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NOTA EDITORIAL 
 

 

Para mayor información sobre la creación de un semillero de investigación se puede 

dirigir directamente a la oficina de la Unidad de Investigaciones de la Facultad del Me-

dio Ambiente, Sede Vivero Edf. Natura 2º piso o escribir al correo: facmedioamb-

uinv@udistrital.edu.co 

El formulario para la creación y registro de un semillero de investigación ante el CIDC, lo 

puede descargar en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?

option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103  

Mayor información sobre los semilleros de investigación de la Facultad registrados ante el 

CIDC puede conseguirla en http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?

option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12  

Fortalecer el proceso de investigación en nuestra Facultad.  

 

Es importante realizar un proceso de investigación al interior de nuestra Facultad, con el propó-

sito de tener objetivos claros en un horizonte a corto plazo (menor a 5 años), donde se pueda 

fortalecer los actores significativos del mismo (profesores y estudiantes), en función de la pro-

ducción de resultados generados a partir de los proyectos de investigación científica y tecnoló-

gica, por ello, es significativo comenzar el proceso de buscar financiación no solo a través del 

Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDC) mediante los recursos para fomento de 

la investigación en la estampilla, sino también, buscar los recursos en entidades externas, para 

la financiación de las buenas ideas y perfiles de proyectos de investigación que los grupos y se-

milleros de investigación de nuestra Facultad, siempre tienen en sus actividades programadas. 

 

Por ello, la meta de investigación, es conseguir los recursos necesarios externos mediante con-

venios (marco y especifico) o proyectos beneficiados en convocatorias externas y de esta forma 

tener una diversidad de resultados de investigación e innovación, en términos de productos de 

generación de nuevo conocimiento, resultados de actividades de investigación, desarrollo e in-

novación, apropiación social del conocimiento y formación del recurso humano. 

 

Atentamente, 

 

JUAN PABLO RODRIGUEZ MIRANDA 

Coordinador Unidad de Investigación. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

mailto:facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co
mailto:facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=103
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12
http://cidc.udistrital.edu.co/investigaciones/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12
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CARTOGRAFÍA SOCIAL: HERRAMIENTA HOLÍSTICA Y PARTICIPATIVA DE 

RECONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN COLOMBIA. 
 
 

 
GRUPO DE  INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS AMBIENTALES 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD ECONÓMICA AMBIENTAL 

SUB-LÍNEA HUMEDALES 

PROYECTO CURRICULAR ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL  

 

Autora: Laura Fernanda Guzmán González 
Docente tutor: Maribel Pinilla R. 

RESUMEN: 

El presente artículo es una temprana contextua-

lización al concepto de cartografía, además, 

después del acercamiento a estas bases se ex-

plorara la cartografía social entendida desde el 

punto de vista de una herramienta de compren-

sión hacia las comunidades,  que para temas de 

este artículo se ha considerado importante en el 

trabajo futuro en el semillero CEA Competiti-

vidad Económica Ambiental. Como estudio de 

caso se tomó el estudio realizado hacia la iden-

tificación cartográfica de comunidades indíge-

nas en del departamento del meta, realizado 

por el Programa Presidencial de Derechos Hu-

manos y Derecho Internacional Humanitario -

Gobernación del Meta y la Secretaría Social y 

de Participación. 

 

PALABRAS CLAVES: Mapa, participación, 

Cartografía, sistema, información, comunida-

des, territorio, impacto.  

 

ABTRACT:   

This article is an early contextualization of the 

concept of cartography, also after this basic 

approach follows an exploration of some 

branches and applications of the cartography 

such as social cartography from the standpoint 

id understanding tool for communities, the top-

ics in this article are important in the future 

work for the CEA environmental economic 

competitiveness study group. The carto-

graphic identification of indigenous commu-

nities in the department of Meta is a work 

that has been taken as a study case for the 

realization of this article. 

The realization of this article was supported 

by a documentation process and the review 

of numerous sources found online, reports 

submitted by the ministry of culture, the Co-

lombian magazine of geography and the en-

vironment ministry of Colombia. 

 

Key words: Map, participation, cartog-

raphy, information, communities, territory, 

system, impact.  

 

INTRODUCCIÓN: 

Para entender y abordar el tema de la carto-

grafía es necesario tener definiciones funda-

mentales, es entonces cuando recurrimos a la 

definición de Robinson A, Randall Sale y 

Joel Morrison “Cartografía puede definirse 

como el arte, ciencia y tecnología que inter-

vienen en la elaboración de mapas y cartas 

de la tierra y otros cuerpo celestes” (1984). 

Estas definiciones van atadas a otras disci-

plinas como la topografía, la edafología, la 

geometría y varias de las ciencias matemáti-

cas, con el fin de determinar espacios y  
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delimitar territorios en escalas traducibles 

al entendimiento del hombre, para que sea 

posible la ubicación en lugares determina-

dos. 
Se identifica como instrumento principal el 

mapa que finalmente es el resultado tangible de 

la reproducción del paisaje o del territorio ob-

jeto de estudio, esto es lo entendido según la 

siguiente definición “El mapa es un documento 

gráfico, presentado en superficies planas 

(expresión bidimensional), montado en cuerpo 

esferoidales que semejan a la tierra o diseñado 

al relieve (expresiones tridimensionales) que 

trata de reproducir objetivamente el paisaje que 

representa” 

Estos mapas son “adornados” por diferentes 

letras, símbolos, colores y formas.  

 

La cartografía social utiliza el mapeo de condi-

ciones pasadas presentes o futuras en orden de 

acercar a la comunidad a su espacio geográfi-

co, su cultura, su economía, su historia y su 

situación ambiental. Por esta razón según Es-

cobar y Vanegas en su concepto de lo que es la 

base de los planes de desarrollo comunitario 

"la necesidad de tener mayor organización y 

mayor participación en los asuntos del Estado: 

de tal forma que esto facilite controlar y dispo-

ner de los recursos, en bien de la comunidad". 

 

2. MÉTODOS 
Para la realización de este artículo se hizo un 

proceso de documentación y conceptualización 

a partir de la revisión de diferentes fuentes bi-

bliográficas encontradas en línea, informes 

presentados por el ministerio de cultura, la re-

vista Colombiana de geografía y el Ministerio 

de Ambiente, el estudio de caso realizado en el 

departamento del Meta analizando fortalezas y 

debilidades, para así aterrizar a los conceptos 

manejados en el semillero de investigación 

Competitividad Económica Ambiental CEA. 

