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Capítulo 1: Redacción inicial  

Chapter 1: Initial writing 

Resumen 

La Estructura Ecológica Principal [EEP] representa la base natural de la que se sustentan los procesos 

ecológicos esenciales del territorio y se representa en elementos bióticos y abióticos que se articulan en un 

territorio determinado en forma de ecosistemas. Por su parte, el sistema socio-ecológico es el resultante de 

las intersecciones entre la dimensión social y natural del sistema ambiental y su dinámica de 

retroalimentación se da a partir de las interacciones regulares, recíprocas e interdependientes que tienden a 

producir y acumular transformaciones significativas en el sistema. 

El Riesgo Ecológico [RE] se configura como una de estas transformaciones significativas del sistema, por 

lo que el conocimiento de los procesos, transformaciones y problemas del sistema socio-ecológico permitirá 

reconocer los puntos específicos de atención e intervención territorial para la prevención, mitigación y 

corrección de riesgos asociados al sistema socio-ecológico y la estructura ecológica principal.  

Para la evaluación de los riesgos asociados a la presencia, permanencia y resiliencia de la estructura 

ecológica principal y la posterior orientación de norma urbanística para el ordenamiento territorial en 

Pereira, se abordaron 3 momentos investigativos:  

1. Diagnóstico - A partir de un análisis estructural y la caracterización de los componentes del sistema 

socio-ecológico, se obtuvo una matriz de diagnosis del riesgo ecológico, base de datos: cartográficas 

ecológicas y del componente construido.  

2. Explicativo - Tomando como base la evaluación de impactos y la estimación del riesgo ecológico se hizo 

una síntesis en formato matriz que explica los escenarios de riesgo ecológico.  

3. Propositivo - Por medio del reconocimiento de las disposiciones actuales y en ejecución de la norma 

urbanística del ordenamiento territorial de Pereira, se propuso orientación de norma urbanística haciendo 

uso de una matriz estratégica-táctica.  

La evaluación de los riesgos ecológicos asociados a una EEP se llevó a cabo en el Parque Metropolitano El 

Vergel y el área construida aledaña a su perímetro, en la comuna Boston, Pereira. 

Palabras Clave:  Estructura ecológica principal, gestión ambiental territorial, ordenamiento ambiental 

territorial, sistema socio-ecológico, riesgo ecológico. 

Resume 
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The Principal Ecological Structure [PES] represents the natural base that supports the essential ecological 

processes of the territory and is represented by biotic and abiotic elements that are articulated in a given 

territory in the form of ecosystems. For its part, the socio-ecological system is the result of the intersections 

between the social and natural dimensions of the environmental system and its feedback dynamic is based 

on regular, reciprocal and interdependent interactions that tend to produce and accumulate significant 

transformations in the system.  

Ecological Risk [ER] is configured as one of these significant transformations of the system, so that 

knowledge of the processes, transformations and problems of the socio-ecological system will make it 

possible to recognize the specific points of attention and territorial intervention for the prevention, 

mitigation and correction of risks associated with the socio-ecological system and the main ecological 

structure.   

For the evaluation of the risks associated with the presence, permanence and resilience of the main 

ecological structure and the subsequent orientation of urban planning regulations for land use planning in 

Pereira, 3 research moments were addressed:   

1. Diagnosis - From a structural analysis and the characterization of the components of the socio-ecological 

system, a diagnosis matrix of the ecological risk was obtained, database: ecological cartographic and of the 

components of the social-ecological system, an ecological risk diagnosis matrix was obtained, based on 

ecological and built component cartographic data.   

2. Explanatory - Based on the evaluation of impacts and the estimation of ecological risk, a synthesis was 

made in a matrix format that explains the ecological risk scenarios.   

3. Propositive - By means of the recognition of the current dispositions and in execution of the urban 

planning norm of the territorial planning of Pereira, the orientation of the urban planning norm was 

proposed using a strategic-tactical format.   

 The evaluation of the ecological risks associated with an EEP was carried out in the Metropolitan Park El 

Vergel and the built-up area surrounding its perimeter, in the Boston neighborhood, Pereira. 

Key words: Main ecological structure, territorial environmental management, territorial environmental 

planning, socio-ecological system, ecological risk. 
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El riesgo ecológico es un concepto que nació dada la necesidad de medir las afectaciones que han tenido 

las actividades humanas a nivel ecosistémico, y de qué manera se ven interrumpidas o imposibilitadas sus 

capacidades de resiliencia y su “normal” producción de servicios ecosistémicos de soporte. El presente 

trabajo tiene como finalidad generar una propuesta de orientación de norma urbanística, partiendo del 

estudio y evaluación de los riesgos ecológicos resultantes de la actividad antrópica sobre la EEP asociada 

al Parque Metropolitano “El Vergel”.  

Ahora bien, partiendo del paradigma interdisciplinario y sistémico propio del perfil profesional del 

Administrador Ambiental, se hace imprescindible el conocimiento de las dinámicas e interacciones que 

constantemente se entretejen en el sistema ambiental. Entender estas “interacciones”, que tienen lugar y 

tiempo en el sistema ambiental, conduce a evidenciar y comprender las transformaciones significativas a 

las que no puede lograr ser resiliente por medio de sus procesos internos y externos. Para efectos del 

presente trabajo, las transformaciones son la base de delimitación de los procesos a través de los que se han 

configurado los escenarios de riesgo ecológico en el Parque Metropolitano “El Vergel”, es decir el objeto 

de estudio. 

Los escenarios de riesgo ecológico se construyeron a partir del abordaje y evaluación de cuatro factores 

integradores que dan cuenta del estado y las tendencias del sistema ambiental; (1) la presencia de un 

entramado ecosistémico (especies indicadoras, oferta hídrica, huella hídrica, huella de carbono) en el que 

se evidencian dinámicas naturales inter e intra  específicas, (2) factores antrópicos de perturbación de las 

dinámicas ecosistémicas (botaderos, vertimientos, quemas, extracciones, entre otros), (3) fenómenos físicos 

que afecten los procesos ecosistémicos (erosión, derrumbes, inundaciones), (4) características del 

entramado social (estrategias conjuntas, usos recreativos, fundaciones, y demás organizaciones) asociados 

al Parque Metropolitano “El Vergel”.  

Finalmente, el trabajo se concretó mediante la elaboración de una propuesta de orientación de la norma 

urbanística mediante la que se reglamentan las disposiciones de largo plazo para los Planes de 

Ordenamiento Territorial que; responda a la realidad y necesidades evidenciadas a partir de la ejecución de 

las previas etapas del trabajo y se acoja al perfil profesional del Administrador Ambiental como gestor del 

desarrollo al orientar sus propuestas a los instrumentos de ordenamiento y planificación ambiental del 

territorio. 
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Justificación 

Las Ciencias Ambientales como área del conocimiento buscan, por medio de la formación de profesionales 

en Administración Ambiental, la capacitación de un equipo de trabajo que oriente sus acciones en función 

de comprender y gestionar, técnica y científicamente, la problemática ambiental de un territorio u 

organización.  

La problemática ambiental como categoría conceptual que pretende explicar los riesgos ecológicos a través 

del reconocimiento de los componentes (elementos, límites e interrelaciones) que definirán qué es la 

problemática ambiental dentro de un delimitado sistema (sistema socio-ecológico); implica estudiar un 

trozo de la realidad, definir su continuidad y velocidad de transformación (García, 2006) en un tiempo y 

espacio determinados.   

El sistema socio-ecológico representa ese trozo de realidad al que se refiere la evaluación de los riesgos 

ecológicos en la estructura ecológica principal del Parque Metropolitano “El Vergel” de Pereira; la EEP es 

una herramienta administrativa empleada en la Gestión Ambiental Urbana [GAU] y el Ordenamiento 

Ambiental Territorial [OAT], que permite establecer el conjunto de elementos bióticos y abióticos que 

sustentan los procesos que dan origen a los servicios ecosistémicos de soporte (ciclos de agua y nutrientes, 

formación de suelo y producción de biomasa y materias primas). Dichos servicios, son considerados de 

soporte porque representan el eslabón más básico de aprovisionamiento que sustrae el ser humano de su 

entorno.  

La GAU y el OAT en Colombia están amparados por la Ley 388 de 1997 art. 3° y 10°, la Política de Gestión 

Ambiental Urbana (2018) y a partir de ellos se busca la inclusión de la EEP como criterio de ordenamiento 

en el suelo urbano y rural; en áreas urbanas como estrategia complementaria de conservación para mantener 

las funciones ecológicas y a nivel macro regional y nacional busca asegurar la conectividad ecológica y 

biológica de las áreas que conforman la EEP regional y nacional.  

En lo pertinente al Parque Metropolitano “El Vergel”, se encuentra ubicado en la zona suroriental del 

municipio de Pereira, en un área de conexión entre los corredores del Cerro Canceles-UTP y el río Consota-

Barbas Bremen. Representa, de acuerdo con el POT de Pereira (2016), un predio de especial importancia 

ecosistémica y protección de la biodiversidad1. El cual ha sido adecuado por parte de inversores privados 

municipales con el fin de generar espacios propicios para la conservación de distintas especies de fauna y 

 
1 Alcaldía de Pereira. 2016. Documento Técnico de Soporte; Componente urbano. En: Plan de Ordenamiento Territorial de 

Pereira; p. 28; 125.   
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flora2, propicio para la generación y entrega de diversos servicios ecosistémicos a la comunidad; este predio 

se unifica a otros de menor extensión aledaños con características de protección en el POT por condiciones 

de riesgo o conectividad.  

Esta área delimitada como la EEP asociada al parque, además, se encuentra ubicada dentro del entramado 

urbano municipal, próximo a la zona céntrica y aledaño a las zonas de riesgo (Caracol-La Curva, La 

Dulcera, La Unidad) y de ocupación informal (La Dulcera, La Platanera, El Rocío, entre otros) por lo que 

se ha conformado en objeto de interés académico, investigativo y  de gobierno, que en términos prácticos, 

significa mayor cantidad de documentación e información disponible3 acerca de su administración, 

estructura y estado. Los espacios construidos aledaños a la EEP son, socioeconómicamente y 

arquitectónicamente, diversos, desde ocupaciones de predios en lata y guadua hasta contrastar con 

conjuntos residenciales; en algunos el uso residencial es exclusivo, mientras que en otros se dan usos mixtos 

en forma de ciudadela; la industria se da a pequeña escala y el comercio se normaliza. Constituyéndose un 

espacio de trabajo en el que convergen las condiciones necesarias para evidenciar, interpretar y evaluar los 

aspectos pertinentes a la delimitación de riesgos ecológicos.  

La ciudad, la vida urbana y, en general los procesos relacionados con las necesidades y deseos humanos, 

sociales e individuales (vivienda, alimentación y abastecimiento de materias primas, agua y energía) se 

enmarcan en un ciclo constante con su entorno. A este ciclo, o configuración de sucesos que se dan de 

forma regular, se suman las transformaciones significativas en el territorio que finalmente representan la 

emancipación del hombre en contra de la naturaleza siendo estas mismas acciones las que ponen en vilo la 

permanencia del hombre sobre el planeta; tal y como lo demuestra Rockström, et. al (2009) en su estudio 

sobre límites planetarios, donde la pérdida de biodiversidad supera todos los límites aceptables para la vida 

humana en el planeta. 

  

 
2 Sociedad de mejoras de Pereira. s.f. Parque Metropolitano el Vergel. Fuente. [Citado: 25 de febrero de 2023].   
3 Arias Hurtado, Carolina. 2014. Resignificación de la Cuenca del Consota. Perspectivas ambientales de Pereira en sus 150 

años. Cubillos Quintero, León Felipe. 2014. La problemática ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota, 

municipio de Pereira, Risaralda. Ochoa Osorio, Martha Cecilia. 2006. La configuración histórica de las condiciones 

sociales del riesgo en el tramo urbano del río Consota: estudio de caso barrio La Dulcera.   
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Marco teórico-conceptual 

Para el abordaje de la presente investigación, fue necesario el reconocimiento y la interrelación de diversos 

términos, fundamentales para comprender el sistema de estudio. A continuación, se desarrollan los términos 

y conceptos que direccionan el trabajo. 

El riesgo ecológico como sistema 

Un sistema, de acuerdo con la teoría de sistemas, es un conjunto de elementos que comparten dinámicas 

interrelacionadas, las cuales constituyen una parte fundamental y condicionante en la existencia de todos 

los elementos y del sistema en sí mismo (Wilches-Chaux, 1993). Toda estructura, para considerarse sistema, 

debe desarrollarse en el tiempo y el espacio, razón por la que Wilches-Chaux las denomina estructuras en 

proceso.  

Los sistemas a estudiar tienen intercambios constantes con su entorno, por lo que se clasifica como un 

sistema abierto con límites difusos, pero se delimita según sus interrelaciones (Camargo Ponce de León, 

2008). En medio de las interacciones y dinámicas propias de cada sistema, surgen uniones que van más allá 

de la superposición de ellos; se caracterizan por ser sistemas jerárquicamente superiores dado que poseen 

características propias de los sistemas constituyentes, pero también características emergentes (Wilches-

Chaux, 1993; Camargo Ponce de León 2009).  

Estos sistemas con propiedades emergentes, no pueden ser productos directos de un único sistema, razón 

por la cual no se estudian de manera aislada. Requieren de un marco de concepción común que permita 

acotar el sistema que representará el recorte de realidad a estudiar (García, 2006).   

Entretanto, el estudio de las interacciones y dinámicas existentes dentro del sistema está mediado por los 

paradigmas de la interdisciplina y la complejidad, puesto que no se remitirá a estudiar el sistema ni sus 

elementos de manera aislada (Wallerstein, citado en García 2006) sino que, por el contrario, se abordará 

desde la articulación y comprensión de ciencias disímiles que comprenden el enfoque interdisciplinario 

(García, 2006). 

La definición de sistemas socio-ecológicos fue propuesta en 1998 (Berkes y Folke) con el propósito de 

intersectar las dinámicas de las dimensiones social y natural que componen al sistema ambiental. Así, este 

se entenderá en torno a procesos y problemas ecológicos, y considerará también las incidencias sociales y 

humanas que interactúan en un espacio-temporalidad determinada. Así pues, el sistema socio-ecológico se 

concreta en las interacciones de carácter regular, recíprocas e interdependientes que se desarrollan entre 
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factores biofísicos y sociales con procesos emergentes y adaptativos (transformaciones significativas) a 

partir de su autoorganización (Gunderson y Holling, 2002 en Urquiza y Cárdenas, 2015). 

De acuerdo a la teoría de sistemas y la descripción anteriormente hecha acerca de los sistemas socio-

ecológicos; se entiende que por medio de las relaciones e intercambios que se establecen en torno a las 

dinámicas ecológicas y los procesos sociales de desarrollo, el riesgo ecológico se constituye en un sistema 

en tanto la interacción de sus elementos se da de tal forma que los residuos e impactos de las actividades 

antrópicas, logran llevar a los ecosistemas a un punto en el que el autoajuste se hace por sobre sus “límites” 

normales, por lo que su capacidad de resiliencia se verá comprometida ante eventos futuros.  

Gestión ambiental municipal, estructura ecológica principal y riesgo ecológico    

El entramado urbano en su conformación está comprendido por factores bióticos y abióticos, espacios o 

corredores verdes que sostienen y conducen la biodiversidad y procesos ecológicos esenciales a través de 

un territorio, en sus formas e intensidades de ocupación que dota de servicios ambientales para su desarrollo. 

Esta red de espacios verdes es conocida como EEP (Van der Hammen 2003, citado en Vega 2005). 

La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, geomorfológica y biológica 

original y existente en el territorio y puede ser definida genéricamente, como un eje estructural y 

estructurante del ordenamiento ambiental de un territorio determinado (Vega, 2005).  

Esta EEP suele estar expuesta a transformaciones significativas en el territorio, derivadas de la cultura; es 

decir, de los procesos de adaptación al mundo natural (Gamboa, Linares y Lozano, 2001). Dichas 

transformaciones configuran problemas en el sistema, que se evidencian en las capacidades reducidas de la 

biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para mantener la resiliencia, la continuidad de 

los procesos fundamentales y, en el orden de la sociedad como parte integral del socio-ecosistema, para 

sustentar y solventar las dinámicas sociales que dependen e impactan al mismo, configurando así lo que se 

conoce como Riesgo Ecológico.  

Los procesos de adaptación cultural anteriormente mencionados deben estar orientados por la gestión 

ambiental territorial (municipal), la cual constituye un proceso de planificación estratégica, implementación 

y control, que deberán adelantar las entidades territoriales del Estado, para garantizar la sostenibilidad 

ambiental de su territorio (Vega Mora, 2005). Es decir, son todas las estrategias, planes, programas, 

proyectos y demás, que están direccionados en conservar y proteger la EEP de los territorios, así como 

también los que estén encaminados en mitigar, prevenir y/o corregir los daños sobre la misma, y los cuáles 

no tendrían sentido si no se genera articulación de la gestión ambiental en los ámbitos público, empresarial 

y ciudadano. 
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Las dinámicas socio-ecológicas del Parque Metropolitano “El Vergel” y el riesgo ecológico  

La biodiversidad es el concepto adoptado para referir a la “variabilidad de organismos vivos de cualquier 

fuente, desde organismos hasta ecosistemas, comprende la diversidad inter e intraespecífica, así como con 

los ecosistemas” (CDB, 1992; en PNGIBSE, 2012).  

Dentro de la lógica anteriormente expuesta, el sistema en el que se delimita la biodiversidad es 

territorialmente explícito; la estructura, alberga especies, poblaciones y comunidades de fauna y flora; la 

composición, se sustenta a partir de las múltiples interacciones recíprocas que establecen sus partes para 

mantener satisfechas las necesidades de todos sus componentes, es decir, la funcionalidad de lo que termina 

constituyéndose en entramados complejos como biomas, hábitats, ecosistemas.  

En medio del desarrollo de las dinámicas del ecosistema, se producen ciertos procesos de ciclaje y 

transformación de materia-energía-información, que dan lugar a los Servicios Ecosistémicos [SE]. Existen 

cuatro (4) categorías de servicios ecosistémicos4: de abastecimiento, de regulación, de soporte y culturales. 

Los SE de soporte son: producción de materias primas y biomasa, producción de suelo y ciclos 

biogeoquímicos (del agua, fósforo y nitrógeno); estos servicios tienen carácter focal en el contexto del RE 

en tanto sostienen el desarrollo de los modos de vida de las comunidades integrantes del sistema socio-

ecológico.  

De estos procesos se han abastecido históricamente las sociedades humanas transformando y organizando 

su entorno en ciudades y regiones (Camargo Ponce de León, 2008).  La construcción de su propio 

ecosistema le ha significado también a la humanidad el detrimento y deterioro del sistema socio-ecológico 

al punto de lograr estos quiebres hasta paralizar e impedir los procesos de soporte del ecosistema y los del 

medio construido.  

El Parque Metropolitano “El Vergel” se ubica en una zona considerada de especial importancia 

ecosistémica y de protección para la biodiversidad para la cabecera municipal de Pereira. Sobre la cuenca 

media del río Consota al nororiente de Pereira, pertenece a la comuna Boston, en un área de 

aproximadamente 25,6 Ha de rastrojos altos, guaduales, con pendientes superiores a 60% y se asocia a 

 
4 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. [Online]. S.f. La biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. Disponible: bit.ly/3y6s9fg. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. [Online]. s.f.  Servicios ecosistémicos y biodiversidad. Disponible: http://bit.ly/41KZdXZ 
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fuentes hídricas superficiales56. Su perímetro se rodea de los barrios: Rocío Bajo, Venecia, La Platanera, 

Ciudad Palermo, La Laguna, La Florida, Las Gaviotas, Tulcán III, Villa Colombia y La Unidad; los cuales 

se han ido formando y formalizando desde la década del 50 del siglo XX.  

La ubicación de familias en zonas no reguladas para vivienda en la comuna Boston, se fue normalizando 

por los años 80, interviniendo y ocupando los cauces del río Consota y sus afluentes; la transformación del 

espacio que permitiese a las personas llegadas establecer sus estructuras funcionales para satisfacer sus 

necesidades ha ido históricamente marcando tendencias de detrimento de los espacios naturales que se 

asocian a los lugares de vivienda (calidad de agua regular, disposición inadecuada de residuos sólidos, 

problemas en la cobertura de servicios públicos domiciliarios, bajo índice de espacio público efectivo, 

ocupación de zonas no urbanizables)7.  

Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, por medio de la ley 388 de 1997, se adoptan los 

determinantes ambientales del ordenamiento territorial, que constituyen un instrumento técnico y normativo 

de planeación y gestión del territorio. Se conforman por términos y condiciones fijados por autoridades 

ambientales para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de ordenamiento territorial (Min 

Ambiente, 2016). La EEP, siendo uno de estos determinantes, instrumentaliza la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos del territorio para que, por medio de la gestión ambiental territorial, se gesten acciones 

encaminadas en mitigar, corregir o prevenir las alteraciones en el territorio que configuran la problemática 

ambiental y que, por ende, atentan en contra de la base de estos servicios ecosistémicos de sustento para el 

sistema socio-ecológico. 

 

Marco metodológico  

Para el abordaje de la presente investigación, se construyó una metodología apoyada en conceptos y 

procedimientos de autores como Martínez con su “Propuesta metodológica para la evaluación de impacto 

ambiental en Colombia”, y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, con sus “Lineamientos 

metodológicos para la evaluación de riesgo ecológico”, que permita la evaluación del riesgo ecológico al 

que se expone el área de trabajo (PMEV y EEP asociada).  

 
5 Alcaldía de Pereira. 2016. Acuerdo 35 de 2016. Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira. Cartografía digital.  
6 También a fuentes hídricas subterráneas de la Formación Pereira; según el Acuerdo CARDER 029 de 2011. 
7 Diaz Giraldo, C. 2007. Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática ambiental del tramo 

urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la gestión ambiental. Tesis para Maestría. 

