 

Título Del Estudio: 

“PLAN DE REFORESTACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO JILAMITO, 

HONDURAS” 

Autor Año 

INGELSA 2016 

Resumen 

 
Este plan de reforestación para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Jilamito, fue 

formulado detalladamente y de manera tal que facilite la implementación de las medidas 

o acciones que se han definido y diseñado para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se producirán con la 

construcción y entrada en operación de dicha central hidroeléctrica. Está conformado por 

etapas dentro de las cuales, y cuando aplica, se define la metodología ambiental a ser 

aplicada. 
 

El presente plan de reforestación se formuló en cumplimiento con los requerimientos 

establecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SINEIA) y de acuerdo con lo establecido por la DECA/SERNA, el cual contiene pasos a 

seguir, que, al llevarse a cabo, se tendrán mayores y mejores beneficios y resultados que 
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impactarán de manera positiva ambiental, social y económica durante la ejecución del 

proyecto. 

Resultados 

-Se consideró realizar medidas de mitigación en la fase de construcción y operación, 

buscando por medio de un plan de reforestación, para llevar a cabo la instalación de un 

vivero; con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental del bosque y de la fauna presente. 

 

-Siguiendo al pie de la letra la ley de compensación que sostiene que por cada árbol cortado 

se deberán sembrar tres (3). Lo anterior, se efectuará en un vivero previamente instalado 

en las oficinas del proyecto; teniendo en cuenta los diferentes contratiempos que se pueden 

llegar a presentar, en cuanto a germinación, mortalidad, movilización de las plántulas, se 

establece aumentar la cantidad de semillas a plantar. 

Conclusiones 

1. El desarrollar el plan de reforestación trae consigo múltiples beneficios 

ambientales, sociales y económicos. 

2. Es importante tener en cuenta de qué manera se puede compensar el causar una 

alteración en el medio ambiente. 

3. Se deben considerar todos los posibles contratiempos que se puedan presentar para 

asegurar una ejecución completa y eficiente a la hora de realizar la plantación de 

semillas en el vivero. 

Fuente. Autoras 

 

 
 

En el proyecto descrito anteriormente, se observa como la zona de influencia del 

Proyecto Hidroeléctrico Jilamito está marcada por una creciente actividad agrícola. Lo anterior 

demuestra que se necesitan mayores acciones por parte de las autoridades para detener el 

deterioro ambiental causado, por parte de INGELSA se desarrollará como estrategia el ejecutar 

un Plan de Reforestación, el cual necesitará de la instalación de un vivero para realizar la 

plantación de semillas, esto con el objetivo de restaurar las zonas que se han visto afectadas y de 

esta manera, crear conciencia e incentivar a la preservación de los bosques, además de generar 

cambios positivos a nivel social y económico. 
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Tabla 3. 

Estudio 3. Plan de reforestación y manejo forestal en las provincias de Panamá. 
 

Título Del Estudio: 

“PLAN DE REFORESTACIÓN Y MANEJO FORESTAL EN LAS PROVINCIAS 

DE PANAMÁ” 

Autor Año 

Apical Reforestadora S. A 2016 

Resumen 

 
El área de estudio son los potreros y otras áreas deforestadas en las provincias de Panamá. 

El paisaje natural, se encuentra totalmente alterado, por efecto de la deforestación y las 

actividades ganaderas desarrolladas. Por lo tanto, se plantea la selección y descripción de 

las especies, teniendo en cuenta su valor comercial y su rápido crecimiento, para su 

aprovechamiento forestal. Posteriormente seleccionadas las especies se procede al 

establecimiento de la plantación, mediante la preparación del terreno, el transporte de 

plantas, la marcación, hoyado y plantación. También se tiene en cuenta la protección 

forestal con base en el control y prevención de plagas y enfermedades, capacitaciones y 

acciones preventivas y/o correctivas. 

Resultados 

 
- Se estableció y se manejó sustentablemente las plantaciones forestales comerciales con 

la especie (Tectona grandis). 
 

- Se caracterizó el lugar de estudio teniendo en cuenta las condiciones del suelo mediante 

un estudio de las características del suelo, en donde se determinó que los suelos en las 

fincas presentan textura franco-arcillosa, las condiciones climáticas, la hidrología y la 

topografía. 
 

- Se estimó el valor agregado para los inversionistas de la empresa con base en lo planteado 

por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el cual 

dio como resultado la productividad comercial de la plantación bajo manejo intensivo se 

estima a 17 m3 /ha/año con un tiempo de 20 años para planta de semilla. 
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Conclusiones 

 
1. La especie más apta para las condiciones ambientales del lugar, la cual también a 

su vez presenta un alto rendimiento de cultivo y con alto valor comercial es 

(Tectona grandis). 

2. Se debe tener en cuenta el proceso de plantación de la especie teniendo en cuenta 

la caracterización del lugar de estudio. 

3. Se debe tener en cuenta los rendimientos estimados para su aprovechamiento 

comercial basados en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura. 

Fuente. Autoras. 

 

 
 

Según el estudio de caso mostrado anteriormente, se elaboró el plan de reforestación y 

manejo forestal en la Provincia de Panamá, con el interés de recuperar el paisaje natural, 

afectado por las diversas actividades antropológicas. Es así que dentro del marco de desarrollo se 

plantea la selección y el establecimiento de siembra de la especie a reforestar, teniendo en cuenta 

los criterios de: rápido crecimiento, valor comercial y su viabilidad para la zona de vida, está 

estrategias permitieron plantear el plan de reforestación, el cual da solución al mejoramiento 

paisajístico que presentaba el área de interés y el aprovechamiento forestal de la especie 

beneficiando así a las comunidades. 

 
 

Tabla 4. Estudio 4. Plan de reforestación de zonas afectadas por incendios forestales nivel 2 

en la comunidad Pesillo-Cantón Cayambe. 
 

Título Del Estudio: 

“PLAN DE REFORESTACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS 

FORESTALES NIVEL 2 EN LA COMUNIDAD PESILLO - CANTÓN 

CAYAMBE, ECUADOR” 
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Autor Año 

Alba Yolanda Gualan Bermeo 

Kerly Andrea Orbe Reyes 

2019 

Resumen 

 
La necesidad de llevar a cabo un Plan de Reforestación de zonas que han sido afectadas 

por incendios forestales surge a partir de la posibilidad de propagar las especies nativas, 

con el fin de recuperar los páramos y conservar los servicios ambientales que este genera, 

ya que, los páramos del Ecuador son ecosistemas que presentan amplia diversidad de fauna 

y flora, que juegan un papel muy importante en la hidrología del país y del mundo. 
 

Por esta razón, se realiza una evaluación en dos zonas con y sin perturbación sobre los 

efectos provocados por incendios forestales en los suelos de los páramos de la comunidad 

de Pesillo, mediante el análisis de parámetros físicos y químicos que ayudaron a obtener 

los requerimientos nutricionales necesarios para la restauración de la vegetación nativa del 

sector. 
 

Por medio de un método gráfico se expone una descripción detallada sobre la identificación 

de zonas propensas a riesgos forestales a causa de factores antropogénicos. 
 

Además, mediante referencias bibliográficas se determinó el método adaptable para el 

cálculo de los gases de efecto invernadero provenientes de las quemas forestales. 

Resultados 

-Se realizó la determinación de las zonas de riesgo de incendio forestal utilizando mapas. 

Identificando las zonas de riesgo altas, medias y bajas del páramo. 

 

-Identificaron las diferencias de fertilidad de suelos en zonas que presenten y que no 

presenten algún tipo de perturbación, para lo anterior, se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables a estudiar: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, 

potasio, textura, hierro, Cobre, Zinc y Boro. 

 

-Se propusieron los diferentes proyectos que se deben llevar a cabo para cumplir los 

objetivos planteados, dentro de estos proyectos se encuentra el Plan de Reforestación. 

Conclusiones 

1. Gracias a la zonificación, se pudieron establecer los resultados de las zonas de 

riesgos que presenta el páramo, de esta manera, se deduce que el páramo puede 
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presentar un incidente como estos, debido a las actividades que realizan algunas 

personas con fuego. 

2. La materia orgánica presenta un cambio significativo con respecto a las demás 

variables estudiadas. 

3.  Se implementó un plan de reforestación aportará de manera positiva a la 

conservación y mantenimiento de ecosistemas que presentan zonas de riesgo. 

Fuente: Autoras 

 

 
 

Con respecto al estudio presentado anteriormente, se elaboró un plan de reforestación con 

especies nativas como herramienta de prevención y conservación de los ecosistemas que para 

este caso se refiere específicamente al Páramo; el cual va a evidenciar una mejora tanto 

ambiental como social, ya que, se busca mantener la gran biodiversidad que caracteriza a este 

ecosistema y mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas; es de vital importancia el 

incluir la ayuda de los habitantes que conocen mejor las características y eventualidades de la 

zona. 

 
 

Tabla 5. 

Estudio 5. Plan de reforestación con especies endémicas en la microcuenca alta del río 

carrizal en la comunidad de Severino. 
 

Título Del Estudio: 

“PLAN DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES ENDEMICAS EN LA 

MICROCUENCA ALTA DEL RÍO CARRIZAL EN LA COMUNIDAD DE 

SEVERINO” 

Autor Año 

María Roberta Moreira Zambrano 

Pamela Alejandra Ruales Alcívar 

2015 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de reforestación para la conservación 

de las especies endémicas en la comunidad de Severino, microcuenca alta del río Carrizal, 

parroquia Quiroga, cantón Bolívar, provincia de Manabí- Ecuador, ubicada 

geográficamente a 173 m de altura, en las coordenadas geográficas 17M 0607098, UTM 

9895204. Se ejecutó como una investigación de tipo no experimental, los métodos 

aplicados fueron bibliográfico y descriptivo, con técnicas de observación, encuestas, 

entrevista, talleres interactivos y visitas campos. 

 

Se elaboró un plan de reforestación con base a las necesidades de la comunidad 

identificadas para reforestación de las áreas afectadas. Se socializó el plan de reforestación 

en especies nativas, y se realizó un primer arranque de puesta en marcha con el programa 

de capacitación en reforestación, para reconocer el tipo de suelo y las necesidades del 

mismo, según los requerimientos y recursos de la comunidad. 

Resultados 

- Los resultados mostraron que los habitantes de la comunidad seleccionaron tres especies 

forestales endémicas de su preferencia como Laurel (Cordiaalliodorasp.) Cedro (Cedros 

pinacea) Fernán Sánchez (Triplariscumingianasp), por su valor ecológico y valor de uso. 

 

-Se determinó que el nivel de capacitación es escaso, con un 83% que no han recibido 

ninguna capacitación sobre reforestación; el 54% conoce lo que es una especie forestal 

nativa; el 97% tienen interés en participar en un plan de reforestación y el 90% en su 

implementación; el 72% prefiere por las mañanas,73% conocen a las especies forestales 

nativas; y el 100% las identifica en campo. 

Conclusiones 

1. Se determinó que el nivel de capacitación de sus habitantes es escaso, con un 83% 

que no han recibido ninguna capacitación sobre reforestación; el 54% conoce lo 
que es una especie forestal endémica; el 97% tienen interés en participar en un 

plan de reforestación y el 90% en su implementación; el 72% prefiere por las 
mañanas,73% conocen a las especies forestales nativas; y el 100% las identifica 

en campo. 

 
2. Se elaboró un Plan de reforestación con base a los resultados de las necesidades 

de la comunidad para reforestación de las áreas afectadas. 
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3. Se socialización del plan se realizó un primer arranque de puesta en marcha 

capacitando a los miembros de la localidad en temas de reforestación, para 

reconocer el tipo de suelo y las necesidades del mismo, según los requerimientos 

y recursos de la localidad. 

Fuente: Autoras 

 

 
 

Se tiene en cuenta el anterior trabajo, ya que, utiliza las especies endémicas para 

reforestar un área dada; por lo cual, permite tener en cuenta ciertos puntos de la metodología 

empleada y de esta forma poderla adaptar a este trabajo, con el fin, de tener actividades más 

eficaces; además, genera la necesidad de verificar, eliminar o añadir variables para la realización 

del plan de reforestación. 

 

Tabla 6. 

Estudio 6. Plan de reforestación con especies endémicas de Cortez negro. 
 

Título Del Estudio: 

PLAN DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES ENDEMICAS DE CORTEZ 

NEGRO 

(TABEBUIA IMPETIGINOSA), CORTEZ AMARILLO 

(TABEBUIA OCHRACEA) Y ROBLE SABANA (TABEBUIA ROSEA), 

EN FINCA EL ENCANTO, ACAPULCO DE PUNTARENAS 

Autor Año 

Hans Gutiérrez Artavia 2014 

Resumen 

La presente investigación se realizó con el objetivo de: brindar alternativas de reforestación 

para la Finca El Encanto, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que 

contribuyan con la restauración de las diferentes especies faunísticas en vías de extinción 
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y el aprovechamiento forestal a largo plazo, elaborando un plan de reforestación con las 

especies endémicas Tabebuia impetiginosa, Tabebuia ochracea y Tabebuia rosea. 

Resultados 

Se logró identificar el uso actual de la finca, determinar los requerimientos climáticos y 

edáficos de las especies forestales de cortez negro (Tabebuia impetiginosa), cortez amarillo 

(Tabebuia ochracea) y roble sabana (Tabebuia rosea), como entregable de esta 

investigación se elaboró un plan de reforestación que genere beneficios ambientales, 

sociales y económicos a futuro para la zona de estudio. 

Conclusiones 

 
1. Se determina que la finca el Encanto reúne las condiciones biofísicas y climáticas 

idóneas para diseñar y desarrollar un plan de reforestación con las especies nativas 

y forestales de roble sabana (Tabebuia rosea), cortez amarillo, (Tabebuia ochracea), 

y cortez negro (Tabebuia impetiginosa). 

