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PRORUESTA DE AMPLIACION DEL 
PARQUE NACIONAL NATURAL ;

SERRAN1A DE

ChiribiqueteEste documento es el resu.ltado del trabajo 
adelantado en el mafco.del desarrollo de las 
mesas tecnicas que lidera la Alianza para la 

Conservacion de la Biodiversidad, el Territorio y la 
Cultura conformada.por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNNC), WWF Colombia, 
WCS Colombia y la Fundacion Julio Mario Santo 
Domingo, con base en los acuerdos establecidos 
con las comunidades Indfgenas del Resguardo de 
Itilla en el marco del proceso de consulta previa, 

as! como con Campesinos de las Veredas de 
Puerto Polaco y Puerto Cubarro 

(municipio de Calamar- Guaviare).

A este esfuerzo se sumaron los aportes en 
gestion e informacion de la Fundacion para-la 

Conservacion y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

. el IDEAM, el Institute SINCHI 
y el Ministerio del Interior. .
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'■ > 11. Ihtroduccion
v V

;
'' Como parte de los compromisos Hadddales que el pafs ha; a'dquirjcTo en el marco del | 

Gonvenio sdbre' la Diversidad;Biol6gicapGDB, Colombia ha realizado grandes esfuerzos | 
.;paraestablecer,y.:mantenen=el sistema'macional,y!los sistemas:regionalesde’areas.'

• prbfegidas, completos, eficazrqente gesbonados, ecologicamente representados y bien 
conectados, y se ha propuqstoimetas niuy exigentes para la designacion de nuevas 1 

: Jreas protegidas en sitios pnqritarios'del territono nacional; que se enmarean en otros 
mstrumentos de politica con los queicuenta el pais para-lqgrar conservar el .patrimdojo. : 

v V natural, como la Politica Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Ambiente y DNP 
1995) y.la Polibca'Nacional*p‘ara la Gestion'Integral de la Biodiversidad y sus Serviciqs 
Ecosistemicos- PNGIBSE (Ministerio de-Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012), AsJ 
mismo, esos esfuerzos'de:eonser,vaci6n apoyan de-maneradirecta la implementacion flK 
de otros eompromisos intemacidhales, tales como1 a)Has'l^eta?-AicKifiM|ta" 11),’ que 9B|

. .plantean que para el ano 2020 al menos el 17% de las zonas terrestrds del pafs se ' 
habran conservado por medio de’sistemas de areas protegidas, especialmente 

: aqufellas’de.particular importaneia para la diversidad biologica y los servicios 
- ecosistemicos; y b) la agenda 2020 para el DesajrolJo'Sqstenibley' sUs Objetivos de,

Desarrollo Sostenible- ODS, los cuales resaltan el valor de la cuenca hidrografica del 
Amazbnas comp fa mayor reserva de agua dulcey destacan su factor determihante en H 

' el balance hidfico del planeta. Asi mismo, traza metas para detener la deforestacion, ™ 
mitigar los impactos def cambio climatico, y potenciar la cooperacion y las acciones 
para la pfoteccion efectivade'los derechos-de lospueblos indigenas que habitan la ‘
Amazonia, e'rilespecial los de^los pueblos aislados que permanecen en ese territorio.

El Plan de Accioninstitucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia 2011'- 
, 2019;f stab|ecjq Una linea estrategica relacidnada con el Incremento de la 
representadvidad'ecosistemica del pais mediante la declaratoria y ampliacion de areas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Entfe las areas del portafolio de, 
prioridades de cbhsefyacioh /n s/tadeSa diVersidad;biol6gica, se priorizo la ampliacion 
del Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete (PNNSCH), debido a su 
im'pbrtancia biologica, ecologic'a y cultural. Con'lacampliaci6n, el area protegida se 
fortalecera como nodo central y punto de contacto entire lbs biomas de la Amazonia, la 
Orinoquia y los Andes. Asi mismo, se convertifa en la reserva mas grande en el ' q 
extremp noroccidental de la cuenca amazonica y contribuira a mantener los 
componentes fisicos y bioticos de la region, que son-el resultado de procesos 
evolutivos, biogeogrdficos y ecolbgicds que involucran areas del escudo guayanes, de 
la planicie basal amazonica y zonas de transicibn en'tre las sabanas y el bosque, unices 
en la region. En .este contexto, eharea de ampliacion propuesta se Integra a un mosaico 
de areas nucleo y estrategias de conservaciph asociadas al ordenamiento ambiental 