Universidad Nacional de Colombia. 
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Así como también a partir de la adaptación de la técnica de marco lógico para el análisis de “Norma 

urbanística para los Sectores Normativos #12 y #17” que permitiera diseñar orientaciones de norma 

urbanística complementaria aplicable al área de la Estructura Ecológica Principal. Para ampliar esta 

metodología, revisar el Anexo C1E.1 en formato de Excel adjunto.   
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Capítulo 2: Diagnosis del sistema socio-ecológico  

Chapter 2: Socio-ecological system diagnosis 

Introducción 

Dando cumplimiento al primer objetivo de investigación: Caracterizar el sistema socio-ecológico; del 

trabajo de grado “Evaluación de los riesgos ecológico en la estructura ecológica principal en el Parque 

Metropolitano El Vergel, de la ciudad de Pereira”, el presente capítulo es el documento síntesis de la fase 

diagnóstica de la investigación que se lleva a cabo.  

Para tal fin, el capítulo se divide en tres partes que dan cuenta de los distintos niveles de acercamiento a las 

dinámicas que se comprenden en el área de trabajo.  

Siendo la primera de ellas un Análisis estructural, que se compone de fichas bibliográficas a través de las 

que se llevó a cabo una revisión documental relacionada al Parque El Vergel y la EEP (Estructura Ecológica 

Principal) asociada; mapas de: ecosistemas, zonas de protección, coberturas y usos del suelo, características 

hídricas, hidrológicas y geológicas, tejido urbano e infraestructura, entre otros y por último se consolida 

una matriz de diagnosis del sistema socio-ecológico [SSE] basado en la información recolectada en los 

puntos anteriores. Todo esto a partir de información secundaria disponible en instrumentos de planificación, 

informes de gestión y control de autoría de entidades estatales-departamentales-municipales y estudios de 

instituciones académicas presentes en el municipio.  

La segunda, corresponde a la caracterización del componente ecológico. Para la caracterización se adaptan 

o generan mapas específicos de la EEP: coberturas vegetales, fuentes hídricas, zonas y tipos de amenazas 

naturales, zonas de conservación y protección urbana; así mismo se implementan recorridos en campo para 

hacer jornadas de observación con objetivos específicos para el componente ecológico que se registran 

mediante bitácoras, fotografías y videos y por último se hacen consultas a expertos para determinar con 

base en las características y evidencias obtenidas en campo cuál es su interpretación del estado del área en 

relación a la figura de EEP. 

La tercera parte, es la caracterización del componente construido, que usa las técnicas de análisis 

cartográfico y observación sistemática descritas en la parte anterior, con énfasis en el componente 

construido; por lo que los mapas son de localización municipal, comunal, barrial, de infraestructura y vías, 

vulnerabilidad y riesgo de desastres. La técnica que ayuda al conocimiento del componente construido son 

las entrevistas, que se hacen a distintos actores de las organizaciones: comunitarios, institucionales, 
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productivos, para recopilar las percepciones y vivencias de las personas con su entorno (de trabajo, de 

recreación, de vivienda, entre otras). 
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Dinámicas del sistema socio-ecológico en la Estructura Ecológica Principal asociada al Parque El 

Vergel. 
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Figura 1. Modelo teórico aplicado del sistema socio-ecológico sobre el que se desarrolla la evaluación del riesgo ecológico 

de la EEP asociada al Parque El Vergel; fuente. Elaboración propia. 
 

En el desarrollo del marco teórico-conceptual se explicitaron los referentes normativos, teóricos, 

ecológicos/bio-físicos y procedimentales sobre los que se cimenta la constitución del objeto de estudio de 

la presente investigación formativa.  

A partir de la definición de Berkes y Folke (1998) el SSE se hará a partir de este recorte, intencionado, de 

la realidad del municipio de Pereira que permita conocer y evaluar los procesos de dicho sistema, las 

dinámicas inter e intra- sistémicas que lo caracterizan y delimitan; para finalmente proponer de acuerdo con 

los resultados obtenidos y las necesidades evidenciadas, acciones de índole administrativo encaminadas al 

reconocimiento y gestión del sistema.  

El SSE, se basa en dos componentes; las dinámicas ecológicas y las dinámicas sociales. Las dinámicas 

ecológicas recogen todo lo que funciona sin acción y/o supervisión y es reconocible en bosques, fuentes 

hídricas y las formas de vida no humanas.  A través de estas dinámicas se generan los bienes y servicios 

ecosistémicos, a los que la sociedad accede y aprovecha para su sustento y crecimiento. El estudio de este 

componente permite una aproximación a la plataforma ecosistémica; su estado, oferta ambiental 

(disponibilidad de alimentos, suelo fértil, agua potable) y las amenazas a las que está expuesta.  

Las dinámicas sociales se caracterizan por ser realizadas en territorios concretos para transformarse y 

adaptarse a las necesidades humanas. Estas dinámicas se evidencian de manera diferenciada en dos 

momentos de acuerdo a su carácter burocrático u operacional; en primer momento están los procesos 

intangibles que responden a la naturaleza burocrática. En este se generan las decisiones, disposiciones y 

consecuentes documentos administrativos que avalan y sustentan las actuaciones que se consideran 

necesarias y oportunas para la ejecución del segundo momento.  

El segundo momento son todos los procesos tangibles; es decir, aquellos que luego de que han sido 

discutidos y argumentados en instancias administrativas se traducen en operaciones concretas en un 

territorio determinado sobre el que se asignaron ciertas responsabilidades y objetivos para lograr un deber 

ser de este espacio en el sistema social. El estudio de las dinámicas sociales es imprescindible para 

reconocer las formas y cantidades de apropiación de la EEP, no solo de manera espacial, sino también de 

su conocimiento, cuidado, impactos generados y acciones encaminadas a su protección, que de una manera 

u otra generan presiones sobre la EEP, su pervivencia y capacidad resiliente. 
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Caracterización del sistema socio-ecológico 

a. Localización 

Para escoger el área de trabajo se procedió a consultar los archivos oficiales municipales concernientes al 

ordenamiento del municipio que hicieran referencia a zonas de protección y conservación del suelo. 

También se consultó la información acerca de la hidrología e hidrografía del municipio de Pereira y su 

ordenación administrativa por cuencas; río Otún, río Consota.  

A partir de la cartografía digital del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (2016) y los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Otún (2017) y La Vieja (2015). Se filtró las áreas que 

tengan coberturas vegetales evidentes a escala 1:2000 (mínimo), para efectos de la elaboración de mapas 

de riesgo; que pertenezcan a la zona urbana con vocación de protección y/o conservación dadas ciertas 

características como:  

o Áreas forestales protectoras del recurso hídrico 

o Suelos de protección de la biodiversidad 

o Guaduales y relictos de bosque  

o Espacio público (Parque El Vergel) 

o Corredor ambiental y de conectividad  

o Áreas expuestas a amenaza y riesgo alto no mitigable 

o Tramos urbanos río Consota (POT [Plan de Ordenamiento Territorial], 20168) (Anexo C2.1) 

Además, se buscaba que las áreas tengan ubicaciones estratégicas para la conectividad ecosistémica en la 

cabecera urbana, validada mediante instrumentos de planificación o acuerdos municipales, como corredores 

biológicos y/o ambientales. Como último factor determinante se buscó un área que tuviera en su 

localización diversidad de actividades y usos antrópicos alrededor y dentro del área. 

De esta manera, fue finalmente seleccionada como área de trabajo por sus características ecosistémicas 

(zona de conectividad ecológica, Canceles-UTP, río Consota9), sociales, de espacialidad, y posibilidad del 

desarrollo en campo, tres predios que a la fecha son de orden privado. Con área total de 256.313,79 m², uno 

de ellos corresponde al Parque El Vergel (# predial: 66001010605360019) y otros dos con área menor pero 

homogéneos en características bio-físicas con el parque (de # predial 66001010605360020 [predio La 

 
8 Alcaldía Municipal de Pereira. Mayo de 2023. Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira por 

vencimiento de la vigencia del corto plazo y modificación excepcional de la norma urbanística. 
9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. 2018. Clases agrológicas. Colombia en mapas. Alcaldía de Pereira. 

2018. Cartografía digital Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, 2016.   
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Nogalia] y 6600101060536000110), lo que posibilita la conectividad que se da específicamente en el 

corredor nororiente - suroriente en el piedemonte de la cordillera central, en el municipio de Pereira. 

 

Mapa 1. Mapa de localización del área de EEP asociada al Parque El Vergel y barrios perimetrales; fuente. Elaboración propia. 

Información obtenida de: Colombia en mapas, IGAC; Cartografía digital POT Pereira, Alcaldía de Pereira. 

El Parque Metropolitano El Vergel [PMEV] y la EEP que se le asocia, se ubican en el sector suroriental de 

la cabecera municipal de Pereira, distribuido en sentido nororiente - suroriente, sobre la cuenca media del 

río Consota perteneciente a la comuna Boston. Es un sector, por costumbre, residencial y de usos silvo-

agrícolas o de conservación; se encuentra información que relata este sector (1950-60) como parte de la 

hacienda Naranjito con usos agropecuarios, potreros, cafetales y cañaduzales. Así mismo, la existencia de 

una ruta de carga de panela, café y caña11 (Anexo C2.1). A su alrededor se ubican 8 barrios: Rocío Bajo 

(suroccidente PMEV), Venecia (norte PMEV), La Platanera (nororiente PMEV), La Laguna (nororiente 

 
10 Acuerdo 23 de 2006. [Concejo Municipal de Pereira]. Por el cual se adopta la revisión del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Pereira. 14 de agosto de 2006. 
11 Díaz Giraldo, C. 2007. Problemática ambiental en el tramo urbano del río Consota. Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental Local. Trabajo de pregrado. Universidad Nacional de Colombia. 
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PMEV), La Florida (nororiente PMEV), La Gaviotas (oriente PMEV), Tulcán III (suroriente PMEV) y La 

Unidad (sur PMEV) (Mapa 1). 

Mapa 2. Mapa de categorización de los suelos de protección urbano, de acuerdo con el Acuerdo 035 de 2016 de Pereira, Plan de 

Ordenamiento Territorial; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Acuerdo 035 de 2016, Cartografía digital. 

b.  Descripción de las dinámicas ecológicas 

El componente ecológico es el foco de la investigación, puesto que aun cuando se colecta y sistematiza 

información de orden social/cultural para evaluar la incidencia de sus procesos; es el cómo y en qué medida 
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dichos procesos impactan en la EEP y su capacidad de resiliencia ante eventos físicos (naturales, socio-

naturales y/o antrópicos).  

Como se explicó en el capítulo 1, la EEP es una composición sistémica en la que se describen y conocen 

las dinámicas de zonas naturales que se desarrollan en asociación con entramados urbanos y que proveen 

de servicios ecosistémicos (beneficios ambientales y suministros cotidianos) a las comunidades humanas. 

Se basa en la estructura ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en un territorio 

determinado. Fue concebida en el ordenamiento del territorio a partir de la Ley 388 de 1997 (Anexo C2.1) 

y reglamentado como instrumento por medio del Decreto 2201 de 2003 a nivel nacional; y dentro de la 

jurisdicción de la autoridad ambiental CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) como un 

requisito para los municipios en sus instrumentos de ordenamiento territorial por la Resolución CARDER 

1723 de 2017 (Anexo C2.1). 

En este orden de ideas, se han propuesto técnicas para el levantamiento de información primaria y 

secundaria (revisión documental, análisis cartográfico, observación sistemática y consulta a expertos)  para 

abordar las bases que sustentan a la EEP asociada al Parque El Vergel y las relaciones de y entre los seres 

vivos y con su entorno en el espacio delimitado; teniendo en cuenta que dicho espacio geográfico se escogió 

por presentar características de importancia ecosistémica y conservación estratégicas para el municipio y 

la región en cuanto a biodiversidad y servicios ecosistémicos (Mapa 2).  

Los predios se encuentran clasificados por el Acuerdo 035 de 2016 (Plan de Ordenamiento Territorial de 

Pereira) como suelo urbano y categorizado según la metodología Corine Land Cover (2018) como cobertura 

de vegetación secundaria alta con extensión de 252.588,30 m2 (Anexo C2.2) y que para efectos de 

cumplimiento de la normatividad en ordenamiento ambiental del territorio se reconocen a nivel municipal 

como suelos de protección de la expansión urbana, clasificados en (Tabla 1): 

o Áreas forestales protectoras de corrientes hídricas, corresponden a la ronda hídrica del tramo 

urbano del río Consota y la quebrada Boston, la cual se extiende por 35.339 m2. Estas áreas 

forestales protectoras son mayormente ecosistemas de guadua (Guadua angustifolia kunt), 

matorrales densos de vegetación secundaria en sucesión, caracterizada por su dosel no consolidado 

al encontrar especies pioneras y perennes en su composición.  

o Parque El Vergel, por su vocación tradicional como parque de uso comunal y la presencia dentro 

del predio de las demás características descritas en este apartado, con extensión de 181.053,8 m2.  

o Pendientes superiores al 60%, en el bosque de Las Gaviotas, la ladera sur del río Consota a la altura 

del barrio La Unidad y dentro del predio del parque; en su totalidad representan 79.908,4 m2 de la 
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EEP. El tipo de suelo que caracteriza el área de trabajo es de profundidad moderada a superficial, 

de fertilidad media y consolidación por depósitos aluviales y cenizas volcánicas (de 5 a 25 m) y 

algunas zonas de lleno antrópico en los barrios La Unidad, El Tulcán II y III, La Florida, La Laguna, 

Venecia y Rocío Bajo. Estos suelos son propensos a la infiltración y sobresaturación.  

o Áreas expuestas a amenaza y riesgo alto no mitigable, con un área de 61.591,8 m2 de acuerdo con 

la simulación hidráulica para una tasa de retorno de 100 años, los barrios La Unidad y Rocío Bajo 

son los más propensos a amenaza y riesgo alto por inundación. Y en los límites de la EEP con el 

tejido urbano perimetral, se evidencia principalmente en las laderas de pendientes superiores al 

50% amenaza y riesgo alto por fenómenos de remoción en masa.  

A continuación, se presenta la matriz que sintetiza el estado ambiental apoyado en indicadores medidos a 

nivel municipal y de cuenca; en conjunto al análisis cartográfico, la revisión documental, las consultas y 

entrevistas se desarrolla el diagnóstico de las dinámicas ecológicas presentes en la EEP. 



 

   

 

 

  25 

 



 

   

 

 

  26 

 

Tabla 1. Matriz de diagnosis del sistema socio-ecológico a distintas escalas de gestión de la EEP; fuente. Elaboración propia. 

Para mejor visualización ver Anexo C2E.1 en formato de Excel adjunto.  

La composición florística de la EEP fue caracterizada por Omega Ingenieros Ambientales (Anexo C2.1) y 

a petición de la Sociedad de Mejoras de Pereira, en los predios correspondientes a El Vergel y La 

Nogalia. Caracterización en la que se encuentran las siguientes estructuras vegetales: 
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1. Bosques secundarios (9.5 Ha); en su mayoría plantas heliófilas, angiospermas y gimnospermas, 

típicamente de hoja ancha, clasificadas en las siguientes familias (Anexo C2.5 y C2.6): 

Magnoliácea, mirtácea, morácea, fabácea, rubiácea, arácea, urticácea, musácea, laurácea, begoniácea, 

melastomatácea, bignoniácea, malvácea, nictaginácea, lamiácea, caricácea, polipodiácea, anacardiácea, 

rosácea, pasiflorácea, rutácea y oleácea.  

Resaltando que las lauráceas, musáceas, fabáceas, caricáceas, mirtáceas, rosáceas y pasifloráceas son 

principales productoras de frutales comestibles para animales humanos y no humanos. Las fabáceas, 

rubiáceas y urticáceas son claves para la fijación de minerales atmosféricos o atrapados en formaciones 

rocosas como nitrógeno, fósforo, potasio, manganeso, entre otros. Otras son económicamente valoradas por 

su madera, propiedades medicinales o fibras y resinas. También son refugio de animales no humanos, 

funcionan como barrera rompevientos y lluvias de alta intensidad, removedores de contaminantes, 

restauradores del suelo y reguladores de escorrentía.  

Estos bosques también cuentan con diversidad de plantas no vasculares, helechos y asociaciones con hongos 

micro y macro - rizos de los que fue posible identificar (Anexo C2.5 y C2.7) 

▫ Subfilo Agaricomycota 

▫ Género Pluteus 

▫ Género Pleurotus 

▫ Género Morasmius 

▫ Género  Xylaria  

Su presencia en ecosistemas boscosos, con disponibilidad hídrica y lumínica genera procesos simbióticos 

que favorecen a la degradación de materia orgánica, la fijación de minerales esenciales al suelo y las plantas, 

la regulación de la infiltración y de caudales, la producción de suelo fértil y de oxígeno.  

2. Guaduales (2,33 Ha); de la especie Guadua angustifolia kunt , algunos puros y otros en asocio a 

rastrojo (helechos, aráceas, melastomatáceas, poáceas, musgos y otros) y árboles del género ficus 

y fabáceas. Este tipo de ecosistema es valorado por su capacidad hospedera para animales no 

humanos, la fijación de carbono y la regulación de caudales (de allí que se asocie a cuerpos de 

agua). Su uso para construcción liviana y artesanal es generalizado, también suele usarse en la 

elaboración de artesanías, pisos, laminados y textiles.  

3. Guaduilla (1,6 Ha); (Bambusa psyllostachis) especie exótica introducida en el predio La Nogalia 

en donde se calcula una densidad de 32.000 tallos/Ha que superan los 3 metros de altura. Está en 

la zona alta de los predios y son hospederos de fauna.  
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4. Bambusales (0,17 Ha); (Bambusa vulgaris) al sur de las canchas del parque se ubican agrupaciones 

de bambú de alta densidad y se restringe a las proximidades del río Consota. Es principalmente 

proveedor de hospedaje a animales no humanos y como insumo para construcciones ligeras y cercas 

vivas.  

Así mismo, en el bosque del barrio Las Gaviotas y los predios aledaños al barrio La Unidad se presentan 

estructuras florísticas similares a las descritas anteriormente en los predios el Vergel y La Nogalia. Se 

conectan por medio del bosque de Álamos y los bosques ripiaros de las quebradas Terminal y Boston al 

Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira y el Salado del Consota. En el bosque de Las Gaviotas 

se registra mayor abundancia y diversidad de especies ya que el área boscosa se encuentra cercada en su 

mayoría, no se evidencia extracciones de material vegetal ni sedimentario de quebradas, aunque se 

evidencia disposición de residuos sólidos en zonas focalizadas (Anexo C2.9).  

Por otra parte, los relictos de bosque que se ubican en inmediaciones del barrio La Unidad son altamente 

vulnerables a la desaparición por ocupación antrópica de laderas con pendientes >50% en las que se ha 

extendido la deforestación de guaduales y demás coberturas vegetales de tipo herbácea y arbustiva, dejando 

solo especies durables y/o de alta dispersión como: Urapán (Fraxinus uhdei), Písamo (Erythrina 

poeppigiana), Ceiba (Ceiba petandra), Samán (Albizia saman), Carbonero (Calliandra pittieri), Yarumo 

(Cecropia peltata), Mango (Manguifera indica), Caracolí (Anacardium excelsum), Higuerillas (Ficus sp), 

Aguacatillo (Persea caerulea), Guadua y guaduailla (Guadua angustifolia y Bambusa pyllostachys), Caña 

brava (Gynerium sagittatum) y Matandrea (Hedychium coronarium).  

De igual forma, se identifica que existe disposición de residuos sólidos y materia fecal de cerdos y gatos al 

río Consota y extracción de material de arrastre y oro (hacía el sector de La Curva, por parte de los 

pobladores del asentamiento informal frente a La Unidad) (Anexo C2.10). Adicionalmente, son observables 

algunos parches de cultivos de pancoger: yuca, café y plátano, ubicados en la ladera sur del río Consota 

adyacente al barrio La Unidad y plantaciones ornamentales en jardines predominantes alrededor de los 

barrios Las Gaviotas y Boston (Anexo C2.5 y C2.6).  

El Índice de Vegetación Remanente (IVR) para el área de trabajo está medido en el POMCA del río La 

Vieja con resultados que marcan tendencias de presión sobre la estructura ecológica; con puntaje de cero 

(0) en un área de 251.459,98 m2 correspondientes a el tejido urbano de los barrios La Platanera, Gaviotas, 

Tulcán III, La Unidad y algunos sectores de Rocío Bajo, La Florida y Venecia se encuentran completamente 

transformados. En algunos sectores de La Laguna, Venecia, La Florida y el Parque Vergel tienen puntaje 

de 3,18 dándole la categoría de medianamente transformado a un área de 315.510,56 m2 y por último, en 
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una zona restringida al barrio Rocío Bajo de 3.183,1 m2 el IVR puntea con 14,43 de característica 

medianamente transformado. Resultado que es congruente con el Índice de Ambiente Crítico, el cual mide 

las presiones demográficas sobre las coberturas naturales remanentes asociadas al tramo del río, que para 

el caso de estudio presenta una calificación de Crítico; conservación baja y presiones fuertes, con pocas 

probabilidades de pervivencia en 10 años (Tabla 1). 

De otra parte, la composición faunística, aunque se encuentra caracterizada por el POMCA del río La Vieja 

(Anexos C2.13 y C2E-2, 3 y 4), está generalizada para toda la extensión de la cuenca del río La Vieja por 

lo que este insumo fue tomado como punto de comparación para la información levantada en recorridos de 

campo y por medio de la aplicación iNaturalist en el proyecto “Biodiversidad Parque El Vergel”12 (Anexo 

C2.5) con el cual se recogen observaciones de fauna, flora y funga que las personas aportan por fotos a esta 

base de datos de ciencia ciudadana.  

Durante los recorridos en campo fueron principalmente observadas y reportadas especies de aves, los 

recorridos se distribuyeron en distintas fechas y tramos para cubrir tanto las zonas caminables dentro de los 

bosques y guaduales como alrededor de la EEP que se encuentra sobre terrenos muy pendientes, cercados 

y/o restringidos (Anexo C2.4).  