 

2. El área de estudio, no cuenta con ningún plan de prevención y control de incendios 

forestales, ni de protección forestal, dado que esta zona se caracteriza por ser tan 

vulnerable a este tipo de siniestro durante la época seca, acumulación significativa 

de combustible vegetal y altas temperaturas existentes. 

 

3. El nivel óptimo de pH del suelo en las 3 áreas a reforestar, su riesgo de inundación 

leve, buen drenaje y de pedregosidad ligera del suelo presentes en la finca el 

Encanto son óptimas para aplicar plan de reforestación. 

 
4. La mayoría de las pendientes del sitio no afectan la reforestación con las especies 

forestales, el relieve es ligeramente plano en general y eso hace que las Tabebuias 

se puedan desarrollar bien en la finca. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

En el proyecto descrito anteriormente, se observa la caracterización del suelo realizada en 

la Finca El Encanto, teniendo en cuenta las variables: textura, estructura, pedregosidad, drenaje, 

pH y la hidrología; evaluando así, la viabilidad del plan de reforestación naturalmente en cada 

sector de la finca. Se estableció que el suelo de la finca es óptimo para la siembra de las especies 
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endémicas de gran belleza escénica y además con un alto potencial forestal debido a su historia 

natural y experiencia a nivel maderero. 

 
 

Tabla 7. 

Estudio 7. Plan de reforestación de predios pertenecientes al municipio de Tenjo 

Cundinamarca. 
 

Título Del Estudio: 

“PLAN DE REFORESTACIÓN DE PREDIOS PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE TENJO (CUNDINAMARCA)” 

Autor Año 

Alexander Miranda Reyes Daniel 

Mauricio Torres Rodríguez 

2010 

Resumen 

Este plan de reforestación pretende aprovechar la zona montañosa del municipio de Tenjo- 

Cundinamarca; esta zona comprende las veredas de Juaica, Chince, Churuguaco Alto, 

Chitasuga y El Estanco; con el fin de aumentar la propagación de especies nativas que 

contribuyan a la recuperación y conservación de otras, que son de vital importancia para el 

mantenimiento del medio ambiente. Se inició con la toma de muestras de suelo que 

permiten obtener información clara de la cantidad de fertilizantes y enmiendas que se 

necesitan para lograr un buen desarrollo en la plantación. Posteriormente, se trabaja en la 

producción del vivero municipal para el mejoramiento de este mismo. Prosiguiendo 

después se adopta el sistema de siembra “tres bolillos”, así mismo, se trabaja el 

mantenimiento de la plantación y se tiene en cuenta la prevención de incendios forestales, 

tratando temas como capacitación de personal, de las actividades que se deben realizar para 

evitar este daño. 

Resultados 

 
- Se determinó el tamaño del área e identificación de predios donde se desarrolla 

el proyecto basado en reforestación. 
 

- Mediante el método de plantación se proporcionó la cantidad de árboles necesarios 
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para reforestar por hectárea. 
 

- Se presenta un listado de las especies nativas más importantes van a ser 

sembradas y propagadas. 
 

- Se propone como plan de manejo ambiental el mejoramiento del vivero. 
 

- Se establecen actividades y costos de mantenimiento. 
 

- Se fijan las actividades necesarias para un Plan de Emergencia Forestal (PEF). 

Conclusiones 

 
1.  La selección de las especies a propagar, se tuvo en cuenta de acuerdo a los estudios 

de suelos y por las experiencias que se han venido dando en la zona. 

2. Se implementó una conservación de los suelos debido a que en la zona persisten 

los problemas de erosión hídrica. 

3.  Es importante considerar plan de emergencia forestal, ya que se contribuye a 

preservar futuros desastres debido a incendios, los cuales son comunes en la zona. 

4. Se mejoró el vivero municipal, permitiendo mayor manejo de especies nativas. 

5.  El mantenimiento de la plantación es de vital importancia para la evolución del 

proyecto y desarrollo de la plantación. 

Fuente. Autoras 

 

 
 

De acuerdo a lo anterior, se elaboró el plan de reforestación para predios pertenecientes 

al municipio de Tenjo (Cundinamarca) con el propósito de la recuperación y conservación de 

especies nativas, los cuales permiten obtener una sostenibilidad ambiental en el lugar de 

influencia, es así que dentro del marco de desarrollo sostenible se plantea establecer el diseño del 

vivero a implementar, teniendo en cuenta el aprovechamiento al máximo de cada uno de los 

espacios que lo componen como lo son los semilleros, el llenado de las bolsas y el almácigo, 
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donde se propagan especies nativas; que permitieron dar solución a las necesidades que 

presentaba el área de interés. 
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Metodología 

 

 

 
Este proyecto presenta un tipo de investigación descriptiva con corte transversal tipo 

cualitativo, ya que, aborda toda la información que se logró obtener acerca de la deforestación en 

el departamento del Valle del Cauca y de qué manera esta problemática se puede solucionar; 

además, se llevó a cabo el plan de reforestación que se aplicó en la Reserva Natural Guachalak 

por medio de un estudio, en el cual se recolectaron variables cualitativas en un periodo de tiempo 

establecido. 

 

Para ejecutar el plan de reforestación para la conservación de las especies florísticas 

endémicas de la zona de vida de la Reserva Natural Guachalak en el corregimiento La Marina- 

Valle del Cauca; se representó por capítulos cada objetivo específico planteado para así verificar 

el cumplimiento de estos. En el capítulo I se realizó un diagnóstico de las condiciones 

ambientales del área de problema de la reserva natural, en el capítulo II, se llevó a cabo, la 

identificación y selección las especies florísticas endémicas de la zona de vida del área de 

estudio y los métodos de plantación para la reforestación, y, por último, en el capítulo III se 

procedió a formular programas y proyectos para la reforestación de las especies florísticas 

endémicas de la zona de vida del área de problema. 

 
Capítulo I: Diagnóstico de las Condiciones Ambientales del Área de problema de la 

Reserva Natural Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

Se llevó a cabo el diagnóstico de las condiciones ambientales en el área problema 

previamente delimitada, teniendo en cuenta los factores bióticos y abióticos presentes en la 
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reserva; seguidamente, se realizó la georreferenciación con base en el Software GEOVISOR 

suministrado por la CVC de las zonas que presenten deforestación, el uso de GPS, y la 

recopilación de información secundaria por parte de la autoridad ambiental pertinente. 

 
Área problema 

 

 
Se planteó como área problema la zona que actualmente presenta deforestación dentro de 

la reserva la natural, a causa de la construcción de una carretera, como se observa en la figura 8; 

teniendo en cuenta, el área con mayor deforestación según lo observado por las investigadoras y 

el dueño de la propiedad, mediante el uso del GPS y estacas; también, se describió la zona de 

vida de la reserva con base en el sistema de zonas de vida Holdridge. 

Figura 8. 

Construcción de carretera 
 

 

Fuente. Autoras 

 

 
Georreferenciación 

 

 
Se delimitó el área problema, teniendo en cuenta los puntos que delimitan el área con mayor 

deforestación a causa de la construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural 
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Guachalak por las investigadoras del trabajo y del dueño de la reserva, mediante el uso de GPS 

y estacas se determinaron las coordenadas. 

 
Caracterización del Medio Biótico y Abiótico 

 

 
Se realizó una visita a la reserva natural Guachalak ubicada en el corregimiento La 

Marina, en la vereda El Brasil- Tuluá - Valle del Cauca, la cual posee un área de 90,1 hectáreas y 

está ubicada en el corregimiento La Marina a 15 Km del casco urbano de Tuluá- Valle del 

Cauca. Se determinaron las condiciones bióticas y abióticas del lugar, teniendo en cuenta el uso 

de bases satelitales de información geográfica (Weather Spark y Climate-Data). También, como 

herramienta de georreferenciación y el uso de información suministrada por el software 

GEOVISOR de la CVC, y el inventario faunístico presente de la Reserva natural Guachalak. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la caracterización del área de problema del 

componente abiótico, se consideraron las condiciones del suelo, tales como, las características 

morfológicas y el uso del suelo; Adicionalmente, se tuvo en cuenta el estudio previo realizado en 

la reserva en el cual se realizaron siete (7) pruebas para la determinación de textura del suelo, 

densidad aparente, humedad gravimétrica, densidad real, porosidad del suelo, color, pH, 

velocidad de infiltración, consistencia, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico; lo 

anterior, por medio de guías básicas de laboratorio de suelos; que a su vez, tuvieron como 

fuentes las siguientes guías de laboratorio de suelos: Textura del suelo (FAO, 2015), Manual de 

Prácticas de Campo y del Laboratorio de Suelos (Sena, 2013), entre otras; por otra parte, el 

recurso hídrico se realizó contemplando los nacimientos y las quebradas que atraviesan la 

reserva, asimismo el clima regional, analizando las variables establecidas por el IDEAM; se hizo 
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necesario la utilización de los software y base de datos satelitales de información, mencionados 

anteriormente. De igual forma, de esta manera se evaluó la precipitación (régimen de lluvia). 

Este proyecto realizó un diagnóstico en el componente biótico de la reserva, donde se 

tuvo en cuenta las especies florísticas y la fauna dispersora de semillas; con base en el 

conocimiento de los pobladores del área de problema. De acuerdo a lo anterior, se realizó una 

encuesta al propietario de la reserva; además se recopilo información segundaria de los estudios 

previos realizados en la reserva; cómo se puede observar en el Apéndice B, con el fin de obtener 

información completa sobre el inventario florístico y faunístico del lugar. 

Además, se ejecutó una matriz de impacto ambiental como se observa en el Apéndice A, 

para identificar los impactos de la construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural 

Guachalak; se utilizó el método más conocido, que en este caso es la matriz de Leopold, 

propuesta por Conesa 2015, ya que, contiene una metodología sencilla y clara, la cual, valora 

cualitativamente y cuantitativamente los aspectos que generan mayores impactos; para 

posteriormente, proponer los programas y proyectos necesarios para contrarrestar dichos 

impactos. 

 
Capítulo II: Identificación de las Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida y las 

Condiciones de Siembra Para la Reforestación en el Área problema. 

 
Se establecieron las especies florísticas endémicas de la zona de vida del área problema y 

se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la selección de especies florísticas endémicas 

de la zona de vida del área de problema: 1) Características ambientales del sitio. 2) Uso deseable 

de la parcela a reforestar. 3) Disponibilidad de semillas de material de propagación de las 
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especies florísticas endémicas de la zona de vida; con base en la información suministrada por la 

CVC, estudios previos del área problema y el inventario faunístico de la reserva natural 

Guachalak. 

En relación con lo anterior, se analizó la información recolectada en donde se 

evidenciaron las especies florísticas endémicas de la zona de vida, que cuentan con las mejores 

características en cuanto a: tiempo de germinación, floración, fenología, viabilidad, vigor 

germinatorio y finalmente el cumplimiento de los usos. 

 
Selección del Método de Plantación Para la Reforestación de la Reserva Natural Guachalak en 

el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 3 

Se determinó el sistema de plantación más adecuado para las especies florísticas 

endémicas de la zona de vida del área problema de la reserva natural Guachalak en el 

corregimiento La Marina- Valle del Cauca, teniendo en cuenta la guía de reforestación básica de 

plantación Abecé forestal (Urrego & García, 2007, p.111) y el manual de técnicas para 

restauración funcional del paisaje rural (UICN, 2019); donde se señalan los métodos de 

plantación acorde a las siguientes características del terreno: 

Cuadrangular o Rectangular. Normalmente empleado en terrenos planos. 

Tresbolillo. Se emplea en terrenos con pendientes o en cortinas rompevientos. 

Curvas de Nivel. En terrenos con pendientes fuertes para reducir la erosión. 

Núcleos vegetales. Se lleva a cabo cuando se quiere simular de manera natural la 

reforestación. 
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Cálculo de Cantidad de Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida de la Reserva 

Natural de Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

Se obtuvo la cantidad de especies florísticas endémicas del área problema de la reserva 

natural Guachalak, utilizando el cálculo de cantidad de plántulas por hectárea como se establece 

en la tabla 8; planteado en la guía para la reforestación de especies, con el cual, se obtuvo el 

número de plántulas requeridas para reforestar la zona afectada. (Urrego & García, 2007, p.111) 

Tabla 8. 

Fórmulas para el cálculo del número de plántulas a reforestar 
 

Fórmulas para el cálculo del número de planta 

Sistema de plantación Fórmula 

Rectangular o cuadrangular N= M/(a*A) 

Tresbolillo N= M/(a2*0,866) 

Lineal N= (l/a) +1 

 
Donde: N= número de árboles requeridos, M= área a emplear 

(m2), A: largo en M, a: ancho en m, 0,866= constante (seno 

de 60 grados), l=longitud a plantar (m) 

Fuente. Abecé forestal, 2007 

 

Condiciones de Siembra de Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida de la Reserva 

Natural de Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca 

 
 

Se especificaron o se tuvieron en cuenta las siguientes variables para las condiciones de 

siembra de las especies florísticas endémicas de la zona de vida del área de problema como lo 
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fueron: el riego, fertilización, sombreamiento, desmalezado y el control de plagas y 

enfermedades; según la guía para la reforestación de especies (Urrego & García, 2007, p.111). 

 
Capítulo III: Formulación de Programas y Proyectos Para la Reforestación de las Especies 

Florísticas Endémicas de la Zona de Vida del Área de problema. 

Por lo tanto, se formularon programas y proyectos para llevar a cabo el cumplimiento de 

la reforestación de las especies florísticas endémicas de la zona de vida del área problema, como 

propuesta de restauración y conservación, para así, lograr una reducción en la deforestación que 

presenta la reserva. 

 
 

Programas 

 

Se planificaron actividades por las cuales, se establecieron los programas de conservación 

y restauración encaminados al mejoramiento de las problemáticas identificadas en el diagnóstico 

con base en la identificación de especies endémicas de la zona de vida del área de problema. 

Además, se realizó una ficha de control y seguimiento para los programas establecidos. 