? del territorio, entre areas protegidas del.Sistema Nacional de Areas Protegidas -SINAP-, 
en diferentes categorfas y territorios colectivos, qqe se suman al proposito de , ,
mantener la funcionalidad.ecosistemica del nofoeste de la gran cuenca amazonica. Se 
debe considerar due las areas protegidas en sinergia con los territorios indigenas : 
hacen parte de las soluciqnes para detener el rapido deterioro de la selva tropical mas 
grande del planeta, la Amazonia.

, En cumplimiento de la ruta establecida para la declaratbria y ampliacion de areas 
protegidas (Resolucibn 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), se realizb eUdiagnosticp;bibfisico; socioeconbmico y cultural yel analisis 
sistematico de informacibn-para el area propuesta de ampliacion del PNNSCH. Este 
diagndsTi'cP, permitib compfender temas de especial ihterbs como la integfidad
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ecologica, la complementariedad de prioridades de conservacion, los servicios 
ecosistemicos asociados, la proteccion al territorio de pueblos indigenas aislados, asf como 
identificar las posibles oportunidades y amenazas, y las estrategias para su manejo y 
reduccion. Como resultado de la caracterizacion biologica en las cuencas altas de los rios 
Tunia, Itilla y Yarf, zonas en las que no se tenia un solo registro biologico, se documentaron 
4,854 ejemplares representantes de 1,676 especies, entre las que se encuentran 5 
especies endemicas, 32 posibles especies nuevas para la ciencia, cerca de 29 especies 
amenazadas segun los criterios de la UICN y 57 nuevos registros para Colombia (FCDS et al. 
2017 incluido en el Anexo 1), lo cual soporta la importancia de la ampliacion ya que 
contiene elementos de la biodiversidad importantes para la conservacion.

Con la ampliacion del PNNSCH, se incluira en el SINAP parte del distrito biogeografico "Yari 
Miriti El Refugio" que incluye los biomas "bosque de galena tropical" y "sabanas 
estacionales tropicales" (no representados aun en el SINAP), y se garantizara la proteccion 
de las cuencas altas de cuatro de los principales rios de la Amazonia colombiana: Apaporis, 
Yari, Vaupes y Guaviare. Asi mismo, se contribuira a la proteccion de diferentes habitats 
que soportan gran cantidad de especies vegetales y animales; se aportara a la mitigacion 
de los efectos negatives del cambio climatico global, a la regulacion hidrica regional y al 
mantenimiento de la oferta natural para la seguridad alimentaria y la supervivencia de la 
poblacion local de las cuencas Orinoco y Amazonas. La ampliacion del area protegida 
constituye un aporte significativo a la conservacion de valores culturales del pais, 
especialmente porque contribuye a la proteccion del territorio y la poblacion de grupos 
indigenas en condicion de aislamiento pertenecientes a las familias linguisticas Uitoto,
Carib y Arawak, las cuales se ban identificado en el PNNSCH y en su area de ampliacion. A 
su vez, se protegeran elementos con alto valor arqueologico, correspondientes a la 
tradicion cultural de los pueblos indigenas asociados a Chiribiquete y representados por las 
pictografias, otros vestigios arqueologicos en abrigos rocosos del escudo guayanes, los 
petroglifos en raudales y chorros, y los sitios con vestigios de "terras pretas" o "antrosoles" 
(suelos que evidencian la presencia de humana a traves de la historia).