 

La Universidad Nacional de Colombia ha sido 

pionera en el trabajo de esta herramienta con la 

conformación de su grupo de investigación en 

el año 2006, tomando 3 temáticas para su 

trabajo: 1) Una nueva dimensión para el 

concepto de espacio, 2) la concepción del 

SIG como una representación cualitativa y 

cuantitativa por medio de formatos carte-

sianos y no cartesianos y 3) La visión de la 

información espacial de manera participati-

va e intrínseca de las comunidades. Todos 

estos redefinen los conceptos de informa-

ción geográfica para que el SIGP se con-

vierta en una herramienta incluyente para 

las comunidades. 

 

“QUIEN HABITA EL TERRITORIO 

ES QUIEN LO CONOCE”  

 

La premisa de Andrade y Santamaría 

(1997) es la confirmación de que las herra-

mientas que impulsan la creación de cono-

cimiento y la integración cultural fortalecen 

y minimizan la vulnerabilidad  de diferen-

tes poblaciones e imponen su relevancia e 

importancia como factores sociales del 

desarrollos de un territorio y la comunidad 

habitante del mismo asi como lo evidencian 

diferentes proyectos realizados por el SE-

NA en convenio de la organización Tro-

penbos internacional.  

 

La relación entre la cartografía social y la 

cartografía oficial se basa en la integración 

de las interpretaciones hechas en un plano 

cartesiano con las interpretaciones propias 

de las comunidades, es decir, el hibrido en-

tre una metodología cuantitativa con una 

metodología apreciativa y retórica.  

 

Esta unión nos da una visión general y 

completa de lo que es un territorio, porque 

para entenderlo no se puede tomar en cuen-

ta las representaciones visuales, son nece-

sarios los estudios de campos, las entrevis-

tas y la observación de todas las dimensio-

nes dinámicas.  
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En Colombia se analizó la cartografía social indí-

gena del Departamento del Meta, allí la Goberna-

ción del meta, dentro del concepto de su plan de 

desarrollo departamental. En este documento  se 

presencian las diferentes implementaciones polí-

ticas  incluyentes ejecutadas lado a lado de los 

representantes de las comunidades indígenas del 

departamento. Quienes hacen el papel de actores 

sociales. Esto como un esfuerzo para validar los 

derechos fundamentales de quienes han sido de-

clarados legalmente como población vulnerable. 

 

En esta labor la cartografía social fue una herra-

mienta de visibilización para la creación de pla-

nes de salvaguarda. 

 

EL objetivo general planteado por  el Departa-

mento Nacional de Estadística (DANE),  Direc-

ciones de Censos y Demografías y de Técnica de  

Geo estadística era el de obtener información que 

permita el conocimiento de la situación  geográ-

fica de los resguardos y asentamientos indígenas 

del departamento del Meta en lo que respecta a 

su conformación  geográfica y territorial, al agru-

pamiento de su población en  comunidades y su 

distribución espacial, sus características  demo-

gráficas básicas y el equipamiento de los territo-

rios en  cuanto a su infraestructura básica y a sus 

recursos naturales, así  mismo ubicar gráfica-

mente la información en la cartografía de cada 

uno de los resguardos indígenas y de los asenta-

mientos. 
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Fuente: Universidad Nacional, revista Colombiana de geografía. 

Tabla 1. Análisis comparativo de la cartografía social y la cartografía convencional 

Elemento de com-

paración 

  

Cartografía social 

(cartesiana o no) 

Cartografía institucional 

(cartesiana) 

  

Territorio 

  

Representa las variables importantes para cada terri-

torio desde un auto reconocimiento de la comunidad 

que participa. 

  

Se representa lo que desde la mo-

dernidad se define como priorita-

rio para la definición del estado 

nación 

Métodos 

Procedimientos cualitativos en donde la comunidad 

es el actor principal. Entre ellos están las bondades 

del lenguaje oral y la representación simbólica. 

Utilización de diferentes instru-

mentos para recoger determinada 

información y metodologías esta-

dísticas. 

Posición Política Existe una clara intencionalidad y postura política. 

Se asume una aparente objetivi-

dad e imparcialidad de los datos 

obtenidos. 

Interés - poder 

Se legitima un proceso en el que se reconocen los 

intereses de la comunidad como motor de los proce-

sos sociales. Así se cobra conciencia del poder de 

autodeterminación y transformación del territorio. 

Es tenido en cuenta solo el inte-

rés institucional o empresarial. 

Representación del 

espacio. 

Combinación del trabajo percibido, concebido y 

vivido. Representación de las relaciones (redes de 

fortalecimiento, flujos) que conforman un territorio. 

Representación del espacio perci-

bido (euclidiano) en donde pre-

valece la georreferenciación. 

Metodología 

Métodos cualitativos y participativos en donde apor-

tan  a la comunidad y los expertos; en la elaboración 

conjunta del mapa se plasma el conocimiento colec-

tivo; el entorno cultural, que esta mediado por las 

necesidades de la comunidad, y las potencialidades 

del territorio que se quiere representar. 

Métodos cuantitativos. Grupo de 

“expertos”. Se representan los 

intereses de la institución y el 

estado. 

Sistematización 

El uso de metodologías cualitativas lleva un trabajo 

más dispendioso, pero con resultados menos exclu-

yentes. 

Existen unos procedimientos 

estándar que son fácilmente siste-

matizables. 

Tiempo de ejecu-

ción 

La sistematización es incipiente. Es necesario imple-

mentar algún sistema de documentación de la infor-

mación recolectada. Actualmente, el grupo estepa 

está trabajando sobre este campo y sobre la búsque-

da del puente entre estas dos cartografías. 

Se continúa trabajando en la so-

fisticación de software y las polí-

ticas de sistematización (IDCE, 

IDECA) 

Escala 

  

Definida por el nivel de participación, generalmente 

escalas detalladas. 

Nivel de agregación. Varias esca-

las y niveles de generalización. 
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Esta cartografía social indígena, se realizó a 

través de talleres, con la  participación de los 

gobernadores, capitanes, mujeres, niños y 

niñas de  las comunidades indígenas del de-

partamento, ubicadas en los municipios  de 

Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Concor-

dia, Mapiripán, La Uribe,  Mesetas, San 

Martín, Granada y Villavicencio.  

 

Este trabajo conjunto tuvo varias conclusio-

nes:  

1. Es importante comprender y conocer la 

cosmovisión que tienen las comunidades in-

dígenas sobre su “espacio de vida”, aquel 

que se constituye de cultura, tradiciones y 

cosmogonía, por lo tanto cualquier afecta-

ción en el espacio físico representa también 

una afectación en la integridad de su espacio 

de vida. 