 

 

 

 

Proyectos 

 

Mediante el establecimiento de los objetivos, se determinaron actividades orientadas al 

cumplimiento de los mismos, posteriormente se identificaron qué elementos se necesitaron para 

la ejecución de dichas actividades, ya sean: humanos, financieros, técnicos o materiales; y de 
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acuerdo con esto se asignaron y se estimaron costos; presupuestando así el proyecto, calculando 

los costos totales sumando cada concepto por separado. 

Para la evaluación de los resultados obtenidos mediante la formulación del proyecto se 

establecieron unos valores medibles alcanzables que garanticen el objetivo del proyecto y por 

medio de los indicadores se evaluar el cumplimiento. Todo lo anterior, se realiza siguiendo el 

Apéndice C. 

Objetivos. Los objetivos se formularon dependiendo de la finalidad de lo que se quería 

cumplir, dirigidos a los elementos básicos del problema previamente identificado, de manera que 

es susceptible de ser alcanzado, evaluable, claro y preciso. 

Metas. Las metas fueron fijadas de acuerdo al objetivo que se esperaba lograr, de manera 

que sea específica, medible, orientada a la acción, realista y que sea desarrollada mediante un 

periodo de ejecución. 

Indicadores. Mediante los indicadores de seguimiento se determinó el cumplimiento de 

las metas y objetivos propuestos, los cuales proporcionaron datos o información que sirvió para 

conocer los valores del cumplimiento del plan y así poder señalar su evolución futura. Estos 

indicadores mayormente son expresados por grado, porcentaje o análisis de cumplimiento. 

Para determinar el indicador pertinente, se identificaron el objetivo y la meta cuyo 

cumplimiento se quiere verificar; y el programa o proyecto al cual se asocia, se definió la 

tipología del indicador; luego se seleccionaron los indicadores, los cuales deben ser claros, 

relevantes, económicos, medibles y adecuados, por último, se elaboró la hoja de vida del 

indicador donde se recolectaron los datos y su periodicidad, dependiendo del proceso o de los 

valores que requiera el indicador para realizar la evaluación de cumplimiento. 
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Resultados 

 
 

Capítulo I: Diagnóstico de las Condiciones Ambientales del Área problema de la Reserva 

Natural Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

 
 

Área problema 

 

Se planteó como área problema la zona que actualmente presenta deforestación dentro de 

la reserva natural Guachalak en el corregimiento La Marina, a causa de la construcción de una 

carretera, ubicada en las coordenadas geográficas 04° 00' 05,0" de latitud norte y -76° 01' 49,0" 

longitud oeste de Greenwich; esta reserva cuenta con una zona de vida de bosque seco 

premontano. 

 
 

Georreferenciación 

 

Se delimitó el área problema, teniendo en cuenta los puntos que delimitan el área con 

mayor deforestación a causa de la construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural 

Guachalak por las investigadoras del trabajo y del dueño de la reserva, mediante el uso de GPS y 

estacas se determinaron las coordenadas como se evidencia en la tabla 9 y en la figura 9. 
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Figura 9. 

Georreferenciación del área problema 
 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Tabla 9. 

Coordenadas del área problema 
 

LATITUD LONGITUD 

4,0293491 -76,0230014 

4,0027602 -76,0206559 

3,999967 -76,0188015 

3,988945 -76,0186521 

 
 

Fuente: Autoras 
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Caracterización del Medio Biótico y Abiótico 

 

Se determinaron las condiciones del área de problema teniendo en cuenta el componente 

biótico y abiótico del lugar, tales como, las condiciones del tipo de comunidades florísticas, la 

fauna dispersora de semillas y el conocimiento de los pobladores del área de problema; mediante 

encuestas realizada al propietario de la reserva e información recopilada de estudios previos 

realizados en la reserva natural, con el fin de obtener información complementaria del inventario 

florístico y faunístico del lugar.. 

En la tabla 10 y 11 se describe la información recopilada, con información de interés subrayada: 

 

Tabla 10. 

Información recopilada sobre Reserva Natural Guachalak por parte de su propietario. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la reserva: Finca La Albania  

 

Nombre de el/los propietarios: German Cobo Medina 

Dirección: Calle 33# 24-42, La Marina- Valle del Cauca 

Teléfono: 3153945747 

Nombre de la(s) persona(s) que diligencia: Camila Soto 

Tenorio- Cassey Daniela Gonzalez Baron 

Inventario florístico y faunístico 

COMPONENTE FLORA Presentes 

Nombre común Nombre científico SI NO OBSERVACIONES 

Aguacatillo Persea schiedeana X   

Cambulo Cachimbo Erythrina fusca  X  

Algarrobo Hymenaea courbaril X   

Arboloco Polimnia pyramidalis X   

Arenillo caobo Ocotea sp X   

Chachafruto Erythrina edulis  X  

Balso blanco Helyocarpus americanus X   

Balso tambor Ochroma pyramidale X   

Carbonero gigante Albizia lebbeck X   
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Carbonero rojo Calliandra cabonaria X   

Cascarillo Ladenbergia magnifolia X   

Zapotillo Strabomantis ruizi X   

Yarumo Cecropia peltata X   

Cauchos Ficus sp X   

Sajo Campnosperma panamesis X   

Piñon Jatropha curcas X   

Otobo Dialyanthera gracilipes X   

Nogal cafetero Cordia alliadora X   

Nacedero Trichanthera gigante X   

Pata gallina Elusine indica X   

Guayacán garrapo Bulsinea arbórea X   

Matapalos Ficuos dendrocida X   

Cucharó Myrsine guianensis X   

Guanabano Annona muricata X   

Chirimoyo Annona cherimola X   

Mango Mangifera indica X   

Aromo Acacia atramentaria Benth X   

Niguito Muntingia Calambura X   

Pizamo Eryhrina fusca X   

Drago Croton funckianus X   

Guamos Inga spp X   

Guayaba de monte Psidium guajava X   

Guadua Guadu angustifolia X   

Flor amarillo Handroanthus chrysanthus X   

Chagualos Clusia rosea X   

Cedro blanco Cupressus lusitánica X   

Mano de oso Schefflera morototoni X   

Balso real Ochroma pyramidale X   

Balso blanco Heliocarpus amiricanus X   

Arrayan Luma apiculata X   

Vainillo amarillo Senna spectabilis X X  

Cedro negro Juglans neotropica  X  

Zapotillo rosado Sterculia sp X   

COMPONENTE FAUNA Presentes 

Nombre común Nombre científico SI NO OBSERVACIONES 

Rana alerquín café Atelopus famelicus  X  

Rana rubí Ranitomeya bombetes  X  

Rana saltarina negra Hyloxalus lehmanni  X  

Rana silbadora Silverstoneia nubicola  X  

Rana marsupial Gastrotheca dendronastes  X  

Rana flautista Hyloscirtus alytolylax  X  
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Rana de lluvia Pristimantis orpacobates  X  

Rana duende de rio Strabomantis anatipes  X  

Rana de lluvia del Ruiz Strabomantis ruizi  X  

Pato de los Torrentes Merganetta armata  X  

Torito cabecirrojo Eubucco bourcierii X   

Compás Semnoris ramphastinus  X  

Cotinga blanca Carpodectes hopkei  X  

Gallo de roca Andino Rupicola peruvianus  X  

Carriquí de montaña Cyanocorax yncas  X  

Piranga bermeja Piranga flava  X  

Habia copetona Habia cristata  X  

Bangsia de Tatamá Bangsia aureocincta  X  

Tángara multicolor Chlorochysa nitidissima  X  

Guacharacas Ortalis ruficauda X   

Abejas Apis mellifera X   

Jaguarundi Herpailurus yagouaroundi X   

Zorro gris Urocyon cinereoargenteus X   

Murcielago cara rayada Vampyrodes caraccioli X   

Murcielago grugívoro Artibeus jamaicensis X   

Murcielago insectívoro Vespertilionidae X   

Raton silvestre Apodemus sylvaticus X   

Armadillo Dasypodidae X   

Guatín Dasyprocta punctata X   

Chucha de agua Chironectes minimus X   

Zarigueya Didelphimorphia X   

Ratón casero Mus musculus X   

Comadreja Mustela nivalis X   

Cusumbo Nasa nasa X   

Perro de monte Potos flavus X   

Ardilla Sciuridae X   

Gavilán caminero R. magnirostris X   

Iguaza maria Dendrocygna bicolor X   

Barranquero Momotus momota X   

Garza de ganado Bubulcus ibis X   

Gallinazo o chulo Coragyps atratus X   

Torcaza Morada Patagioenas cayennensis X   

Tortolita común Columbina passerina X   

Torcaza nagüiblanca Zenaida auriculata X   

Garrapatero común Crotophaga ani X   

Gorrión de collar rufo Zonotrichia capensis X   

Golondina Azul Notiochelidon cyanoleuca X   

Chamón Molothrun bonariensis X   
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Carpintero real Campephilus principalis X   

Periquito de anteojos Forpus conspicillatus X   

Azulejo común Thraupis episcopus X   

Colibri nuca blanca Florisuga mellivora X   

Cucarachero común Troglodytes aedon X   

Atrapamosca copote 

verdoso 

 

Empidonax virescens 
 

X 

  

Viudita común Knipolegus aterrimus X   

Bichofue gritón Pitangus sulphuratus X   

Siriri común Tyrannus melancholicus X   

Caracol común Helix X   

Serpiente falsa coral Lampropeltis triangulum    

Serpiente granadilla Spilotes pullatus    

Serpiente coral Micrurus nigrocinctus X   

Culebra cazadora Liophis typhlus X   

Vibora prito-cabeza de 

candado 

 
Bothriechis schiegelli 

 
X 

  

Culebra guardacamino 

lineada 

 
Conophis lineatus 

 
X 

  

Verraquitos de tierra Neocutilla sp. X   

Escamas Coccus viridis X   

Cochinillas Dismycoccus X   

Hormiga de amagá Chavesia caldasiae X   

Hormiga de la esperanza Rhyzoecus sp X   

Gusanos anilladores Spodoptera X   

Cucarroncitos de las hojas Macrotylus sp X   

Gusanos medidores Oxydia spp X   

Gusanos urticantes Phobetron hipparchia X   

Minador de la hoja Perileucoptera coffeelia X   

Pasador de las ramas 

verdes 

 
Xylosandrus morigerus 

 
X 

  

Hormiga arriera Atta cephalotes X   

Arañita roja Oligonychus yothersi X   

Fuente: German Cobo Mejia- Propietario Reserva Natural Guachalak 
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Tabla 11. 

Información recopilada con estudios previos a la reserva natural Guachalak 
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Fuente: Plan de manejo ambiental para el reconocimiento como reserva natural de la sociedad civil de la 

finca cafetera La Albania, ubicada en la vereda El Brasil, perteneciente al corregimiento de La Marina, 

Municipio de Tuluá-Valle del Cauca. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la diversidad de especies florísticas que se hallaron en el 

apéndice A, se pudo observar que el área de problema tiene buenas condiciones ambientales para 

el crecimiento y la proliferación de diversas especies florísticas y también cuenta con una alta 

diversidad de especies faunísticas dispersoras de semillas y polinizadoras; como lo son las 

abejas, los murciélagos, roedores como el Guatín (Dasyprocta punctata) y aves como las 

Guacharacas (Ortalis columbiana). 

De igual manera, se determinó la caracterización física de la reserva natural Guachalak, 

teniendo en cuenta los componentes del suelo, recurso hídrico y variables del clima regional 

avaladas por el IDEAM. 

Con respecto a la caracterización del suelo de la reserva natural Guachalak se contempló 

el grado de erosión del suelo mediante el uso del software Geovisor CVC; se evidenció que el 

suelo de la reserva presenta un grado severo de erosión como se puede observar en la figura 10. 
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Figura 10. 

Grado de erosión del suelo de la reserva natural Guachalak 
 

 

Fuente: Geovisor CVC – Sistema de información Ambiental SIA de la Dirección Técnica 

Ambiental DTA de la Corporación Autónoma Regional, GeoCVC. 

 

El estudio previo realizado en la reserva sobre las características del suelo del área de 

estudio, dio como resultado de sus pruebas lo siguiente como se evidencia en las tablas 12-18: 

 
 

Prueba Nº1. Textura 

 

Tabla 12. 

Textura al tacto 

 

 
PRUEBA 

 
RESULTADO 

 

Lanzamiento de la bola 

 

suficiente arcilla 

 
Compresión de la bola 

 
Suficiente arcilla 

 

Bola de barro 

 

Textura moderadamente fina 
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Sacudimiento de la bola 

 
Arcilloso limoso 

 

Desmenuzamiento en seco 

 

Arcilloso limoso 

 
Manipulación 

 
Arcilla ligera 

 

Sacudimiento 

 

Arcilla 

 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

 

Prueba Nº2. Densidad aparente y humedad gravimétrica 

 

Tabla 13. 

Método de la probeta 
 

Muestra Peso (g) Volumen (𝒄𝒎𝟑) da muestra con 

parafina ( 𝒈 ) 
𝒄𝒎𝟑 

Suelo 100 105 0,95 

 
Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

Cálculos. 

 

 

Densidad aparente: 
 

 

𝑑𝑎 = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

 
 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

 

da = 
100𝑔 

105𝑐𝑚3 

= 0,95 
𝑔

 
𝑐𝑚3 
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Tabla 14. 

Método de la parafina 
 

 

 
Muestra 

 
MTH 

(g) 

 
MTHPA 

(g) 

 
MTHPW 

(g) 

 
MCV 

(g) 

 
MCSH 

(g) 

 

𝜃𝑔 
(g) 

 
MCSS 

(g) 

 
VT 

(𝑐𝑚3 

 
Pb 

(
 g   

)
 

cm3 

 

Suelo 

 

6,8143 

 

7,9448 

 

7,9445 

 

46,0740 

 

51,1389 

 

0,39 

 

49,7211 

 

1,23 

 

0,73 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

Cálculos. 