El proceso de ampliacion, ha implicado la consulta a diferentes entidades con injerencia en 
las areas de interes, entre ellas el Ministerio de Minas y Energia, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional Minera (ANM), la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporacidn para el Desarrollo • 
Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico (CDA), la Corporacidn para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA), el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR), el Programa Nacional Integral de Sustitucidn de Cultivos llicitos (PNIS), el 
Ministerio del Interior (Minlnterior) y las comunidades de los dos resguardos indigenas (Rl) 
certificados y con presencia en la zona de influencia de la propuesta de ampliacion, 
logrando acuerdos de traslape total con el Rl "El Itilla" y en proceso, acuerdos de 
colindancia con el Rl "Llanos del Yari- Yaguara II" y, asf como acuerdos de colindancia con 
comunidades campesinas de las veredas Puerto Polaco y Puerto Cubarro1. Como resultado 
de este ejercicio de dialogo y concertacion, se ha ajustado la propuesta de ampliacion del 
PNNSCH, cuyos Ifmites y objetivos ban sido ampliamente socializados con gobiernos, 
instituciones, asociaciones campesinas y organizaciones de base con injerencia en la zona 
de influencia directa de la ampliacion. Es asf como este documento, presents la sfntesis 
para la ampliacion del Parque Nacional Natural Serranfa de Chiribiquete, haciendo enfasis 
en los elementos bioffsicos y culturales que soportan la propuesta.

' En construction acuerdos de vecindad con las veredas de San Vicente del Caguan en los sectores Camuya y Nueva 
Esperanza.
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2. Localizacion
El Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete y su zona de ampliacion se ubican en el 
corazon de la Amazonia colOmbiana, entre los departamentos.de Guaviare y Caqueta (Figura 1). 
Con la ampliacion del PNNSCH, se incorporan al area protegida un total de 1,486/676 ha (Tabla 1).

Tabla 1. Distribucion departamental y municipal del area propuesta de ampliacion del 
Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete.

lSan JosddelG u avj are * ,, / 48,504
lylirafloresLCiuaviare; 0 81,048 •

l&iS&BggSiSl
Solano

T> f>5i4,#i4 *J■ 418;608
,i ; i. ................. ................... ..... .   

,» >, .680,992^1
• / '■>.^4.
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V 'Cartagena^^-Cpp^f^ ^0
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Figura 1. Localizacion del ^rea propuesta para la ampliacion del PNNSCH.
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3. Caracterizacion biofisica y cultural
3.1 Caracterizacion biofisica 

3.1.1. Clima e hidrologia
A escala regional se encuentran dos zonas de maxima pluviosidad anual: a) el piedemonte 
de la cordillera Oriental y la sierra de La Macarena, con un evidente condicionamiento 
producido por las caracteristicas topograficas, que representan un obstaculo al avance de 
masas de aire cargadas con la humedad proveniente de la evapotranspiracion del este y del 
noreste, lo que tambien ocurre en relieves residuales de la serrania de Chiribiquete; y b) la 
region centro-oriental del area amazonica, con valores de precipitacion media anual que 
sobrepasan los 4.000 mm anuales, debido a la exlstencia de una franja de permanente 
infiuencia de la Zona de Convergencia Intertropical, al aporte de lluvias desde areas de 
mayor evapotranspiracion de la Orinoquia y la Amazonia, en estrecha vinculacion con la 
confluencia de los vientos Alisios del noreste con los del sudeste, a los vientos 
convergentes propios de la zona Ecuatorial, y a las caracteristicas del relieve, factores que 
facilitan la conduccion de los vientos y grandes masas de aire (PNN 2015).

La zona del PNNSCH y su area de ampliacion no cuenta con estaciones de IDEAM, por lo 
que no existen registros de series de precipitacion ytemperatura para la zona. Sin 
embargo, la Fundacion para la Conservacidn y el Desarrollo Sostenible (FCDS et al. 2017 
incluido en el Anexo 1), reportan para la cuenca del rio Yari, al suroccidente del area de 
ampliacion, una humedad relative entre 86-89%, temperatures del ambiente entre 25 y 
269C, evaporacion anual entre 1,113-1,370 mm y precipitacion anual entre 3,668-5,415 
mm, con un regimen de lluvias de tipo unimodal, y una concentracion de lluvias desde 
marzo hasta noviembre.