La avifauna presente en el área de trabajo es similar a la distribuida en la cabecera municipal de la ciudad, 

por lo que las aves más comunes son: 

  

 
12 Naturalista Colombia. 2023. Proyecto Biodiversidad Parque El Vergel. Consultado el 23 de junio de 2023. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-parque-el-

vergel   
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Nombre común Nombre científico N S F I Ca Cr 

Mirla ollera Turdus ignobilis 
 

x x x 
  

Azulejo Thraupis episcopus 
  

x x 
  

Canario Sicalis flaveola 
 

x 
    

Mielero común Coereva flaveola x 
 

x x 
  

Espatulilla común Todirostrum cinereum 
   

x 
  

Cucarachero común Troglodytes aedon 
   

x 
  

Chamón parásito Molotrus bonariensis 
 

x 
 

x 
  

Sirirí común Tyrannus melancholicus 
  

x x 
  

Suelda crestinegra Myozetetes cayanensis  
  

x x 
  

Bichofué Pitangus sulfuratus 
  

x x x 
 

Petirrojo Pyrocephalus rubinus 
 

x x x 
  

Elaenia Elaenia flavogaster 
  

x x 
  

Coquito Phimosus infuscatus 
  

x x x 
 

Gallinazo Coragyps atratus 
    

x x 

Amazilia colirrufa Amazilia tzacatl x 
  

x 
  

Amazilia coliazul Saucerottia saucerottei 
   

x 
  

Pigua Daptirus chimachima 
   

x x x 

Gavilán caminero Rupornis magnirostris 
   

x x 
 

Gavilán aliancho Buteo platypterus 
   

x x 
 

Alcaraván Vanellus chilensis 
    

x 
 

Carpintero habado Melanerpes rubricapillus x 
 

x x 
  

Carpintero payaso Melanerpes formicivorus 
 

x x x x 
 

Tórtola común Columbina talpacoti 
 

x x 
   

Tórtola diminuta Columbina minuta 
 

x 
    

Torcaza colorada Patagioenas subvinacea 
 

x x 
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Torcaza naguiblanca Zenaida auriculata 
 

x 
    

Golondrina azul y blanca Pygochelydon cyanoleuca 
 

x 
 

x 
  

Golondrina barranquera Pygochelydon cyanoleuca 
 

x 
 

x 
  

Barranquero Momotus aequatorialis 
 

x x x x 
 

Volantinero negro Volatinia jacarina 
 

x 
 

x 
  

Espiguero capuchino Sporophila nigricollis 
 

x 
    

Copetón común Zonotrichia capensis 
 

x x x 
  

Tangara rastrojera Stilpnia vitrolina x 
 

x 
   

Tangara dorada Tangara arthus 
  

x x 
  

Tangara lacrada Tangara gyrola 
  

x x 
  

Mielero verde  Chlorophanes spiza x 
 

x x 
  

Lora cabeza azul  Pionus menstruus 
 

x x 
   

Periquito de anteojos Forpus cosnpicillatus 
 

x x 
   

Figura 2. Listado de identificación y alimentación de las aves comunes en la EEP asociada al 

Parque El Vergel; fuente. Elaboración propia 

N - Nectarífero; S – Semillero; F - Frugívoro; I - Insectívoro; Ca - Carnívoro; Cr - Carroñero. 

 

Algunas aves menos comunes por su distribución, hábitos y/o carácter migratorio se presentan en la 

siguiente tabla13: 

Nombre común Nombre científico N S F I Ca Cr 

Carpintero real Dryocopus lineatus 
 x x x   

Picogordo degollado Pheucitus ludovicianus 
 x x x   

Toche pico de plata Ramphocelus dimidiatus 
  x x   

Asoma candela Ramphocelus flammigerus 
  x x   

Eufonia gorginaranja Setophaga fusca 
  x x   

 
13 McMullan, Miles. 2021. McMullan Birding. Guía de campo de las aves de Colombia. McMullan Birding 

Publishers. Cali, Colombia. Naturalista Colombia. 2023. Proyecto Biodiversidad Parque El Vergel. Consultado el 23 

de junio 2023. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  

https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-parque-el-vergel 
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Cucaracheros 

Pheugopedius mystacalas, 

Henicorhina leucophrys, 

Microcerculus marginatus 

  x x  
 

Halcón collarejo Micrastur semitorquatus 
   x x  

Gavilán aliancho Buteo platipterus 
   x x  

Trepador cacao Xiphorhynchus susurrans 
   x   

Turpial montañero Icterus chrysater x  x x   

Reinita castaña Setophaga castanea x  x x   

Figura 3. Listado de identificación y alimentación de las aves menos comunes en la EEP asociada al 

Parque El Vergel; fuente. Elaboración propia 

N - Nectarífero; S – Semillero; F - Frugívoro; I - Insectívoro; Ca - Carnívoro; Cr - Carroñero. 

 

Las aves en general son fundamentales para los ecosistemas14, el equilibrio y expansión de los mismos. Por 

una parte, las aves semilleras, frugívoras y nectaríferas, son fundamentales en la reproducción y dispersión 

de las plantas y de los ecosistemas ya que se alimentan directamente de ellas y ya sea por su contacto con 

otras especies (zoocoria) o por el transporte de frutos y semillas, su reproducción se posibilita aumentando 

la abundancia y rango de distribución de las mismas.  

Las aves insectívoras, carnívoras y carroñeras cumplen funciones determinantes en el control biológico15 

de especies menores, bien sean aves, anfibios, reptiles, insectos o mamíferos. En ocasiones, dentro de las 

dinámicas urbanas debido a la disposición de residuos sólidos orgánicos, la disponibilidad de alimentos 

para aves carroñeras hace que sean significativos los números de individuos por especie. Caso similar con 

algunos de los semilleros, que han incorporado en su dieta grandes cantidades de cereales y granos (arroz, 

trigo, cebada, soja, maíz) que son desechados en los hogares y demás servicios de alimentación; aunque la 

mayoría de las aves aprovechan toda clase de comida proveniente de sistemas humanos urbanos o rurales, 

sea de cultivos o control de plagas.  

Con menor esfuerzo de observación y muestreo, se identificaron algunos artrópodos: Dípteros (moscas y 

mosquitos), coleópteros (escarabajos), himenópteros (abejas, hormigas y avispas), lepidópteros (mariposas 

y polillas) y neurópteros (Anexo C2.5). Algunos (hormigas, chinches y larvas) más estudiados que otros 

por su característica de “plaga” en las producciones agrícolas por ser forrajeros importantes que atacan las 

 
14 SEO BirdLife, 20 de mayo de 2020. Servicios ecosistémicos que nos ofrecen las aves y la naturaleza. 
15 SEO BirdLife. 2020. Ibid. 
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hojas de los cultivos o ser plagas de las cortezas o troncos. Otros (abejas, avispas, escarabajos, mariposas y 

polillas) ampliamente conocidos por ser polinizadores de todo tipo de especies florales de importancia 

ecosistémica y económica16.  

Por asociación de la conectividad ecosistémica (Anexo C2.2) de la que se ha hablado a lo largo de este 

componente y la localización del área de trabajo es probable su presencia y ha sido avistada mastofauna 

como: Zarigüeyas (Didelphis marsupiallis), guatines (Dasyprocta punctata), zorros cangrejeros 

(Cedrocyon thous), tairas (Eira barbara), ardilla de cola roja (Sciurus granatensis), perros de monte 

(Potos flavus) y monos nocturnos (Aotus lemurinus). No se tuvo ninguna observación en campo de 

mamíferos además de la ardilla de cola roja.  

c. Descripción de las dinámicas sociales/construidas 

La aproximación hecha al componente social/construido del sistema socio-ecológico, se ha llevado a cabo 

de tal manera que los elementos y características que se han tomado en cuenta en la realización de la 

caracterización sean relevantes para la definición del estado y los impactos sobre la EEP, así como para la 

determinación de variables críticas que ayuden a identificar los factores y escenarios de riesgo asociados a 

la resiliencia ecosistémica del área del trabajo.  

En este orden de ideas, el primer paso fue la consideración de la porción de tejido urbano continuo que se 

involucraría en el análisis de las dinámicas de la EEP del parque El Vergel y el predio La Nogalia. Se 

definió un buffer de 100 m luego del límite del polígono de la estructura ecológica principal, en este recorte, 

han quedado incluidas porciones de todos los barrios (formales e informales) que circundan el área.  

Haciendo uso de la técnica de revisión documental de información secundaria, se encontraron datos e 

indicadores que dan cuenta de:  

o Uso y vocación del suelo histórico, 1950-60 (Anexo C2.1); en Arias Giraldo como se describe en 

la localización han sido suelos de uso silvopastoriles y agrícolas de permanentes y semipermanentes 

(café, caña, piña) y asociación a espacios de conservación principalmente en las rondas hídricas 

con vegetación correspondiente a guaduales (guadual, guaduilla y bambusales). Lo que evidencia 

la constitución histórica de zonas de reserva dentro del entramado de ocupación predominante para 

la época, aunque el sector para entonces era parte de la zona rural del municipio.  

 
16 Naturalista Colombia. 2023. Proyecto Biodiversidad Parque El Vergel. Consultado el 23 de junio de 2023. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&project_id=biodiversidad-parque-el-

vergel&taxon_id=47120&verifiable=any 
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Los procesos de parcelación y ocupación residencial iniciaron con el barrio Rocío Bajo  aproximadamente 

en el año 1965; los asentamientos informales en zonas de ronda hídrica y riesgo que se dieron en lugares 

aledaños como en el barrio La Dulcera y La Platanera, son procesos que no se habían replicado sobre los 

linderos de la estructura ecológica principal del Parque El Vergel, hasta hace aproximadamente unos 5 años 

atrás en que surgieron los asentamientos que dieron resultado a los barrios La Laguna y La Florida que han 

ido creciendo sobre los límites del parque (Anexo C2.10). 

El área de estudio del presente trabajo; Parque El Vergel, y sus zonas aledañas (100 m) cuenta con un 

componente social/construido variado y extenso conformado por viviendas en diversas tipologías, algunos 

establecimientos comerciales barriales (tiendas), áreas destinadas para el esparcimiento y recreación; tales 

como canchas múltiples y parques infantiles, entre otras (Anexo C2.2). 

 

Como lo afirma Jesús Martín Barbero (Citado en Torres, 1994), el barrio es el gran mediador entre el mundo 

privado del hogar y el mundo público y extraño de la ciudad, donde se generan diferentes formas de 

sociabilidad, comunicación y ocupación del espacio, que son incorporadas en las nuevas mediaciones del 

mundo urbano. Este paradigma no es ajeno a la conformación espacial del área objeto de estudio de esta 

investigación, y a su vez se presenta como una posibilidad para explicar e interpretar los procesos históricos 

que han llevado a la formación de ese "espacio geográfico determinado" conocido como territorio.  

 

Para comenzar, es importante resaltar que la mayoría de los procesos de ocupación del territorio alrededor 

del PMEV, responden a dinámicas de asentamientos informales, que cada vez se normalizan más en las 

ciudades y no son un foco de estudio o atención estatal.  

 

Tal y como se menciona en los documentos sobre historia barrial de Pereira, desde los años 40 se empieza 

a presentar un mayor crecimiento poblacional que se refleja en la paulatina creación de barrios, lo que 

empezó a hacer más evidentes los problemas de planeación urbana en términos de servicios públicos, vías 

de transporte, instituciones educativas, espacios para la recreación y, sobre todo, el problema de la vivienda 

urbana. (Gil y Valderrama, 2013).  

 

Dichos problemas de planeación urbana y vivienda se ven representados en espacios de "autoconstrucción" 

y de la población urbana de menores ingresos en estado de desempleo, subempleo e informalidad, como lo 

es el caso del barrio "La Florida", el cual colinda con el nororiente del PMEV. Allí, a partir de visitas y 

recorridos de campo fue posible identificar y caracterizar su componente construido, compuesto 

principalmente por casas en distintas tipologías; como ladrillo farol, esterilla, plástico, lona verde, techos 
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en teja de zinc y callejones estrechos que evidencian el déficit de espacio habitacional.  Como 

equipamientos colectivos de bienestar social se encuentra un jardín infantil que si bien pertenece a Boston; 

es aledaño al barrio y se benefician de él sus habitantes. Adicionalmente, fue posible evidenciar 

problemáticas como botaderos de escombros a cielo abierto y en el guadual, así como basuras, ropa, icopor 

y desechos tecnológicos (Anexo C2.8).  

 

Continuando con el barrio La Laguna, cabe destacar que la tipología de las viviendas es similar a las 

descritas anteriormente, evidenciando una conexión con La Florida y además hay una cancha múltiple, 

juegos infantiles con deterioro, pequeñas tiendas barriales y algunos negocios informales que demuestran 

la imprescindibilidad de sus habitantes por solventar sus necesidades básicas. Los espacios descritos 

responden a la ocupación del territorio que ha tenido la ciudad de Pereira históricamente, como se menciona 

en los relatos de historia barrial de Pereira. "Los barrios populares surgidos desde los años cincuenta y no 

los espacios laborales, se fueron convirtiendo en el principal escenario de la lucha cotidiana de millones 

de pobladores por obtener unas condiciones de vida digna y el reconocimiento de su ciudadanía social" 

(Gil y Valderrama, 2013). 

 

Ahora bien, cambiando un poco las dinámicas sociales de ocupación del territorio, al recorrer el barrio Las 

Gaviotas se pueden reconocer espacios planificados, con estructuras que difieren a las anteriormente 

mencionadas. Se encuentra una producción edificatoria homogénea (dos pisos principalmente) con un 

desarrollo progresivo de las viviendas, las cuales están construidas en mampostería estructural; con bloques 

de concreto y vigas de acero, algunas de ellas dúplex, uni y multifamiliares que a su vez cuentan con bancos 

de descanso en concreto en la parte externa y algunos conjuntos residenciales.  

 

Adicionalmente, el barrio cuenta con juegos infantiles, cancha múltiple, parque, vías en buen estado, 

dotación de servicios domiciliarios, equipamientos básicos, establecimientos comerciales como licoreras, 

peluquerías caninas, tiendas barriales y estudio de tatuajes.  

 

El tejido social del barrio La Unidad no difiere mucho del anterior, pues también muchas de sus viviendas 

se desarrollan en estructuras monolíticas y de mayor resistencia.  Cabe destacar los esfuerzos y apropiación 

social de las personas que allí habitan, pues es posible visibilizar una caseta comunal en uso donde se 

realizan encuentros culturales formativos de apropiación barrial entre los niños e incluso se llevan a cabo 

jornadas de concientización ambiental en defensa del guadual y el río Consota que tiene su paso allí en el 

barrio, por parte del grupo infantil Veedores infantiles (Anexo C2.9). 
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En cuanto a problemas evidentes, los botaderos de escombros, colchones en medio de las calles, desechos 

tecnológicos y disposición de basuras en días que no corresponden; son característicos en La Unidad, y, de 

hecho, son motivo de conflicto entre la comunidad. Si bien el barrio cuenta con un gran guadual donde 

hacen presencia distintas especies de animales (mamíferos y aves especialmente), para sus habitantes no es 

un secreto las acciones cometidas por parte de terceros para acabar con este “pulmón verde” del que se 

puede gozar en La Unidad. Este guadual bordea el paso del Consota y existe una dinámica interesante de 

ocupación alrededor del mismo, puesto que al margen derecho se encuentran las viviendas que muestran 

una clara planificación, mientras que al lado izquierdo se encuentran asentamientos informales 

principalmente construidos en esterilla y lona verde; que llegan incluso hasta pendientes y/o laderas 

configurando así escenarios de riesgo por deslizamientos y que a su vez generan grandes focos de 

contaminación del río (Anexo C2.10).  

 

Sin embargo, esta configuración de escenarios de riesgo no es propia de La Unidad, pues en el “Rocío Bajo” 

también son evidentes y pronunciadas estas dinámicas.  Sus casas en ladrillo farol, esterilla, super-board, 

plástico y cartón, además de los estrechos callejones por espacio ineficiente, hacen de este lugar uno con 

las mayores problemáticas de ocupación irregular de la ciudad. De acuerdo a la investigación de Cardona 

(2020), en la ciudad de Pereira “...se reconocen 15 zonas principales en dónde existe la mayor problemática 

de ocupación irregular, pero, al realizar mayores aproximaciones a diferentes áreas de la ciudad, la 

cantidad de asentamientos aumenta considerablemente; situación que se detalla a través del manejo de la 

multiescalaridad de aproximación”.  

 

De las 15 zonas anteriormente mencionadas, el sector compuesto por las comunas: Poblado, Rocío, San 

Nicolás, Boston y Universidad refleja un alto porcentaje de ocupación irregular en periferias, zonas de alto 

riesgo y zonas de protección. Allí, se encuentran un total de 20.904 viviendas, de las cuales 445 se 

encuentran en estado de ilegalidad. El dato relevante aquí, es que de las 445 ilegales, unas 173 pertenecen 

a la comuna “El Rocío”, a la que pertenece el barrio “Rocío Bajo”, y se encuentran en afectación por 

escenarios de riesgo (Cardona, 2020). Todo lo descrito anteriormente demuestra cómo la superposición de 

variables (relieve topográfico quebrada y población sin vivienda) configura dinámicas de ocupación del 

territorio que exponen a la comunidad a escenarios de riesgo casi invisibles para quienes están concentrados 

en encontrar allí los sustentos para sus hogares.  
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Sin embargo, el riesgo anteriormente mencionado, parece ser inexistente para quienes ocupan las márgenes 

del río a lo largo de varios metros. Pareciese que la necesidad de tener un techo donde habitar y compartir 

con sus seres queridos, fuese más inmensa que cualquier riesgo al que pudieran estar expuestos. Y es que, 

no tan lejos de lo que se afirma, fue posible rectificar lo expuesto anteriormente, cuando al preguntar a 

algunos de sus habitantes por los posibles crecientes súbitas del río, o deslizamientos, estos respondieron 

que “el único riesgo que corremos aquí es cuando algunas guaduas caen en los techos de las casas, pero 

nosotros mismos las estamos cortando” (Poblador Barrio Rocío Bajo, conversación personal 2023).  

Finalmente, tal y como lo describe Rivera (2013) esto nos lleva a encontrar dos extremos en los que se 

desarrollan las ciudades: por una parte, se puede ver el crecimiento exponencial de las “islas de riqueza” en 

conjuntos residenciales vallados en los ejes de expansión suburbana. Y por otra, la presencia de un gran 

conjunto o matriz predominante de zonas de esfuerzo popular entre las que se incluyen, las “áreas refugio” 

-toma de tierras, viviendas de emergencia y hábitat espontáneo- de los desterrados por la crisis rural y el 

conflicto armado, como también los espacios de autoconstrucción y los proyectos de vivienda de interés 

social de la población urbana de menores ingresos en estado de desempleo, subempleo e informalidad. 
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Capítulo 3: Estimación de los riesgos ecológicos sobre la estructura ecológica 

principal asociada a el Parque Metropolitano El Vergel, en Pereira, Risaralda 

Chapter 3: Estimation of ecological risks on the main ecological structure associated with the 

Metropolitan Park El Vergel, in Pereira, Risaralda. 

Introducción  

En el contexto del trabajo de grado titulado “Evaluación de los riesgos ecológicos en la estructura ecológica 

principal en el “Parque Metropolitano El Vergel” en la ciudad de Pereira; se desarrolló el objetivo de 

investigación #2: Estimar los riesgos ecológicos sobre la estructura ecológica principal mediante la 

combinación y aplicación de las propuestas “Propuesta metodológica para la evaluación de impacto 

ambiental en Colombia” por Martínez y “Lineamientos metodológicos para la evaluación de  riesgo 

ecológico” Ministerio de Medio Ambiente de Chile, 2014.  

Para ello se tomó la información primaria y secundaria obtenida de la fase de caracterización de las 

actividades antrópicas alrededor de la Estructura Ecológica Principal [EEP] asociada al Parque 

Metropolitano El Vergel. En primer lugar, la Evaluación de Impacto Ambiental se adoptó como instrumento 

de aproximación y cuantificación de los impactos cotidianos que se generan en y sobre la EEP por medio 

de la desagregación por componentes de las dinámicas ecológicas que funcionan como proveedoras y 

receptoras dentro de las dinámicas sociales/construidas, materializado en las matrices de: “Identificación 

de aspectos susceptibles de producir impactos sobre la estructura ecológica principal asociada al parque 

El Vergel” y “evaluación de los aspectos susceptibles de producir impactos ecológicos en la estructura 

ecológica principal asociada al parque El Vergel”.  

De la calificación de los impactos se extrajo aquellos de carácter crítico para la generación de riesgos 

ecológicos y se llevaron al instrumento “Matriz de identificación y estimación de los escenarios de riesgos 

ecológicos” en el cual se asignó un indicador de control y se calificó de acuerdo a su probabilidad y 

consecuencias para cada escenario de riesgo.  

Estimación de los riesgos ecológicos sobre la estructura ecológica principal asociada a el parque El 

Vergel 

a. Evaluación de impactos significativos sobre la estructura ecológica principal 

Para llevar a cabo este primer momento de la estimación de los riesgos ecológicos, se tomó y adaptó la 

metodología propuesta por Martínez para la Evaluación de Impacto Ambiental; en ella se desagregan por 

componentes (agua, aire, suelo, flora, fauna y funga) las dinámicas ecológicas de la EEP.  
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En la Matriz de identificación de aspectos susceptibles de producir impactos (Tabla 1) se desarrollan según 

el componente, diversas actividades antrópicas que fueron evidenciadas mediante revisión bibliográfica 

(debidamente documentados a partir de descripciones, testimonios, estudios, material audiovisual, entre 

otros) y/o en los recorridos en campo efectuados por el equipo investigador. A partir de allí, por medio de 

la descripción de actividades y subactividades se delimitaron los impactos producidos, así como también 

unos escenarios de exposición de acuerdo a los componentes, estructuras y funciones de la EEP descritos 

en el Capítulo 2: Diagnosis del sistema socio-ecológico.  

Seguidamente, en la Matriz de evaluación de los aspectos susceptibles de producir impactos ecológicos 

(Tabla 2) se procedió a construir la descripción causa-efecto entre los procesos relativos a cada componente 

y se dio una serie de calificaciones a atributos del impacto, como: Intensidad, carácter, cobertura, 

acumulación, sinergia, periodicidad y reversibilidad. Con estas calificaciones y el uso de un factor 

normalizador llamado Importancia de la Calidad Ambiental [ICA]17. 