 
Humedad gravimétrica: 

 

 

𝜃𝑔 = 
𝑀𝐶𝑆𝐻 − 𝑀𝐶𝑆𝑆 

 
 

𝑀𝐶𝑆𝑆 − 𝑀𝐶𝑉 

 
 
 

 

𝜃𝑔 = 
51,1389𝑔 − 49,7211𝑔 

 
 

49,7211𝑔 − 46,0740𝑔 

 

= 0,39𝑔 

 
 
 
 

 

Masa del terrón seco a 105°C: 
 

 

𝑀𝑇𝑆 = 
𝑀𝑇𝐻 

1 + 𝜃𝑔 

 

 

𝑀𝑇𝑆 = 
6,8143 

 
 

1 + 0,39𝑔 

 

= 4,90𝑔 
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Densidad aparente: 
 

 

𝑃𝑏 = 
 
 

𝑀𝑇𝐻𝑃𝑊 − 

𝑀𝑇𝑆 
𝑀𝑇𝐻𝑃𝐴 − 𝑀𝑇𝐻 

𝑃𝑃𝐹 

 
 

4,90𝑔 g 
𝑃𝑏 =  

7,9448𝑔 − 
7,9448𝑔 − 6,8143𝑔 

= 0,73 
cm3 

0,95
 g 

 
cm3 

 

 
Prueba N°3. Densidad real y porosidad del suelo 

 
 

Tabla 15. 

Valores recolectados 
 

 

Muestra Dw Ws Wa Wsw Ww 

Suelo 0,99822 46,8379 36,882 67,404 61,8580 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

 

Cálculos. 
 

 

Densidad real:  
𝑑𝑤(𝑊𝑠 − 𝑊𝑎) 

𝐷𝑟 = 
(𝑊𝑠 − 𝑊𝑎) − (𝑊𝑠𝑤 − 𝑊𝑤) 

 
 

0,99822𝑔(46,8379𝑔 − 36,882𝑔) 
𝐷𝑟 = 

(46,8379𝑔 − 36,882𝑔) − (67,404𝑔 − 618580𝑔) 
= 2,25𝑔
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Porosidad: 
 

 

𝜙 = (1 − 
𝑑𝑎 

 
 

𝑑𝑟 

 

) 𝑥100 

 

 
𝜙 = (1 − 

 

0,73 
 

 

2,25 

 
) 𝑥100 = 67,55% 

 
 
 

 

Prueba N°4. Color y pH del suelo 

 
Tabla 16. 

Resultados tablas de Munsell y PH. 
 

 

Muestra Color pH 

Seco 7,5R4/1 6,83 

Húmedo 7,5R3/1 6,83 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

 
 

Prueba N°5. Velocidad de infiltración y consistencia del suelo 
 

 

 

𝑉 = 
20𝑐𝑚 

𝑥 
74,28𝑚𝑚 

10𝑚𝑚 
𝑥 

1𝑐𝑚 

60𝑚𝑖𝑛 

1ℎ 

 

= 161,55 
𝑚𝑚 

ℎ 



83 
 

 

Tabla 17. 

Consistencia del suelo 

 
CONSISTENCIA 

 
RESULTADO 

Consistencia en seco Ligeramente duro 

Consistencia en mojado Ligeramente adhesivo 

Consistencia en húmedo friable 

Plasticidad Muy plástico 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

 

Prueba N°6. Materia orgánica 

 
 

Tabla 18. 

Presencia de materia orgánica y carbonatos de calcio 
 

 

Muestra Agua oxigenada Vinagre 

Suelo Espuma moderada Ninguna efervescencia 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & 

Hernandez, 2018) 

 
 

Practica Nº7. Capacidad de intercambio catiónico método del acetato de amonio. 

 
Cálculos. 

 
 

𝐶𝐼𝐶 = ( 
𝑀𝑒𝑞 

) = 
𝑉𝑥0,1𝑥100 

 
 

100𝑔 𝑝𝑚 
 
 

𝐶𝐼𝐶 = ( 
𝑀𝑒𝑞 

) = 
100𝑔 

125𝑚𝑙𝑥0,1𝑥100 
 

 

5𝑔 

 

= 250 
𝑚𝑙 
 

 

𝑔 
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Continuando con la caracterización física, se contempló el recurso hídrico, teniendo en 

cuenta los nacimientos y las quebradas que se encuentran o atraviesan la reserva natural 

Guachalak con base en el software Geovisor CVC; se encontró que dentro del área de interés 

atraviesa la quebrada Brasil como se puede observar en la figura 11. 

 
 

Figura 11. 

Red hídrica de la reserva natural Guachalak 
 
 

Fuente: Geovisor CVC – Sistema de información Ambiental SIA de la Dirección Técnica Ambiental DTA 

de la Corporación Autónoma Regional, GeoCVC. 

 
 

Posteriormente se observaron las condiciones climáticas regionales del municipio donde 

se encuentra ubicada la reserva natural Guachalak, es decir, Tuluá- Valle del Cauca; analizando 

las variables establecidas por el IDEAM, donde fue necesario la utilización de las bases de datos 

satelitales de información como lo son Weatherspark y Climate-data. 

Teniendo en cuenta la tabla 19 y la figura 12 se observa que en el municipio de Tuluá- 

Valle del Cauca, presenta un clima tropical, y cuenta con una temperatura media anual de 20.1 

°C. Además, de una precipitación de 11869 mm al año, también, tiene un porcentaje de humedad 
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medio anual del aire 89,7%, de igual forma, el promedio de horas de luz natural al mes es de 450 

horas. 

 
 

Tabla 19. 

Datos históricos del tiempo Tuluá 2019 

 

Fuente: CLIMATE-DATA.ORG 

 

 
Figura 12. 

Temperatura máxima y mínima promedio 

 

Fuente: CLIMATE-DATA.ORG 
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Asimismo, se determinó la dirección del viento en el municipio de Tuluá-Valle del 

Cauca, los cuales presentan como dirección media anual vientos dirigidos hacia el Oeste, que 

cuentan con una velocidad media anual de 5.2 Km/h; como lo establecen las figuras 13 y 14. 

 
 

Figura 13. 

Velocidad promedio del viento 
 

 

 
Fuente: Weather Spark 

 

 
Figura 14. 

Temperatura y humedad del aire, precipitación, viento en superficie (dirección y velocidad) 

y brillo solar 

 



87 
 

 

 

Fuente: Weather Spark 

 

 

 

Para la determinación de los aspectos e impactos ambientales generados por la 

construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural y que actualmente es el área 

problema de la investigación, se utilizó el método de la matriz de Leopold, el cual fue propuesto 

por Conesa por ser un método sencillo, claro y objetivo que permite evaluar cualitativamente y 

cuantificar los aspectos que tienen mayor impacto en el medio ambiente. En las tablas 20-28 se 

pudo observar a detalle del impacto ambiental provocado en el área problema. 
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Tabla 20. 

Matriz de Leopold 
 

MATRIZ DE LEOPOLD 

RECURSO IMPACTO IN EX MO PE RV SI AC EF PR RC NA TOT 

 

 

 

 

 
Hídrico 

Afectación de 

agua superficiales 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
2 

 
-1 

 
-33 

Afectación de la 

calidad del agua 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
4 

 
4 

 
-1 

 
-35 

Afectación de 

agua subterráneas 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
2 

 
-1 

 
-28 

Alteración en el 

drenaje 
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 -1 -46 

 

 

 

 

 
Aire 

Generación de 

gases 
2 2 8 1 1 2 1 4 1 1 -1 -29 

Afectación del 

clima (macro y 

micro) 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

-1 

 

-28 

Generación de 

material 

particulado 

 
2 

 
2 

 
8 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

 
4 

 
1 

 
-1 

 
-32 

Generación de 

ruido 
2 2 8 1 1 2 1 4 4 1 -1 -32 

 

 

 
Humano 

Deterioro de la 

salud 
4 2 1 2 4 1 1 1 1 2 -1 -37 

Provocación de 

accidentes 
4 2 1 2 4 2 1 1 1 4 -1 -32 

 Generación de 

erosión 
15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 -1 -81 
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Suelo 

Cambio en los 

rasgos 

estructurales del 

suelo 

 

8 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

-1 

 

-58 

Incremento en la 

deforestación 

 
15 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
-1 

 
-81 

Acumulación de 

sedimentos 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
-1 

 
-42 

Afectación en la 

productividad del 

suelo 

 

8 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

-1 

 

-58 

Remoción del 

suelo 
8 2 8 4 4 4 4 4 4 4 -1 -64 

Incremento de la 

infertilidad 

 
8 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1 

 
2 

 
4 

 
-1 

 
-51 

Fragmentación 

del hábitat 
8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 -1 -60 

 

 

 

 

 

 
Flora 

Disminución de 

árboles 

endémicos 

 
8 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
-1 

 
-56 

Disminución de 

arbustos 

endémicos 

 
8 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
-1 

 
-56 

Afectación de la 

microflora 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
4 

 
2 

 
-1 

 
-37 
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Incremento en las 

especies en 

peligro de 

extinción 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
8 

 

 
-1 

 

 
-41 

Afectación de 

corredores 

naturales 

 
8 

 
2 

 
8 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
8 

 
-1 

 
-68 

 

 

 

 

 

 

 
Fauna 

 

Disminución de 

aves 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
4 

 
-1 

 
-29 

Disminución de 

animales 

terrestres 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
4 

 
-1 

 
-29 

Incremento en las 

especies en 

peligro de 

extinción 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
8 

 

 
-1 

 

 
-39 

 

 

 
Paisaje 

Alteración del 

paisaje 
8 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -1 -58 

Afectación en 

reservas naturales 

 
8 

 
2 

 
8 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
-1 

 
-62 

 

Socio- 

económico 

Generación de 

trabajo 
1 2 8 1 1 1 1 4 4 1 1 28 

Aprovechamient 

o de materia 

 
4 

 
2 

 
8 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
37 

 

Fuente: Autoras 
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Tabla 21. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico. 
 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

 

25 > 

 

50 

 

 
Moderado 

 

 
No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

Alteración en el 

drenaje 
-46 

Afectación de la 

calidad del agua 
-35 

Afectación de agua 

superficiales 
-33 

Afectación de agua 

subterráneas 
-28 

Fuente: Autoras 

 
Tabla 22. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso aire 

 
 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

 
25 > 

 

50 

 
 

Moderado 

 
 

No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

Generación de material 

particulado 
-32 

Generación de ruido -32 

Generación de gases -29 

Afectación del clima 

(macro y micro) 
-28 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 23. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso humano 

 
 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

25 > 

 

50 

 

Moderado 

 

No requiere acción correctiva, hay que tenerlo presente 

para generar una acción correctiva 

Deterioro de la 

salud 
-37 

Generación de 

accidentes 
-32 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 24. Calificación de impactos ambientales sobre el suelo 

 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

25 > 

 

50 

 

Moderado 

 

No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

 

Acumulación de 

sedimentos 

 
-42 

50 > 

 

75 

 

Severo 

 

Requiere implementación de acciones 

preventivas y correctivas 

Remoción del suelo -64 

Fragmentación del hábitat -60 

Cambio en los rasgos 

estructurales del suelo 
-58 
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   Afectación en 

productividad del suelo 

la 
-58 

Incremento 

infertilidad 

de la 
-51 

> 75 Critico Es necesario aplicar acciones para corregir y 

prevenir de manera urgente 

Generación de erosión -81 

Incremento 

deforestación 
en la 

-81 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 25. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso flora 

 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

25 > 

 

50 

 

Moderado 

 

No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

Incremento en las especies 

en peligro de extinción 
-41 

Afectación de la microflora -37 

 

50 > 

 

75 

 
 

Severo 

 
 

Requiere implementación de acciones 

preventivas y correctivas 

Afectación de corredores 

naturales 
-68 

Disminución de árboles 

endémicos 
-56 

Disminución de arbustos 

endémicos 
-56 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 26. Calificación de impactos ambientales sobre el recurso fauna 

 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

25 > 

 

50 

 
Moderado 

 
No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

Incremento en las especies 

en peligro de extinción 
-39 

Disminución de aves -29 

Disminución de animales 

terrestres 
-29 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 27. Calificación de impactos ambientales sobre el paisaje 

 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

50 > 

 

75 

 

Severo 

 

Requiere implementación de acciones preventivas 

y correctivas 

Afectación en reservas 

naturales 
-62 

Alteración del paisaje -58 

Fuente: Autoras 
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Tabla 28. Calificación de impactos ambientales sobre socio-económico 
 
 

Valor Calificación Descripción Impacto Total 

25 > 

 

50 

 

Moderado 

 

No requiere acción correctiva, hay que tenerlo 

presente para generar una acción correctiva 

Aprovechamiento de 

materia 
37 

Generación de trabajo 28 

Fuente: Autoras 

 

 

 

Capítulo II: Identificación de las Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida y las 

Condiciones de Siembra Para la Reforestación en el Área de problema. 

 
 

En las Tablas 29-35 se observan las especies florísticas endémicas de la zona de vida de 

la reserva natural Guachalak, basándose en la información recolectada de fuentes como la CVC y 

los datos tomados del apéndice B diligenciado con la indagación que se le realizo al propietario 

del predio, teniendo en cuenta características tales como rango de temperatura, precipitación, 

tipo de suelo, propagación, tiempo de germinación, floración, fenología, viabilidad, vigor 

germinatorio, método de plantación y finalmente el cumplimiento de los usos, que las hicieron 

adecuadas para dicha tarea. 
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Tabla 29. 

Ficha técnica del Juglans neotropica. 
 

CEDRO NEGRO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Juglans neotropica 

FAMILIA: Juglandaceae 

MORFOLOGIA: El árbol es de gran tamaño en Colombia 

alcanza hasta 35 m de altura y 80 cm de 

diámetro. 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

Entre -3oC y 25oC 

PRECIPITACION: 1000 a 3000 mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Lenta 

FLORACION: Usualmente ocurre anualmente, pero el 

régimen de lluvias y la altitud donde se 

desarrolle la planta afecta la floración, ya 

que si la altura es mayor menor es la 

producción de flores. 