La zona de ampliacion esta representada por ocho subzonas hidrograficas: alto Guaviare, 
Itilla, alto Apaporis, Ajaju, Tunia, alto Yari, Camuya y medio Yari (Figura 2). El extreme norte 
de la zona de ampliacion incluye la cuenca media meridional del rio Guayabero. Este rio 
nace en la zona andina y junto con el rio Ariari, forman el rio Guaviare, afluente del 
Orinoco. Si bien el rio Guayabero es un rio de aguas blancas (o "barrosas") sus afluentes 
principales, que nacen dentro de la zona de ampliacion, son el caho Cachicamos y el cano 
Flauta, ambos de aguas negras. La cuenca alta occidental del rio Itilla que, junto con el rio 
Unilla, son dos cabeceras principales del rio Vaupes, cubre cerca de 90,695 Ha. de la zona 
de interns. Con la ampliacion del PNNSCH se lograra protegergran parte de su cuenca 
occidental, incluido el nacimiento de este rio de aguas negras.

La mayor parte de la zona de ampliacion corresponde a la cuenca alta del rio Apaporis 
(697,570 Ha.), el principal afluente de aguas negras del rio Caqueta (Figura 2, Tabla 2). La 
cuenca alta del rio Apaporis esta representada por parte de la cuenca media y la cuenca 
baja septentrional del rio Tunia, por la cuenca alta del rio Ajaju y por el extreme superior 
oriental de la sub-cuenca del Apaporis. Con la ampliacion propuesta, se lograra la 
proteccion de la cuenca media y baja del rio Tunia y de gran parte de la cuenca del rio 
Ajaju, considerando que los sectores de estas cuencas no incluidos en la zona de 
ampliacion ya estan incluidos en el area actual del PNNSCH. Adicional a la cuenca del rio 
Apaporis que ya se encuentra protegida en su vertiente meridional por el PNNSCH y en su 
parte baja por el Resguardo-PNN Yaigoje- Apaporis, con la ampliacion se lograra la 
proteccion de cerca de 87,174 Ha. de su vertiente norte. El rio Yari, el segundo afluente de 
aguas negras de mayor importancia del rio Caqueta, incluye cerca de 455,472 Ha. 
adicionales de su cuenca en la zona de interes.
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Figura 2. Subzonas hidrograficas de la zona de ampliacion del PNNSCH

Tabla 2. Areas, zonas y subzonas hidrograficas de la zona de ampliacion del PNNSCH.

[• Guayiare [f Alto Guaviare Jj 52,878.8 |

Vaupes 90,6§5.8Rio Itilla
T

Rio Ajaju
• 1} Rio>unia,o Macav^'"t~ir~- 332„696.6

184,789.1

87/,l'73'9;
- ■ Apaporis* 277,700.2

*[Amazonas] -• ,♦

Alto Yariw * Rio Gamuya.—
.fc. ,1^ .rlia . ■ I -Jm. ..

Medio Yari

. . 189,84T.7Yari •>'i r.

270;683.3

3.1.2. Geoloqia, qeomorfoloqia y suelos
La zona de ampliacion se ubica en la confluencia de drenajes que traen sedimentos desde la sierra 
de La Macarena, la cordillera Oriental (Provincia Fisiografica Andina), y los llanos del Yari, que son 
el relicto de las sabanas - planicies altas de la Orinoquia no inundable- (provincia fisiografica 
Orinoquia), ubicadas dentro de la gran region amazonica, al noroccidente. Estos drenajes ban 
rellenado una gran depresion que se formo entre las dos provincias fisiograficas (Andina y 
Orinoquia), y los relieves positives formados por la Serrania de Chiribiquete, que constituyen una 
gran barrera de cientos de kilometros en sentido sur-norte al suroriente de la depresion. 
Sobresalen, la Serrania de San Jose y los cerros de sienita nefelinica, como El Capricho y otros mas 
pequenos, al nororiente; y las rocas igneo-metamorficas del Craton Guayanes, al sur del rio Yari y al