Posteriormente, se obtuvo calificación de “severo” y “crítico” para los impactos evaluados, a partir de los 

cuales se formularán las orientaciones de norma urbanística para los que obtuvieron ICA crítico. Dichos 

impactos fueron: pérdida de suelo fértil, sus propiedades físicas y químicas y capacidad regenerativa (para 

el componente suelo), contaminación hídrica del Río Consota (para el componente agua), contaminación 

atmosférica e incapacidad de captación de las emisiones atmosféricas del contexto urbano al que se asocia 

la EEP (para el componente aire) y pérdida de las dinámicas migratorias y corredores ecológicos y 

disminución en la disponibilidad de alimento y pérdida del microclima (para el componente flora, fauna y 

funga). 

 

  

 
17 ICA - Hace referencia a la importancia que tiene un impacto sobre los factores que afectan la calidad ambiental del 

componente. Martínez, 2010.   



 

   

 

 

  40 

 

Tabla 2. Matriz de identificación de aspectos susceptibles de producir impactos sobre la estructura 

ecológica principal asociada al Parque El Vergel 
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Tabla 2. Matriz de identificación de los aspectos susceptibles de producir impactos sobre la estructura ecológica 

principal; fuente. Elaboración propia. Para mayor detalle ver Anexo C3E. 2. en formato de Excel adjunto. 
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Tabla 3. Matriz de evaluación de los aspectos susceptibles de producir impactos ecológicos en la estructura ecológica principal asociada al parque El Vergel
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Tabla 3. Matriz de evaluación de los aspectos susceptibles de producir impactos ecológicos en la estructura ecológica principal asociada al parque El Vergel; 

fuente. Elaboración propia. Para mayor detalle ver Anexo C3E. 3. en formato de Excel adjunto.
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b. Síntesis de los riesgos ecológicos 

Para la síntesis de los riesgos ecológicos (Tabla 3), se adaptaron indicadores de respuesta ecológica a los 

riesgos críticos anteriormente mencionados, con el fin de definir atributos ambientales y/o ecológicos 

medibles en caso de ser necesario.  

La búsqueda y posterior adaptación de los indicadores se logró a partir de revisiones bibliográficas y 

documentadas, donde adicionalmente, se consultó por los escenarios de respuesta ecológica y los riesgos 

potenciales del componente de la EEP al o a los impactos que se le asocian.  

Seguidamente, se realizó la estimación del riesgo a través de la “Matriz de Estimación de Riesgo” que 

multiplica valores de 1 a 5 asignados para probabilidad y consecuencia, siendo 1= muy bajo, 2= bajo, 3 = 

medio, 4= alto y 5 = muy alto. Al multiplicar estos valores, el resultado puede encontrarse en tres rangos o 

categorías, donde resultados de 1 a 5 se categorizan con significado leve, de 6 a 15 moderado y 16 a 25 

significativo; los cuales determinan la significación del riesgo, sobre la EEP objeto de estudio.  

Los resultados obtenidos a partir de la estimación del riesgo, determinaron que el impacto “Pérdida de suelo 

fértil, sus propiedades físicas y químicas y capacidad regenerativa” presenta un riesgo moderado, mientras 

que para “Contaminación hídrica del Río Consota”, “Contaminación atmosférica e incapacidad de 

captación de las emisiones atmosféricas del contexto urbano al que se asocia la EEP”, “Pérdida de las 

dinámicas migratorias y corredores ecológicos” y “Disminución en la disponibilidad de alimento y pérdida 

del microclima”  el riesgo es significativo.  

Finalmente, se determinaron los factores influyentes para la configuración de los escenarios de riesgo 

analizados. 
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Tabla 4.  Matriz de identificación y estimación de los escenarios de riesgos ecológicos
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Tabla 4. Matriz de identificación y estimación de los escenarios de riesgos ecológicos; fuente. Elaboración propia. Para mayor detalle ver Anexo C3E. 4. en 

formato de Excel adjunto.
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Capítulo 4: Propuesta de norma urbanística aplicable a la gestión de los 

riesgos ecológicos de la estructura ecológica principal asociada a el Parque 

Metropolitano El Vergel, en Pereira, Risaralda 

Chapter 4: Proposal for an urban planning standard applicable to the management of ecological 

risks of the main ecological structure associated with the Metropolitan Park El Vergel, in Pereira, 

Risaralda. 

Introducción  

El presente capítulo, se presenta como resultado del objetivo #3 del trabajo de grado “Evaluación de los 

riesgos ecológicos en la estructura ecológica principal en el Parque Metropolitano El Vergel, de la ciudad 

de Pereira”: Proponer orientaciones de norma urbanística.  

Para dar cumplimiento al objetivo, inicialmente, se realizó el reconocimiento de las normas urbanísticas, a 

través de revisión documental, aplicables al área de trabajo. Sectores normativos #12 y #17 delimitados en 

el Acuerdo 035 de 2016, para la ciudad de Pereira.  A continuación, se definieron los polígonos y sus 

respectivas unidades de actuación de acuerdo al estado actual de la estructura ecológica principal y su 

perímetro urbano (con énfasis en las condiciones físico-espaciales y sociales), sus potencialidades y 

problemas. Las unidades de actuación establecidas fueron: 1. UA – Estructura ecológica principal, 2. UA - 

Consolidación y control, 3. UA – Equipamientos y 4. UA - Recreación activa (Mapa 3).  

Por último, con la finalidad de prevenir, mitigar y controlar los factores de riesgo asociados a la EEP del 

área de estudio descritos en el capítulo anterior, se construyó una propuesta de norma urbanística, de 

carácter complementario (es decir de corto plazo) para cada unidad de actuación tomando en cuenta las 

capacidades y limitaciones del ordenamiento ambiental para la intervención de los conflictos de orden no 

solo físico espacial sino también social y cultural; por lo que se materializan en proyectos puntuales que 

sea posible ejecutar en el plazo de un período de gobierno municipal. 
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1. Propuesta de norma urbanística a la gestión de los riesgos ecológicos en la estructura 

ecológica principal asociada a el parque El Vergel 

A. DELIMITACIÓN DEL SECTOR NORMATIVO EN UNIDADES DE ACTUACIÓN 
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Mapa 3. Mapa de las unidades de actuación para la estructura ecológica principal y el tejido urbano continuo 

perimetral; fuente. Elaboración propia. Para ampliar información ver Anexo C4.1. 

B. VOCACIÓN  

La vocación aquí expuesta es generalizada al área de trabajo que busca la integración de las dinámicas 

sociales/construidas de consolidación residencial y control predial, de acuerdo a sus características 

tipológicas, como principales mediadoras en la protección y conservación de la estructura ecológica 

principal. 

Definir los usos complementarios permitidos y sus niveles de impacto. Proteger las condiciones del sector 

identificando los ejes viales y zonas de conservación sobre los que se permite la concentración de las 

actividades asociadas a vivienda. Fomentar el cumplimiento de los acuerdos CARDER.  

C. NORMA URBANÍSTICA PARA LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 

Las normas urbanísticas contempladas en las Fichas normativas correspondientes a los sectores normativos 

#12 y #17, contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, para el tratamiento de 

consolidación simple y conservación (respectivamente) en lo que concierne a loteo, aprovechamiento y 

cesión de predios urbanos se mantendrán como están propuestos en el Acuerdo 035 de 2016.  

A continuación, se definen los códigos para las unidades de actuación referidas en el Mapa 3 Unidades de 

Actuación:  

UA – Estructura ecológica principal: Se refiere al área cubierta por vegetación secundaria alta en suelos de 

pendientes que rodean al río Consota y se extiende hasta los límites del tejido urbano continuo perimetral. 

En el mapa de unidades de actuación se representa por el polígono rosa. 

UA - Consolidación y control: Es el área que agrupa el tejido urbano continuo que conforma a los barrios: 

La Laguna, La Florida, La Unidad y Rocío Bajo por estar todas ellas ubicadas sobre zonas de retiro de 

cauces, de riesgo y/o se presenta condiciones de construcción inseguras. Se representa con polígonos color 

gris. 

UA – Equipamientos: Se refiere a los equipamientos públicos presentes en el área de estudio, tales como: 

sillas en concreto, cestas de recolección de residuos, entre otras. Además, se refiere a los equipamientos 

que podrían ser instalados en los barrios con el fin de renovar el amueblamiento público.  
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UA - Recreación activa: La porción de terreno ubicada dentro del área del parque El Vergel, corresponde a 

las zonas en las que hay equipamientos como canchas, juegos infantiles, piscinas y zonas verdes de pastos. 

Se representa con un polígono azul.  

Se dictarán normas urbanísticas complementarias para cada unidad propuesta.  

 

Norma urbanística por unidades de actuación  

a. UA-EEP. Unidad de actuación Estructura ecológica principal 

Área de actividad: Protección 

Tratamiento: Conservación 

La unidad de actuación para la protección de la estructura ecológica principal [UA-EEP] (Tabla 1) se ha 

formulado considerando que los factores de riesgo identificados corresponden a afectaciones que 

descomponen las propiedades físicas y químicas del suelo, se pierden las de conectividad biológica y 

ecosistémica y se debe principalmente a los cambios de uso del suelo y otras presiones al ecosistema desde 

las dinámicas sociales/construidas.  

Unidad de Actuación: Estructura Ecológica Principal     Código: UA-EEP 

Vocación: Conservación y protección. Las orientaciones aquí propuestas, estarán encaminadas hacia el 

cuidado, conservación y preservación de la EEP presente en el área trabajo. Se pretende entonces, desde 

el ordenamiento territorial, alcanzar las metas de ordenamiento ambiental del territorio, para así disminuir 

o mitigar los riesgos ecológicos a los que se enfrenta la EEP, por cuenta de la intervención antrópica. 

Proyecto de recuperación y restauración: Río Consota, tramos: barrio La Unidad, barrio Boston y 

parque El Vergel  

1. Limpieza y estabilización de las orillas del cauce del río:  
- Ejecución obras de estabilización por terraceo de la pendiente, apoyados de prácticas de 

revegetalización de taludes. 

 

2. Delimitación de los retiros de cauces obligatorios: Se hará según lo establecido en los artículos 5° y 6° 

del Acuerdo CARDER 028 de 2011 

Artículo 5. Se determina según las características del cauce: 

a. Cauces en “V”: se diferencian dos tipos 

Tipo 1. Se presentan principalmente en cuencas altas, en las que se observa el predominio de la erosión, 

también profundización de los valles y formación de laderas con pendientes superiores al 60%.  

- La zona de retiro comprende una franja de 30 metros medidos a partir de la línea del cauce natural en 

proyección horizontal. 

- Si a partir de la proyección horizontal la pendiente se mantiene, se debe abarcar la totalidad de la altura 

del talud y se incluirá una franja adicional de 1/3 de la altura, nunca mayor a 15 metros.  
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Tipo 2. Se presenta cuando hay colinas de bajo relieve que no suelen sobrepasar los 15 metros entre el 

lecho del cauce y la altura máxima de la ladera, con pendientes iguales o inferiores a 60%. 

- La zona de retiro comprende una faja de 15 metros medidos a partir de la línea del cauce natural en 

proyección horizontal.  

b. Cauces con llanuras aluviales: Los procesos de sedimentación superan los de erosión 

- La zona de retiro comprende desde el cauce natural hasta la línea de niveles máximos de inundación 

para periodos de retorno de 100 años. Nunca podrá ser inferior a 15 metros.  

c. Cauce en “U”: Predomina en cuencas medias y evidencia procesos de erosión y socavación 

simultáneos e inestabilidad en los márgenes.  

- Será medida a partir de la corona del talud y equivaldrá a la altura del mismo medido desde el cauce. 

Nunca será inferior a 15 metros.  

Artículo 6. Zonas inestables; se trata de áreas con marcada inestabilidad geológica. Muestran evidencias 

de fenómenos de remoción en masa o procesos erosivos severos. 

La zona de restricción ambiental abarca toda la superficie afectada directa e indirectamente, más una 

faja perimetral equivalente a ¼ parte de su longitud mayor. 

 

3.  Restauración ecológica:  
-Para esta restauración se propone la utilización de plantas de rápido crecimiento, alternado con especies 

de enraizamiento profundo que permitan el amarre del talud e impidan el fraccionamiento del mismo.  
Por ningún motivo se hará uso de especies exóticas o introducidas. Esta restauración siempre se realizará 

con especies nativas, de carácter pionero y rápido crecimiento.  

Proyecto de protección y promoción para la conservación:  
1. Cercado del perímetro de la EEP:  
En alianza con la Sociedad de Mejoras de Pereira (SMP) y el Gobierno Municipal (GM), se asignarán 

recursos económicos y técnicos para el cercado del perímetro de la EEP y renovación del existente, con 

el fin de impedir que se continúe expandiendo el límite del tejido urbano de los asentamientos aledaños. 

 

2. Alianza GM - SMP, para el amueblamiento informativo y educativo para el área de protección: 
 Se instalarán vallas de carácter informativo y educativo, con el fin de que la comunidad conozca y 

comprenda la importancia del cuidado y protección de la EEP y la función en su entorno.  Estas vallas 

tendrán información sobre las especies de fauna y flora del lugar, así como de sus funciones 

ecosistémicas. Adicionalmente, se incluirán recomendaciones del uso adecuado de las instalaciones del 

parque y el bosque. 

 

3. Alianza GM - SMP, para amueblamiento básico del área de protección:  
Se realizará la instalación de cestas de basura y/o contenedores con su señalización respectiva para 

educar a la comunidad sobre la manera adecuada de disponer los residuos. Adicionalmente, se ubicarán 

contenedores especiales para la disposición de las heces de mascotas que realicen sus necesidades en los 

senderos, parque y demás áreas.  
Se adecuarán e instalarán sillas para el descanso en medio de los senderos ecológicos del PMEV 

 

4. Adecuación y apertura controlada del camino público Rocío Bajo - La Laguna que atraviesa la EEP: 
 El camino público estará abierto para el tránsito de peatones en general entre las 6:30 a.m. y 6:00 p.m. 
 Para personal de seguridad, operativo y administrativo entre las 4:30 a.m. y las 10:00 p.m. 
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 Se contratará servicio de seguridad permanente en cada acceso al camino público y dentro del área del 

parque. 

 

Tabla 5. Tabla de norma urbanística para el tratamiento de conservación; fuente. Elaboración propia. 

 

b. UA-CC.  Unidad de actuación consolidación residencial y control predial 

Área de actividad: Residencial  

Tratamiento: Mejoramiento integral  

La unidad de actuación para consolidación residencial y control predial [UA-CC] (Tabla 2), se formula 

considerando que muchas de las afectaciones e impactos significativos sobre la EEP, se ven motivadas 

por el desarrollo de los modos de vida de las personas que conforman los asentamientos informales. 

Dicho esto, los factores de riesgo se materializan en la autoconstrucción de viviendas en precarias 

condiciones de habitabilidad y sin la más mínima consideración de índole ambiental, lo que contribuye a 

la degradación continua de la EEP. 

Unidad de Actuación: Consolidación y control     Código: UA-CC 

Vocación: Consolidación residencial y control predial. Las orientaciones enunciadas a continuación 

tienen por finalidad el saneamiento y control de los predios ocupados informalmente sobre suelos 

destinados a la conservación. Así mismo, mitigar los daños ecológicos causados, generar espacios sanos 

y seguros que aporten tanto al bienestar de los ecosistemas como de la población humana que los habita.  

Proyecto de consolidación residencial, control y legalización predial: 
 1. Afectación al certificado de tradición de todos los inmuebles que se encuentren total o parcialmente 

dentro de los suelos de protección, aclarando su destinación, total o parcial para fines de conservación 

y/o uso sostenible, según las normas aplicables. 

 

2. Centros comunitarios de acopio y manejo de residuos sólidos y de manejo especial: 
Los asentamientos informales que busquen ser legalizados, deberán cumplir mínimamente con la 

adecuación e instalación de centros de acopio y manejo de residuos sólidos. 
Estos centros de acopio de R.S serán instalados en predios públicos, siempre y cuando no excedan el 

33% del mismo. Adicionalmente, tendrán que ser ubicados por cada 18 viviendas legalizadas, con una 

medida de mínimo 15 m2.  

 

 3. Zonificación ambiental: 
 Con el apoyo de personal calificado en gestión del riesgo de desastres, se definirán nuevas áreas de 

protección, determinando áreas de mayor afectación y fragilidad ambiental (que han sido intervenidas 

antrópicamente) donde no será permitido ningún tipo de intervención. 

Tabla 6. Tabla de norma urbanística para el tratamiento de consolidación residencial; fuente. Elaboración propia. 

c. UA-E. Unidad de actuación equipamientos 
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Área de actividad: Residencial 

Tratamiento: Mejoramiento integral 

La norma urbanística contemplada para la unidad de actuación de consolidación del equipamiento [UA-E] 

(Tabla 3) se considera pertinente, en tanto se evidenciaron barrios formalmente constituidos con 

condiciones ecológicas adyacentes que no se perturbaron significativamente por los procesos 

sociales/construidos. Por el contrario, se encontró que las comunidades de los barrios Ciudad Palermo, 

Gaviotas y Tulcán III han apropiado y conservado estas dinámicas, y fortalecido con jardines y huertas la 

conexión biológica y ecosistémica de la EEP.  

Unidad de Actuación: Equipamiento     Código: UA-E 

Vocación: Consolidación del equipamiento.  

Proyecto de apoyo a comunidades consolidadas: 
 1. Renovación del amueblamiento urbano básico: 

Se renovarán los mobiliarios urbanos que lo consideren, tales como: cestas de basura, sillas en 

concreto/ madera, empedrados, mallas metálicas y señalización de los equipamientos existentes.  
 

 2. Establecimiento de rutas de recolección para residuos de deshierbe y poda:  
Se definirán rutas para la recolección de estos residuos, en los lugares consolidados donde las 

comunidades por iniciativa propia aportan para el cuidado y el embellecimiento de su entorno y la EEP 

existente. La frecuencia de estas rutas de recolección será de mínimo una vez por mes y máximo tres 

 

 3. Establecimiento de tasas retributivas pago por servicios ambientales:  

Los habitantes de los barrios Ciudad Palermo, Gaviotas y Tulcán III, serán acreedores de tasas 

retributivas por la prestación de servicios ecosistémicos y por evidenciarse sus esfuerzos como 

comunidad para el cuidado y conservación de la EEP.   

Para ser beneficiarios de estas tasas retributivas, deberán estar registrados en el libro de control llevado 

por los líderes de las JAC, donde se especificará el nombre de quién desea ser acreedor, y el tipo de 

labor realizada por la persona para contribuir al cuidado de la EEP del área de trabajo. 

Tabla 7. Tabla de norma urbanística para el tratamiento de consolidación del equipamiento urbano; fuente. Elaboración 

propia. 

d. UA-RA. Recreación activa 

Área de actividad: Dotacional 

Tratamiento: Mejoramiento integral 

La unidad de actuación para recreación activa [UA-RA] (Tabla 4), se formula considerando la existencia 

de escenarios deportivos en el área de estudio, que además tienen conexión directa con la EEP. 

Adicionalmente, se propone pensando en la pertinencia de que la comunidad entienda la función 
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ecosistémica del medio que los rodea, creando así un sentido de pertenencia y cuidado por su entorno.  

La educación ambiental es vital para la inserción de la comunidad en labores de cuidado y preservación.  

Unidad de Actuación: Recreación activa       Código: UA-RA 

Vocación: Renovación del equipamiento. La norma a continuación busca: La recuperación y promoción 

del parque desde el restablecimiento de los espacios deportivos y de esparcimiento. Y una adecuada 

promoción social local del parque como espacio público para la comunidad pereirana y del Área 

Metropolitana Centro Occidente, por medio de herramientas de educación ambiental que logren 

armonizar los usos humanos con las dinámicas ecosistémicas adyacentes.  

Proyecto de recuperación y apropiación comunitaria: 

1. Implementación de vallas de carácter informativo-educativo donde se mencionen las medidas 

especiales de uso del área de recreación y donde se incluya además información de los servicios 

ecosistémicos ofrecidos por el PMEV. 

 

 2. Instalación de equipamientos para la gestión de los residuos sólidos que se generen en las 

áreas de recreación y demás inmediaciones del PMEV.  

-El área construida (edificaciones y equipamientos recreativos) dentro del perímetro del polígono 

destinado a la recreación activa no deberá aumentar. Incluido el área ocupada por las instalaciones de 

Telecom. Las zonas de juegos infantiles y piscinas podrán incorporar entechados y caminos 

adoquinados de considerarse necesario.  

- Construcción de zonas de parqueo:  

Para motos; diez (10) celdas de parqueo de 2,5 m x 1,5 m cada una. 

Para carros; cinco (5) celdas de parqueo de 4,5 m x 2,3 m cada una.  

Para bicicletas; diez (10) cicloparqueaderos anclados al suelo con distanciamiento de 1 m entre cada 

uno. 

 

3. Regulación de uso. 
- Ejecución de estudios de capacidad de carga para los diferentes escenarios deportivos y áreas de 

esparcimiento para su apertura controlada. 

  

Tabla 8. Tabla de norma urbanística para el tratamiento de recreación activa; fuente. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El riesgo Ecológico, como modelo de conocimiento de la realidad, aunque muy acertado y pertinente en su 

concepción conceptual y teórica, encuentra limitaciones pragmáticas en su aplicación a escalas micro para 

estudios que permitan conocer las condiciones reales de  las dinámicas ecosistémicas, en tanto los 

parámetros que sirven como indicadores cuantitativos del estado del recurso hídrico, el suelo y las 

poblaciones florísticas faunísticas y funcionalidades ecosistémicas son limitados, desactualizados o de 

acceso restringido. 

Por tal razón, se reconoce el papel fundamental de la cartografía digital de los Instrumentos de Planificación 

Territorial local y regional disponibles y abiertos al público que posibilitan ejercicios académicos que dan 

un análisis objetivo y metódico que sirva de insumo en los escenarios de toma de decisiones y proyección 

urbana.  