TIPO DE SUELO: Requiere de suelos profundos, fértiles y bien 

drenados 
PROPAGACION: Zoocoria (animales), Baricoria (gravedad) 

USO: Ornamental, Alimento para la fauna, Fruto 

comestible. Su madera es moderadamente 

pesada, se emplea para elaborar enchapes, 

carpintería, ebanistería fina, pisos y en 
construcción. 

FENOLOGIA: Pierde su follaje de forma total en la época 

seca del año, su floración se presenta 

anualmente, se puede ver afectada por 
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 lluvias, altitud, etc. Los frutos generalmente 

tardan de 3 a 4 meses para madurar. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, aunque presenta una tasa 

de crecimiento lenta, resulta favorable para 

la recuperar zonas degradadas o alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Medio- lento 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: En el día 30 se debe realizar una revisión 

constante de las semillas, a los 90 días se 

puede trasladar a campo. 
Fuente. Autoras 

 

 
Tabla 30. 

Ficha técnica del Senna spectabilis. 
 

VAINILLO AMARILLO 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Senna spectabilis 

FAMILIA: Fabaceae 

MORFOLOGIA: Árbol de tamaño mediano, alcanza una 

altura de 12 m, presenta flores de color 

amarillo, produce como frutos legumbres. 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500mm a 1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Rápida 

FLORACION: Miden 25 cm de largo por 10 cm de ancho, 

con folíolos opuestos, lanceolados, con 

vellos, borde entero y coriáceos; con 
estípulas. 

TIPO DE SUELO: Rico en materia orgánica y buen drenaje 

PROPAGACION: Semillas sembradas 

USO: Ornamental, alimento para la fauna, 

sombrío, cerca viva, restauración ecológica. 
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 La madera se emplea para leña, estacones de 

cercas vivas y varas tutoras 

FENOLOGIA: Sus ramas y tronco, suelen desgarrarse 

longitudinalmente provocando su caída. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento rápida, lo que resulta favorable 

para la recuperar zonas degradadas o 

alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto-rápido 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: El tiempo en el que permanece en el vivero 

es corto, se produce la germinación a los 20 

días y posteriormente pasado un mes se 

pueden trasladar en bolsas, para finalmente 
en 3 meses llevar a campo. 

Fuente. Autoras 

 

 

 
Tabla 31. 

Ficha técnica del Zanthoxylum rhoifolium. 
 

TACHUELO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Zanthoxylum rhoifolium 

FAMILIA: Rutaceae 

MORFOLOGIA: Árbol que alcanza 18 a 20 m de altura, 

diámetro a la altura del pecho de 52 cm, 

Tronco con abundantes espinas cónicas, 

muy fuertes, de ramas ascendentes. Copa 
redondeada, de 7.0 x 8.0 m de diámetro. 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500-1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Rápida 
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FLORACION: Con folíolos opuestos, el borde aserrado y 

puntos translúcidos, flores aromáticas y 

pequeñas. 
TIPO DE SUELO: Rico en materia orgánica y buen drenaje 

PROPAGACION: Aves o siembra 

USO: Alimento para fauna, sombrío, ornamental, 

restauración ecológica. Su madera tiene 

usos locales. 

FENOLOGIA: Generalmente es difícil identificar el punto 

de maduración en el que la semilla es viable. 

Es importante tener en cuenta el color, ya 

que, pasa de verde claro cuando está 

inmaduro a un color verde militar o mezcla 

de verde con café, con presencia de zonas 

más blandas al tacto. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento rápida y también por que sus 

hojas logran reincorporarse fácilmente al 

suelo, lo cual resulta favorable para la 

recuperar zonas degradadas o alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto-rápido 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: El tiempo en el que permanece en el vivero 

es corto, se produce la germinación a los 20 

días y posteriormente pasado un mes se 

pueden trasladar en bolsas, para finalmente 

en 3 meses llevar a campo. 
Fuente. Autoras 

 

 
Tabla 32. 

Ficha técnica del Erythrina fusca. 
 

CAMBULO CACHIMBO 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Erythrina fusca 

FAMILIA: Fabaceae 
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MORFOLOGIA: De 0 a 1.800 m.s.n.m. De zonas cálidas, 

bajas y pantanosas. Árbol de hojas 

trifoliadas, ovaladas, verdes-grisáceos en el 

envés y verde oscuro en el haz. Su tronco 

presenta tunas. 

Altura máxima de 9 a 24 metros y su 

crecimiento medio y vida larga, se da en 

suelos pesados y de alta 

humedad. Distancia de siembra entre 

plantas 9 a 15 metros, y de mínimo 15 

metros a construcciones civiles. 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500-1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Rápida 

FLORACION: Miden 20 cm de largo por 15 cm de ancho, 

con folíolos elípticos, redondeados en la 

base y en el ápice; margen entera. 
TIPO DE SUELO: Tolera niveles freáticos altos 

PROPAGACION: Aves o siembra 

USO: Ornamental, cercas vivas, barrera 

rompevientos, sombrío. 

FENOLOGIA: Produce frutos durante todo el año, aunque 

se presentan dos grandes cosechas, una 

entre abril y junio y la otra entre agosto y 

octubre. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento rápida, lo que resulta favorable 

para la recuperar zonas degradadas o 

alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto-rápido 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: El tiempo en el que permanece en el vivero 

es corto, se produce la germinación a los 20 

días y posteriormente pasado un mes se 

pueden trasladar en bolsas, para finalmente 
en 3 meses llevar a campo. 

Fuente. Autoras 

 

 
Tabla 33. 
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Ficha técnica del Erythrina edulis. 
 

CHACHAFRUTO 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Erythrina edulis 

FAMILIA: Fabaceae 

MORFOLOGIA: Árbol que alcanza 14 m de altura, diámetro 

de follaje de 7 m y diámetro del tronco de 4 

dm. Cuenta con hojas alternas pinnadas con 

3 folios; se da bien desde los 1.200 hasta los 
2.500 msnm. 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500-1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Rápida 

FLORACION: Miden 30 cm de largo por 20 cm de ancho, 

cuenta con folíolos de forma triangular que 

terminan en punta, son lisos y coriáceos. 
TIPO DE SUELO: Franco arcillosos 

PROPAGACION: Aves o siembra 

USO: Sus semillas son de consumo humano, 

normalmente se utilizan para alimentar 

animales, sus hojas y ramas presentan alto 

contenido de proteína, es adecuada para la 

recuperación de suelos. Además, se utiliza 

como cerca viva, y para áreas degradadas. 

FENOLOGIA: Se estima que la producción por árbol es 

entre 180 y 200 kg de frutos al año. 

También es importante para la protección 
de nacimientos de agua, mejora el suelo. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento rápida, lo que resulta favorable 

para la recuperar zonas degradadas o 

alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto-rápido 
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TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: La germinación ocurre en un lapso de 8 a 15 

días, y en tres meses puede llevarse la planta 

al campo. 

Fuente. Autoras 

 

 

 

Tabla 34. 

Ficha técnica del Myrcia popayanensis. 
 

ARRAYÁN 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Myrcia popayanensis 

FAMILIA: Myrtaceae 

MORFOLOGIA: Arbusto frondoso de 2m de altura 

aproximadamente. Corteza café; 

pubescencia marrón; hojas lustrosas, caliz 

verde con manchas café, corola y estambres 

blancos 

RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500-1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Medianamente rápida 

FLORACION: Son aromáticas, tienen 5mm de largo, 

cuenta con 5 pétalos redondeados y 

numerosos estambres. 
TIPO DE SUELO: Franco arcillosos 

PROPAGACION: Animales o por gravedad. 

USO: Sus semillas son de consumo humano, 

normalmente se utilizan para alimentar 

animales, sus hojas y ramas presentan alto 

contenido de proteína, es adecuada para la 

recuperación de suelos. Además, se utiliza 

como cerca viva, y para áreas degradadas. 
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FENOLOGIA: Si las hojas se encuentran en ambiente 

húmedos y poca luminosidad pueden ser 

diferentes, siendo lanceoladas, estrechas y 

largas de 5 a 7 cm. 

Por otra parte, el fruto presenta una sola 

semilla de forma redondeada. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento medianamente rápida, lo que 

resulta favorable para la recuperar zonas 

degradadas o alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto- medianamente rápido 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: El tiempo en el que permanece en el vivero 

es corto, se produce la germinación a los 20 

días y posteriormente pasado un mes se 

pueden trasladar en bolsas, para finalmente 

en 3 meses llevar a campo. 
Fuente. Autoras 

 

 

Tabla 35. 

Ficha técnica del Clusia rosea. 
 

CHAGUALO  

 

NOMBRE CIENTIFICO: Clusia rosea 

FAMILIA: Clusiaceae 

MORFOLOGIA: Árbol mediano, cuenta con una altura entre 

5 y 10 m en su etapa adulta, diámetro 

aproximado de 30 a 50 cm, follaje muy 

denso, hojas relativamente pequeñas. 
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RANGO DE TEMPERATURA- ZONA 

DE VIDA: 

10 oC y 25 oC 

PRECIPITACION: 500-1000mm 

TIEMPO DE GERMINACION: Rápida 

FLORACION: Cuenta con ramas alargadas y se apoyan en 

la vegetación cercana desde pequeña, de esta 

forma, suben por estas; esto con el fin de 

que el árbol pueda ganar espacio y altura. 

TIPO DE SUELO: Suelos ricos, húmedos, buen drenaje, desde 

arenas a arcillas. 
PROPAGACION: Aves o siembra 

USO: Sus semillas son de consumo humano, 

normalmente se utilizan para alimentar 

animales, sus hojas y ramas presentan alto 

contenido de proteína, es adecuada para la 

recuperación de suelos. Además, se utiliza 

como cerca viva, y para áreas degradadas. 

FENOLOGIA: Sus flores y frutos se desarrollan de manera 

agrupada en bolitas a lo largo de las ramas, 

los frutos maduran en negro. 

VIABILIDAD: Es viable, ya que, presenta una tasa de 

crecimiento rápida, lo que resulta favorable 

para la recuperar zonas degradadas o 

alteradas. 

VIGOR GERMINATORIO: Alto-rápido 

TIEMPO DE SIEMBRA EN VIVERO: El tiempo en el que permanece en el vivero 

es corto, se produce la germinación a los 20 

días y posteriormente pasado un mes se 

pueden trasladar en bolsas, para finalmente 

en 3 meses llevar a campo. 
Fuente. Autoras 
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Selección del Método de Plantación Para la Reforestación de la Reserva Natural Guachalak 

en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

 

Teniendo en cuenta que una de las problemáticas más notables en la zona problema, 

según la matriz de Leopold, es la deforestación y la erosión; a causa de la construcción de la 

carretera, además, se evidenció que el terreno presenta altas pendientes; por lo cual, el método 

más adecuado con el que se realizó el sistema de plantación fue en núcleos vegetales, ya que, se 

adecua dependiendo de la fenología y tiempo germinatorio de cada especie, de esta manera 

simular de manera natural la reforestación, como se observa en la figura 15. Para este caso se 

utilizaron 30 núcleos vegetales en cruz el cual conlleva cinco semillas de las diferentes especies 

endémicas seleccionadas cada uno, ya que, sin contar con la zona plana de la carretera, se 

presentan 1500 m, además, se tuvo en consideración los dos linderos que posee la carretera, lo 

que finalmente dio un total de 3000m. 

 

Figura 15. 

Sistema de plantación en núcleos vegetales en cruz. 

 

Fuente. Restauración funcional del paisaje rural: manual de técnicas (UICN, 2019) 
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Cálculo de Cantidad de Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida de la Reserva 

Natural de Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

De acuerdo al sistema de plantación seleccionado, se procedió a calcular la cantidad de 

especies florísticas endémicas de la zona de vida de la reserva natural Guachalak necesarias para 

reforestar el área afectada, utilizando la siguiente ecuación: 

𝑙 
𝑵 = (

𝑎
) + 1 

 

Donde: 

 

N: Número de plántulas requeridas 

 

l: Longitud a plantar (m) 

 

a: Ancho (m) 

 

Por lo anterior teniendo en cuenta que el área afectada total es de 2 Ha (20000m2), contando con 

0,2 Ha de longitud total (2000 m) y 0,001 Ha de ancho (10m) y aplicándolo a la ecuación 

planteada; tiene como resultado un total de 201 plántulas necesarios para reforestar el lugar de 

estudio; por lo cual, en la figura 16 y tabla 36 se propone una idea de distribución en cuanto a la 

cantidad de plántulas por especie que se pueden plantar, basándose en su tiempo de germinación: 
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Figura 16. 

Distribución de la cantidad de plántulas a plantar por especie. 
 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 36. 

Número de plántulas a sembrar por área 
 

 
ESPECIE 

CANTIDAD DE 
PLANTULAS A 

SEMBRAR 

AREA A 
SEMBRAR 

(m2) 

Juglans 

neotropica 

 

20 
 

1990 

Senna 

spectabilis 
32 3184 

 
Zanthoxylum 

rhoifolium 

 
32 

 
3184 

Erythrina 

fusca 
32 3184 

Erythrina 

edulis 
32 3184 

Myrcia 

popayanensis 

 

21 
 

2090 

Distribución cantidad a plantar por 
especie 

16%10% 

10% 

16% 

16% 

16% 
16% 

Juglans neotropica 

Senna spectabilis 

Zanthoxylum rhoifolium 

Erythrina fusca 

Erythrina edulis 

Myrcia popayanensis 
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Clusia rosea 
32 3184 

Total 201 20000 

Fuente: Autoras 

 

 
 

Condiciones de Siembra de Especies Florísticas Endémicas de la Zona de Vida de la Reserva 

Natural de Guachalak en el Corregimiento La Marina- Valle del Cauca. 