lb
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norte del rioTunia. La region presenta tres grandes paisajes bien diferenciados: a) las 
terrazas erosionales que drenan al norte hacia el rlo Guayabero, b) las planicies 
estructurales cubiertas porsedimentos terciarios a cuaternarios con afloramientos 
locales de rocas paleozoicas y precambricas que drenan hacia el sur, a los nos 
amazdnicos y c) la asociacion de planicies amazonicas con la altillanura y el craton. 
Unas drenan al norte por las cabeceras de los ribs Itilla y Unilla y otras hacia el sur, 
donde se unen los rios Camuya, Ventura y Tajisa con el Yan (FCDS y PIMN 2017 incluido 
en el Anexo 2).

Respecto al mesorelieve, al norte y al oriente se presentan colinas de sienita nefelmica 
que generan suelos arcillosos en gran parte del area. La Serram'a de San Jose (La 
Lindosa) forma el li'mite nororiental del relieve general de la zona. Esta tiene un 
caracter estructural, porque la configuracion de la estratigraffa condiciona las 
caracteristicas generales del relieve. El relieve es mas fuerte que en la zona 
suroccidental, donde los paisajes son formados por procesos erosivo-sedimentarios. 
Hay presencia de relieves fuertes donde tambien afloran rocas del craton, que 
generan suelos arenosos y presencia de aguas termales. Los mesorelieves 
identificados son: superficies sedimentarias altas ubicadas al noroccidente, relieves 
bajos ubicados hacia el centra, relieve positive, relieves positives derivados de rocas 
del Craton, y sabanas del Yan (FCDS y PNN 2017).

En el sector norte de la ampliacion (La Tunia - Guayabero - Itilla), afloran unidades de 
origen sedimentario correspondientes a niveles arcillolfticos y conglomeraticos de la 
formacion Caja del Neogeno y depositos no consolidados del Cuaternario. Al 
suroriente, se reconocen unidades de origen igneo de sienita nefelinica de edad 
Paleozoica, intrusion que representaria la ultima etapa de magmatismo de lo que seria 
el basamento cristalino del Escudo Guayanes. Al occidente (area Yan-Ventura - La 
Tunia), las unidades corresponden principalmente a lodolitas y limolitas del Neogeno 
con fauna de moluscos fosiles de la Formacion Pebas y depositos no consolidados de 
origen aluvial del Holoceno. En la region del alto Itilla, se presenta una unidad 
geologico-morfologica especial -singular "Plateau" que por sus caracteristicas es unica 
en toda la region noroccidental amazonica colombiana. Se encuentra en una superficie 
alta (300-345 msnm), muy poco disectada (casi plana), con una vegetacion boscosa 
diferente a la de los alrededores. En la esquina noroccidental con direccidn noroeste- 
sureste, este "Plateau" presenta control estructural y lineamientos secundarios muy 
marcados de direction noreste-suroeste. Dentro de este Plateau se forman las 
cabeceras del rio Itilla y forma el limite entre las cuencas hidrograficas del Guayabero y 
el Vaupes (Orinoquia-Amazonia) (FCDS y PNN 2017).