Las afectaciones, impactos y riesgos ecológicos descritos encuentran limitaciones y sesgos en su 

cuantificación, relacionadas a las variaciones no registradas por los métodos de medición, por ejemplo, en 

la Fase de Diagnóstico del POMCA del Río La Vieja (2015) las variables medidas se toman en estaciones 

lejanas a la EEP que se estudia o a escalas amplias para el nivel de detalle requerido para evaluar el riesgo 

ecológico en la EEP de un sector específico del entramado urbano de Pereira. 

Es evidente la necesidad de acceder e implementar a escala municipal en los corredores ecológicos y 

ecosistemas estratégicos, tecnologías que capturen y remitan la información precisa y localizada para lograr 

los objetivos de la Gestión del Riesgo: Conocer; Reducir; Prevenir; Manejar, en los niveles prospectivo, 

correctivo y reactivo y del Ordenamiento Ambiental Territorial de Pereira. 

Desde la perspectiva más institucionalista del caso, es decir el ordenamiento territorial, la norma urbanística 

contribuye al establecimiento de usos y restricciones que favorecen la protección del entorno y sus atributos 

ecológicos, tomando en cuenta que se debe velar por el equilibrio entre el bienestar ecosistémico y social 

del territorio. Así mismo al establecer zonas y usos es posible generar disposiciones que se encaminen 

puntualmente a mantener y mejorar las condiciones de los ecosistemas; así como a consolidar nuevas áreas 

que garanticen la conectividad e intercambio de materia, energía e información entre áreas aisladas 

dedicadas a la protección ambiental.  

Tomando el enfoque del riesgo, se busca prevenir, mitigar y controlar los factores que inciden sobre la salud 

del ecosistema y sus componentes, como contaminación del aire, agua y el suelo, pérdida de biodiversidad 

y conectividad ecológica, incapacidad de resiliencia en los ciclos biogeoquímicos de suelo y el aire, así 

como de los efectos del cambio climático en las zonas urbanas.  
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Desde la firma del Convenio de Estocolmo en 1972, la Conferencia de Río de 1992 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que buscan mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas, es 

posible aportar a la construcción autónoma y apropiada a los territorios del desarrollo sostenible al que 

apuntan las naciones.  

Por último, hay que consolidar la gobernabilidad institucional y comunitaria del espacio, ya que se ha 

evidenciado que no es suficiente producir acuerdos y reglamentaciones; es necesario acompañarlo de 

procesos de verificación y control para lograr los objetivos de ordenamiento territorial y zonificación 

ambiental de las áreas urbanas. 
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Anexos 

Anexos C1 

Anexo C1.1 Mapa de localización del área de trabajo 

 

Figura C1.1 La figura expone la localización del área de trabajo dentro del municipio de Pereira, para la evaluación 

del riesgo ecológico de la EEP asociada al Parque Metropolitano El Vergel, comuna Boston; fuente. Elaboración 

propia. 

 

Anexo C1.2 Fichas bibliográficas 

Ficha bibliográfica #1. “La vulnerabilidad global” por Wilches-Chaux, G.  

Ficha bibliográfica #1 

Nombre del autor Wilches-Chaux, Gustavo.  

Título  "La Vulnerabilidad Global" - Los Desastres No Son Naturales 

Nombre del 

compilador Andrew Maskrey 
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Lugar de impresión s.l.i. 

Año de impresión 1993 

Editorial La RED 

URL/Doi 

https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonN

aturales-1.0.0.pdf 

Reseña del contenido 

La ocurrencia de eventos desastrosos en contextos socio-naturales es posible 

de explicar desde la Teoría de Sistemas.  

A partir de la definición de qué es un sistema " ... conjunto cuyos elementos 

comparten pluralidad dinámica de vínculos. Los vínculos también hacen parte 

del sistema y condicionan la existencia de todos los elementos y del sistema"1 

dichos elementos y vínculos se configuran en el espacio-tiempo 

constituyéndose como estructuras en proceso.  

Cuando dos o más sistemas interactúan se propicia que emerja un nuevo 

sistema que será jerárquicamente superior en tanto sus características son, 

provenientes de los sistemas autónomos, pero también propias y diferentes.  

Los sistemas autónomos (subsistemas) deberán, por medio de sus 

características propias, continuar con sus cambios internos y adaptarse al 

ritmo de los cambios externos, procesos de los que derivan sus dinámicas de 

autoalimentación. Los subsistemas deberán poder lograr los cambios para 

seguir haciendo parte del sistema nuevo.  

Las comunidades humanas se conforman por individuos (personas, parejas, 

familias, compañeros), elementos tangibles (edificios, vías, medios de 

comunicación, naturaleza) y elementos inmateriales (Estado, derecho moral, 

religión, cultura); pero, por sobre todo, "la red de relaciones formales, 

informales, institucionales, intencionales, accidentales, ocultas o evidentes, 

que vinculan entre sí a los individuos o grupos de ellos"2.  

Estas comunidades se ubican en un lugar y tiempo determinado y concreto: 

medio ambiente. El ambiente constituye en sí y por sí mismo un sistema que 

mantiene interacciones permanentes con la comunidad. El momento en que 

los procesos de las comunidades no cuentan con las capacidades de adaptarse 

a los cambios del ambiente, se configura la crisis y el desastre.  

 

Los desastres tienen dos caras:  

- La amenaza hace referencia a cualquier fenómeno natural o humano, que 

tenga lugar y tiempo compartido con una comunidad que es vulnerable a ello. 

 - La vulnerabilidad, en cambio, es eminentemente social por tanto hace 

referencia a cualquier característica imposibilitante de la resiliencia ante los 

efectos del cambio ambiental. Requiere que existan elementos expuestos a la 

https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
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amenaza y puede ser de orden: física, económica, social, política, educativa, 

natural, ecológica, ...). 

Notas: 1 Wilches-Chaux, G. 1993. La vulnerabilidad global. En: Los desastres no son naturales. LA RED. p. 4. 

2 Wilches-Chaux, G. 1993. La vulnerabilidad global. En: Los desastres no son naturales. LA RED. p.5.  

Figura C1.2 La presente tabla corresponde a la ficha bibliográfica del capítulo “La vulnerabilidad global” en el libro 

Los desastres no son naturales, 1993; fuente. Elaboración propia.  

 

Ficha bibliográfica #2. “Hacía la sostenibilidad ambiental del desarrollo” por Vega Mora, L.  

Ficha bibliográfica #2 

Nombre del autor Vega Mora, Leonel 

Título  

Hacía la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Construcción de pensamiento 

ambiental práctico a través de una política y gestión ambiental sistémica. 

Lugar de impresión Bogotá 
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Año de impresión 2005 

Editorial ECOE Ediciones 

URL/Doi 

https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonN

aturales-1.0.0.pdf 

https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
https://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSonNaturales-1.0.0.pdf
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Reseña del 

contenido 

4. Hacía una política ambiental nacional de carácter estatal. 

4.5 Soluciones estratégicas de la Política Ambiental; estas pueden ser: 

Estrategias misionales  

Estrategias funcionales 

Estrategias jurisdiccionales  

Estrategias instrumentales 

 Todos los tipos de estrategias deberán ser coherentes con el diagnóstico, 

formularse de manera participativa, articularse a políticas de orden regional y 

nacional, facilitar la sostenibilidad ambiental, generar cambios positivos en el 

estado de los recursos naturales y negativos en las presiones ejercidas sobre 

ellos y lograr la aprobación por una instancia nacional de participación.  

*Misionales: Dictan el "cómo debe ser" llevado a cabo el objetivo general de 

la Política Ambiental (P.A).  

En él se disponen acciones genéricas como: 

Recuperación y/o rehabilitación de ecosistemas 

Aprovechamiento sostenible 

Conservación 

 

*Funcionales: Dictan el "cómo hacer" para llevar a cabo el objetivo general 

y/o los objetivos específicos de la P.A. 

 Corresponde a todos los procesos sistémicos básicos a nivel organizacional y 

de gestión ambiental;  

Planificación 

Ejecución 

Control 

El proceso de control es uno de los más importantes en la gestión pública y 

empresarial, ya que garantiza el adecuado aprendizaje y retroalimentación para 

la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la organización. 

 

*Jurisdiccionales: Dictan el "dónde hacer" para llevar a cabo el objetivo 

general y/o los objetivos específicos de la P.A.  

Se adelantan a través de la gestión ambiental: 

Sectorial  

Territorial  



 

   

 

 

  68 

 

Urbano-regional 

 

La gestión sectorial es un proceso estratégico de P-E-C de la actuación 

ambiental para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos 

productivos.  

Se suele dar de manera incidental, operacional o sistémica.  

 

La gestión ambiental territorial es un proceso de planificación estratégica de 

implementación y control que deberán adelantar las entidades territoriales del 

Estado. Para garantizar la sostenibilidad ambiental de sus territorios.  

Permite aproximarse a conceptos como; ecosistemas estratégicos, ecorregión 

estratégica, biorregión y estructura ecológica principal.  

La estructura ecológica principal (EEP) es una herramienta para la GAT que 

es definida como “la red de espacios y corredores verdes que sostienen y 

conducen la biodiversidad y procesos ecológicos esenciales a través de un 

territorio, en sus formas e intensidades de ocupación que dota de servicios 

ambientales para su desarrollo”1.  

Sus bases son: la estructura ecológica, la estructura geomorfológica y la 

estructura biológica original y existente.  

Es un componente estructural y estructurante de la GAT 

Estructural, porque contiene un sistema espacial, estructural funcionalmente 

interrelacionado.  

Estructurante, ya que constituye una porción de territorio que se selecciona y 

delimita para su protección y apropiación.  

 

 La gestión ambiental urbano-regional se ejecuta mediante los sistemas de 

gestión ambiental territorial, que son marcos ordenadores que permiten 

orientar cada proceso ambiental básico de los territorios; se pueden 

implementar para cada tipo de entidad territorial (nación, región, distrito, 

departamento, municipio) por parte de los entes institucionales oficiales y se 

rigen bajo la norma ISO 14001.  

 

* Instrumentales: Dictan el “con qué” llevar a cabo el objetivo general y los 

objetivos específicos de la P.A. 

Se vale de:  

Instrumentos legales y normativo; ordenamiento jurídico. 
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Instrumentos organizacionales; planificación ambiental organizacional 

Instrumentos financieros; disponibilidad y orientación de recursos 

Instrumentos: Tasas retributivas, tasas por uso de agua, incentivos económicos 

y tributarios.  

Instrumentos de información; Sistemas Nacional de Información Ambiental. 

Donde se almacene y actualice información de: 

Estado; cantidad, calidad y disponibilidad de RRNN. 

Presión; agentes y factores de uso y deterioro. 

Gestión; políticas, instrumentos y recursos implementados y ejecutados, sus 

impactos y efectos.  

Contables; calcular y determinar los costos ambientales  

Instrumentos de planificación ambiental: Materializa soluciones estratégicas 

de la P.A. Son de mediano y largo plazo (PDM y Planes de Desarrollo 

Sectorial).  
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Figura C1.3 La tabla presenta la ficha del libro “Hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Construcción de 

pensamiento ambiental práctico a través de una política y gestión ambiental sistémica.” 2005; fuente. Elaboración 

propia. 

Ficha bibliográfica #3. “Ciudad ecosistema. Introducción a la ecología urbana” por Camargo Ponce 

de León, G. 

Ficha bibliográfica #3 

Nombre del autor Camargo Ponce de León, Germán 

Título  Ciudad ecosistema. Introducción a la ecología urbana 

Lugar de impresión Bogotá 

Año de impresión 2008 

Editorial Universidad Piloto 

URL/Doi http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5374?show=full 

Reseña del contenido 

Capítulo 1. Animal humano, nicho humano, ecosistema humano.  

Ecología: según Odum (1981), es la ciencia que estudia los seres vivos, sus 

relaciones y con el medio.  Desde esta teoría aporta a la comprensión del 

modo como el ser humano se relaciona entre sí y con otros organismos, a 

medida que transforman y organizan su entorno en ciudades y regiones.  

El enfoque que se le da es conocido como ecología urbano-regional, desde la 

perspectiva ecosistémica, razón por la que se le conoce ampliamente como 

“ciudad ecosistema” y se estudia a partir de las relaciones ecológicas urbano-

regionales. Con el propósito de plantear interpretaciones del desarrollo 

urbano-regional y propuestas para su manejo.  

Un sistema es un tipo de conjunto en el cual los elementos están 

interrelacionados, es decir, sus atributos y estado se ven afectados por el 

estado de los otros elementos.  Existen sistemas cerrados y abiertos, de 

acuerdo con los intercambios que tenga, o no, con su entorno.  

http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5374?show=full
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En la ecología se estudian sistemas abiertos, ya que intercambian materia, 

energía e información con su entorno de manera constante. En gran medida, 

en estos sistemas, el entorno hace parte de sus elementos. Se caracterizan por 

no tener límites claros, se suelen definir por sus interrelaciones con el entorno 

y existen sistemas emergentes, cuya propiedad específica es que no hay 

manera de que sus partes autónomamente constituyan ese sistema.  

En los sistemas se suele evidenciar la imposibilidad de diferenciar lo 

estructural y lo funcional, por lo que es un sistema con aspectos 

mayoritariamente aspectos estructural-funcionales.  

Figura C1.4 La tabla presenta la ficha del libro “Ciudad ecosistema. Introducción a la ecología urbana” 2008; fuente. 

Elaboración propia. 

Ficha bibliográfica #4. “Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica 

de la investigación interdisciplinaria” por García, Rolando 

Ficha bibliográfica #4 

Nombre del autor García, Rolando 

Título  

Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica 

de la investigación interdisciplinaria. 

Lugar de impresión Barcelona 

Año de impresión 2006 

Editorial Editorial Gedisa  

URL/Doi 

http://secat.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/GARCIA-Sistemas-

complejos1.pdf 

http://secat.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/GARCIA-Sistemas-complejos1.pdf
http://secat.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/GARCIA-Sistemas-complejos1.pdf
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Reseña del contenido 

El contexto social en el que surja la necesidad de estudiar alguna 

problemática ambiental condiciona el tipo de preguntas que serán 

formuladas. 

Es necesario que los investigadores compartan una concepción del mundo 

en común, pues es lo que integra a un equipo interdisciplinario a la hora de 

estudiar sistemas complejos. 

La complejidad surge donde se pierden las distinciones y claridades en las 

identidades y causalidades 

En los sistemas complejos está en juego la relación entre el objeto de 

estudio, y las disciplinas a partir de las cuales se realiza el estudio 

 

La complejidad se asocia con la imposibilidad de considerar aspectos de un 

fenómeno a partir de una disciplina. Así pues, los sistemas complejos que 

representan recortes de la realidad contienen elementos que no pueden ser 

estudiados de manera aislada. 

 

Entre tanto, la interdisciplina no se refiere necesariamente a una integración 

de disciplinas, sino a un traslape de las mismas, además, ninguna 

investigación en particular tiene la capacidad de integrar distintas 

disciplinas. 

 

El estudio de sistemas complejos entonces se orienta desde un marco 

conceptual o epistémico donde se le da importancia a las distintas 

interacciones existentes entre fenómenos pertenecientes a diferentes 

dominios (medio físico, agro-producción, estructura socioeconómica) 

donde a su vez deben existir interacciones dentro del equipo investigador, 

representadas en la integración del gabinete de trabajo y el campo. 

Figura C1.5 La tabla corresponde a la ficha del libro “Sistemas complejos. Conceptos, método y 

fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria” 2008; fuente. Elaboración propia. 
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Ficha bibliográfica #5. “Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática 

ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la gestión 

ambiental local” por Díaz Giraldo, Carolina.   

Ficha bibliográfica #5  

Nombre del autor  Díaz Giraldo, Carolina  

Título   

Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática ambiental 

del tramo urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la 

gestión ambiental local.   

Lugar de impresión  Manizales  

Año de impresión  2007  

URL/Doi  

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgiraldo.

2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgiraldo.2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgiraldo.2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Reseña del contenido  

Capítulo 2.   

La cuenca del río Consota tiene un área de 132 km2; cuenta con recursos 

minerales como: oro, cobre y sal.   

En el 2007 el uso predominante de la fuente hídrica era ser receptor de aguas 

residuales urbanas.   

Ubicada en la región andina, la cuenca se caracteriza por estar disectado a 

causa de su sistema hídrico, presenta alta actividad sísmica, también 

propiedades edafológicas, climáticas y topográficas dadas para la ocurrencia de 

erosión y deslizamientos.   

  

El tramo urbano del río Consota en el municipio de Pereira, alberga alrededor 

de 240.000 habitantes, en 60.000 viviendas, dentro de 217 barrios distribuidos 

en 14 comunas.   

Tuvo su proceso álgido de ocupación y transformación en las últimas décadas 

del siglo XX. La ocupación se tradujo en degradación y deterioro ambiental, 

en las comunas San Joaquín, Cuba, El Oso, San Nicolás y Boston, con 

problemas puntuales como: Aguas de regular calidad, disposición inadecuada 

de residuos sólidos, deficiencias en la cobertura de servicios públicos 

domiciliarios, ocupación de espacios no urbanizables y exposición a factores 

de riesgo.   

  

Entre 1950 y 1960, en predios pertenecientes a la Hacienda El Naranjito, 

ubicada en las comunas Boston y San Nicolás, se registraba usos del suelo de 

carácter agropecuario: potreros, cafetales y cañaduzales; al occidente de la 

hacienda también se ubican zonas de bosque y guadua, que se mantienen a la 

fecha. Allí mismo se encontraba un paso de camino de herradura para arrieros 

y mulas con cargas de café, panela y caña.   

  

A mediados de la década del 70, se empieza a desarrollar un proyecto vial que 

recorrería el sector suroccidental de la ciudad, con longitud de 3.740 metros, la 

Avenida de Las Américas.   
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Los barrios emergían a partir de ocupaciones “subnormales”, en forma de 

caseríos cercanos a la ribera del río y en zonas de conflicto principalmente 

ambiental y de riesgo; familias provenientes del Valle del Cauca, Antioquia, 

Quindío, Caldas y Risaralda, así como desplazados por la violencia originarios 

del Chocó y Pueblo Rico, han sido las personas que conforman la comunidad 

asociada al tramo urbano del río Consota.   

Figura C1.6 La figura presenta la ficha del libro “Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática 

ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la gestión ambiental local.” 

2007; fuente. Elaboración propia.  

 

Anexos C2 

Anexo C2.1  
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Ficha bibliográfica #1. “Plan de Ordenamiento territorial de Pereira” por Secretaría de Planeación 

Municipal - Alcaldía de Pereira.  

Ficha bibliográfica #1 

Ente autor Secretaría de Planeación Municipal, Alcaldía de Pereira 

Acto administrativo Acuerdo 035 de julio de 2016 

Lugar de emisión Pereira, Risaralda 

Año de emisión 2016 

Disposición 

Por medio del cual se adopta y aprueba el documento técnico de soporte, los 

mapas generales, vigencia y otras disposiciones para la revisión del largo 

plazo del Plan de ordenamiento territorial de Pereira, 2016 – 2027. 

URL/Doi 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b8Op9ULfOgZbopEGP5RRwfap

vFNDSK4o 

Reseña del contenido 

COMPONENTE GENERAL  

Objetivos: 1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes; Prestación de SPD, 

procesos de gestión urbanos, disminuir el déficit acumulado de VIP, generar 

espacio público y equipamientos colectivos, propender por las centralidades 

urbanas y rurales y mejorar las condiciones de SPD y EPE en la zona rural. 

2. Establecer un modelo de crecimiento espacial equilibrado con 

densificación intraurbana y optimización de la expansión urbana; Aplicación 

de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y propiciar la 

gestión y desarrollo urbanístico. 

3. Planear el municipio desde la sostenibilidad territorial; Garantizar la 

disponibilidad y calidad del recurso hídrico, reducir la vulnerabilidad frente a 

amenazas naturales, valorar el paisaje y la biodiversidad, promover la 

seguridad alimentaria con agroindustria, integra ecosistemas rurales y 

urbanos y la planificación y gestión regional de zonas de protección d orden 

regional y nacional, generar beneficios tributarios al desarrollo turístico y 

venta de bienes y servicios ambientales, proyectos de renovación urbana y 

utilización de espacios disponibles para vivienda.  

4. Avanzar a un modelo económico diverso y competitivo; Fortalecimiento 

de sectores estratégicos, conformar un entorno, infraestructura y gestión 

ambiental para la competitividad, incentivar centros de emprendimiento y 

desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de las plataformas logísticas 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b8Op9ULfOgZbopEGP5RRwfapvFNDSK4o
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b8Op9ULfOgZbopEGP5RRwfapvFNDSK4o
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y zonas francas, fortalecer y consolidar el potencial de desarrollo económico 

local y regional.  

5. Aplicar los instrumentos de planificación, gestión y financiación del suelo 

como base del desarrollo territorial.  

DETERMINANTES GENERALES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

5. Determinantes ambientales y referentes ambientales subregionales; 

son determinantes de jerarquía superior, se relacionan a la 

conservación, preservación, uso y manejo de áreas de conservación y 

protección de la biodiversidad y las dirigidas a la comprensión, 

prevención, control y reducción del riesgo asociado al desarrollo. 

Incluye: Áreas protegidas (Dec. 2372/10), recurso hídrico (Dec. 

1640/12), calidad del aire (Res. 601 y 627/06), residuos sólidos (Dec. 

Municipal 631/14), gestión del riesgo (Ley 1523/12 y Dec. 1807/14) 

y cambio climático (PNACC y CONPES 3700/11).  

6. Determinantes de patrimonio cultural; Dirigidos a la protección, 

conservación, rehabilitación y divulgación del patrimonio. Se rige 

por: Ley 397/98, Ley 1185/08, Dec. Nacional 763/09 y Dec. 294/09. 

A nivel municipal se ha expedido el Dec. Municipal 625/07 para el 

inventario de conservación de bienes patrimoniales arquitectónicos.  

7. Determinantes de orden metropolitano y departamental; Contempla 

el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2014 - 2032, Ley 

orgánica de Áreas Metropolitanas Ley 625/13 y el Acuerdo 17/11 del 

Plan integral de movilidad metropolitano.  

MODELO DE OCUPACIÓN 

Se determina por 11 lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial 

8. Desaceleración en el crecimiento y cambio en la pirámide 

poblacional municipal. 