 
 

El método de siembra que se realizó para las especies florísticas endémicas 

seleccionadas anteriormente, fue la siembra por semilla, ya que, es el proceso por el cual la 

semilla se coloca en un medio de cultivo, para dar inicio a la propagación de plántulas; además, 

se tuvo en cuenta el tipo de siembra, como lo fue la siembra indirecta o en vivero, la cual se 

refiere a la siembra que no se realiza directamente sobre el terreno; sino que se realizan en 

viveros y luego se trasplantan las plántulas jóvenes a su asentamiento final. Este tipo de siembra 

asegura un uso más eficiente de las semillas; al sembrar en vivero, no es necesario ceñirse al 

marco de cultivo ideal para la especie en cuestión, ya que se trata de una siembra temporal. 

Luego, al sembrar en el suelo final, es necesario considerar y respetar el marco de plantación 

óptimo para cada especie. 

Una de las principales ventajas de la siembra indirecta es que se pueden controlar las 

condiciones de luz, temperatura, humedad, fertilización, riego, Sombreamiento, desmalezado, 

control de plagas y enfermedades, entre otros; durante la germinación y las primeras etapas de 

desarrollo de la planta. 
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Se consideraron las siguientes variables para las condiciones de siembra de las 

especies florísticas endémicas de la zona de vida de la reserva natural Guachalak, con el 

fin de darle un adecuado manejo a las plántulas: 

Riego. Por cada riego se utilizan de 3 a 5 litros por cada metro cuadrado del semillero. se 

realiza dos veces al día (amanecer y atardecer). 

Fertilización. Para la planta se aplica una dosis de fórmula completa (nutrientes mayores: 

N, P, K o nutrientes menores: B, Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Mo, Cl), que debe ser de 2 a 5 gramos, en 

un espacio de 2 meses. Por otro lado, las aspersiones foliares deben realizarse cada 15 o 22 días. 

Sombreamiento. Proporcione sombra en los primeros 30 días a las plántulas de vivero y 

en el momento del trasplante. 

Desmalezado. se lleva a cabo dentro del semillero una vez a la semana de forma manual 

y en el caso de los pasillos una vez al mes con las herramientas de preferencia. 

Control de plagas y enfermedades. Si el semillero está bien ubicado y el sustrato 

presenta una buena preparación y desinfección, se pueden evitar fácilmente afectaciones a la 

siembra. 

 
 

Capítulo III: Formulación de Programas y Proyectos Para la Reforestación de las Especies 

Florísticas Endémicas de la Zona de Vida del Área problema. 

Se llevo a cabo, la realización de tres programas; teniendo en cuenta: objetivos, metas, 

etapas, impactos a controlar, tipo de medida, diseño, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, 

población beneficiada, personal requerido, insumos y equipos, indicadores de seguimiento y 

finalmente costos por cada proyecto como se evidencia en las tablas 37-40: 
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Tabla 37. 

Proyecto 1: Diseño del vivero 
 

FICHA No. 001 

PROGRAMA: Conservación del área problema. 

PROYECTO: Diseño de vivero. 

1. Objetivo: Diseñar un vivero en donde se realizará el crecimiento de las 

plántulas para la siembra. 

2. Metas: Obtener diseño del vivero. 

3. Etapa: Diseño 

4. Impactos a controlar: Deforestación y erosión del suelo. 

5. Tipo de medida: Restauración y conservación 

6. Diseño: Se realizó el diseño del vivero con el software de AutoCAD 

(Figura 17) 

7. Acciones a desarrollar 

7.1 Seleccionar las medidas optimas 

7.2 Analizar las medidas del lugar con base a la disposición del lugar. 

7.3 Diseñar la estructura del vivero en el software de AutoCAD 

8. Lugar de aplicación: Área problema 

9. Población beneficiada: Sector de La Vereda el Brasil 

10. Personal requerido, insumos, equipos: Computador, software de 

AutoCAD, 2 ingenieros. 

11. Indicadores de seguimiento: Realización del diseño del vivero 

12. Costos del programa: 2.034.480 

Fuente. Autoras 
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Se realizó como propuesta de restauración y de conservación de la flora y como 

mecanismo de frenar el deterioro del suelo; el diseño de un vivero utilizando la herramienta 

AutoCAD; donde se llevará a cabo la producción de plántulas de especies endémicas de la región 

del Valle del Cauca en la reserva natural Guachalak. 

De acuerdo con lo anterior, para la selección del terreno en donde se llevará a cabo la 

elaboración del vivero se tuvo en cuenta las siguientes características: 

 

● Las condiciones climáticas deben ser al lugar donde se realizará la plantación. 

 

● El terreno debe ser llano y tener un buen drenaje. 

 

● En caso de que el terreno sea inclinado, es recomendable construir terrazas. 

 

● Debido a que es necesario regar las plantas y limpiar las herramientas utilizadas, se 

recomienda que se ubique cerca de fuentes de agua. 

 

● Para facilitar la evacuación de la fábrica y la entrada de materiales, tener vías de acceso 

cercanas. 

 

● Se busca que tenga cercanía con el sitio de plantación, de la vivienda y de alguna 

población, de esta manera acceder a la mano de obra con mayor comodidad. 

 

La extensión del terreno depende de la cantidad y tipo de plantas que se pretenden 

producir y de los contenedores disponibles, teniendo en cuenta lo anterior se determinó el área 

del vivero. Se consideró que el tamaño total del vivero, equivale a la sumatoria del área de 
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producción (espacio de semilleros, canteros) y el área de no producción (espacio de tanques de 

almacenamiento, calles, pasillos, etc.). 

 

El diseño del vivero está compuesto por: 

 

 

 

 
Cama de almacigo 

 

Área para sembrar las semillas que al ser germinadas se procede al trasplante de plántulas a la 

cama de repique, este procedimiento da un porcentaje de supervivencia. 

 
 

Cama de repique 

 

En este lugar se encuentran los recipientes en donde posteriormente germinan las 

plántulas hasta que sea tiempo de trasladarlas al área afectada. 

 
 

Área de compostaje 

 

Para asegurar un aprovechamiento completo, se utilizan los residuos orgánicos 

provenientes de la casa que se encuentra en la reserva sumándole la hojarasca que queda de los 

procesos anteriores, con el fin de utilizar este compost como abono. 

Almacén 

 

Se realizará un espacio para el almacenamiento de herramientas, agroquímicos, entre 

 

otros. 
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Área de colocación del material 

 

En esta zona se pondrán materiales como broza, estiércol, arena, tierra negra, varillas, 

entre otros. 

Finalmente se tomó en consideración el área del vivero la cual se estimó de 629 m2, con 

una longitud de 17 m por un ancho de 37 m, este vivero contara con 5 camas de repique y 5 

camas de almacigo; teniendo en cuenta, la metodología de observación por parte de las 

investigadoras del proyecto y el propietario de la reserva; en vista del terreno disponible en la 

reserva natural, además, de estimar las 201 plántulas a sembrar por el método de siembra 

indirecta de las 7 especies florísticas endémicas seleccionadas. 

 
 

Tabla 38. 

Costos del proyecto- vivero 
 

Costos del proyecto 

Actividad Etapa Descripción Materiales Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

   Bambú (calibre 
30 $ 1.900 $ 57.000 

   3,5 cm x m) 

  
Construcción 

vivero 
plántulas 

Cerca 
perimetral 

Serrucho 3 
$ 

20.000 
$ 60.000 

Machete 3 
$ 

15.000 
$ 45.000 

Alambre (Kg) 5 $ 4.516 $ 22.580 3 especies  
  

12 $ 7.500 $ 90.000 
 endémicas Cobertura Plástico 
 (629 metros techo invernadero (m) 
 cuadrados) 

 Tablas de    

  Instalación de 
producción 

madera seca 
(Pino 1x2 Pulg x 

20 $ 2.200 $ 44.000 

   m)    
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 Abono orgánico 
(kg) 

5 $ 1.100 $ 5.500 

Estacas (6 cm 
de diámetro) 

25 $ 5.900 $ 147.500 

Tamices 3 
$ 

50.000 
$ 150.000 

Guantes Palma 
Látex Especial 
Para Jardinería 

Marca Nara 
Safe 

 

 
3 

 

$ 
10.000 

 

 
$ 30.000 

 

 
Canteros o 
envases de 
crecimiento 

Tablas secas 
(Pino 1x2 Pulg x 

m) 

 
20 

 
$ 2.200 

 
$ 44.000 

Bolsa Para 
Vivero 7 X 14 

Cm X 1 Unidad 
El Semillero 

 

100 

 

$ 129 

 

$ 12.900 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

Piedra 4 $ 7.000 $ 28.000 

Carretillas 2 
$ 

20.000 
$ 40.000 

Picos 2 
$ 

15.000 
$ 30.000 

Escardillo 2 
$ 

20.000 
$ 40.000 

Palines 2 
$ 

15.000 
$ 30.000 

Tijeras de podar 2 
$ 

20.000 
$ 40.000 

Desmalezadoras 
(Alquiler) 

1 
$ 

20.000 
$ 20.000 

 
Instalación de 

riego 

Bomba succión 2 
$ 

25.000 
$ 50.000 

Manguera (20 
m) 

1 
$ 

36.000 
$ 36.000 

 

Sustrato de 
plantación 

Tierra negra (kg) 5 $ 800 $ 4.000 

Arena (kg) 5 $ 500 $ 2.500 

Abono orgánico 
(Kg) 

5 $ 1.100 $ 5.500 
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4 
Elaboración 
del trabajo 

Mano de obra Personal 2 
$ 

500.000 
$ 

1.000.000 

SUB-TOTAL 
$ 

2.034.480 
Fuente: Autoras 
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Figura 17. Diseño en AutoCAD del vivero 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Autoras 
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Tabla 39. 

Proyecto 2: Búsqueda y selección de semillas para la restauración del área problema. 
 

FICHA No. 002 

PROGRAMA: Restauración del área problema. 

PROYECTO: Búsqueda y selección de semillas. 

1. Objetivos: Involucrar a la autoridad ambiental regional pertinente. 

2. Metas: Realización del oficio de solicitud. 

3. Etapa: Diseño 

4. Impactos a controlar: Deforestación y erosión del suelo. 

5. Tipo de medida: Restauración y conservación 

6. Diseño: Oficio de solicitud para obtención de información o de semillas, 

como se observa en la figura 18. 

7. Acciones a desarrollar 

7.1 Diseño del oficio de solicitud. 

8. Lugar de aplicación: Área de problema 

9. Población beneficiada: Sector de La Vereda el Brasil 

10. Personal requerido, insumos, equipos: Computador, 2 ingenieros. 

11. Indicadores de seguimiento: Realización de oficio. 

12. Costos del programa: 600.000 

 

Fuente. Autoras 
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Figura 18. 

Oficio de solicitud para búsqueda y selección de semillas para plan de reforestación en la 

reserva natural Guachalak. 
 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Tabla 40. 

Proyecto 3: Guía de mantenimiento de las especies endémicas sembradas 
 

FICHA No. 003 

PROGRAMA: Seguimiento del área problema. 

PROYECTO: Guía de mantenimiento de las especies endémicas 

sembradas. 

1. Objetivo: Crear una guía donde se encuentre el paso a paso del 

mantenimiento de las especies sembradas. 

2. Metas: Realización de la guía. 

3. Etapa: Diseño. 

4. Impactos a controlar: Deforestación y erosión del suelo. 

5. Tipo de medida: Restauración y conservación. 

6. Diseño: Guía de mantenimiento de las especies sembradas. 

7. Acciones a desarrollar 

7.1 Diseño de la guía 

8. Lugar de aplicación: Área problema 

9. Población beneficiada: Sector de La Vereda el Brasil 

10. Personal requerido, insumos, equipos: Computador, 2 ingenieros. 

11. Indicadores de seguimiento: Realización de la guía 

12. Costos del programa: 600.000 

Fuente. Autoras 
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Guía Para Mantenimiento de las Especies Sembradas 

 

 
Para tener un mejor resultado a largo plazo, el cual permita que las emisiones y la 

deforestación mantengan en constante reducción y aportando a la sustentabilidad de la región, 

como lo indica el manual del vivero presentado por el ministerio de agroindustria de Buenos 

Aires en el 2018 (Ministerio de Agroindustria-Buenos Aires. 2018. Aula virtual). Es necesario 

plantear actividades de control, tales como: 

 
 

Riego 

 

Hacerlo dos veces al día, diariamente posterior al trasplante. 

 

 

Sombreamiento 

 

Proporcionar sombra hasta que las hojas nuevas crezcan. 

 

 

Poda de raíz 

 

Esto ayudará a que la raíz principal no se enrolle y para que las raíces secundarias 

empiecen a crecer. 

 
 

Desmalezado 

 

Se debe mantener controlado el crecimiento de la maleza por cada envase de forma 

manual. 
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Por último, se llevará a cabo la plantación en campo, en la cual se debe asegurar que se 

cumpla con las siguientes características: 

 
 

Selección. Se desechan las plantas que se encuentren en peores condiciones (tamaño, 

enfermedades o muertas). 

 
 

Riego. Esto se debe realizar antes de que sean transportadas al campo, así serán más 

resistentes. 

 
 

Traslado a campo. Es preferible hacerlo al amanecer o al atardecer, de esta manera se 

evita el exceso de sol. 

 
 

Método de plantación. Se recomienda usar el método plantación seleccionado para cada 

especie florística endémica a trasplantar. 

 
 

Uso de plantas de calidad. Se busca como resultado plantas de calidad, de esta forma se 

evidencia el fin del trabajo en el vivero y el inicio de una plantación triunfante. Para definir lo 

anterior, se deben reunir las siguientes características: 

 
 

• Obtener de 30 a 40 cm de alto. 

 

• Los tallos deben presentar 1 cm de grosor. 

 

• Abundantes hojas y raíces. 
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• Tener raíces y parte aérea equilibrada. 