En el sector norte de la ampliacion, los suelos de coluvios derivados de la sienita 
nefelinica presentan acumulaciones de arcillas pesadas que muestran una fertilidad 
natural no tan baja como la de la mayoria de suelos derivados de la Formacion Caja. 
Asi que sus posibilidades para la vegetacion son mayores y por tanto importantes en 
consideraciones sobre la conectividad biogeografica. De otra parte, la presencia de 
capas impermeables y horizontales con altos contenidos de limo, que son tipicos en 
suelos derivados de la Formacion Caja, hace que estos paisajes presenten fuertes 
problemas de movimientos masivos. La baja fertilidad natural tambien es tipica de 
estos suelos. Al occidente, se encuentran suelos viejos derivados de sedimentos 
antlguos, con un grado de evolucion que los lleva a la clasificacion de Ultisoles. Todos 
los suelos descritos y analizados presentan una igual secuencia de texturas, franco- 
arcillo-arenoso en el horizonte superficial (A) y arcilloso en el subyacente (B). La acidez 
(pH) esta en el range entre extremadamente acidos y muy fuertemente acidos. La 
fertilidad natural es muy baja, conservandose solo en el delgado horizonte 0 
(organico) superficial (FCDS y PNN 2017).
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3.1.3. Biogeografia y ecosistemas
El Parque Nacional Natural Serram'a de Chiribiquete y el area propuesta para su ampliation, 
presentan un mosaico de paisajes guayaneses y amazonicos, que proveen una gran variedad de 
habitats singulares en excelente estado de conservacion para la fauna y flora de estas dos grandes 
provincias biogeograficas. Ademas, su proximidad a la Cordillera de los Andes es fundamental en 
los procesos de hibridacion y especiacion y constituye un rasgo unico respecto del resto de los 
Tepuyes de Suramerica y el macizo Guayanes. La zona presenta ecosistemas de excepcional riqueza 
biologica y es uno de los pocos lugares en donde confluyen naturalmente elementos de fauna de 
las cuatro provincias biogeograficas (Guayana, Amazonia, Andes y Orinoquia), por lo que el area se 
comporta como un enclave biogeografico en el que convergen especies de on'genes diferentes.

En el area de ampliacion del PNNSCH, se encuentran 5 distritos biogeograficos entre los cuales 
predomina "Vll-5a Yan-Miritf" (62 %), ubicado al sur, y el distrito "Vll-4a Vaupes y Sur del Guaviare- 
Complejo de lomerlos y planicies aluviales" (36 %), ubicado al norte del area de ampliacion. El 2 % 
restante esta constituido por los distritos "VII-2 Caguan", "Vll-5b Yari Miriti El Refugio" y "VII-6 
Complejo Cerros, mesetas y afloramientos del escudo Guayanes" (Figura 3). Dentro de estos 
distritos se encuentran seis biomas, y entre ellos la Selva Humeda Tropical representa el 94 %, 
seguido por los Humedales y zonas lacustres tropicales con 5 %. El area restante esta representada 
por los biomas: bosque de galena tropical, cuerpos de agua, sabanas estacionales tropicales y 
vegetacion rupicola tropical (Figura 4). De otro lado, de acuerdo con el mapa de ecosistemas de 
IDEAM (escala 1:10,000), en la zona predomina el ecosistema bosque basal humedo (Figura 5).
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Figura 3. Distritos biogeograficos de la zona de ampliacion del PNNSCH.
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314. Coberturas vegetales y flora
La Serrania de Chiribiquete representa un enclave dentro de la Amazonia colombiana, donde los 
afloramientos rocosos o tepuyes, ban generado una serie de condiciohes muy extremas para la 
fauna y la.flora de la region. La casi totalidad del area de aitipliacion propuesta (99,5% de su 
extension) esta cubierta por coberturas naturales correspondientes a nos, lagunas y madreviejas, 
herbazalesy arbustales, :bosques de galena, bosques bajos no inundables y bosques altos inunda- 
bles y no inundables (SINCHI 2014). Las coberturas semi-naturales b en recuperacion (vegetacion 
secundaria y bosque fragmentado con vegetacion secundaria) se extienden sobre el 0,4 % y las 
coberturas transformadas, principalmente asociadas a pastos, ocupan menps del 0,1 % (Figura 6).