9. Consolidación de un modelo económico diverso y competitivo a 

través del fortalecimiento de los sectores estratégicos tradicionales 

(café, confección y comercio), prioritarios (turismo, metalmecánica y 

agroindustrial) y promisorios (biotecnología, BPO y O y logística), 

establecidos en el Plan regional de Competitividad.  

10. Configuración de ciudad más equilibrada, redensificación en zonas 

de baja densidad (crecimiento vertical en Corocito, Egoyá y río 

otún), llenando vacíos urbanos (aprovechamiento de 155,93 Ha 

urbanizables no urbanizadas), generando procesos de renovación 

urbana (Corocito, Egoyá y río Otún) y ordenando el crecimiento en 

suelos de expansión con densidades eficientes (Ejecución de las 

1.442,26 Ha planificadas para suelo de expansión no licenciadas).  
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11. Reconocimiento de las características biofísicas y restricciones 

ambientales para regular y potenciar la vocación productiva del suelo 

rural. 

12. Incorporación y reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

Conferido por el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO, el 

25 de junio de 2011; se busca conservar, revitalizar, promover y 

articular a nivel local, regional y nacional, con énfasis en los criterios 

V y VI de la declaratoria.  

13. Reconocimiento de la plataforma ambiental como base territorial que 

garantice la oferta de bienes y servicios ecosistémicos de soporte del 

desarrollo socioeconómico del municipio. 

14. Configuración de un municipio más seguro a través de la 

incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de 

planificación territorial.  

15. Creación de un sistema de espacio público efectivo, articulado a la 

plataforma ambiental del territorio, en el marco de la resignificación 

de los ríos y quebradas. Se busca que el espacio público efectivo sea: 

Efectivamente público, una red sistémica y jerarquizada, que 

satisfaga los 15 m2/hab y que esté distribuida en toda la ciudad. 

16. Optimización de la capacidad de la infraestructura vial de transporte 

y generación de nuevas conexiones.   

17. Reconocimiento y aplicación de los instrumentos de gestión y 

financiación que permitan el desarrollo eficiente del suelo. 

18. Participación y articulación en los procesos de integración regional. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

▫ Suelo urbano: Cabecera municipal 3.040,18 Ha; centros poblados 

209,64 Ha 

▫ Suelo de expansión urbana: Cabecera municipal 1.427,48 Ha; centros 

poblados 351,53 Ha 

▫ Suelo rural: 55.523,47 Ha 

▫ Suelo suburbano (tanto en suelo urbano como rural): 3.314,36 Ha 

▫ Suelo de protección (tanto en suelo urbano como rural): 28.721 Ha; 

en suelo urbano y de expansión 1.050,98 Ha. 

SISTEMA AMBIENTAL  

Objetivos: 1. valorar y fortalecer la Estructura Ecológica Principal (EEP) 

2. Efectuar el planeamiento, uso y manejo sostenible de los elementos 

constituyentes de la EEP 

3. Disminuir los riesgos de carácter natural o antrópico en el municipio 

4. Establecer las alternativas de acción para la adaptación municipal a las 

condiciones de vulnerabilidad existentes 

5. Prevenir y controlar la degradación ambiental  

6. Garantizar a largo plazo la disponibilidad y cantidad de recurso hídrico 
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7. Fortalecer la gobernanza ambiental municipal 

La EEP del municipio se conforma por: 

▫ Áreas de conservación y protección ambiental; Suelos de protección 

pertenecientes al SINAP, SIDAP y Zonas de Amortiguación de 

Áreas Protegidas. 

▫ Áreas de especial importancia ecosistémica; Suelos para la 

protección del recurso hídrico, suelos para la protección de la 

biodiversidad, suelos para la protección del paisaje y la cultura, áreas 

forestales protectoras no asociadas con corrientes hídricas, áreas 

urbanas de especial importancia ecosistémica. 

▫ Áreas expuestas a amenaza y riesgo alto no mitigable. 

▫ Corredores ambientales como estrategia de ordenamiento territorial. 

Figura C2.1 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica del acuerdo de adopción del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Pereira, Acuerdo 035 de 2016; fuente. Elaboración propia. 

 

Ficha bibliográfica #2. “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río La Vieja” 

por Consorcio Pomca Quindío  

Ente autor Consorcio Pomca Quindío 

Lugar de emisión Bogotá, Cundinamarca 

Año de emisión 2018 

URL/Doi 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2020-

02/Documento_General_POMCA_LaVieja.pdf 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2020-02/Documento_General_POMCA_LaVieja.pdf
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2020-02/Documento_General_POMCA_LaVieja.pdf
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Reseña del  

contenido 

Resultados fase de aprestamiento:  
-Se identificaron 999 actores potenciales para la ejecución y actualización                       

del POMCA.   
 

-Los actores potenciales identifican una serie de problemas que configuran la 

problemática ambiental o presiones recibidas por la cuenca (vertimientos a la 

cuenca, captación ilegal del recurso hídrico, deforestación, disposición 

inadecuada de residuos, minería ilegal, tráfico de fauna y flora, cambios en el 

uso del suelo) 
  

-Se mencionan las actividades desarrolladas por los actores en la cuenca 

(reforestación, vigilancia y control, conservación del recurso, investigación, 

apoyo a la organización comunitaria, gestión y administración de recursos y 

desarrollo organizativo)  

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 -Suelos:  La cuenca presenta tres diferentes paisajes: 
 montaña, piedemonte y valle.  
 

-La pendiente del terreno se constituye en la principal limitante al uso de los 

suelos. Esta limitante se incrementa con las lluvias que a su vez hacen a los 

terrenos susceptibles de erosión. 
 - En los paisajes de montaña se 
 presentan áreas con suelos superficiales, de poca profundidad efectiva, que 

limita el 
 desarrollo de cultivos con sistemas radiculares profundos. Otras limitaciones 

son la frágil 
 estructura del suelo en el piedemonte, y el mal drenaje, así como el alto nivel 

freático en 
 los suelos de valle. 

 - La Cuenca cuenta con suelos 
 y con tierras cultivables, tierras para pastoreo, suelos para la recuperación y 

suelos forestales. 
 -40% de la cuenca presenta conflictos asociados a la capacidad de uso del 

suelo.  

 

Agua:  
-La cuenca posee más de 360 km de drenajes de orden uno que entregan sus 

aguas al río 
 La Vieja. 
 -La cuenca cuenta con gran potencial de recurso hídrico subterráneo 
 -La mayor cantidad de agua se utiliza en actividades agropecuarias 
 -Fuentes mayormente contaminadas: ríos Quindío, Consotá, Espejo, Cristales, 

Roble y la quebrada Buenavista. 
 -Se presentan los siguientes problemas asociados al uso de agua: consumo 
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irracional de agua, daños a la fauna acuática, contaminación de fuentes 

hídricas, alteración de la dinámica fluvial, erosión, socavación y 

sedimentación, entre otros.  

 

Amenazas y riesgos:  
-La amenaza geológica por sismos y volcanes es la que se presenta con mayor 

relevancia en la cuenca 
 -La amenaza por erosión y remoción en masa es de diversa intensidad de 

acuerdo con el paisaje geomorfológico y el tipo de suelo. 

  

Estado fauna y flora:  
-Se conserva la vegetación de páramo 
 -Los bosques altoandinos han estado sometidos a presiones asociadas a la 

actividad 

 ganadera y extracción de madera para leña 
 -Se presenta pérdida de continuidad ecológica en los ecosistemas  
-Fragmentación ecosistémica 

  

Resultados fase diagnóstica: 
 - Predominan en la cuenca los climas húmedos y super-húmedos, 

favoreciendo actividades agropecuarias durante todo el año, y los procesos 

naturales de restauración de la vegetación. 
 -Se identificaron 40 microcuencas abastecedoras 
 -La calidad de agua en la cuenca presenta deterioro debido a que la mayoría 

de las corrientes son afectadas por la contaminación 

 -Se resaltan como fuentes importantes contaminadas los ríos Espejo, Consotá, 

Quindío, 
 Roble, Cristales y la zona baja del río La Vieja Valle del Cauca, siendo el 

agua residual doméstica la principal fuente de contaminación. 
 -El caso más crítico de calidad de agua para consumo humano lo tiene la 

población del 

 municipio de Cartago, debido a que el río La Vieja es fuente de 

abastecimiento y su vez 
 éste recibe las descargas de las doce cabeceras municipales del Quindío, de 

Alcalá, Ulloa 
 y parte de Pereira, situación que es confirmada por el ICA 

 -Río Consotá. La principal fuente de contaminación de esta subcuenca es la 

carga doméstica urbana y rural de Pereira, seguida de la carga porcícola y la 

carga 
 cafetera.  
-La cobertura vegetal actual de la cuenca está dominada por las coberturas 

agrícolas 
 (cultivos y pastos;61,64% del territorio)  

-El análisis multitemporal de los últimos 60 años muestra una leve reducción 

en los territorios agrícolas y en los bosques y áreas seminaturales, mientras 

aumentaron los territorios artificializados, las áreas húmedas y las superficies 
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de agua 
 -Las áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca se unificaron en tres 

grandes 
 categorías: Áreas protegidas con 54.063,73 hectáreas correspondiente al 

18,97% del total de la cuenca, áreas complementarias para la conservación con 

62.810,04 ha (22,04%), y áreas de importancia ambiental con 31.443,35 ha 

(11,03%). 
 -Las áreas protegidas y complementarias para la conservación de la cuenca se 

 encuentran concentradas en la zona alta y media de la cuenca (oriente) y no 

hay ninguna 
 en la zona baja de la cuenca (occidente), por lo que no existe una figura que 

proteja los 
 remanentes de vegetación natural subandina 

  

CONDICIONES DE RIESGO  
Remoción en masa: La susceptibilidad a movimientos en masa está 

condicionada principalmente por la morfología del relieve, en especial por la 

pendiente (29% de la cuenca) 
 -Inundaciones y avenidas torrenciales: amenaza por inundación se determinó 

que hay dos zonas principales de amenaza alta: el municipio de Cartago, en la 

cuenca baja, y la zona de confluencia de los ríos Barragán y Quindío, , en la 

cuenca media 
 -La mayor susceptibilidad por avenidas torrenciales la presentan Pijao, sobre 

el río Lejos  y Armenia, sobre el río Quindío 
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Figura C2.2 La figura presenta la ficha del “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río La 

Vieja”2018; fuente. Elaboración propia. 

 

Ficha bibliográfica #3. “Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática 

ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la gestión 

ambiental local” por Díaz Giraldo, Carolina.   

Ficha bibliográfica #3  

Nombre del autor  Díaz Giraldo, Carolina  

Título   

Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática ambiental 

del tramo urbano     de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de 

la gestión ambiental local.   

Lugar de impresión  Manizales  

Año de impresión  2007  

URL/Doi  

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgirald

o.2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgiraldo.2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/2782/carolinadiazgiraldo.2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Reseña del contenido  

Capítulo 2.   

La cuenca del río Consota tiene un área de 132 km2; cuenta con recursos 

minerales como: oro, cobre y sal.   
En el 2007 el uso predominante de la fuente hídrica era ser receptor de aguas 

residuales urbanas.   

Ubicada en la región andina, la cuenca se caracteriza por estar disectado a 

causa de su sistema hídrico, presenta alta actividad sísmica, también 

propiedades edafológicas, climáticas y topográficas dadas para la ocurrencia 

de erosión y deslizamientos.   

  

El tramo urbano del río Consota en el municipio de Pereira, alberga 

alrededor de 240.000 habitantes, en 60.000 viviendas, dentro de 217 barrios 

distribuidos en 14 comunas.   

Tuvo su proceso álgido de ocupación y transformación en las últimas 

décadas del siglo XX. La ocupación se tradujo en degradación y deterioro 

ambiental, en las comunas San Joaquín, Cuba, El Oso, San Nicolás y Boston, 

con problemas puntuales como: Aguas de regular calidad, disposición 

inadecuada de residuos sólidos, deficiencias en la cobertura de servicios 

públicos domiciliarios, ocupación de espacios no urbanizables y exposición a 

factores de riesgo.   

  

Entre 1950 y 1960, en predios pertenecientes a la Hacienda El Naranjito, 

ubicada en las comunas Boston y San Nicolás, se registraba usos del suelo de 

carácter agropecuario: potreros, cafetales y cañaduzales; al occidente de la 

hacienda también se ubican zonas de bosque y guadua, que se mantienen a la 

fecha. Allí mismo se encontraba un paso de camino de herradura para 

arrieros y mulas con cargas de café, panela y caña.   

  

A mediados de la década del 70, se empieza a desarrollar un proyecto vial 

que recorrería el sector suroccidental de la ciudad, con longitud de 3.740 

metros, la Avenida de Las Américas.   

Los barrios emergían a partir de ocupaciones “subnormales”, en forma de 

caseríos cercanos a la ribera del río y en zonas de conflicto principalmente 

ambiental y de riesgo; familias provenientes del Valle del Cauca, Antioquia, 

Quindío, Caldas y Risaralda, así como desplazados por la violencia 

originarios del Chocó y Pueblo Rico, han sido las personas que conforman la 

comunidad asociada al tramo urbano del río Consota.   

Figura C2.3 La figura presenta la ficha del libro “Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática 

ambiental del tramo urbano de la cuenca del río Consota: Hacía el fortalecimiento de la gestión ambiental local.” 

2007; fuente. Elaboración propia. 
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Ficha bibliográfica #4. “Ley de Ordenamiento Territorial - Ley 388 de 1997” por el Congreso de la 

República de Colombia. 

Ficha bibliográfica #4 

Ente autor Congreso de la República de Colombia 

Acto administrativo  Ley 388 de julio de 1997 

Lugar de emisión Bogotá, Colombia 

Año de emisión 1997 

Disposición 

Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

URL/Doi https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339
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Reseña del 

contenido 

Artículo 3°. Función pública del urbanismo; el ordenamiento del territorio 

constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los 

siguientes fines: 

19. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, 

infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su 

destinación al uso común 

20. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras 

del interés común 

21. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

22. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos 

naturales 

Artículo 8°. Acción urbanística; La función pública del ordenamiento del 

territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las 

entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas que 

les son propias. Son acciones urbanísticas, entre otras: 

23. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana 

24. Localizar y señalar las características de la infraestructura para 

transporte, servicios públicos domiciliarios, disposición y tratamiento 

de residuos sólidos, líquidos y peligrosos y equipamientos de servicios 

25. 3. Establecer la zonificación y localización de los centros de 

producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos 

específicos y normatividad de usos 

26. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas 

27. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la 

localización de asentamientos humanos 

28. Determinar las características y dimensiones de las unidades de 

actuación urbanística 

Artículo 10°. Determinantes de ordenamiento territorial y su orden de 

prevalencia; los planes de ordenamiento territorial deberán tener en cuentas las 

siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía en sus 

propios ámbitos de competencia. 

Nivel 1. Las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del 

ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales 

Nivel 2. Las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la 

alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la 

frontera agrícola 

Nivel 3. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, 

preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio 

cultural de la Nación y de los departamentos 

Nivel 4. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas 

a la red vial nacional y regional; fluvial, red férrea, puertos y aeropuertos 

Nivel 5. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales 

de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos 

Nivel 6. Los Proyectos Turísticos Especiales e infraestructura asociada 

Artículo 13°. Componente urbano del plan de ordenamiento territorial; El 

componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para 
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la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado 

como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de 

mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas 

urbanísticas. 

Numeral 3. La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las 

áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de 

conjuntos urbanos, históricos y culturales 

Artículo 15°. Normas urbanísticas; Las normas urbanísticas regulan el uso, la 

ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las 

consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la 

administración de estos procesos. 

Numeral 1. Normas urbanísticas estructurales; Son las que aseguran la 

consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general 

del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente 

urbano. 

Numeral 2. Normas urbanísticas generales; Son aquellas que permiten 

establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, 

tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e 

incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del 

perímetro urbano y suelo de expansión. 

Numeral 3. Normas complementarias; Se trata de aquellas relacionadas con las 

actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones 

contempladas en los componentes general y urbano del plan de ordenamiento, 

y que deben incorporarse al Programa de ejecución que se establece en el 

artículo 18 de la presente Ley. 



 

   

 

 

  88 

 

Figura C2.4 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de la Ley de Ordenamiento Territorial - Ley 388 

de 1997 expedida por el Congreso de la República de Colombia; fuente. Elaboración propia. 

 

Ficha bibliográfica #5. “Resolución 1723 de 2017 - Actualización y adopción de las determinantes 

ambientales” por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER. 

Ficha bibliográfica #5 

Ente autor Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER 

Acto 

administrativo  Resolución CARDER 1723 de 2017 

Lugar de emisión Pereira, Risaralda 

Año de emisión 2017 

Disposición 

Por la cual se actualizan y adoptan las determinantes ambientales para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal en jurisdicción 

del departamento de Risaralda. 

URL/Doi 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1723_de_2017_corporacion

_autonoma_regional_de_risaralda.aspx#/ 

Reseña del 

contenido 

Artículo 1°. Adoptar como determinantes ambientales para la formulación, 

revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes 

Básicos (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y su 

articulación con otros instrumentos de planificación y uso del territorio en 

jurisdicción del departamento de Risaralda; 

Capítulo II. DETERMINANTES AMBIENTALES 

Determinante 1. Variabilidad y cambio climático; busca incorporar en los POT 

la variable cambio climático y sus efectos en el territorio, entendiendo este 

como un fenómeno transversal que influye en la determinación del modelo de 

ocupación territorial.  

Determinante 2. Estructura ecológica; los municipios deben identificar, 

delimitar e incorporar de manera adecuada los elementos constitutivos de la 

Estructura Ecológica en los POT, con el fin de garantizar su protección y 

consecuente prestación de servicios ambientales. 

Determinante 3. Gestión Integral del Recurso Hídrico; busca orientar en los 

municipios la identificación de objetivos, estrategias y acciones en materia de 

manejo del recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo territorial 

sostenible y la protección de los ecosistemas asociados a este recurso. 

Determinante 4. Gestión Integral de Riesgo; busca qie se incorpore de manera 

adecuada mediante su identificación y zonificación de las zonas de riesgos de 

fenómenos que se requiera evaluar y el establecimiento de las medidas de 

manejo más adecuadas.  

Determinante 5. Gestión Integral de Residuos Sólidos; tiene el propósito de 

articular los instrumentos de ordenamiento territorial con los requerimientos 

ambientales definidos en los PGIRS. 

Determinante 6. Clasificación del suelo; el objetivo es proporcionar 

lineamientos generales de tipo ambiental para que los municipios determinen 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1723_de_2017_corporacion_autonoma_regional_de_risaralda.aspx#/
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1723_de_2017_corporacion_autonoma_regional_de_risaralda.aspx#/
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sus propuestas de clasificación de suelo en los instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

Determinante 7. Ordenamiento del suelo rural; busca orientar desde el punto de 

vista ambiental los procesos de ordenamiento territorial de los suelos rurales 

considerando la vocación agrícola, pecuaria, forestal y de explotación de los 

recursos naturales de esta clase de suelo.  

Determinante 8. Espacio público; debe incorporarse y delimitarse en el 

momento de la revisión, ajuste o formulación de los instrumentos de 

ordenamiento territorial para garantizar tanto las relaciones sociales como la 

calidad ambiental.  

Determinante 9. Calidad del aire; definir la adecuada localización de 

actividades relacionadas con la contaminación atmosférica, los olores ofensivos 

y el ruido, y establecer las acciones para su control y mitigación. 

Nota. PGIRS - Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entiéndase por instrumentos de ordenamiento 

territorial los POT, PBOT y EOT sin distinción entre ellos. 

Figura C2.5 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de la Ley de Ordenamiento Territorial - Ley 388 

de 1997 expedida por el Congreso de la República de Colombia; fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Ficha bibliográfica #6. “Corredor verde - Laboratorios vivientes como nodos de integración para el 

Área Metropolitana Centro Occidente” por Alcaldía de Pereira, Sociedad de Mejoras de Pereira, 

Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Wageningen y Urbanismo Sostenible.  

Ficha bibliográfica #6 

Ente autor 

Alcaldía de Pereira, Sociedad de Mejoras de Pereira, Universidad 

Tecnológica de Pereira, Universidad de Wageningen y Urbanismo Sostenible 

Título 

Corredor verde - Laboratorios vivientes como nodos de integración para el 

Área Metropolitana Centro Occidente 

Lugar de 

presentación Pereira, Risaralda 

Año  s.f 



 

   

 

 

  90 

 

Reseña del contenido 

ANTECEDENTES 

2019 

▫ Alianza UTP, Universidad Wageningen y Sociedad de Mejoras de 

Pereira; y se hace el perfil del proyecto de corredor verde. 

▫ Septiembre; Presentación al embajador de Países Bajos. 

2020 - Aplicación al CIF para el taller de co-creación 

2021 

▫ Septiembre; visita del embajador 

▫ Diciembre; aprobación de la propuesta 

PERFIL DEL PROYECTO 

Criterios para la definición de áreas núcleo o nodos  

▫ Ubicadas en la cuenca del río Consota 

▫ Áreas urbanas de especial importancia ecosistémica  

▫ Riqueza en biodiversidad  

▫ Proyecto de desarrollo propio (municipal) 

OBJETIVOS 

Identificar opciones para la integración y conectividad de estos espacios que 

produce el desarrollo de Pereira y el Área Metropolitana Centro Occidente 

(AMCO). 

5 ÁREAS SELECCIONADAS 

1. Cerro Canceles 

2. Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira 

3. Salado de Consotá 

4. Parque El Vergel 

5. Parque San Mateo 

Para un corredor de conectividad e integración en el AMCO.  

EJES DE PROMOCIÓN 

29. Servicios ecosistémicos 

Qué - Restauración ecológica y conectividad; recuperación y/o 

enriquecimiento vegetal en y entre los nodos. Para acercarlo a su estado 

original. 

Cómo - Actualizar cartografía, línea base e inventarios. Espacio susceptible 

de conectarse. Diseño de propuestas. Implementación. 

30. Movilidad  

Qué - Senderos, circuitos multimodales para el transporte y la recreación. 

