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3.1 ANTECEDENTES 

 
3.1.1 Delimitación del Páramo Santurbán Escala 1:100.000 
La identificación y mapeo del páramo de Santurbán a escala1:100.000 localizado en la cordillera 
oriental, se realizó en un ejercicio interinstitucional con la participación de expertos del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH) y el Ministerio de 
Ambiente, atendiendo a criterios multidisciplinarios bajo aproximaciones de modelación de límites 
potenciales y elementossubregionales a nivel bioclimático, edafológico y de composición de 
especiespara su manejo y conservación. Ver Figura1 y 2 

 

FIGURA 1. Mapa localización Páramo Santurbán, Región CDMB a Escala 1:100.00.  

 



FIGURA 2. Mapa delimitación Páramo Santurbán a Escala 1:100.00.  

 

 



3.2 SÍNTESIS Y DEFINICIÓN DEL LÍMITEDEL PÁRAMO SANTURBAN AESCALA 1:25.000 
 
 
3.2.1 LOS PRINCIPIOS GENERALES  
 
Delimitar el ecosistema páramo además de interpretarse como decisión política, es un ejercicio de 
territorialidad y de autoridad ambiental, con el propósito  de contribuir con la regulación del uso 
de los recursos naturales actuando con principios de equidad social, actividades que se 
desprenden de  un ejercicio de concertación entre los conceptos puramente científicos y  de otra 
parte de conocimientos sociales y éticos. Los principios generales que se han adoptado están 
enmarcados en los lineamientos nacionales de política ambiental: 

 Protección de las funciones y servicios ecosistémicos que inciden en el bienestar de las 
comunidades presentes en el páramo y su entorno regional y local. 

 Búsqueda y mantenimiento de la integridad ecológica de los ecosistemas de páramo. 

 Reconocimiento del páramo como parte fundamental de la estructura ecológica principal, 
a escala nacional, regional y municipal. 

 Reconocimiento de los páramos como territorios social y culturalmente construidos 

 Ecosistemas de alta montaña de gran significancia ambiental en los procesos de 
adaptación al cambio climático global. 

 
 
3.2.2 CRITERIOS E INDICADORES PARA LA DELIMITACIÓN DEL PARAMO SANTURBAN 

 
Tomando como baseel límite inferior del páramo Santurbán existente a escala 1:100.000 
(delimitado y entregado a la CDMB por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt),y los principios generales contemplados en la guía metodológica 
“DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS DEL PAÍS Y DE LINEAMIENTOS 
PARA SU CONSERVACIÓN” (documento publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto Humboldt en el año 2010), se desarrollo al interior de la Corporación el 
siguiente proceso metodológico para definición de criterios locales y precisar el trabajo de 
delimitacióna escala 1:25.000del límite inferior del ecosistema paramuno Santurbán en la 
jurisdicción de la CDMB. 
 
 
3.2.2.1  Definición de Criterios Componente Biofísico  

El Páramo de Santurbán es identificado por la mayoría de Santandereanos como el proveedor de 
recursos valiosos y vitales (el agua) para el desarrollo socioeconómico regional y local. 

a) El ecosistema de paramo como productor y regulador de agua, recurso estratégico y vital de 
alta valoración ambiental y económica para el entorno local y regional. 

b) Los elementos biofísicos del paramo como el paisaje, la diversidad de flora y fauna incluyendo 
especies endémicas, son de gran relevancia en la protección de las funciones y servicios 
ambientales del ecosistema que son soporte de vida. 

c) El paramo como ecosistema altamente sensible a los fenómenos de adaptación al cambio 
climático y por ende indicador para toma de decisiones. 



d) Existen reservas geofísicas de minerales preciosos (oro y plata), y se reconoce la presencia de 
presiones culturales sobre el ecosistema por estas reservas. 

 
 
3.2.2.2  Definición de Criterios Componente Sociocultural 

Se han identificado componentes socioculturales significativos que podrían ayudar a impulsar 
procesos proteccionistas del medio natural relacionados con la toma de decisiones político-
institucionales, sobre la protección y conservación del territorio delimitado como Páramo de 
Santurbán de la jurisdicción CDMB. Componentes socioculturales, como: 

a) Un territorio de exuberante contenido y belleza natural, con elementos de significativo 
interés cultural, patrimonial e histórico. 
 Santurbán es un punto de encuentro e identidad para los dos (2) Santanderes. 