En Chiribiquete se encuentran los 
cuatro tipos principales de 
formaciones vegetales que han sido 
registrados para la provincia 
Pantepui de Venezuela: bosques, 
matorrales, pradera o pastizal y la 
vegetacion pionera sobre roca dura 
en sitios pianos y en escarpes 
(Cortes et al. 1998). Los niveles mas 
altos de endemismo se encuentran 
en los matorrales, las praderas y la 
vegetacion pionera sobre roca dura, 
donde posiblemente la ausencia de 
suelo y las condiciones extremas de 
los afloramientosuoeosos 
propiciaron la evolucion de plantas 
adaptadas a vivir en estos 
ambientes (Cortes y Franco 1997). 
Respectb a las zonas de ampliacion 
del PNNSCH, se tiene muy poco 
conocimiento de la flora asociada. 
Es por esc que como parte del 
diagnosticq bioffsico de la ruta de 
ampliacion del PNNSCH, se realize 
una caracterizacidn bioldgica en el 
Kmite meridional de la cuenca del 
no Guayabero, en efsector norte, y 
sobre las cuencas altas de los rios 
Tunia, Itilla y Van (FCDS et al. 2017 
incluido en el Anexo 1).
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W Figura 6. Coberturas de la tierra de la zona de 
ampliacion del PNNSCH.
Fuente: SINCHI (2016).

En las 16 unidades geomorfologicas muestreadas se documentaron 1450 registros (colecciones y 1 
observaciones) de plantas que corresponden a 116 familias, distribuidas en 379 generos y 708 
especies. La familia de plantas con mas diversidad de especies fue Rubiaceae con 47, seguida de 
Melastomataceae con 39, Arecaceae con 28, Piperaceae con 25, Moraceae con 24, Mimosaceae 
con 22 y Euphorbiaceae y Araceae con 20 especies cada una, las cuales contienen 
aproximadamente el 30% de las especies totales registradas para las 16 unidades. Los generos mas 
diversos fueron M/con/o (Melastomataceae) con 20 especies, seguido por Psychotria (Rubiaceae) 
con 19, Piper (Piperaceae) con 17, Inga (Mimosaceae) y Phylodendron (Araceae) con 11 especies 
cada una, Protium (Burseraceae) con 9 y Peperomia (Piperaceae) con 8 especies. Estos generos 
solo abarcan el 13% de las especies totales, lo que indica que la mayor parte de los generos 
presentes en las unidades estan representados por una o dos especies. Un aspecto significative de
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la composicion floristica y del numero de especies registrado en el area de ampliacion, es que 
existen 360 especies no documentadas para el Parque Nacional Natural Serram'a de Chiribiquete, 
los cual representa una proporcion muy alta respecto a las 1802 especies de las "Plantas y 
Liquenes de Chiribiquete" (Cardenas et al. 2017 en prensa). Lo anterior resalta la importancia en 
cuanto al incremento de la representatividad de especies de Chiribiquete con la ampliacion 
propuesta.

Durante la caracterizacion biologica, tambien se realizaron colectas de briofitos en los diferentes 
ecosistemas (bosques de tierra firme, bosque de llanura aluvial, sabanas naturales y vegetacion 
riparia). De acuerdo con los muestreos realizados, se registraron 255 ejemplares, pertenecientes a 
43 especies de briofitos, 29 de ellas pertenecientes a musgos y 14 a hepaticas. Las especies de 
musgos estuvieron representadas en 14 familias y 23 generos. Las familias con el mayor numero de 
generos y especies fueron: Sematophyllaceae (5 generos - 9 especies), Pilotrichaceae (4 - 5) e 
Hypnaceae (3-3); las demas familias presentaron un genero y una especie cada una. Los generos 
con mayor riqueza de especies fueron: Sematophyllum y Trlchosthelium con 3 especies cada uno. 
Las especies de hepaticas estuvieron agrupadas en 6 familias y 14 generos; la familia con el mayor 
numero de generos y especies fue: Lejeuneaceae (9 generos- 9 especies). Esta familia es la mas 
dominante en la Amazonia colombiana (Campos etal. 2015).