2. Lo que estas comunidades consideran 

como mayor amenaza de afectación a su te-

rritorio es la confrontación armada y el des-

plazamiento forzado. 

3. La idiosincrasia de las comunidades se 

ha visto afectada por los megaproyectos y la 

globalización. 

 

Finalmente que se evidenciaron las caracte-

rísticas especiales en términos económicos, 

sociales y culturales  que ponen en desventa-

ja a estas comunidades frente a la población 

mayoritaria al recurrir a la oportuna acción 

del estado. 

 

Gracias a este trabajo la gobernación se re-

troalimenta del saber indígena, de su concep-

ción holística de territorio, y sus métodos 

organizacionales. Reconocen también sus 

fallas como ente protector y regulador, según 

la Secretaría Social y de Participación de la 

gobernación del Meta, esto les da la oportu-

nidad de priorizarlas para una posterior crea-

ción de estrategias que remedien estas negli-

gencias y atiendan las necesidades en todas 

las dimensiones de la población indígena.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 La cartografía como elemento de 

estudio territorial y social ha sido 

articulado para estudios de histogra-

fia y colonización (véase: Carto-

grafía del siglo XVIII: Tomás Ló-

pez en la Real Academia de la His-

toriaAntonio López Gómez, Carmen 

Manso Porto, Tomás LópezMadrid : 

Real Academia de la Historia, De-

partamento de Cartografía y Artes 

Gráficas, 2006) Es por esta razón 

que esta ciencia es importante en 

áreas de administración publica en 

lo que respecta a planes de ordena-

miento territoriales, estudio y pro-

tección del paisaje.  

 

 Al construir gráficamente las deli-

mitaciones de un territorio no se 

pueden excluir los efectos políticos 

y sociales que han actuado sobre 

dicha delimitación. Es por esto que 

la cartografía se ha vuelto una herra-

mienta de activismo social, ya que 

atreves de este testimonio gráfico 

sobre papel se pueden evidenciar y 

denunciar las diferentes injusticias 

ambientales. 

 

 El resultado de este fenómeno es 

que hoy la cartografía es asequible y 

democrática, gracias a la tecnología 

se ha convertido en un proceso inte-

gral donde no solo se tienen en 

cuenta las ciencias de la tierra sino 

que también se integran ciencias 

matemáticas, artísticas y de modela-

ción, antropológicas y del compor-

tamiento humano, y que permiten el 

análisis social, la predicción de fe-

nómenos y el testimonio de eventos 

pasados. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=283626
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=283626
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77020
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77020


99 

 

 El conocimiento técnico realizado 

por expertos no puede ser el único de 

validez, el saber popular juega un 

papel igual importante en la construc-

ción de la sostenibilidad y su recono-

cimiento debe ser proporcional a su 

contribución. 

 

 La comunidad conoce y reconoce el 

territorio que habita en forma dife-

rente que los expertos, la retroalimen-

tación de estos dos conocimientos 

dan una integralidad al desarrollo de 

la descripción grafica final y a la me-

jora en la toma de decisiones. 

 

 En el ámbito ambiental incluye a la 

comunidad en el proceso de mapeo y 

recogimiento de datos convirtiéndose 

en una herramienta de integración 

social y de opinión de las comunida-

des afectadas por cualquier tipo de 

impacto. 

 

 La cartografía crítica social es una 

herramienta de documentación para 

mecanismos de impactos ambientales 

sin dejar de cumplir su función ini-

cial.  
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Colombia está pasando por un fenómeno deno-

minado “la fiebre del oro” dado que  en los úl-

timos  años  su  precio  en  el  mercado se ha 

incrementado considerablemente, en  2011  

registro un  precio  por  onza  de  1.100 a 1.200 

dólares;  por otro lado el  plan  de  desarrollo 

del  actual presidente  contempla incentivar  la  

inversión  extranjera  en  el  sector  minero pa-

ra qué aporte más  al  PIB , según cifras del 

DANE este ha crecido de forma sostenida: en 

2007 representaba el 5,7% del PIB y en 2011 

el 7,8%; la minería (sin el petróleo) equivale al 

30% de la inversión extranjera directa y el 19% 

de las regalía.  

 

 Haciendo un  análisis  se encuentra que para  

potencializar  el  sector  minero en un país se  

debe  tener   varias  características  esenciales  

que  representan  el  éxito de  estrategias  para  

el  desarrollo, condiciones  como: calidad  en  

sus  instituciones, idoneidad  política y normas 

para formación  del  capital  humano son nece-

sarias y Colombia  solo las logra  cubrir  de  

forma parcial; las  utilidades  derivadas  del  

sector  minero  no  logran  cubrir  el  margen,   

el  costo  es  demasiado  alto  para  el  benefi-

cio , teniendo  presente  que  las  actividades  

mineras  son de  las  más  impactantes (de for-

ma negativa) al ambiente. Todo  esto se deriva 

de  problemas de institucionalidad y planifi-

cación del gobierno,  falta de comunicación 

y trabajo conjunto entre los Ministerios de 

Ambiente y Minas, las normas no son claras 

(se cierran minas y al poco tiempo vuelven a 

funcionar afirmando que están en trámites de 

legalización), la presencia de grupos arma-

dos ilegales en el país desarrollando  minería 

ilegal  llamada también “minería criminal” 

la cual genera  gran  deterioro ambiental, 

según Felipe Zuleta (2012) al año en Colom-

bia se está produciendo 55 toneladas de oro 

de las cuales solo 20 provienen de explota-

ciones que cuentan con títulos mineros; ade-

más los conflictos sociales en las zonas de-

claradas mineras porque no se aplican figu-

ras como la de consulta previa, pero sin duda 

la principal crítica tiene que ver con las 

exenciones tributarias que tienen las grandes 

empresas mineras, con las cuales no se com-

pensa el impacto que causan en las regiones 

y por el contrario terminan llevándose los 

recursos del país y un “dinero extra” por la 

estrategia que se implemento desde el go-

bierno anterior de “confianza inversionista”,  

la cual aun no se corrige. 
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Son varios los problemas que se deben aten-

der y solucionar, principalmente la corrupción 

y el conflicto armado dado que impiden que 

las buenas propuestas e intenciones se lleven 

a cabo. Se esperaba que la locomotora minera 

generara más empleo e ingresos al país pero 

eso no ha pasado. Algo que es  claro y hay 

que tener en cuenta es que  muchas poblacio-

nes viven de esta actividad, Colombia  debe 

reforzar  muchas  de  las  condiciones  necesa-

rias  para  que  esta actividad  no  represente  

pobreza  y  daño  en  el  ambiente sino casos  

exitosos  de  minería llevada a cabo de forma 

responsable.  
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RESUMEN  
 

La investigación permite determinar los com-

portamientos socio ambientales en el área rural 

de la sub región sur oriental del municipio de 

San Antonio del Tequendama relacionados con 

la línea de conducción hidroeléctrica en el sec-

tor San Antonio I - Laguneta, como elemento 

diagnóstico ambiental.  