 Santurbán se identifica con la construcción de región: “El Gran Santander”. 

b) Un territorio de alta montaña que oferta mitos y leyendas de sus lagunas. Los complejos 
lagunares de Santurbán, son objeto de mitos y leyendas para los habitantes locales y 
comunidades campesinas asentadas y de influencia cercana al territorio paramuno. 

 
 
3.2.2.3  Definición de Criterios Integridad Ecológica 

a) Se identifican en el Paramo Santurbán áreas relictuales con presencia relevante de fauna y 
flora silvestre de páramo y transicional al bosque altoandino. 

b) Se localizan complejos de humedales de alta montaña: lagunas y turberas en muy buen 
estado de conservación. 

c) Se identifica la presencia actual y potencial de corredores biológicos entre zonas lagunares 
para su continuidad ecosistémica. (IAvH2005). 

d) El paisaje como recurso natural de alto valor ecológico y ecosistémico producto de la 
integridad de sus diversos elementos biofísicos. 

 
 
3.2.2.4  Definición de Criterios de Resolución Espacial y Tecnología 

La modelación de las características biofísicas, ecosistémicas y socioculturales para la delimitación 
del Páramo Santurbán se baso en datos e insumos verificables, que presentan integridad y 
resolución espacial adecuada a la escala 1:25.000. 
 

 
 
3.2.3 SÍNTESIS OPERATIVA DEL PROCESO METODOLÓGICO 

La síntesis operativa del proceso metodológico desarrollado al interior de la CDMB con la 
participación de profesionales especializados de las ciencias naturales y socioeconómicas, para la 
definición de criterios e indicadores del orden regional y local en el área de jurisdicción de la 
autoridad ambiental se describe y espacializa en la Tabla 1. 

 

 



TABLA 1. Criterios e Indicadores para Delimitar el Páramo Santurbán 
 

1. CRITERIOS COMPONENTE BIOFÍSICO 

PRINCIPIOS 
GENERALES 

CRITERIOS  

INDICADOR 

Descripción Espacialización 

En la 
delimitación del 
páramo o  
región de vida 
paramuna se  
reconoce la 
variabilidad 
biofísica,  
historia natural, 
biodiversidad y  
evolución 
constante 

1. Las condiciones biofísicas 
que identifican el Páramo 
Santurbán, jurisdicción 
CDMB se presentan con 
variaciones locales de 
topografía, clima, flora, 
fauna, suelo y usos de las 
tierras. La variación local, 
evidencia entre otros 
aspectos, el desarrollo de 
páramos azonales1. 

1.1 Complejo de 
Páramo Santurbán 
CDMB delimitado a 
partir de las 
variaciones locales 
del gradiente 
altitudinal medio 
2800 msnm. 

 

 

2. Las geoformas y procesos 
de modelado glaciar 
heredado, producto de la 
dinámica glaciar,  
fluvioglaciar,  
correspondiente a la 
cordillera oriental, son 
característica  
fundamental del paisaje del  
Páramo Santurban. 

2.1 En el Paramo de 
Santurbán se 
observan paisajes 
modelados por: a) 
plegamiento y 
fallamiento de la 
cordillera; 
b)procesos  
glaciofluviales de las 
glaciaciones del 
cuaternario; c) 
procesos  
denudacionales, 
fluvioerosionales  y 
degradacionales.  
Siendo el modelado 
glaciofluvial uno de 
los indicadores más 
representativos para 
la delimitación del 
Paramo  
 

 

 
Modelado Glaciofluvial 

 

 

Modelado Estructural 

                                                           
1Paramo Azonal: “Páramos ubicados en zonas atípicas según condiciones edáficas y climáticas extremas y locales, caracterizándose por 
vegetación de tipo paramuna”, Resolución Minambiente 769/2002.   



3. El  Páramo Santurbán es 
un ecosistema que está en 
constante evolución, 
dinámica y transformación 
en estrecha relación con el 
límite superior del bosque 
andino, en esta medida la 
determinación de sus  
límites debe considerar la  
presencia de ecoclinas o  
ecotonos2, entre el 
gradiente páramo-bosque 
altoandino. 