 

• Verse sanas y fuertes. 
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Discusión y análisis de resultados 

 
 

Teniendo en cuenta la diversidad de especies florísticas que se hallaron en el apéndice B, 

se pudo observar que el área problema tiene buenas condiciones ambientales para el crecimiento 

y la proliferación de diversas especies florísticas y también cuenta con una alta diversidad de 

especies faunísticas dispersoras de semillas y polinizadoras; como lo son las abejas, los 

murciélagos, roedores como el Guatín (Dasyprocta punctata) y aves como las Chachalacas 

(Ortalis columbiana). 

Se determinó con los análisis de textura al tacto de la muestra obtenida en la reserva, que 

este es un suelo arcilloso, es decir, tendrá también parte de limo y de arena, pero predominará la 

arcilla. Con base a esto se puede indicar que este suelo tiene: Una alta adhesividad y plasticidad, 

mayor capacidad de retención de agua, alta capacidad de retención de iones. Según el análisis de 

la densidad aparente el cual dio como resultado 0,95 g/cm3, esto indica que tiene óptimas 

condiciones para el crecimiento de las raíces ya que se encuentra por debajo de los valores 1.1 

g/cm3. Además, se pudo interpretar que hay poco espacio poroso del suelo, ya que, a mayor 

tamaño de la partícula, mayor macroporos y también posee una alta compactación debido a la 

reducción de los espacios porosos. Por otra parte, la humedad gravimétrica fue de 0,39 g esto nos 

indica la cantidad de humedad contenida en el suelo; para el caso del pH, arrojo como resultado 

6,83 lo cual indica que es un pH acido casi neutro, lo que indica, que es una condición adecuada 

para la asimilación de los nutrientes y para el desarrollo de las plantas. La densidad real de la 

muestra del suelo es de 2,25 g, esto señala la presencia de minerales como el yeso y el humus 

como se puede observar en la tabla 41, ya que el valor de la densidad real varía de acuerdo al 

contenido de materia orgánica o composición mineralógica. 
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Tabla 41. 

Relación de la densidad real con el contenido de materia orgánica 
 

Presencia Densidad real 

Humus y yeso Menor 2,5 g/cm3 

Cuarzo y calcita 2,5 g/cm3- 3 g/cm3 

Limonitas y piroxenos 3 g/cm3- 4 g/cm3 

Fuente: Estudio de las características del suelo de la reserva natural Guachalak (Quintero & Hernandez, 

2018) 

 

 

Asimismo, analizando el estudio de las características del suelo de la reserva natural 

Guachalak, se consideró que el estado actual del suelo de la reserva es adecuado para el plan de 

reforestación con especies florísticas endémicas de la zona de vida, debido a su fertilidad por 

parte de los limos, además de su alto contenido de materia orgánica y minerales, en proporciones 

equilibradas. De igual forma, por su textura, así como por sus características físicas, este tipo de 

suelo es idóneo para el cultivo. Igualmente teniendo en cuenta la textura franco arcillosa que 

presenta el suelo se concluyó que el suelo aporta una buena porosidad mejorando así, la aireación 

y la penetración del agua. Por lo tanto, las especies florísticas se desarrollarán de manera óptima 

en este tipo de terreno. 

Mediante el uso del software Geovisor CVC, se evidenció que el suelo de la reserva y 

áreas contiguas (vecinos) presenta un grado severo de erosión, lo cual se refleja en altos 

porcentajes de deforestación, debido al aumento de la ganadería, la construcción de la carretera 

y el aprovechamiento de algunas especies madereras, afectando la cobertura vegetal de la reserva 
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y promoviendo la erosión del suelo en forma laminar y en cárcavas anchas y profundas, 

inutilizándose así para la agricultura por extensas áreas de muy difícil recuperación. 

La reserva natural Guachalak es un eje importante en la conservación del medio ambiente 

de la zona debido a que dentro del área problema es atravesada por la quebrada El Brasil, la cual 

tributa sus aguas al margen derecho del río Tuluá. Este cuerpo de agua, brinda servicios 

ecosistémicos como la provisión de agua para los pobladores de la vereda y demás seres vivos. 

Además, presenta diversos beneficios ambientales, dado que alberga diferentes hábitats con una 

elevada biodiversidad, la cual, incluye organismos tales como: Bacterias, hongos, plancton, 

invertebrados y vertebrados. 

Contemplando las condiciones climáticas de la reserva natural Guachalak se determinó 

que esta zona de vida tiene como limites climáticos una temperatura media entre 10 y 25 °C 

aproximadamente, un promedio anual de lluvias de 11869 mm al año. Se halla entre los 1300 a 

1700 metros de altitud con algunas variaciones locales. Por consiguiente, las temperaturas en el 

día son templadas, esto con el fin de enfriar un poco el ambiente durante la noche. 

Las condiciones del paisaje presentadas en la reserva, la mayoría de las especies 

florísticas comunes de la zona de vida del bosque seco premontano son árboles pequeños o 

arbustos perennes raramente caducifolios con hojas alternas, poco pecioladas, lanceoladas, 

oblongo-elípticas u obovadas; en su mayoría correosas y glandular serradas, además, cuentan con 

inflorescencia racemosa o paniculada, con pocas a muchas flores, o flores solitarias. Estas 

especies germinan mejor en climas templados y en suelos productivos, lo cual, permite una alta 

germinación y propagación de estas especies florísticas. 
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Las especies seleccionadas para reforestar el área afectada fueron: Juglans neotropica, 

Senna spectabilis, Zhanthoxylum rhoifolium, Erythrina fusca, Erythrina edulis, Myrcia 

popayanensis y Clusia rosea; ya que, basándose en el inventario florístico son las especies que se 

encuentran en menor cantidad presentes en la reserva natural Guachalak, esto por las diferentes 

actividades antropogénicas que se llevaban a cabo en el sitio de estudio, tales como, la 

realización de una carretera. Además, otro componente que se tuvo en cuenta fueron sus 

características, las cuales reafirman lo conveniente que es reforestar con dichas especies debido a 

su variedad de usos, a su tiempo de germinación que es relativamente rápido y se adapta 

perfectamente al tipo de suelo y a las condiciones de la zona de vida, ya que, son endémicas del 

lugar. Adicionalmente, se incrementarán las especies endémicas de la reserva natural. 

Se eligió como sistema de plantación en núcleos vegetales, ya que, depende del tiempo 

germinatorio y fenología de cada especie endémica que se utilizará para enriquecer el área 

problema, además, se produce de manera natural la reforestación, debido a que las problemáticas 

que más se manifiesta en la matriz de impacto ambiental, según lo establece Leopold en 1971, 

fueron la deforestación y la erosión debido al daño causado por la construcción de la carretera.; 

adicionando, que se adapta a las condiciones que presenta el área afectada, lo que resulta más 

efectivo. En cuanto a la cantidad de especies requeridas se comprendió la longitud y el ancho del 

área que requiere reforestación; para obtener un total de 201 especies. 

En cuanto a la formulación de programas y proyectos, se diseña el vivero requerido para 

realizar óptimamente la siembra y plantación en el área afectada utilizando AutoCAD como 

herramienta y teniendo en cuenta la cantidad de especies con las cuales se llevará a cabo la 

reforestación, lo cual, teniendo el plano, brinda una mejor visión sobre cada estructura que este 
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conlleva. Además, se logró el planteamiento de la forma de búsqueda y selección de semillas, 

esto tomando en consideración la ayuda que se puede encontrar en diferentes entidades tales 

como: El estado (autoridad municipal, regional o nacional), sector ambiental (autoridad 

ambiental y ministerio de ambiente), universidad, facultad y a futuros investigadores. 

Igualmente, se determinó el método de siembra indirecta o en viveros para la plantación y 

también se plantearon los aspectos a considerar hasta que las plántulas estén listas para ser 

trasladadas; finalmente, también se exponen las actividades de control necesarias para lograr 

obtener a largo plazo los mejores resultados, como lo indica el manual del vivero presentado por 

el ministerio de agroindustria de Buenos Aires en el 2018. 

Se observaron, las limitaciones en el transcurso de esta investigación, debido a problemas 

de orden público, para el desplazamiento y ejecución del Plan de reforestación de especies 

florísticas endémicas de la zona de vida de la reserva natural Guachalak ubicada en la finca La 

Albania en el corregimiento de La Marina en el Valle del Cauca. Además, como fortalezas se 

evidenciaron: el apoyo por parte del dueño de la reserva natural y por el aporte de información a 

cargo de las autoridades ambientales pertinentes. 
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Conclusiones 

 
 

La caracterización de este plan de reforestación se llevó a cabo mediante visitas a la 

reserva natural Guachalak y encuestas de inventario faunístico y florístico al propietario de la 

reserva e información secundaria por estudios previos realizados en la reserva, lo anterior, arrojó 

como especies florísticas endémicas presentes: Persea schiedeana, Erythrina fusca, Hymenaea 

courbaril, Polimnia pyramidalis, Ocotea sp, Erythrina edulis, Helyocarpus americanus, 

Ochroma pyramidale, Albizia lebbeck, Ladenbergia magnifolia, Strabomantis ruizi, Cecropia 

peltata, Ficus sp, Campnosperma panamesis, Jatropha curcas, Dialyanthera gracilipes, 

Trichanthera gigante, Elusine indica, Bulsinea arbórea, Myrsine guianensis, Acacia 

atramentaria Benth, Muntingia Calambura, Eryhrina fusca, Croton funckianus, Inga spp, 

Psidium guajava, , Guadu angustifolia, Handroanthus chrysanthus, Clusia rosea, Cupressus 

lusitánica, Ochroma pyramidale, Heliocarpus amiricanus, Luma apiculata, Senna spectabilis, 

entre otros; para el caso de la fauna resultaron: Ortalis ruficauda, Apis mellifera, Herpailurus 

yagouaroundi, Urocyon cinereoargenteus, Vampyrodes caraccioli, Apodemus sylvaticus, 

Dasypodidae, Dasyprocta punctata, Chironectes minimus, Didelphimorphia, Apodemus 

sylvaticus, Dasypodidae, Dasyprocta punctata, Chironectes minimus, Didelphimorphia, 

Mustela nivalis, Potos flavus, Sciuridae, R. magnirostris, Bubulcus ibis, Coragyps atratus, 

Patagioenas cayennensis, Columbina passerina, entre otros.; además, se recolectaron datos 

geográficos teniendo en cuenta las bases satelitales: Weather Spark y Climate-Data; dando así, 

que la reserva cuenta con un clima tropical, y cuenta con una temperatura media anual de 20.1 

°C. Además, de una precipitación de 11869 mm al año, también, tiene un porcentaje de humedad 

medio anual del aire 89,7%, de igual forma, el promedio de horas de luz natural al mes es de 450 
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horas, la dirección del viento en la reserva, presentan como dirección media anual vientos 

dirigidos hacia el Oeste, que cuentan con una velocidad media anual de 5.2 Km/h; además, se 

contempló que el suelo de la reserva cuenta un alto grado de erosión, además, se establecieron 

las características físicas del suelo, como: textura Franco Arcilloso, pH 6,85, La densidad real 

2,25 g, densidad aparente 0,95 g/cm3 y humedad gravimétrica fue de 0,39 g 

De igual forma, el recurso hídrico se evidencio dentro del área de interés mediante la 

quebrada Brasil con un aforo de 1,17 Litros/Segundo. 

Dentro de los impactos ambientales que se evidenciaron en la matriz de Leopold; se 

manifiesta mayor afectación en el recurso suelo con los impactos de la alteración de las 

propiedades y estructura física del suelo, la perdida de especies de flora y modificación del 

paisaje, a causa, de la construcción de la carretera que atraviesa la reserva natural Guachalak. 

Teniendo en cuenta las características endémicas de las especies florísticas, tales como: 

rango de temperatura, precipitación, tipo de suelo, propagación, tiempo de germinación, 

floración, fenología, viabilidad, vigor germinatorio, método de plantación y finalmente el 

cumplimiento de los usos; se seleccionaron las especies: Senna spectabilis, Erythrina fusca, 

Myrcia popayanensis, hanthoxylum rhoifolium, Erythrina edulis, Juglans neotropic y Clusia 

rosea. 

El método de siembra utilizado fue la siembra indirecta o en vivero, debido a que se 

controlaran las condiciones de germinación de las semillas de las especies endémicas plantadas 

en el vivero y posteriormente se trasplantaran las plántulas en el tiempo estimado que se 

encuentra en las fichas técnicas de cada especie, lo anterior, por un sistema de plantación de 

núcleos vegetales, con el fin de que se desarrolle la reforestación de manera natural. 
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Considerando la matriz de impacto ambiental, se determinó que los impactos más críticos 

fueron la alteración de las propiedades y estructura física del suelo, la perdida de especies de 

flora y modificación del paisaje; por lo cual, se crean los programas y proyectos para la 

conservación y enriquecimiento de especies florísticas endémicas de la reserva natural 

Guachalak, los cuales fueron: Diseño de vivero- programa de conservación de la reserva natural, 

búsqueda y selección de semillas para la restauración de la reserva y guía de mantenimiento- 

programa de mantenimiento de las especies sembradas. Lo anterior, por un costo estimado total 

para los tres proyectos de 3.234.480 pesos. 
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Recomendaciones 

 
 

Comunicar, explicar y divulgar el plan de reforestación con especies florísticas 

endémicas de la zona de vida, a las comunidades aledañas de la reserva para promover el 

cuidado y la participación social en los proyectos señalados previamente para la conservación de 

las especies endémicas. 

Se recomienda un monitoreo que permita verificar si se cumple la instalación, 

procedimiento y mantenimiento de los programas y proyectos planteados. 

Incluir a la comunidad en la participación de la ejecución y mantenimiento del plan de 

reforestación de las especies florísticas endémicas de la reserva. 

Se deben tener en cuenta las características previas del terreno antes de realizar el plan de 

reforestación, ya que, si no se adecúa, no se podrá obtener un resultado optimo en lo que 

compromete a la germinación de las especies florísticas endémicas seleccionadas. 

Es importante tener presente los diferentes aspectos planteados para la selección de 

especies, puesto que, si no se realiza un adecuado estudio, dichas especies no lograran sobrevivir, 

por lo cual, no se cumplirá satisfactoriamente el plan de reforestación. 