 

El trabajo se desarrolla como un estudio de ca-

so con múltiples unidades de observación. Es-

tructura Temática: Evaluación de los procesos 

ambientales de manera sistémica, considerando 

cuatro dimensiones: ambiental, económica, 

social e institucional. Herramientas de diagnós-

tico: matrices de chequeo, encuesta rural, en-

trevista con actores, georreferenciación, carac-

terización de fincas y uso de herramientas car-

tográficas. Fases metodológicas: Etapa de pre 

diagnóstico, Trabajo en Campo, Caracteriza-

ción Territorial, Evaluación Ambiental y Sínte-

sis Ambiental.  

 

El factor más afectado por el corredor hidro-

eléctrico es el biótico, específicamente la per-

dida de la diversidad del paisaje natural, la cual 

se percibe por los habitantes del territorio del 

área de influencia directa al modificarse su en-

torno social, económico y cultural.  

INTRODUCCIÓN  
 

La importancia del tema, se establece en las 

posibilidades de comprender los comporta-

mientos socio- ambientales vinculados al 

área de influencia directa de la tubería de 

aducción presente en las veredas Cubsio, 

Arracachal y Chicaque entre las subestacio-

nes San Antonio I y Laguneta en el munici-

pio de San Antonio del Tequendama. 

 

Durante la investigación, es de importancia 

considerar el concepto de evaluación am-

biental, esta valoración demanda criterios 

que hagan visible la calidad de los impactos 

o efectos, sobre los cuales es necesaria la 

intervención oportuna y efectiva. Esta tarea 

es posible en la medida que las instituciones 

u organizaciones responsables de las trans-

formaciones de los recursos naturales, incor-

poran a la sociedad que los acoge 

(Avellaneda, A, 2008).  

 

La investigación tuvo como objetivo la ca-

racterización de los actores rurales presentes 

en el territorio en cuanto a sus actividades 

productivas, uso del agua, manejo del recur-

so forestal y disposición de residuos, eva-

luando ambientalmente su comportamiento. 

http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000234435
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000942880
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METODOS  

 

El área de estudio corresponde a la sub región 

sur oriental del municipio de San Antonio del 

Tequendama, que comprende las veredas Arra-

cachal, Cubsio y Chicaque. Sobre este territo-

rio se ha construido la infraestructura para ge-

neración hidroeléctrica Tequendama, en la 

cuenca media y baja del Rio Bogotá. (Ver ilus-

tración 1). 

  

El trabajo se desarrolla como un estudio del 

caso con múltiples unidades de observación, 

donde cada unidad es observada con la misma 

estructura común de análisis, dadas las particu-

laridades que ofrece cada territorio en su rela-

ción. Para el desarrollo del proceso de investi-

gación se ha definido una estructura temática 

que permita hacer la evaluación de los proce-

sos socio ambientales de manera sistémica.  

En este caso se han considerado cuatro dimen-

siones: ambiental, económica, social e institu-

cional, al considerar como  una  microrregión 

la estructura político administrativa que ofre-

cen las veredas dentro del municipio. (Plaza, 

1998).  

 

 

Los aspectos de evaluación ambiental se 

orientan desde la metodología del diagnosti-

co micro regional propuesto por Plaza y Se-

púlveda (1998), donde se determinan los 

factores de funcionalidad territorial en rela-

ción a los comportamientos socio económi-

cos y la disponibilidad de recursos naturales. 

En este caso la identificación ambiental con-

centra su atención en el manejo del recurso 

hídrico, los residuos sólidos y la conserva-

ción de los ecosistemas.  

 

Se consideraron herramientas de diagnóstico 

para el sector rural, tales como las matrices 

de chequeo, encuesta rural, entrevista con 

actores claves, georreferenciación, caracteri-

zación de fincas y uso de herramientas carto-

gráficas. El nivel de resolución del trabajo es 

1:25.000, con base en los documentos carto-

gráficos IGAC. La investigación se desarro-

llo en cinco fases metodológicas: Etapa de 

pre diagnostico, trabajo de campo, caracteri-

zación territorial, evaluación ambiental y 

síntesis ambiental. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Caracterización socioeconómica  

 

En las características sociales se encontró que 

la edad promedio de la comunidad está entre 

los 35 y 45 años con un porcentaje del 75% 

sobre el total de los predios encuestados. El 

78% de la población vive en vivienda propia y 

en su mayoría hace más de 5 años en la zona 

de estudio.  

 

En relación a las características económicas, el 

56% de las unidades consultadas cuenta con 

una persona que recibe remuneración económi-

ca, de la cual depende el núcleo familiar. Es 

importante mencionar que el 72% de los pre-

dios encuestados desarrolla actividades agrope-

cuarias propias en su mayoría huertas caseras y 

ganadería extensiva.  

 

Acerca del recurso hídrico  
 

El 71% del total de los predios encuestados, se 

abastece del recurso hídrico a través del acue-

ducto rural. El almacenamiento del agua se 

realiza en un 78% en tanques de cemento, a los 

cuales en su mayoría, le realizan frecuentemen-

te un lavado convencional (con agua y jabón 

desinfectante). La población considera que la 

calidad del agua es aceptable por lo que el 91% 

de los predios hierve el agua antes de su consu-

mo.  

 

Acerca del recurso forestal  

 

Sobre los sistemas forestales y agroforestales 

en la zona de estudio, se encontró que el 31% 

utiliza árboles en su predio para cerca viva, 

seguida del abastecimiento de leña. El 72% de 

la población encuestada siembra árboles en sus 

predios de producción propia. La comunidad 

reconoce que al interior de sus predios existen 

áreas con bosque natural pero no conocen su 

tamaño aproximado.  