Cómo - Caminos peatonales. Transporte activo, aéreo (canopy y teleférico), 

fluvial, integración al sistema de transporte actual. 

31. Infraestructura 

Qué - Sistema de espacio público integrado multipropósito; 

Conectar/articular la oferta de equipamientos y servicios del corredor. 

Mobiliario urbano. Conexión de nodos y la comunidad. Promover estrategias 

diver-ciudad. 

32. Educación, cultura, recreación 

Qué - Apropiación social del conocimiento del corredor verde. 

Cómo - Participación y desarrollo comunitario. Educación ambiental. 

Apropiación cultural y espacios deportivos.  
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33. Marca y narrativa corredor verde; co-creación de la narrativa 

corredor verde, junto a su marca.  

Cómo - 3 personajes de representación. Código de colores representativos. 

Sello corredor verde.  

Figura C2.6 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de la presentación de la propuesta Corredore Verde 

– Laborado torios vivientes como nodos de integración para el Área Metropolitana Centro Occidente por Alcaldía de 

Pereira, Sociedad de Mejoras de Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Wageningen y 

Urbanismo Sostenible; fuente. Elaboración propia 

 

Ficha bibliográfica #7. “Zonificación ambiental y aptitud del suelo para uso urbano. Parque El 

Vergel y predio La Nogalia” por Omega Ingenieros Ambientales.  

Ficha bibliográfica #7 

Autor Omega Ingenieros ambientales 

Título 

Zonificación ambiental y aptitud del suelo para uso urbano. Parque El Vergel 

y predio La Nogalia. 

Lugar de 

presentación Pereira, Risaralda 

Año  Marzo de 2019 
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Reseña del 

contenido 

La Sociedad de Mejoras de Pereira, en su política de potencialización del 

parque El Vergel considera fundamental conocer la oferta y restricciones 

naturales o ambientales del territorio y así identificar las áreas más apropiadas 

para intervenir. Mediante evaluaciones de tipo: morfométrica, geológica, 

geomorfológica, hídrica e hidrológica y de coberturas vegetales; que permitan 

identificar amenazas, condiciones naturales de riesgo y suelos de protección. 

CONTEXTO GENERAL 

Se ubica en zona cafetera, su altura varía entre los 1.305 y 1.370 msnm y la 

precipitación es de aproximadamente 2.300 mm/año. Su temperatura 

promedio es de 21,6°C y hace parte de la zona de vida Bosque húmedo 

premontano.  

Los predios El Vergel y La Nogalia tienen 23 Ha y sus matrículas 

inmobiliarias son: 209-13761 y 209-13762. 

RECURSO HÍDRICO  

▫ Subterráneo; Hace parte de la Formación Pereira que se conecta a los 

acuíferos locales Zarza y depósitos aluviales del río Cauca y La Vieja. 

Y al occidente se conecta a los depósitos fluvio-lacustres de 

Dosquebradas. 

▫ Superficial; Los predios imitan con el río Consota al occidente y la 

quebrada Boston al oriente. Con el río tiene 888,28 m de tramo 

abierto en contacto y con la quebrada un tramo canalizado de 223,54 

m y de tramo abierto 160 m.  

FLORA  

Aproximadamente el 62% de los predios cuentan con algún tipo cobertura 

vegetal, distribuidos así: 

▫ Bosques, 9,5 Ha (43% del área); Son secundarios, de carácter 

heliófito durable, generalmente longevos y en el barrio Las Gaviotas 

se cuenta con un relicto de 8,4 Ha de bosque en buen estado que 

propicia la conectividad de la EEP. 

▫ Guaduales, 2,33 Ha (10,6%); Guadua angustifolia kunt se encuentran 

puros y asociados a fabáceas, moráceas y aráceas, algunos helechos y 

enredaderas. Con densidades promedio de 2.500 a 3.000 tallos por 

hectárea y de 10,3 a 17 cm de diámetro de tallo.  

▫ Guaduilla, 1,6 Ha (7,17%); en el predio la Nogalia, Bambusa 

phyllostachys es una planta exótica que se encuentra en una densidad 

de 32.000 tallos por hectárea y alcanzan alturas promedio de 3,5 m.  

▫ Bambusales, 0,17 ha (0,8%); bambusa bulgaris en racimos al sur de 

las canchas y presentan mayor densidad por hectárea.  

AMENAZAS 

▫ Geotécnica; Media - asociada a pendientes >60% 

▫ Hidráulica; Río Consota, por inundación <30 m de ancho para un 

TR= 100 años.  

▫ Sísmica; Alta - en general para toda la región.  

Figura C2.7 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de la Zonificación ambiental y aptitud del suelo 

para uso urbano. Parque El Vergel y predio La Nogalia” por Omega Ingenieros Ambientales; fuente. Elaboración 

propia 
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Ficha bibliográfica #8. “La historia barrial y su situación en Pereira. Primeros aportes” por 

Anderson Paul Gil, Luisa Fernanda Valderrama. 

 

Nombre del autor Anderson Paul Gil, Luisa Fernanda Valderrama  

Título  La historia barrial y su situación en Pereira. Primeros aportes 

Lugar de impresión Bucaramanga 

Año de impresión 2013 

Editorial Asociación historia abierta 

URL/Doi 

https://www.researchgate.net/publication/323178400_La_historia_barrial_y_s

u_situacion_en_Pereira_Primeros_aportes_a_la_tematica 

https://www.researchgate.net/publication/323178400_La_historia_barrial_y_su_situacion_en_Pereira_Primeros_aportes_a_la_tematica
https://www.researchgate.net/publication/323178400_La_historia_barrial_y_su_situacion_en_Pereira_Primeros_aportes_a_la_tematica
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Reseña del 

contenido 

-Referentes sobre la definición de "barrio", y algunos aportes a los primeros 

que se formaron en Pereira en los años 30's-40's. 

 -Señala el crecimiento poblacional de Pereira de los años 40 como uno de los 

principales detonantes de los problemas de planeación urbana en términos de 

servicios públicos, vías de transporte, instituciones educativas, espacios para 

recreación y problemas de vivienda urbana especialmente. 
 -Se referencia que históricamente los pobladores de los barrios de Pereira se 

involucraron en la pavimentación, alumbrado, alcantarillado y redes 

telefónicas de los mismos. 
 -Se describen algunas características compartidas por primeros pobladores de 

algunos barrios de Pereira (Cuba, Av. del Río y Alfonso López). Dichas 

características de las personas que allí migraban eran: tasas de desempleo, la 

emergencia de condiciones de marginalidad y pobreza extrema, e ineficientes 

sistemas de servicios públicos. 

  

-Primeras distribuciones geográfico-espaciales de Pereira: 1) Zona Central: 

Plaza de Bolívar y  
alrededores, donde se ubica la administración municipal, religiosa y el 

comercio. 2): Zona de transición: Mezcla de comercio y residencias, parque la 

Libertad, y estación del Ferrocarril. 3) Residencia de hombres de trabajo, 

barrios El Claret, Centenario, Primero de  
mayo, Los dolores, Mejía Robledo, San Jerónimo, Berlín, Santísima Trinidad. 

4): De tolerancia, donde se da la prostitución; barrio la  
Palmera. 5): Residencial, lugares de residencia de la clase media, corresponde 

a los barrios Popular modelo, Maraya, Cohapro y Bavaria.  

6) Área de quintas, allí habitan quienes han abandonado la zona céntrica, 

barrios San José, Los Alpes, Avenida Circunvalar y San Luis.  
7):Marginal, formada por barrios piratas y de emergencia como Ciudad 

Jardín, Boston, Providencia, Alfonso López, El Rio, San  
Judas, América, Jesús de la buena esperanza, Cuba, Libaré y La dulcera.  
 

-Se explica que la transformación de la “aldea-rural” a la “urbe moderna” en 

Pereira puede  
situarse entre 1924 y 1940. Periodo en el que Jaime Jaramillo Uribe, ubicó la 

primera etapa de  
industrialización (1924-1930). 

  

-Se describe la creación de la SMP y la Cámara de Comercio en Pereira (años 

1925 y 1926 respectivamente) como dos acontecimientos que sirven de 

indicio para entender  
la preocupación de las elites pereiranas por fomentar un proyecto de ciudad 

más comercial y  
productiva. 

Figura C2.8 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de La historia barrial y su situación en Pereira. 

Primeros aportes por Anderson Paul Gil, Luisa Fernanda Valderrama; fuente. Elaboración propia> 
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Ficha bibliográfica #9. “Proceso de urbanización y agentes urbanos en Pereira, Colombia 

Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012” por Jorge Andrés 

Rivera Pabón. 

Ficha bibliográfica #9 

Nombre del autor Jorge Andrés Rivera Pabón 

Título  

Proceso de urbanización y agentes urbanos en Pereira, Colombia Desigualdad 

social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012 

Lugar de impresión Barcelona 

Año de impresión 2013 

URL/Doi https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53341/18/16.JARP_16de20.pdf 

Reseña del 

contenido 

Se hace mención de dos grandes contrastes en la ciudad de Pereira: el 

crecimiento exponencial de las “islas de riqueza” en conjuntos residenciales 

vallados en los ejes de expansión suburbana, y la presencia de un gran 

conjunto  de zonas de esfuerzo popular entre las que se incluyen, las “áreas 

refugio” -toma de tierras, viviendas de emergencia y hábitat espontáneo- de 

los desterrados por la crisis rural y el conflicto armado, como también los 

espacios de autoconstrucción y los proyectos de vivienda de interés social de 

la población urbana de menores ingresos en estado de desempleo, subempleo 

e informalidad. 
  

- La crisis cafetera y el recrudecimiento de la violencia se muestran como los 

grandes impulsores del origen y crecimiento permanente de los asentamientos 

humanos de carácter espontáneo en la periferia o bordes urbanos de la ciudad 

de Pereira. 

  

-Las presiones ambientales por la demanda de servicios ecosistémicos 

respecto a la construcción de condominios en áreas rurales anteriormente 

dedicadas a otros usos, se derivan principalmente en: demanda del recurso 

hídrico para la construcción, mantenimiento y uso de piscinas, lagos 

artificiales, canchas de golf, etc. 

  

-Se presentan diversos ejemplos de la promoción del mercado inmobiliario en 

proyectos urbanísticos rururbanos, en áreas de expansión de Pereira. 

  

-Se describen las dinámicas que llevaron al asentamiento en algunos barrios 

de la ciudad de Pereira. Dinámicas enmarcadas en el desplazamiento forzado 

a causa del encrudecimiento de la violencia en los años 90's. 

Figura C2.9 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de Proceso de urbanización y agentes urbanos en 

Pereira, Colombia Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012 por Jorge Andrés 

Rivera Pabón; fuente. Elaboración propia 

https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53341/18/16.JARP_16de20.pdf
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Ficha bibliográfica #10. “Proceso de urbanización y agentes urbanos en Pereira, Colombia 

Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012” por Jorge Andrés 

Rivera Pabón. 

Ficha bibliográfica #10 

Nombre del autor Daniela Cardona Zuluaga 

Título  

Reordenamiento físico del barrio Rocío Alto, Pereira. Un ejercicio de 

renovación urbana con modalidad de mejoramiento integral 

Lugar de impresión Pereira 

Año de impresión 2020 

URL/Doi https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5745/7/DDMARQ230.pdf 

Reseña del 

contenido 

Se hace mención del déficit urbanístico y habitacional de Pereira, relacionado a 

los asentamientos informales.  

 

-Se reconocen 15 zonas en la ciudad con la mayor problemática por 

asentamientos informales o irregulares.  

 

-Entre las zonas identificadas con problemáticas de asentamientos informales, 

se encuentra el barrio Rocío, el cual es un punto de interés para la 

investigación debido al número de viviendas irregulares que además 

configuran escenarios de riesgo debido a sus tipologías.  
 

-Se realiza mención del poco control frente a la reubicación de viviendas en 

zonas de riesgo, dado que, al reubicar una vivienda, poco tiempo después se 

han multiplicado.  

 

-Se realiza caracterización de las condiciones precarias de habitabilidad 

existentes en la comuna el Rocío.  
 

-Se describen algunas ideas en torno al reordenamiento físico de la comuna. 

  

-Las zonas de expansión de la ciudad se están desarrollando para estratos de 

gran capacidad económica y niega la posibilidad de crear proyectos de 

vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario ignorando el déficit 

habitacional actual. 

Figura C2.10 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de Proceso de urbanización y 

agentes urbanos en Pereira, Colombia Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto 

ambiental. 1990-2012 por Jorge Andrés Rivera Pabón; fuente. Elaboración propia 

 

https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5745/7/DDMARQ230.pdf
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Ficha bibliográfica #11. “Estudio sobre pobladores urbanos en Colombia. Balance y perspectivas” 

por Alfonso Torres Carrillo. 

Ficha bibliográfica #11 

Nombre del autor Alfonso Torres Carrillo 

Título  Estudio sobre pobladores urbanos en Colombia. Balance y perspectivas 

Lugar de impresión 
S.E 

Año de impresión 1994 

URL/Doi https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/131-146/15040 

Reseña del 

contenido 

La crisis migratoria del campo a las ciudades en la década de los 60, generó 

invasión de predios ajenos en distintas ciudades del país. Con esto aumentaron 

los "asentamientos populares".  
 

-Señala que barrios y la ciudad son reflejo espacial de la estructura social; por 

tanto, las luchas urbanas son expresión de la lucha de clases.  

 

-Se hace mención de conflictos urbanos que se presentaban en Bogotá, como 

la "lucha de las clases por el derecho a la ciudad" referida a la disputa librada 

por los habitantes de barrios surorientales de Bogotá, contra la construcción 

de la Avenida de los Cerros. 

  

-Se mencionan algunos estudios de la década de los 80 donde se describen los 

problemas por la consecución de vivienda en el país y las luchas derivadas de 

esta. 

  

-Señala que, para el caso de Colombia, el aluvión de migrantes rurales 

ocasionado por la violencia, nutre el surgimiento de barrios en los centros 

urbanos grandes, medianos y pequeños. 
  

-Se describen los problemas a los que se enfrentaron los nuevos pobladores de 

las ciudades al no poderse incorporar a la producción capitalista, teniendo que 

acudir a múltiples formas para conseguir ingresos para sus familias. 
  

-Se define el "barrio" como el mediador entre el mundo privado de la casa y el 

mundo público y extraño de la ciudad". 
  

-Dentro de cada barrio se dan distintas identidades sociales; entre ellas los 

procesos y espacios amplios de reconocimiento como los son las "zonas" y 

"comunas".  

Figura C2.11 La presente figura corresponde a la ficha bibliográfica de Estudio sobre pobladores urbanos 

en Colombia. Balance y perspectivas por Alfonso Torres Carrillo; fuente. Elaboración propia 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/131-146/15040
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Anexo C2.2 Indicadores cartográficos 

Mapa #1. Mapa de las categorías del suelo  

Mapa C2.1. Mapa de las categorías del suelo que se encuentran en la composición de la Estructura Ecológica Principal 

de trabajo; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenamiento Territorial 

de Pereira, 2016.  
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Mapa #2. Mapa de coberturas del suelo metodología Corine Land Cover, Colombia 

Mapa C2.2. Mapa de las oberturas del suelo de acuerdo con la metodología Corine Land Cover ajustada para 

Colombia, que se encuentran en la composición de la Estructura Ecológica Principal de trabajo; fuente. Elaboración 

propia. Información tomada de: Agrología Colombia en Mapas, 2018. 

 

  



 

   

 

 

  100 

 

Mapa #3. Mapa de conectividad ecológica de la estructura ecológica principal a áreas de protección 

municipal 

Mapa C2.3. Mapa de la conectividad ecológica que se dan entre las áreas de protección municipales y la Estructura 

Ecológica Principal de trabajo y el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. 

Información tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenamiento Territorial, 2016. 
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Mapa #4. Mapa de amenaza por almacenamiento de sustancias peligrosas  

 

Mapa C2.4. Mapa de amenaza por almacenamiento de sustancias peligrosas en cercanías a la Estructura Ecológica 

Principal de trabajo y el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información 

tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenamiento Territorial, 2016. 
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Mapa #5. Mapa de amenaza en zonas de expansión urbana 

 

Mapa C2.5. Mapa de amenaza por almacenamiento de sustancias peligrosas en cercanías a la Estructura Ecológica 

Principal de trabajo y el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. 

Información tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenamiento Territorial, 2016. 
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Mapa #6. Mapa de microzonificación sísmica  
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Mapa C2.6. Mapa de zonificación sísmica en la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el tejido urbano continuo 

en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía digital Plan de 

Ordenamiento Territorial, 2016. 

 

Mapa #7. Mapa de la zona de recarga de acuíferos 
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Mapa C2.7. Mapa de zona de recarga de acuíferos presente en la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el tejido 

urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía 

digital Plan de Ordenamiento Territorial, 2016. 
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Mapa #8. Mapa del Índice de ambiente crítico 
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Mapa C2.8. Mapa del Índice de Ambiente Crítico medido para la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el 

tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: 

Cartografía digital Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 

 

Mapa #9. Mapa del Índice de Alteración en la Calidad del Agua 
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Mapa C2.9. Mapa del Índice de Alteración de la Calidad del Agua medido para la Estructura Ecológica Principal de 

trabajo y el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada 

de: Cartografía digital Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 
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Mapa #10. Mapa del Índice de Vegetación Remanente 

 

Mapa C2.10. Mapa del Índice de Vegetación Remanente medido para la Estructura Ecológica Principal de trabajo y 

el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: 

Cartografía digital Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 
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Mapa #11. Mapas de conflictos en los usos del suelo. 
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Mapa C2.11. Mapa de los conflictos en los usos del suelo para la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el 

tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: 

Cartografía digital Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015.  

 

Mapa #12. Mapa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 
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Mapa C2.12. Mapa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales medido para la Estructura Ecológica 

Principal de trabajo y el tejido urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información 

tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 
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Mapa #13. Mapa del Índice de Fragmentación 
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Mapa C2.13. Mapa del Índice de Fragmentación medido para la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el tejido 

urbano continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía digital 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 

 

Mapa #14. Mapa de pendientes 
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Mapa C2.14. Mapa de pendientes de la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el tejido urbano continuo en un 

área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía digital Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 

Mapa #15 Mapa de equipamientos colectivos 
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Mapa C2.15. Mapa de equipamientos colectivos de la Estructura Ecológica Principal de trabajo y el tejido urbano 

continuo en un área de 100 m de buffer; fuente. Elaboración propia. Información tomada de: Cartografía digital Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja, 2015. 
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Anexo C2.3 Listado de especies de fauna del POMCA río La Vieja 

Listado #1. Avifauna. 

 

Figura C2.12. Listado de especies de aves identificadas para la cuenca del río La Vieja; fuente. Consorcio 

POMCA Quindío. Información tomada de: Capítulo 14. Diagnóstico de Fauna – Fase de diagnóstico 

POMCA río La Vieja, 2015.  
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Listado #2. Mastofauna 
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Figura C2.13 Listado de especies de mamíferos identificados para la cuenca del río La Vieja; fuente. Consorcio 

POMCA Quindío. Información tomada de: Capítulo 14. Diagnóstico de Fauna – Fase de diagnóstico POMCA río La 

Vieja, 2015. 
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Listado #3. Herpetos 
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Figura C2.14 Listado de especies de herpetos identificados para la cuenca del río La Vieja; fuente. Consorcio 

POMCA Quindío. Información tomada de: Capítulo 14. Diagnóstico de Fauna – Fase de diagnóstico POMCA río La 

Vieja, 2015. 

Anexo C2.4. Instrumentos de observación sistemática 

Instrumento de observación sistemática de las dinámicas ecológicas 

Técnica de investigación #5 

Observación sistemática del componente ecológico 

 

Elaborado por: Tatiana Duque Calderón, Laura Carolina Londoño Pineda. 

Fecha: 05/03/023 

Observaciones: El presente instrumento se hace para cubrir los objetivos y objetos de la observación 

sistemática del componente ecológico, que se programaron en diferentes sesiones de recorridos.  

Introducción 

Para el alcance del primer objetivo de investigación: Caracterizar el sistema socio-ecológico, en 

el marco del desarrollo del trabajo de grado “Evaluación de los riesgos ecológicos en la 

estructura ecológica principal en el “Parque Metropolitano El Vergel” de la ciudad de Pereira”; 

se llevará a cabo la técnica de investigación #5 Observación sistemática.  

La observación sistemática es un “proceso por el cual un observador, o un grupo de ellos, 

desarrollan un conjunto de normas sistemáticas para registrar y clasificar los sucesos de clase” 

(Croll, 1995 en García, Martínez y Ortega, 2008/09). Es característica, y útil al objetivo, por la 

previa planificación de sus situaciones, objetivos y objetos o eventos a observar, así como de un 

cronograma de ejecución de la observación. 

El ejercicio de observación en campo se apoyará del uso de bitácoras, fotografías y videos para 

el registro de las mismas.  

Objetivo 

Reconocer en campo las características y estado del componente ecológico del sistema socio-ecológico 

asociado a la EEP del Parque El Vergel. 

Secuencia lógica 

1. Fijación de objetivos de observación 

▫ Contrastar la información secundaria respecto al estado y propiedades actuales del área de 

trabajo. 

▫ Evidenciar los atributos bióticos y abióticos del Parque Metropolitano El Vergel y la EEP 

asociada. 
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2. Clasificación de los eventos u objetos a observar 

▫ Características físicas y estado del suelo 

▫ Coberturas vegetales 

▫ Características físicas e impactos de la fuente hídrica (río Consota) 

▫ Observación de micro y macro -fauna asociada a la EEP del PM El Vergel. 

3. Delimitación de los tramos a recorrer por jornada 

▫ Recorrido al interior del Parque El Vergel – reconocimiento. Fecha: xx/03/2023 

▫ Recorrido al interior del Parque El Vergel y barrio Rocío Bajo – avistamientos de fauna y flora. 

22/03/2023. 