 
3.1 Existen en 
algunos sectores 
muy especiales del 
paramo Santurbán 
variaciones locales 
entre los gradiente 

altitudinales 3000 
msnm +/- 200 m,  
con la presencia de 
ecotonos o ecoclinas 
entre el  bosque 
altoandino y el 
ecosistema 
paramuno 
 

 

 

4. Las condiciones y 
características que 
configuran  
la capacidad de regulación  
hídrica, la calidad del agua 
y demás beneficios 
ecosistémicos 
provenientes del Páramo 
Santurbán deben ser 
garantizados. 

4.1 Los flujos 
superficiales locales 
e intermedios  de las 
Cuencas 
HidrográficasRIO 

LEBRIJA, RÍO ARAUCA, 

RÍO CHICAMOCHA, 
producen 
respectivamente  52 
m3/seg, 3,1 m3/s, y 
2,4 m3/s; 
representando 
la dinámica 
hidrológica del  
Páramo Santurbán 
con reconocimiento 
en el Nororiente 
Colombiano. 

 
 

 

                                                           
2Ecotono: “En ecología, zona de transición entre dos o más ecosistemas, que presenta características propias y comunes a 

ambos ecosistemas” 

2800msnm 



2. CRITERIOS COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

PRINCIPIOS 
GENERALES 

CRITERIOS  
INDICADOR 

Descripción Espacialización 

Los páramos 
son territorios 
social  
y 
culturalmente 
construidos 

1. La identificación y 
delimitación del 
Páramo Santurbán 
debe considerar las 
nociones de espacio y 
lugar de las 
comunidades 
asentadas en el 
entorno local y 
regional, las 
diferentes formas de 
uso y gestión 
sostenible, para 
garantizar la  
permanencia de los 
procesos  
socioculturales y 
ecosistémicos 
necesarios y vitales 
para la población de 
influencia del páramo. 

1.1 El Páramo de 
Santurbán es un punto de 
encuentro e identidad para 
los dos (2) Santanderes. El 
territorio se identifica con 
la construcción de región: 
“El Gran Santander”. 
 

 

 

1.2 Un territorio de alta 
montaña que oferta mitos 
y leyendas de sus lagunas. 
Los complejos lagunares de 
Santurbán, son objeto de 
mitos y leyendas para los 
habitantes y comunidades 
de influencia del entorno 
local del ecosistema 
paramuno. 
 

 

 

2. Se debe reconocer y 
armonizar  los procesos 
de planificación y 
ordenamiento ligados a 
las áreas que integran 
el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y la 
integralidad alcanzada 
y requerida por ellas en 
función de la 
conectividad páramo-
bosque altoandino. 

2.1 La conformación del 
SIRAP/CDMB de alta 
montaña comprende tres 
(3) áreas declaradas 
protegidas: PNR El Rasgón, 
PNR la Judía, DMI Berlín, y 
el proyecto PNR Santurbán, 
en la franja paramuna y 
altoandina para proteger y 
garantizar la conectividad 
del gradiente bosque 
altoandino - páramo, con 
reconocimiento en la 
región Nororiental 
Colombiana 

 

 



3. Zonas del Páramo de 
Santurbán CDMB que 
por diferentes disturbios 
de origen natural o 
antrópico no poseen la 
vegetación típica de 
páramo, deben ser 
consideradas como  tal: 
"Principio de 
precaución" 

3.1 Existe un sistema 
SIG/CDMB con el cual se 
identifican la vegetación 
natural típica de páramo y 
la vegetación de origen 
antrópico (zonas de 
páramos transformados, 
plantaciones de coníferas 
en el sector del páramo 
local de Monsalve) en la 
jurisdicción de la autoridad 
ambiental CDMB. 

 

 
 
 

 
 

 

 

3. CRITERIOS INTEGRIDAD ECOLÓGICA 

PRINCIPIOS 
GENERALES 

CRITERIO 
INDICADOR 

Descripción Espacialización 

 
 
 
 
 
La integridad 
ecológica del  
páramo, los 
beneficios y 
servicios 
ecosistémicos 
que  inciden en 
el bienestar de 
las 

1. Es necesario mantener 
y/o mejorar la integridad 
ecológica  del Páramo 
Santurbán, procurando 
la  conectividad de los 
parches naturales y las 
funciones ecosistémicas 
y ambientales entre el 
bosque altoandino y el 
páramo, favoreciendo la 
funcionalidad y 
resiliencia ecosistémica. 