 

Acerca del manejo de los residuos sólidos  
 

Respecto a la generación y disposición de 

los residuos sólidos, las actividades domesti-

cas son las mayores generadoras de residuos 

sólidos seguidas de las actividades agrope-

cuarias. El 75% del total de los predios reali-

za separación en la fuente, especialmente 

para poder utilizar los residuos orgánicos 

para la elaboración de abonos. En cuanto a 

los residuos sólidos catalogados como 

“inservibles” son dispuestos en quemas a 

cielo abierto, pues el servicio de recolección 

en la zona rural no se presta en el municipio.  

 

Acerca de la Conducción Hidroeléctrica  

 

Con relación a la conducción hidroeléctrica, 

el 78% de la comunidad considera que la 

tubería no afecta el desarrollo normal de sus 

actividades cotidianas en su predio y el am-

biente, aun asi, el 22% restante considera 

que el mayor impacto generado por la con-

ducción es la perdida del agua superficial.  

 

Según la información recolectada, la comu-

nidad ha recibido programas educativos ins-

titucionales por parte de EMGESA, pero el 

78% del total de la población le interesaría 

conocer mas información del funcionamien-

to en general de la conducción hidroeléctrica 

y las medidas que se deberían tomar en caso 

de una emergencia. 
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INTRODUCCION 

 

Los Bosques altoandinos según Cuatrecasas 

1989 y Cleefet al, 1983 citados por Velazco y 

Vargas en 2008, es la franja de vegetación que 

está en un gradiente altitudinal de los 3000-

3200 msnm, se caracteriza por tener una vege-

tación compuesta especialmente por Weiman-

niasp, Illexsp,,Bruneliasp, Clussiasp, Bejariasp 

y otras. En cuanto a condiciones ambientales 

presenta nubosidad y niebla con temperaturas 

que varían de los 15ºC a los 6ºC, baja presión 

atmosférica, poca densidad de aire, baja tempe-

ratura media y alta humedad atmosférica 

(Velasco y Vargas, 2008).  

 

Según Whitmore en 1975, generalmente hay 

dos tipos de biomasa donde se incluye la bio-

masa aérea y la subterránea; para el cálculo de 

biomasa aérea de un bosque se utilizan méto-

dos destructivos y métodos indirectos que tra-

bajan con simulación a partir de análisis de da-

tos de inventarios.  

 

La estimación de biomasa es un factor princi-

pal a la hora de realizar estudios de almacena-

miento y balance de carbono de un bosque 

(WangXiao&Ceulemans, 2004). 

 

Veneklaas, en 1991, halló una producción en 

dos bosques andinos de 7.03 ton/ha/año y 4.31 

ton/ha/año respectivamente a una altura de 

2550 msnm y a 3370 msnm, donde 4,61 y 2,82 

ton/ha/año fueron hojas, 1,06 y 0,76 ton/ha/año 

partes leñosas, 0,66 y 0,27 ton/ha/año partes 

reproductivas, 0,22 y 0,23 epífitas, 0,47 y 

0,23 sin clasificar. 

El objetivo principal de esta investigación es 

estimar la hojarasca en el periodo compren-

dido entre Marzo y Noviembre del año 2012 

en una parcela permanente en la reserva bio-

lógica el Encenillo localizada en Guasca, 

Cundinamarca con el fin de determinar la 

familia o género que produce más biomasa 

aérea y comparar los resultados respecto a 

dos periodos ya evaluados (2009 y 2010) y 

establecer la biomasa aérea en un año. 

 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio: El estudio se está llevando 

a cabo entre los meses de marzo a Noviem-

bre del año 2012, en una parcela permanente 

en la reserva biológica Encenillo localizada 

en el municipio de Guasca, Cundinamarca, 

en la Vereda La Trinidad, sector Pueblo Vie-

jo. Se encuentra en el rango altitudinal entre 

2800 y 3200 msnm, con un área aproximada 

de 186.79 hectáreas y una temperatura de 

4ºC – 21ºC. (Fundación Natura, 2010). 

 

Producción de hojarasca: La metodología 

está basada en el estudio realizado por Var-

gas & Varela en el 2007 en la Reserva Natu-

ral La Planada.  
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La parcela permanente cuenta con un área de 

1 ha, donde se establecieron 25 trampas de 

hojarasca circulares de fibra sintética al 80% 

con un área de 1m2, ubicadas sistemáticamen-

te a una distancia de 25 metros. Para una ma-

yor confiabilidad de los datos, se requirió del 

cambio de diseño de las trampas colectoras, 

las cuales en el periodo de 2009 y 2010 eran 

cuadradas con fibra sintética de 50%. El pe-

riodo de muestreo es quincenal.  

 

Cada muestra es pesada en campo (la cual 

será variable denominada como peso húmedo 

uno), así como antes de someterla a secado 

(peso húmedo dos) y después del proceso de 

secado, el cual se realiza durante un periodo 

de 48 horas a una temperatura aproximada de 

70Cº. Este procedimiento se está llevando a 

cabo en el laboratorio de Silvicultura y Fi-

tomejoramiento de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

Después de haberse sometido a secado se pro-

cede a fraccionar cada muestra en siete partes 

según Veneklaas (1991) de la siguiente mane-

ra: Ramas, líquenes y musgos, flores, frutos, 

insectos e indeterminados, hojas de: Wein-

mannia tomentosa, Bromeliaceae, Drimys-

granadensis, Macleaniasp., Myrsinedepen-

dens, Myrsinecoriaceae, Clethrafimbriata, 

Alnus acuminata, Buddleja sp, Melastomata-

ceae, Viburnumsp.y otras especies no identifi-

cadas. 

 

RESULTADOS 

 

Debido a que la presente investigación está en 

proceso, solo se han obtenido resultados par-

ciales del periodo comprendido entre los mese 

de Marzo y Mayo (periodo de 55 días) como 

se muestra en la Tabla 1, y su tendencia, en la 

figura 1. 

 

 

Tabla 1: Biomasa producida (Tn/Ha/Periodo) 

en una periodo de 55 días  

 
 

 

 

Figura 1: Tendencia de la biomasa(tn/ha) pro-

ducida en el periodo evaluado. 

 
 

Periodo Biomasa (Tn/ha)

21 de Marzo 2012 0,21

2 de Abril 2012 0,34

15 de Abril 2012 0,72

29 de Abril 2012 0,33

15 de Mayo 2012 0,26

TOTAL 55 Días 1,9
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Figura 2: Biomasa (Tn/ha/periodo) por frac-

ción para un periodo de 55 días 

 

 
 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis estadístico de los resultados se rea-

lizará a partir de un análisis de varianza 

ANOVA para determinar si hay diferencias 

significativas, al igual que una prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para esta-

blecer las diferencias entre los periodos eva-

luados. 