▫ Recorrido del perímetro de la EEP, barrios: Villa Colombia, La Unidad, Tulcán III, Gaviotas – 

reconocimiento, avistamientos de fauna, flora e impactos. 17/04/2023 

▫ Recorrido del perímetro de la EEP, barrios: La Florida, La Laguna, La Platanera, Venecia – 

reconocimiento, avistamientos de fauna, flora e impactos. 18/04/2023 

4. Cronograma de jornadas de observación 

 Programación 

Actividad Marzo Abril 

Recorrido de reconocimiento al interior 

del Parque El Vergel 

12 de 

marzo; 9:00 

a 11:00 

a.m.    

Recorrido al interior del Parque El 

Vergel  

22 de marzo; 

10:00 a 

12:00 p.m.   

Recorrido al perímetro de la EEP, 

barrios: Villa Colombia, La Unidad, 

Tulcán III, Gaviotas    

17 de abril; 

14:00 a 

16:00 p.m.  

Recorrido al perímetro de la EEP, 

barrios: La Florida, La Laguna, La 

Platanera, Venecia    

18 de abril; 

8:00 a 10:00 

a.m. 

Tabla C2.1. Cronograma de recorridos en campo; fuente- Elaboración propia.  

5. Recorridos de observación 

 

 

Instrumento de observación sistemática de las dinámicas sociales/construidas 

Técnica de investigación #8 

Observación sistemática de las dinámicas sociales/construidas 
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Elaborado por: Tatiana Duque Calderón, Laura Carolina Londoño Pineda. 

Fecha: 05/03/023 

Observaciones: El presente instrumento se hace para cubrir los objetivos y objetos de la observación 

sistemática del componente construido, que se programaron en diferentes sesiones de recorridos.  

Introducción  

● Para el alcance del primer objetivo de investigación: Caracterizar el sistema socio-

ecológico, en el marco del desarrollo del trabajo de grado “Evaluación de los riesgos 

ecológicos en la estructura ecológica principal en el “Parque Metropolitano El Vergel” de 

la ciudad de Pereira”; se llevará a cabo la técnica de investigación #5 Observación 

sistemática. 

● Caracterizar el componente construido del área de estudio es importante porque entre 

otras cosas, permite identificar las presiones antrópicas sobre el PMEV, la obtención de 

información sobre usos del suelo, infraestructura y demás aspectos que son 

fundamentales para la planificación urbana. Por otra parte, esta caracterización es 

importante y fundamental para la gestión del riesgo, en función de identificar zonas 

vulnerables que puedan afectar o generar presiones sobre la EEP del área de estudio y en 

consecuencia, generar propuestas (orientaciones) que propendan a mejoras en dichas 

áreas que lo necesiten. 

Objetivo 

Reconocer las dinámicas y características del componente social/construido asociado al Parque 

Metropolitano El Vergel y la EEP asociada.  

Secuencia lógica 

1. Fijación de objetivos de observación 

▫ Contrastar la información secundaria respecto a las dinámicas características y estructural del 

componente social/construido  

▫ Describir las estructuras y dinámicas sociales asociadas a la EEP del Parque Metropolitano El 

Vergel. 

2. Clasificación de los eventos u objetos a observar 

▫ Uso y ocupación del suelo 

▫ Actividades antrópicas dentro y en el área perimetral de la EEP 

▫ Redes, grupos o actividades asociadas al Parque El Vergel y la EEP 

▫ Residuos, transformaciones e impactos. 

3. Delimitación de los tramos a recorrer por jornada 

▫ Recorrido del perímetro de la EEP, barrios: Poblado, Rocío Bajo – reconocimiento, actividades 

antrópicas, equipamientos e impactos. 22/03/2023 

▫ Recorrido del perímetro de la EEP, barrios: Villa Colombia, La Unidad, Tulcán III, Gaviotas – 

reconocimiento, actividades antrópicas, equipamientos e impactos. 17/04/2023 
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▫ Recorrido del perímetro de la EEP, barrios: La Florida, La Laguna, La Platanera, Venecia – 

reconocimiento, actividades antrópicas, equipamientos e impactos. 18/04/2023 

4. Cronograma de jornadas de observación 

 

 

 

 

 Programación 

Actividad Marzo Abril 

Recorrido de reconocimiento al interior 

del Parque El Vergel 

12 de 

marzo; 9:00 

a 11:00 

a.m.    

Recorrido al interior del Parque El 

Vergel  

22 de marzo; 

10:00 a 

12:00 p.m.   

Recorrido al perímetro de la EEP, 

barrios: Villa Colombia, La Unidad, 

Tulcán III, Gaviotas    

17 de abril; 

14:00 a 

16:00 p.m.  

Recorrido al perímetro de la EEP, 

barrios: La Florida, La Laguna, La 

Platanera, Venecia    

18 de abril; 

8:00 a 10:00 

a.m. 

Tabla C2.2. Cronograma de recorridos en campo; fuente- Elaboración propia. 

5. Recorridos de observación 
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Anexo C2.5 Proyecto de Biodiversidad del Parque El Vergel creado en Naturalista Colombia 
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Figura C2.15 Introducción de la página del proyecto de Biodiversidad Parque El Vergel, en la ciudad de Pereira. 

Disponible en: https://colombia.inaturalist.org/projects/biodiversidad-parque-el-

vergel?tab=observations&subtab=grid; fuente. Naturalista Colombia.  

Anexo C2.6 Plantas silvestres y jardines de la EEP 

Foto C2.1. Bosques, guaduales y bambusales encontrados en la EEP; fuente. Elaboración propia.  

https://colombia.inaturalist.org/projects/biodiversidad-parque-el-vergel?tab=observations&subtab=grid
https://colombia.inaturalist.org/projects/biodiversidad-parque-el-vergel?tab=observations&subtab=grid
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Foto C2.2. Árboles, arbustos, flores y frutos encontrados en la EEP; fuente. Elaboración propia. 
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Foto C2.3. Plantas en jardines de los barrios Boston y Las Gaviotas; fuente. Elaboración propia.  
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Anexo C2.7 Funga en la EEP  

Foto C2.4. Hongos encontrados en los recorridos en la EEP; fuente. Elaboración propia. 
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Anexo C2.8 Evidencias de disposición de residuos sólidos sobre la EEP. 

 

Foto C2.5. Evidencia de disposición de residuos sólidos sobre las márgenes del río Consota en el Parque El Vergel; 

fuente. Elaboración propia.  
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Foto C2.6. Evidencia de disposición de residuos sólidos sobre la quebrada Boston entre los barrios La Florida y 

Boston; fuente. Elaboración propia.  
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Anexo C2.9 Instrumentos de entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO ECOLÓGICO     

  

Entrevista #1 Organización comunitaria.  

 

Lugar: Barrio La Unidad 

Fecha: 26-05-2023 

Hora: 11:00 a.m. 

Tiempo de duración de la entrevista: 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

 

Entrevistadora(s): Tatiana Duque Calderón - Laura Londoño Pineda 

Entrevistado(a):  Sandra Patricia Álzate (presidenta JAC Barrio La Unidad) 

  

Justificación 

Desde el quéhacer del administrador ambiental, el conocimiento de cada uno de los componentes 

del ambiente y de sus interacciones, se hace fundamental para poder profundizar en un territorio 

que posteriormente permitan tomar decisiones sobre el mismo. 

Con el fin de generar articulaciones con la Gestión Ambiental Territorial de Pereira, se busca a 

través de las percepciones de los habitantes la construcción de un modelo de su realidad para 

entender cómo se interrelacionan las personas con el parque y su entorno y viceversa; siendo la 

sociedad el principal actor y sujeto de dichos procesos. 

Objetivo 

Conocer las percepciones acerca de los procesos y dinámicas existentes entre la comunidad y la 

EEP del Parque Metropolitano El Vergel, Pereira.  

 

Temas orientadores  

● Parque Metropolitano El Vergel, ¿lo conoce? ¿de qué manera? 
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Sé que hace algunos años era un centro recreacional, y tengo entendido que ahora realizan allí 

algunas actividades culturales con niños. 

 

● ¿Cómo se relaciona con la estructura ecológica presente en el barrio? ¿Se ha percatado de 

la naturaleza existente? 

En el guadual que tenemos aquí en el barrio, y en el río que pasa (Consota) sí hay cierta diversidad, 

aunque ahora ya no hay tanta como antes. Pero anteriormente podíamos contar con la visita de 

ardillas, osos, pájaros extraños y otros animalitos.  

Actualmente, en las madrugadas (4:00 a.m) se pueden ver perros de monte; incluso familias 

completas que salen a buscar comida. También se siguen viendo aves, pero no tan diversas como 

antes... Por ejemplo, antes podíamos ver todo el tiempo loritos verdes, pero han ido desapareciendo 

al igual que sus nidos, ya que la guadua la han “tumbado” con distintos fines.  

 

● ¿Sabe cuál es la función de este espacio natural? Y ¿si se relaciona con el río? 

Además de ser un pulmón verde para nosotros, es el hábitat de muchas especies de animales. 

Lastimosamente no todos tienen el mismo sentido de pertenencia por este lugar, y no lo cuidan 

cómo lo hacemos muchos aquí.  

El río también se ha visto afectado por diversos factores; especialmente por la contaminación a 

causa de los residuos que son arrojados al mismo.  

 

● ¿Qué actividades se desarrollan en el barrio para la protección de la estructura ecológica 

existente?  

Tenemos un grupo de veedores infantiles, ellos se encargan de escuchar todo lo que tenemos para 

enseñarles en materia ambiental, y después van puerta a puerta a difundirlo por todo el barrio; 

incluso lo han hecho por medio de volantes. Creemos que esto es una buena manera forma de 

enseñarles a ser líderes y a que tengan sentido de pertenencia por el lugar que los rodea.  

 

● ¿En su barrio/cuadra se ha dado cuenta de acciones que beneficien y/o perturben el espacio 

natural con el que cuentan? 

Sí; lastimosamente el guadual y el río reciben muchas perturbaciones por parte de ciertos 

habitantes, en especial de los asentamientos informales que se encuentran al lado izquierdo del río. 

Aquí arrojan todo tipo de desechos al río, sin importar nada. Se han hecho charlas de 

concientización ambiental, pero a la gente no le importa.  
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Arrojan basuras incluso cuando el vehículo recolector acaba de pasar. Lanzan colchones, muebles, 

desechos tecnológicos y heces de animales; además buscan oro también.  

En cuanto al guadual, se ve afectado principalmente por las invasiones, robo y quema de guadua, 

y la inadecuada disposición de basuras, ya que el lugar se convirtió en un botadero.    

Al frente del barrio, justo en los barrancos se pueden ver algunas casas que han sido construidas 

por invasores y presentan condiciones de riesgo. Estos predios le pertenecen a la CARDER, pero 

no han hecho nada por subsanar la situación, y afirman que “no hay riesgo alguno”, pues no se 

acercan hasta el lugar directamente afectado. 
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FORMATO DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO     

  

Entrevista #2    Organizaciones institucionales 
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Lugar: Encuentro virtual, vía meet 

Fecha: 27-04-2023 

Hora: 04:30 p.m. 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

 

Entrevistadora(s): Tatiana Duque Calderón - Laura Londoño Pineda 

Entrevistado(a): Ana María Cuartas (directora SMP)  

  

Justificación 

Desde el quéhacer del administrador ambiental, el conocimiento de cada uno de los componentes 

del ambiente y de sus interacciones, se hace fundamental para poder profundizar en un territorio 

que posteriormente permitan tomar decisiones sobre el mismo. 

 

Con el fin de generar articulaciones con la Gestión Ambiental Territorial de Pereira, se busca a 

través del conocimiento de las estrategias y actuaciones institucionales entorno a la construcción 

de un modelo de su realidad para entender cómo se interrelacionan estas organizaciones con la 

administración y ordenamiento de la EEP  asociada al Parque Metropolitano El Vergel; siendo 

estas organizaciones la vía de materialización entre los procesos de Gestión Ambiental Territorial 

y Gestión Ambiental Sectorial. 

 

Objetivo 

Conocer las percepciones acerca de los procesos y dinámicas existentes entre la comunidad y la 

EEP del Parque Metropolitano El Vergel, Pereira.  

 

Temas orientadores 

 

● Cuéntenos brevemente acerca de la historia del lugar. ¿Cuándo se declaró Parque 

Metropolitano? 

En el año 1962 el municipio donó a la SMP el predio correspondiente a “El Vergel”. 

Posteriormente, en el año 1982 el lote “La Nogalia” fue comprado por la SMP para conservación, 

consolidándose como un parque recreacional y seguidamente como Ecoparque.  
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Actualmente está designado como un Parque Metropolitano de 22 hectáreas, de las cuales el 90% 

están destinadas a conservación de fauna y flora.  

 

● Los predios que se ubican al oriente del parque, cerca de los barrios Tulcán III, Gaviotas y 

La Unidad, ¿son administrador por ustedes? ¿son los predios que unifican la gestión con el 

AMCO en la Operación Urbana Integral del subtramo 1 del río Consota?  

 

No, los únicos predios administrados por la SMP son el de “El Vergel” y “La Nogalia”. Las demás 

figuras de manejo no las reconocemos, ya que le corresponden al municipio. 

 

● ¿Con qué entidades se han articulado para lograr que se consolide al Vergel como 

laboratorio de investigación urbano para la biodiversidad? ¿Se ha hablado de hacerlo parte 

de las estrategias de corredores ambientales urbanos?  

 

Entre las alianzas más importantes por destacar, podemos mencionar la que tenemos con la UTP, 

la universidad de Wageningen en Holanda y Urbanos, empresa de planificación e infraestructura 

de Holanda.  

Desde el 2019 trabajamos en un proyecto llamado «Corredor Verde: laboratorios vivientes como 

nodos de integración para el Área Metropolitana Centro Occidente» con el que pretendemos 

integrar el Cerro Canceles, Salado de Consotá, Jardín Botánico de la UTP, Parque El Vergel y 

Batallón San Mateo es un solo corredor de servicios ecosistémicos. 

 

 

● ¿Qué situaciones adversas ha evidenciado a lo largo del ejercicio de sus labores en la SMP 

 

 Lo más difícil de sobrellevar han sido las invasiones o asentamientos informales; que son cada 

vez más comunes. El robo y quema de guadua y la inadecuada disposición de basuras y demás 

residuos en el guadual o alrededor del parque.   
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FORMATO DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO     

  

Entrevista # 3 Organizaciones institucionales 

 

Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira 

Fecha: 17-05-2023 

Hora: 11:30 a.m. 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

 

Entrevistadora(s): Tatiana Duque Calderón – Laura Londoño Pineda 

 

Entrevistado(a): León Felipe Cubillos (Docente UTP) 

  

Justificación 

Desde el quéhacer del administrador ambiental, el conocimiento de cada uno de los componentes 

del ambiente y de sus interacciones, se hace fundamental para poder profundizar en un territorio 

que posteriormente permitan tomar decisiones sobre el mismo. 

 

Con el fin de generar articulaciones con la Gestión Ambiental Territorial de Pereira, se busca a 

través de las percepciones de los habitantes la construcción de un modelo de su realidad para 

entender cómo se interrelacionan las personas con el parque y su entorno y viceversa; siendo la 

sociedad el principal actor y sujeto de dichos procesos. 

 

Objetivo 

Conocer las percepciones acerca de los procesos y dinámicas existentes entre la comunidad y la 

EEP del Parque Metropolitano El Vergel, Pereira.  

 

Temas orientadores 

 

● Parque Metropolitano El Vergel, ¿lo conoce? ¿sabe algo de su historia?  
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Tengo conocimiento de que, en el año 2003, la CARDER y la Universidad Católica de Pereira 

realizaron la caracterización del Consota en seis subtramos, y uno de ellos corresponde al Vergel.  

Se realizó un diagnóstico a nivel de gestión y se habló además de lo que se pensaba e iba a ser el 

“Corredor Consota”. 

 

Posteriormente la CARDER contrató a una antropóloga de la Universidad Católica de Pereira para 

realizar un diagnóstico ambiental, de infraestructura y socioeconómico del Consota. 

Adicionalmente, hubo un grupo histórico llamado “Covaric”, una iniciativa ciudadana para apoyar 

los procesos de apropiación de la gestión ambiental de los subtramos.  

 

● ¿Conoce de la alianza de la SMP, con la UTP y la Universidad Wageningen en Holanda, 

sobre el “Corredor Verde”? ¿Cómo defensor del Bosque de Álamos, les han planteado algo 

al respecto?  

Como defensores del Bosque de Álamos, si tuvimos conocimiento de la iniciativa y de hecho una 

anterior investigadora nuestra se encuentra trabajando en el proyecto.  

También nos enteramos de la reunión que tuvieron al respecto, pero nunca fuimos invitados. Sin 

embargo, puedo destacar el hecho de que se tenga en cuenta el Bosque de Álamos y otros bosques 

urbanos de Pereira y las conectividades ecosistémicas que existen entre ellos.  

 

● ¿Tiene conocimiento de acciones que se hayan llevado a cabo en beneficio del PMEV, o 

demás EEP de la ciudad?  

Sí; de hecho, como defensor del bosque de Álamos, también he hecho parte de la acción popular 

en defensa de los bosques urbanos de Pereira. Contamos con documentos que sustentan toda la 

importancia de estos bosques que hacen parte de la estructura ecológica principal y de la 

conectividad ecosistémica que estos generan.  
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FORMATO DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

ECOLÓGICO     

  

Entrevista #4    Consulta a expertos.  

 

Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira 

Fecha: 01-06-2023 

Hora: 04:00 p.m. 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

 

Entrevistadora(s): Tatiana Duque Calderón – Laura Londoño Pineda 

Entrevistado(a): Francisco Antonio Uribe Gómez (Exfuncionario CARDER, secretario de 

Planeación UTP) 

  

Justificación 

Desde el quéhacer del administrador ambiental, el conocimiento de cada uno de los componentes 

del ambiente y de sus interacciones, se hace fundamental para poder profundizar en un territorio 

que posteriormente permitan tomar decisiones sobre el mismo. 

 

Con el fin de generar articulaciones con la Gestión Ambiental Territorial de Pereira, se busca a 

través de las percepciones de los habitantes la construcción de un modelo de su realidad para 

entender cómo se interrelacionan las personas con el parque y su entorno y viceversa; siendo la 

sociedad el principal actor y sujeto de dichos procesos. 

 

Objetivo 

Conocer las percepciones acerca de los procesos y dinámicas existentes entre la comunidad y la 

EEP del Parque Metropolitano El Vergel, Pereira.  

 

 

Temas orientadores 
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● Parque Metropolitano El Vergel, ¿lo conoce? ¿de qué manera? 

 

Cuando era funcionario de la CARDER, tuve aproximación al parque El Vergel cuando se empezó 

a hablar de los corredores ambientales del Río Otún y Consota. Allí se identificó El Vergel como 

uno de los corredores y conectores ambientales más importantes. De hecho, en el POT anterior se 

identificó como un corredor ambiental del Consota junto a Canceles, el Jardín Botánico de la UTP, 

parque salado Consotá y el área del batallón San Mateo.  

 

● ¿Sabe quién puso en marcha el proyecto El Vergel? ¿con qué fin?  

En administraciones anteriores es de reconocer que el PMEV no era visto con el potencial que 

realmente tiene y no era una prioridad, pues la concepción del parque sólo era como un lugar de 

recreación y esparcimiento. El bosque no era objeto de administración, ya que la prioridad de la 

SMP era la administración del “Zoológico Matecaña”.  

 

Es ahora, en administraciones más recientes, donde se ha visibilizado su potencial ambiental y se 

han realizado algunas acciones en torno al cuidado y protección del mismo, dado que es un lugar 

muy susceptible a invasiones especialmente.  

 

● ¿Se ha percatado de si hay y cómo es la naturaleza allí?   

Es una gran extensión de bosque andino en el corazón de la ciudad. Sé que se pueden encontrar 

distintas plantaciones forestales, hay diversidad de aves, mariposas e insectos.  

Su flora también es diversa, y tengo conocimiento de la existencia de un inventario de fauna y 

flora por parte del Jardín Botánico de la UTP. 

 

Además, y no menos importante, cuenta con el paso del Consota por allí, lo que lo convierte 

indiscutiblemente en un sitio de especial interés e importancia ecosistémica, dada a la conectividad 

biológica y ecológica que facilita. 

 

● ¿Sabe cuál es la función de este espacio natural? 

Valoro mucho este lugar y estoy consciente del potencial ambiental enorme que tiene, pues se trata 

de alrededor de 25 hectáreas de bosques en el “corazón urbano” de Pereira, que a su vez tiene toda 

la posibilidad de conectarse con otros corredores biológicos presentes en la ciudad.  
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● ¿Tiene conocimiento de acciones que beneficien o perjudiquen al espacio natural del 

Parque Metropolitano El Vergel? 

 

Los asentamientos informales y las presiones urbanas son las principales amenazas a las que se 

enfrenta el PMEV, que seguirán creciendo y que pueden afectar el bosque, por lo que en el POT 

deben existir figuras de protección para este lugar.  

 

También se necesita que los pobladores del sector sean guardianes de la conservación del PMEV, 

ya que todos se benefician del mismo.  

 

● ¿Conoce de convenios o alianzas con el Parque Metropolitano El Vergel que fortalezcan 

la conservación del parque? 

 

Sé que actualmente se tiene un proyecto ecoturístico en El Vergel, donde se espera remodelar el 

área de recreación y se pretende construir un malecón en toda el área alrededor del río.  

También en el proyecto se incluyen senderos paisajísticos alrededor del bosque y se han hecho 

todos los estudios pertinentes.  

La SMP pretende mejorar integralmente todo el PMEV y también trabajar con las comunidades 

vulnerables alrededor del parque, que ya se tienen plenamente identificadas.  
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Anexo C2.10 Asentamientos informales y en zona de amenaza, barrios La Unidad, La 

Florida, La Laguna y Rocío Bajo. 

Foto C2.7. Disposición de viviendas informales, en materiales como guadua, lona, plástico, y mampostería estructural, 

algunas sobre suelos ganados a la EEP y otras sobre pendientes y/o a orillas del río Consota; fuente. Elaboración 

propia. 
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Anexos C4 

Anexo C4.1 Tabla de atributos del mapa de unidades de actuación para el área de trabajo. 

 

Foto C4.1. Tabla de atributos del mapa de unidades de actuación para el área de trabajo generado con QGIS; fuente. 

Elaboración propia. 

 