Solicitar a la autoridad ambiental la disponibilidad de semillas, para poder llevar a cabo 

el plan de reforestación y que económicamente sea más conveniente para los ejecutores. 

Realizar un inventario botánico detallado de la flora endémica de la reserva natural 

Guachalak y también un inventario faunístico de la fauna dispersora de semillas. 

Implementar un diagnóstico del nivel de erosión presente en la reserva con el fin de 

plantear planes de mejora. 
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Apéndices 

 
 

Apéndice A. Matriz de Leopold 

A continuación, en la figura 19 y las tablas 42 a la 53 se presentan de manera desglosada 

el método. 

Figura 19.Valoración de impactos 
 

 
Nota: Tomado de Cardona, 2015 

 
Tabla 42. 

Intensidad 

INTENSIDAD (IN) 

Este presenta que tanta afectación tiene la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que 

actúa. La valoración se encuentra entre 1 y 15 siendo el número mayor un resultado que implica 

una destrucción total del factor en el área en la que se da el efecto, y el número menor una 

afección mínima. Los valores que se encuentran entre el máximo y el mínimo corresponderán a 
unas situaciones intermedias. 

Calificación Escala Significado 

Baja 1 Se observa una alteración mínima del 

factor evaluado 

Media 2 Se observan que algunas características 

del factor se alteran completamente. 

Alta 4 El factor presenta cambios sobre sus 

principales características, siendo posible 

su recuperación. 

Muy alta 8 Se afecta de manera significativa y esta 

afectación puede presentar efectos 
sinérgicos 

Total 15 Se observa una destrucción total del factor 

Fuente: Tomado de Cardona, 2015 



138 
 

 

Tabla 43. 

Extensión 

EXTENSIÓN (EX) 

Es el lugar que se ve influenciado por el impacto teniendo en cuenta el entorno del proyecto. Si 

la actividad genera un efecto muy local, se considera que el impacto es de carácter Puntual (1). 

Pero si el efecto no presenta una ubicación puntual al interior del entorno del proyecto, sino que 

afecta de manera general en todo el entorno el impacto será Total (8) 

Calificación Escala Significado 

Puntual 1 El impacto se encuentra en un lugar 

puntual 

Parcial 2 El impacto se presenta en la mitad del 

lugar o entorno 

Extenso 4 El impacto se presenta en mas de la 

mitad del entorno o lugar 

Total 8 El impacto se presenta en todo el lugar 

y puede llegar a afectar lugares fuera de 

él. 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 
 

Tabla 44. 

Momento 

MOMENTO (MO) 

Es el plazo que tiene el impacto para manifestarse, más específicamente es el tiempo que pasa 

entre el desarrollo de la actividad (to) y el inicio del efecto (ti) sobre el factor del medio 

considerado (Cantidad de tiempo que existe entre el inicio de la actividad y la aparición del 

impacto). 

Calificación Escala Significado 

Largo plazo 1 El impacto aparece dentro de 

un periodo no menor a cinco 

años 

Mediano plazo 2 El impacto se presenta 

alrededor de uno a cinco años. 

Corto plazo 4 El impacto se presenta en un 

período menor a un año. 
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Inmediato 8 El impacto se presenta 

inmediatamente después de 

realizada la actividad 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 

 

 

Tabla 45. 

Persistencia 

PERSISTENCIA (PE) 

Es la cantidad de tiempo que el efecto se sigue presentando después de su aparición inicial Si su 

duración es menor a 1 año, se puede considerar que la actividad presenta un afecto fugaz, 

presentando de esta manera una valoración de un punto. Si la duración se encuentra entre uno y 

diez años se considera que la actividad tiene un efecto temporal presentando una valoración de 

2 puntos y si el efecto tiene dura un periodo superior a 10 años, se considerará el efecto como 

Permanente, asignándole cuatro puntos. 

Calificación Escala Significado 

Fugaz 1 Si es menor a 1 año 

Temporal 2 Si se encuentra entre 1 y 10 

años 

Permanente 4 Si dura más de 10 años 

Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 
. 

Tabla 46. 

Reversibilidad 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Posibilidad de reconstrucción del del factor afectado como consecuencia de la acción acometida, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales 

Calificación Escala Significado 

Corto plazo 1 La reversibilidad es menor a 1 año 
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Mediano plazo 2 Si se demora entre 1 a 10 años en 

recuperar sus condiciones iniciales 

Largo plazo 4 Si dura mayor a 10 años en regresar las 

condiciones iniciales 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 

 
Tabla 47. 

Sinergia 

SINERGIA (SI) 

Es la unificación de dos impactos sencillos que al combinarse forman un impacto de mayores 

importancias 

Calificación Escala Significado 

Sin sinergia 1 Cuando una actividad solamente afecta un factor. 

Sinergia 2 Cuando una actividad produce un efecto que 

afecta a los demás. 

Muy sinérgico 4 Cuando es una actividad que aumenta 

significativamente el efecto sobre otros impactos. 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 

 

 

Tabla 48. 

Acumulación 

ACUMULACIÓN (AC) 

Cuando se acumula la importancia del impacto debido a la actividad causando problemas sobre 

el mismo. 
Calificación Escala Significado 

Simple +1 La actividad no produce 

impactos acumulativos 
Acumulativo 4 El impacto se puede acumular 

Fuente: Tomado de Cardona, 2015 
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Tabla 49. 

Efecto 

EFECTO (EF) 

Forma en que se afecta el lugar evaluado, esta puede ser directa o indirecta según la actividad. 

Calificación Escala Significado 

Indirecto 1 Efecto indirecto si no se da 

directamente por la actividad 

Directo 4 Efecto directo si el impacto se da 

directamente por la actividad 

Fuente: Tomado de Cardona, 2015. 

 
Tabla 50. 

Periodicidad 

PERIODICIDAD (PR) 

Evalúa que tan regularmente se presenta el impacto 

Calificación Escala Significado 

Irregular 1 La presentación del impacto no se 

puede predecir con facilidad 

Periódico 2 El impacto se presenta de manera 

cíclica 

Continuo 4 El impacto se presenta desde que la 

actividad se empieza a desarrollar 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015. 

 

 
Tabla 51. 

Recuperabilidad 

RECUPERABILIDAD (RC) 

Establece que tan posible es que se recupere el lugar o recurso afectado después de su 

presentación del mismo, teniendo en cuenta la posibilidad de volver a las condiciones iniciales 

Calificación Escala Significado 
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Inmediata 1 El recurso afectado puede volver a sus 

condiciones iniciales después del 

desarrollo de la actividad 

Mediano plazo 2 El recurso puede recuperar sus 

condiciones iniciales en un periodo de 

tiempo menor a cinco años 

Mitigable 4 Solamente se recuperan de manera 

parcial las condiciones iniciales del 

recurso. 

Irrecuperable 8 No se puede recuperar el recurso 

después de su afectación. 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015 

 
 

Tabla 52. 

Naturaleza 

NATURALEZA (NA) 

Calificación Escala Significado 

Positivo +1 Cuando el 

ambiente 

impacto ayuda al 

Negativo -1 Cuando el 

ambiente. 

impacto afecta al 

 
Fuente: Tomado de Cardona, 2015. 

 
 

Tabla 53. 

Calificación de impactos ambientales 
 

Valor Calificación Descripción 

0 – 25 Irrelevante No se requiere prevenirlo y no 

influencia el aspecto 

25 > 50 Moderado No es necesaria ninguna 

corrección, pero se debe tener en 

cuenta. 

50 > 75 Severo Es necesaria la generación de 

acciones para prevenir y corregir. 

>75 Crítico Es necesario aplicar acciones 

para corregir y prevenir de 

manera urgente. 

Fuente: Tomado de Cardona, 2015. 
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Apéndice B. Fauna y flora presentes en la reserva 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la reserva:  

 

 

 

FOTO DE LA RESERVA 

Nombre de el/los propietarios: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Inventario florístico y faunístico 

COMPONENTE 

FLORA 

 

Presentes 
 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

Aguacatill 

o 

Persea 

schiedeana 

   

Aguacatill 

o blanco 

 

Ocotea sp 
   

Aguacatill 

o 

cordillero 

Persea 

mutisii 

   

 

Algarrobo 
Hymenaea 

courbaril 

   

 

Arboloco 
Polimnia 

pyramidalis 

   

Arenillo 

caobo 

 

Ocotea sp 
   

Arenillo 

piedro 

 

Persea sp 
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Balso 

blanco 

 

Helyocarpus 

americanus 

   

Balso 

tambor 

Ochroma 

pyramidale 

   

 

Blanquillo 
Aegiphila 

grandis 

   

Berraquill 

o 

Leonia 

occidentalis 

   

 

Cabuyo 
Eschweliera 

sp 

   

 
Cachimbo 

 

Erythrina 

poeppigiana 

   

Calmo 

morado 

Chysophyllu 

m cuinito 

   

Cambulo 

cachimbo 

Erythrina 

fusca 

   

 

Candelo 
Hyeronima 

scabrifolia 

   

Caña 

fistola 

Senna 

grundis 

   

 

Carbonero 
Calliandra 

pittieri 

   

Carbonero 

gigante 

Albizia 

lebbeck 

   

Carbonero 

rojo 

Calliandra 

cabonaria 

   

 
Cascarillo 

 

Ladenbergia 

magnifolia 
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Casco de 

vaca 

Bauhinia 

purpurea 

   

 

Castaño 
Pachira 

aquatica 

   

Cauchos Ficus sp 
   

 
Cedrillo 

 

Turpinia 

heterophylla 

   

Cedro 

cebollo 

Cedrela 

subandina 

   

Cedro 

macho 

Guarea 

guidonia 

   

Cedro 

negro 

Juglans 

neotropica 

   

 

Cedro 
riñón 

Brunellia 

comocladifol 

ia 

   

 

Cedro 

rosado 

 

Cedrela 

angustifolia 

   

 

Ceiba 
Ceiba 

pentandra 

   

Chachafrut 

o 

Erythrina 

edulis 

   

Chachajo Aniba sp 
   

 

Chagualo 
Myrsine 

guianenia 

   

 

Chaquiro 
Ocotea 

guianenia 
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Chico 
Gordonia 

fruticosa 

   

Chiminang 

o 

Pithecellobi 

um dulce 

   

 

Chocho 

rojo 

 

Ormosia 

colombiana 

   

 

Corbón 
Poulsenia 

armata 

   

 

Drago 
Croton 

funckianus 

   

Guamos Inga spp 
   

Guayacán 

amarillo 

Tabebuia 

chrysantha 

   

Guayacán 

carrapo 

Bulnesia 

carrapo 

   

Guayacán 

lila 

Tabebuia 

rusca 

   

Guayacán 

piedro 

Lafoensia 

acuminata 

   

Jigua 

amarillo 

Nectandra 

sp 

   

Laurel 

baboso 

 

Sloanea sp 
   

Laurel 

blanco 

 

Poria sp 
   

Laurel 

comino 

Aniba 

perutilis 

   

Lluvia de 

oro 

Cassia 

fistula 
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Madroño 
Garcinia 

madruno 

   

Mano de 

oso 

Schefflera 

morototoni 

   

Mano de 

tigre 

Oreopanax 

sp 

   

Molinillo Talauma sp 
   

Naranjuelo Capparis sp 
   

 

Níspero 
Manikara 

zapota 

   

Nogal de 

cafetal 

Cordia 

alliodora 

   

Oreja de 

mula 

 

Ocotea sp 
   

 

Roble 
Quercus 

robur 

   

 

Tachuelo 
Solanum 

inopinum 

   

 

Yolombó 
Panopsis 

suaveolens 

   

Zapotillo 

blanco 

 

Sterculia sp 
   

Zapotillo 

rosado 

 

Sterculia sp 
   

COMPONENTE 

FAUNA 

 
Presentes 

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 
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Rana 

alerquín 

café 

 

Atelopus 

famelicus 

   

 

Rana rubí 
Ranitomeya 

bombetes 

   

Rana 

saltarina 

negra 

 

Hyloxalus 

lehmanni 

   

Rana 

silbadora 

Silverstoneia 

nubicola 

   

 

Rana 
marsupial 

Gastrotheca 

dendronaste 

s 

   

Rana 

flautista 

Hyloscirtus 

alytolylax 

   

Rana de 

lluvia 

Pristimantis 

orpacobates 

   

Rana 

duende de 

rio 

 

Strabomanti 

s anatipes 

   

Rana de 

lluvia del 

Ruiz 

 

Strabomanti 

s ruizi 

   

Pato de los 

Torrentes 

Merganetta 

armata 

   

Torito 

cabecirrojo 

Eubucco 

bourcierii 

   

 
Compás 

Semnoris 

ramphastinu 

s 
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Cotinga 

blanco 

Carpodectes 

hopkei 

   

Gallo de 

roca 

Andino 

Rupicola 

peruvianus 

   

Carriquí 

de 

montaña 

Cyanocorax 

yncas 

   

Piranga 

bermeja 

Piranga 

flava 

   

Habia 

copetona 

Habia 

cristata 

   

Bangsia de 

Tatamá 

Bangsia 

aureocincta 

   

Tángara 

multicolor 

Chlorochysa 

nitidissima 

   

Guacharac 

as 

Ortalis 

ruficauda 

   

Abejas 
Apis 

mellifera 
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Apéndice C. Estructura de Programas 
 

 

FICHA No. Logo 

PROGRAMA: 

PROYECTO: 

1. Objetivo: 

2. Metas: 

3. Etapa: 

4. Impactos a controlar: 

5. Tipo de medida: 

6. Diseño: 

7. Acciones a desarrollar 

7.1 

7.2 

7.3 

8. Lugar de aplicación: 

9. Población beneficiada: 

10. Mecanismos y estrategias participativas: 

11. Personal requerido, insumos, equipos: 

12. Indicadores de seguimiento: 

13. Costos del programa: 

14. Cronograma: 

 