 

En el periodo evaluado, se observa un incre-

mento significativo en la cantidad de hojaras-

ca producida, esto se debe al periodo invernal 

en el cual se encuentra la zona de estudio. Así 

mismo, se atribuye este aumento al cambio de 

las trampas colectoras, ya que en las anterio-

res se daba una pérdida de hojarasca por la 

porosidad del material, lo cual no sucede con 

las nuevas trampas.   
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RESUMEN:  

 

El presente artículo pretende describir las con-

diciones de valoración económica de bienes y 

servicios ambientales en Colombia, mediante 

la  

conceptualización, el establecimiento de la 

concepción de los recursos naturales a nivel 

nacional, la política de biodiversidad y el mar-

co de estimación que maneja,  las metodolo-

gías y herramientas de valuación usadas,  las 

principales causas de infravaloración y los re-

tos y críticas de la inclusión de los recursos 

naturales al ámbito económico nacional, a par-

tir de la revisión de diferentes fuentes biblio-

gráficas que se relacionen con el tema y permi-

tan reconocer las principales características de 

la valoración económica de bienes y servicios 

ambientales.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Bienes y servicios ambientales, bienestar,  cos-

tos ambientales, valoración económica.  

 

ABSTRACT: 

This article aims to describe the conditions of 

economic valuation of environmental goods 

and services in Colombia, by conceptualiza-

tion, the establishment of the concept of natu-

ral resources at the national, biodiversity policy 

and framework that handles estimating, the 

valuation methodologies and tools used, the 

main causes of undervaluation and the chal-

lenges and criticisms of the inclusion of nat-

ural resources to national economic level, 

from the review of different literature 

sources that relate to the topic and to recog-

nizing the main features of the economic 

valuation of environmental goods and ser-

vices. 

KEY WORDS: 

Environmental goods and services, welfare, 

environmental costs, economic valuation. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La legislación ambiental a nivel mundial y 

nacional se refiere a la conservación y el 

buen uso de los bienes y servicios eco sisté-

micos pero poco es el avance en materia de 

sostenibilidad y valoración económica am-

biental en nuestro país.  

 

La inclusión de los conceptos de recursos 

naturales  y los costos de utilización de los 

mismos en  los sistemas de cuentas naciona-

les y su influencia en los mercados no ha 

tenido un avance relevante, debido a la pre-

sencia de fallas de mercado, políticos y de 

información. Estos aspectos dificultan la es-

timación de los bienes y servicios ambienta-

les y evidencian la necesidad de usar instru-

mentos metodológicos de valoración que 

permitan determinar monetariamente recur-

sos naturales que carecen de mercado. 
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Como respuesta a ello, el trabajo desde la aca-

demia radica en la definición de los procesos y 

el manejo de las herramientas de medición, 

mediante la puntualización de las causas de la 

actual condición y los posibles métodos a usar 

para generar la estimación correcta de los com-

ponentes de los sistemas ambientales, con el 

propósito de reconocer las metodologías de 

valoración aplicadas en el país y las principales 

causas de infravaloración de los recursos natu-

rales. 

 

MATERIALES Y METODOS: 
El presente trabajo fue realizado con base a 

diferentes fuentes bibliográficas con el propó-

sito de establecer la situación actual en el país 

de las metodologías de valoración económica y 

los retos que se presentan para avanzar en esta 

materia, además de reconocer la legislación 

que se aplica en el país para la valoración de 

bienes y servicios ambientales y las funciones 

principales de los mismos. 

 

RESULTADOS: 

La cuantificación económica del valor de los 

recursos naturales consiste en la asignación de 

valores monetarios a los bienes y servicios am-

bientales, los cuales incluyen un conjunto de 

métodos cuantitativos, que buscan medir bajo 

una unidad común los beneficios económicos 

de conservar, proteger, restaurar y/o recuperar 

los recursos naturales en la sociedad; y sus im-

plicaciones en materia  económica-política en 

la toma de decisiones con el fin de generar un 

mejor desempeño ambiental del sector produc-

tivo y del estado, así como determinaciones 

relativas a las políticas, regulaciones e inver-

siones ambientales, en donde se puedan esti-

mar y comparar los beneficios frente a los cos-

tos que incurre la sociedad en los cambios de 

su bienestar.  

 

Con base a esto se resalta que para retribuir 

una real estimación, es necesario tener claras 

las funciones básicas  que cumplen los recursos 

naturales. Según Pearce (1995), se señalan así:  

“Proporcionan los recursos naturales 

(energéticos y materiales) que son utilizados 

como materias primas y transformadas en 

bienes y servicios, o son extraídos para con-

sumo directo.”  Obteniendo de ellos insumos 

y materias primas que pueden o no llegar a 

tener un valor en el mercado. 

 

“Brindan servicios ambientales de soporte a 

la vida y a los procesos productivos”  Dentro 

de estos se crean una relación directa de de-

pendencia de los ciclos biogeoquímicos para 

suplir las necesidades antrópicas. 
 

“El medio ambiente es asimilador de 

desechos” donde los más complejos son ge-

nerados por actividades económicas huma-

nas, siendo la biosfera capaz de asimilar di-

chos desechos y convertirlos de nuevo en 

recursos que se incorporan al sistema econó-

mico o almacenarse en el medio ambiente.  

 

“Los recursos de la biosfera entran a formar 

parte de la función de utilidad.”  En cuestión 

de beneficios individuales tales como inspi-

ración, contemplación, creatividad, recrea-

ción, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor eco-

nómico de un bien o servicio está represen-

tado en la necesidad que tienen los indivi-

duos  de acceder a ellos y  la disposición de 

pagarlos, este tipo de expresión del valor 

económico se establece principalmente en la 

metodología de valoración contingente.  

 

Dentro de este contexto un  equilibrio de la 

oferta y la demanda del bien o servicio se 

pueden representar mediante la curva de la 

demanda como disposición a pagar, y la cur-

va de la oferta como la disposición del recur-

so.  
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Siendo la primera disposición aquella que 

constituye el concepto central del movimiento 

de la economía de mercado, reconociendo la 

libre y total accesibilidad a la información de 

las riquezas ambientales entendiendo que se 

tiene el poder para influir en ellas.  