 
1.1 La heterogeneidad 
del mosaico del paisaje 
paramuno oferta un 
buen estado de 
conservación 
representado en áreas 
naturales en el 80% del 
territorio (36.000 
hectáreas), respecto a un   
área antropizada de 
9.170 hectáreas. 
 

 
 

 



comunidades 
presentes en el 
entorno local 
del páramo y 
su área de 
influencia 
regional se 
mantienen  

1.2 La conectividad 
ecosistémica y las 
funciones ambientales 
del Páramo de Santurbán  
tienden a la 
conservación, por  el 
valor del conflicto actual 
de uso agropecuario  del 
territorio (20%). 

 

2. Los efectos previsibles 
y  medibles frente al 
cambio climático y a 
las invasiones 
biológicas en el 
páramo, deben 
integrarse en función 
de favorecer la 
adaptación al cambio. 

2.1  Las valiosas especies 
endémicas, amenazadas, 
indicadoras y raras que 
habitan el Páramo 
Santurbán comprende un 
amplio radio de acción 
hasta el gradiente 
altitudinal bosque alto 
andino. 

 

 
 

 

2.2 Formular un Plan de 
manejo para contener y 
evitar los daños por 
presiones 
socioeconómicas y 
especies introducidas al 
medio natural, que 
afecten la salud humana 
y la biodiversidad del 
ecosistema paramuno 

 
 

FIGURA 12: Zonas de Exploración y Explotación Minera (Parcial) 

 

● Angosturas 

● CALIFORNIA 

● Pequeña Minería 

●  VETAS 

● Proyecto Mongora 

●  VETAS 



4. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TECNOLOGÍA 

PRINCIPIOS 
GENERALES 

CRITERIO 
INDICADOR 

Descripción Espacialización 

La modelación 
espacial y 
temporal de las 
características 
biofísicas, 
ecosistémicas y 
socioculturales 
de la 
delimitación de 
páramos del 
país dispone de 
herramientas 
tecnológicas y 
resolución 
adecuadas 

1. La modelación de las 
características 
biofísicas, 
ecosistémicas y 
socioculturales para la 
delimitación del 
Páramo Santurbán se 
baso en datos e 
insumos verificables, 
que presentan la 
integridad y resolución 
espacial adecuada a la 
escala pertinente. 

1.1 GEODATABASE 

PARAMO DE SANTURBÁN: 
Unidades topoclimáticas, 
regiones de vida, cotas, 
exposición, suelos, 
pendiente, microcuencas, 
redes hídricas, tipos de 
cobertura, flora, fauna y 
ecosistemas, son 
cuantificadas en hectáreas 
(Has) y evaluadas en 
porcentajes (%) 

 

2. El límite del 
ecosistema Páramo 
Santurbán se debe 
definir e implementar a 
partir de una escala 
local. 

2.1 La escala a nivel de 
detalle 1:25000 del 
Páramo Santurbán se 
estableció teniendo en 
cuenta procesos de: a) 
integridad ecológica, y 
b)planeación 
interinstitucional 
participativa del orden 
local y regional, 
adoptando determinantes 
ambientales del 
MINISTERIO y del IAvH 

 

 

2.2  Datos e insumos 
cartográficos, tablas, 
bases de datos 
georreferenciadas, 
imágenes y afines,  con 
resolución espacial hasta 
de 10 m. 

 

Esc 1:25.000 



3.3 REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICADEL PÁRAMO SANTURBAN A  ESCALA 1:25.000 

Páramo de Santurbán CDMB delimitado a partir de las variaciones locales del gradiente altitudinal 
de 2900 msnm +/- 100 metros. La representación cartográfica a escala 1:25.000 se observa en la 
figura 3. 

FIGURA 3. Mapa delimitación Páramo Santurbán a Escala 1:25.000  

 

 

AMB 



La escala a nivel de detalle 1:25.000  del Páramo Santurbán CDMB se estableció teniendo en 
cuenta procesos de: a) integridad ecológica, y b) planeación interinstitucional participativa del 
orden local y regional adoptando determinantes ambientales establecidas por el IAvH y el MADS 
en cartografía a escala 1:100.000.  
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