 

A partir de ello podemos definir el concepto 

de Excedente de Consumidor (EC) que repre-

senta la ganancia o pérdida del bienestar que 

experimenta un individuo, cuyas condiciones 

se ven modificadas por los impactos ambien-

tales. Considerando esto como verídico pode-

mos precisar el valor social neto del produc-

to del cambio mediante la suma de las ga-

nancias y la resta de las pérdidas producidas 

por cualquier cambio económico.  

 

Así mismo teniendo claro que los recursos 

satisfacen necesidades,  definir las escalas de 

preferencias de los individuos y mostrar los 

beneficios de preservar el ambiente en su 

estado natural, se convierte en parámetro 

central del “Valor Económico Total” (VET), 

este está compuesto por el valor de uso (VU) 

y el valor de no uso (VNU). (Castiblanco 

2008). 

VALOR  DE  USO VALORES  DE  NO  USO 

Uso  directo Uso  indirecto Valor  de            

opción 

Valor  de   

legado 

Valores  de  

existencia 

Productos  di-

rectamente  

consumibles. 

Beneficios  de  

funciones  ecosis-

temicas. 

Valores  futuros  

directos  e  indirec-

tos. 

Valores  de  

uso  y  no  uso  

del  legado  

ambiental. 

Valor  de  co-

nocer  que  

todavía  existe  

un  componen-

te  de  medio  

ambiente. 

Alimento,  bio-

masa,  recrea-

ción,  salud,  

etc. 

Control  de  cli-

ma,  de  suelos,  

reciclaje  de  nu-

trientes,  etc. 

Bioprospección,  

conservación  de  

hábitats,  etc. 

Prevención  de  

hábitats  de  

cambios  irre-

versibles,  etc. 

Hábitats,  es-

pecies,  genes,  

ecosistemas,  

etc. 

Tabla.  1  Valoración  económica  total  (VET)  de  los  ecosistemas 

Fuentes: Pearce, D. Y Moran, D, ``The Economic Value of Biodiversity´´ The world Conserva-

tion Union, Londres, 1994 
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LEGISLACIÓN APLICADA: 

 

Se puede contar con una conceptualización cla-

ra o métodos de valoración que en diversos 

escenarios pueden llegar a funcionar con el 

mayor grado de cumplimiento, pero es necesa-

rio entender que cada cultura, espacio social o 

sistema son diferentes, por lo que entender la 

normatividad y aplicabilidad dentro de una po-

blación con un proceso cultural ya definido 

puede llegar a presentar grandes y diversos re-

tos.  

  

De esta forma es clara la magnitud, compleji-

dad e importancia de la concepción de los bie-

nes y servicios ambientales tanto en a nivel 

ecosistémico como de soporte para las genera-

ciones futuras, por lo que es menester conocer 

dicha cuestión en los marcos políticos ambien-

tales Colombianos que se establecen a partir 

del diseño de las políticas ambientales para la 

regulación al acceso y el uso de los recursos 

naturales, los cuales se sustentan mediante el 

diseño de instrumentos económicos (tarifas, 

subsidios, impuestos, contribuciones, entre 

otros).  

 

Como resultado de este diseño, en Colombia 

tenemos la reciente POLITICA NACIONAL 

PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO-

SISTEMICOS.  

 

Comprendiendo el objetivo de la nueva política 

el cual promueve la gestión integral para la 

conservación de la biodiversidad y sus servi-

cios ecosistémicos para mantener y mejorar los 

sistemas socio ecológicos en las escalas nacio-

nal, regional y local e incluso en las zonas de 

frontera motivados por acciones conjuntas, 

coordinadas  y concertadas mezclan sectores 

privados, productivos, públicos y civiles. A 

partir de esta nueva metodología que dejo atrás 

la Política Nacional de Biodiversidad(PNB) se 

instauran los lineamientos y orientaciones para 

los instrumentos que van desde proyectos, pro-

gramas , planes, normas hasta políticas, que 

se han venido trabajando en el país o que se 

puedan llegar a desarrollar para la construc-

ción de cambios significativos para el mane-

jo integral de las decisiones, sistemas y co-

nocimientos en el área ambiental mejorando 

el proceso de la gestión de biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos y con ello la ca-

lidad y el bienestar de los ciudadanos. 

 

En Colombia, se vienen implementando des-

de hace más de 20 años metodologías que 

incluyen a productores, grandes y pequeños; 

entidades públicas, entre  otros, con el fin de 

desarrollar cuentas satélites ambientales evi-

denciando el costo ambiental en función de 

la degradación del medio ambiente, enfoca-

da en el cálculo de la erosión del suelo. 

 

Las principales metodologías son: 

 

A) Método de valoración contingente: Este 

método se usa para determinar la valoración 

que las personas le dan a un determinado 

recurso natural o a un cambio de la calidad 

ambiental  a través de la realización de en-

cuestas y simulación de escenarios hipotéti-

cos como un mercado para un bien o un con-

junto de bienes para los que no existe merca-

do, este método se usa especialmente para 

estimar valores de no uso y se ha usado para 

valorar económicamente espacios urbanos 

abiertos, recursos hídricos, impactos de con-

taminación sobre la salud y la conservación 

de parques o reservas naturales.(Castiblanco 

2008). 

 

B) Método de costo de viaje (MCV): Es uti-

lizado principalmente para valorar espacios 

naturales públicos como lagos, ríos bosques, 

y ecosistemas marinos, que proporcionan 

servicios de recreación, ocio y esparcimien-

to; en este se determinan los costos de trans-

porte en los que incurre un individuo al dis-

frutar de estos  servicios que no poseen un 

mercado definido, todo esto con el fin de   
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obtener información sobre precios o las canti-

dades demandadas del recurso. (Castiblanco 

2008). 

 

C) Función profundidad - productividad: Se 

establece una relación productividad cultivo en 

función de profundidad del suelo. (Garrido 

2012). 

D) Modelo EPIC (Erosion Productivity Impact 

Calculator): Determina la influencia de las pér-

didas de suelo en los procesos productivos, 

planificación del uso de la tierra y manejo de 

cuencas. (Rojas 2012). 

E) Perdida de fertilidad: Calcula el costo del 

fertilizante necesario para mantener el mismo 

nivel de fertilidad en el suelo, es decir, calcular 

el costo de la erosión pasada. (Garrido 2012). 

F) Método por precios hedónicos: Pretenden 

descubrir los atributos de un bien que explican 

su precio además de discriminar la importancia 

cuantitativa. Este método se enfoca en caracte-

rísticas como el nivel de ruido, grado de conta-

minación del aire y acceso a parques o vistas 

escénicas. (Castiblanco 2012). En Colombia se 

viene  aplicando esta herramienta en los merca-

dos de vivienda, los mercados laborales  y la 

finca raíz, el cual el bien raíz refleja la calidad 

del atributo ambiental en su precio generándo-

se así una demanda implícita del mismo. 

 

G) La econometría como instrumento para la 

medición; las variables dependientes e inde-

pendientes en una gráfica de función de de-

manda por los bienes naturales estudiados, tie-

nen características que dificultan la estimación 

econométrica, ya que se pueden excluir de la 

muestra valores que sobrepasen un estimado 

por cuestiones meramente cualitativas lo que 

indica que estas variables son discretas y no 

tienen una distribución normal dificultando su 

recopilación y posterior análisis. 

 

Considerando una de las mayores problemáti-

cas en el aspecto de estimación, la infravalo-

ración de los bienes y servicios; dentro de 

las causas más representativas de esta infra-

valoración se pueden tener en cuenta las que 

vamos a nombrar.  

 

Los recursos naturales tienen la característi-

ca de ser bienes públicos o de “libre acceso”, 

manifestándose en dos propiedades claves:  

 

 No exclusión: Al ofrecerse a un perso-

na automáticamente se ofrece al públi-

co en general, aunque no paguen por 

ellos, por lo tanto el costo marginal de 

ofrecer a un persona adicional es cero 

(0), por esta razón no pueden ser con-

trolados por un sistema de precios. 

 

 No rivalidad ni consumo: El consumo 

de un bien reduce la posibilidad de ac-

ceso de otros individuos al mismo, por 

ello el hecho de que una persona haga 

uso del recurso limita la posibilidad de 

que otra persona pueda acceder al mis-

mo, debido a la falta de regulación res-

pecto a su uso generando riesgo de 

agotamiento y sobrexplotación. 

 

También se comportan como causas las ex-

ternalidades negativas del sistema económi-

co, Se traducen en costos que la empresa no 

contabiliza y representan un costo para la 

sociedad, definidos como costos externos, 

que no son debidamente compensados. El 

más común es el costo externo  de la degra-

dación ambiental. La corrección de las exter-

nalidades se puede dar a partir de tres cami-

nos: negociación, regulación y mediación. 

Desconocimiento de dinámicas ecológicas y 

de los beneficios que reportan los ecosiste-

mas, “No se puede valorar lo que no se co-

noce”. La valoración está dada al nivel de 

información o de educación que posee quien 

valora, desconociendo incluso beneficios y 

funciones ambientales estratégicas de varia-

dos ecosistemas. 
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Tenemos la ausencia de metodologías de valo-

ración apropiadas y de fácil comprensión, la 

forma de recolectar la información usada por 

los métodos más comunes, puede llegar a dis-

torsionar el comportamiento real del individuo 

y las cifras generadas en las situaciones en las 

que éste se desenvuelve. 

 

Por otro lado, los fallos políticos se presentan 

cuando una por una acción de intervención en 

la economía como la fijación de precios, subsi-

dios, cuotas entre otros procedimientos, se alte-

ran los precios y por consiguiente estos no re-

flejan los valores de mercado de los recursos, 

lo cual se refleja en el uso ineficiente y excesi-

vo de los recursos naturales y en la generación 

de impactos ambientales negativos. 

 

Finalmente se considera que el deterioro del 

capital natural en indicadores de crecimiento 

económico (Producto interno bruto - PIB). Los 

recursos naturales son usufructuados para obte-

ner insumos y materias primas cuya conversión 

hacia los mercados hace que estos se convier-

tan en bienes y servicios finales que reflejen el 

crecimiento económico del país, sin embargo 

no se tiene en cuenta la degradación del capital 

natural como directamente proporcional a las 

tasa de crecimiento del ingreso nacional, en 

consecuencia, los indicadores de crecimiento 

económico no manifiestan los resultados 

reales. (Sukhdev pavan 2008) . 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

El principal desafío la valoración económica 

debe incluir en los argumentos de orden econó-

mico las consideraciones sociales y éticas, en 

un marco de conservación de bienes que no se 

intercambian en los mercados por la dificultad 

para cuantificarlos en términos monetarios.  

 

Es de gran importancia también, replantear los 

alcances de la valoración económica aplicada a 

los recursos ambientales y naturales y a utili-

zarla solo cuando sea estrictamente necesario; 

evaluar las consecuencias de la pérdida de 

biodiversidad y servicios eco- sistémicos a 

gran escala integrando modelos económicos 

y matemáticos a través del uso de herra-

mientas como la econometría y la estadísti-

ca. Las valoraciones se basan en preferen-

cias subjetivas que se traducen en valores 

inapropiados cuando los individuos encarga-

dos de la valoración no cuentan con la infor-

mación suficiente de las relaciones entre los 

bienes y servicios y el bienestar que otorgan. 

 

La mayor parte de servicios de regulación o 

los servicios culturales no tienen  un precio 

establecido en el mercado, en consecuencia 

la estimación  se hace más difícil; sin embar-

go se pueden usar diferentes técnicas  basa-

das en la información de mercado, que se 

relaciona indirectamente con el servicio 

(método de preferencias reveladas) y otras 

basadas en mercados simulados (método de 

preferencias declaradas), que integren los 

criterios necesarios para disminuir la subjeti-

vidad en la valoración producida por el des-

conocimiento y la falta de información.

(Garrido 2012). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La valoración económica es una herra-

mienta  fundamental en la toma de decisio-

nes, el diseño y la aplicación de incentivos 

económicos  para la protección y el uso ade-

cuado de los recursos naturales al cuantificar 

los beneficios sociales derivados de un eco-

sistema. 

 La capacidad de estimar el valor de los 

bienes y servicios ambientales o los costes 

de su pérdida está limitada por la falta de 

información de los benéficos que proveen 

los ecosistemas y que aun no han sido identi-

ficados, de este modo solo se hace una eva-

luación cuantitativa de los recursos cuyas 

funciones de producción se conocen relati-

vamente bien. 
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 En nuestro país las metodologías de 

valoración se realizan con el fin de 

suministrar información económica 

para la determinación de políticas 

que conlleven a disminuir la degrada-

ción del medio ambiente causada por 

el agotamiento y degradación de los 

recursos naturales. 

 

 La estimación de los valores que re-

presentan a los bienes y servicios am-

bientales esta sesgado por las diferen-

tes experiencias que poseen los habi-

tantes sobre el beneficio material que 

reciben y no por los beneficios intrín-

secos que representa la existencia de 

los servicios para la vida. 
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