3.1.5. Fauna
•Mamiferos medianos y qrandes
En la Amazonia colombiana, los inventarios de mamiferos se han centrado basicamente en el 
grupo de los quiropteros mientras que los trabajos en otros grupos han avanzado lentamente. Para 
mamiferos medianos y grandes como felinos y ungulados, particularmente dantas, pecaries y 
venados, son muy pocas las localidades muestreadas sistematicamente, mas aun en sectores de 
dificil acceso o donde la violencia ha persistido, lo que ha generado vacios de informacion que 
impiden elaborar planes efectivos de conservacidn tanto a escala regional como nacional 
(Fernandez 2011, Solari et al. 2013). Esta situacion se presenta hacia el norte de Caqueta y 
occidente del Guaviare, donde a pesar de la poca intervencion antropica, producto de la presencia 
de grupos armados, tampoco ha sido posible el desarrollo de estudios de biodiversidad. De 
acuerdo con Montenegro (2007), en su diagnostico del estado del conocimiento de mamiferos en 
el sur de la Amazonia, para estos sectores que corresponden a la cuenca del rio Apaporis, hasta 
2007 se habian realizado 19 estudios en el tema de mamiferos, la mayoria en la parte baja de la 
cuenca (Estacion Caparu) mientras que en la parte alta (rio la Tunia), no se cuenta con 
investigaciones en el grupo.

La caracterizacion biologica auspiciada por la Fundacion para la Conservacidn y el Desarrollo 
Sostenible (FCDS etal. 2017 incluido en el Anexo 1), realize un primer inventario de mamiferos 
medianos y grandes en cuatro sectores localizados al occidente del Guaviare y norte del Caqueta, 
que colindan con el PNN Serrania de Chiribiquete. En el muestreo de camaras trampa se 
registraron 30 especies de mamiferos medianos y grandes, pertenecientes a 16 familias y 8 
drdenes. Los drdenes Carnivora y Primates aportaron la mayor diversidad especifica con ocho y 
siete especies respectivamente, mientras las familias con mayor riqueza correspondieron a 
Dasypodidae, Felidae, Mustelidae, Atelidae y Cebidae, con tres especies cada una. La mayor 
diversidad de mamiferos medianos y grandes se registro en la cuenca media del rio Yari, con 22 
especies pertenecientes a 8 drdenes y 14 familias. Esta diversidad esta relacionada con la mayor 
representacidn de habitats en la zona que abarca desde sabanas y cananguchales, donde se 
distribuye de forma exclusive el venado cola blanca (Odocoileus cariacou), pasando por bosques de 
transicidn entre sabana y bosque hasta bosques inundables y bosques de tierra firme, donde se 
distribuye de forma exclusive el churuco [Lagothrix lagothricha). El inventario se complementd con 
avistamientos directos, con los cuales se registraron 16 especies de mamiferos medianos y 
grandes, 12 especies adicionales a las registradas por foto trampeo, que corresponden
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principalmente a primates (6 especi.es), especies arbon'colas como Potos flavus y especies 
riberenas como el chiguiro [Hydrochoerus hydrochaeris), el perro de agua (Pteronura brasiliensis) y 
la nutria (Lontra longicaudis), observada en las playas de los nos (FCDS et ol. 2017 incluido en el
Anexo 1).

En cuanto a abundancias relativas, las especies con los indices de abundancia mas altos 
correspondieron a la lapa (Cuniculus paca), los manaos (Tayassu pecari), el cerrillo (Pecari tajacu) y 
la danta (Tapirus terrestris). La abundancia de lapa (C. paca) indica baja presion de cacen'a, ya que 
siendo el mamifero mas apetecido en la Amazonia suele presentar menores abundancias en areas 
con aprovechamientos mas intensivos. La abundancia de la especie, que sirve de fuente de 
alimento para grandes depredadores como Puma concolor, Panthera onca, y Lachesis muta, al 
igual que roedores como Dasyprocta fuliginosa o\os cerrillos Pecari tajacu, probablemente este 
relacionada con la facilidad de encuentro de estos depredadores.

De acuerdo con los resultados del diagnostico biologico, la presencia y abundancia relativa de ■ 
mamiferos medianos y grandes, tanto depredadores como herbivores y dispersores de semi Has,, 
indica una buena calidad y salud de los bosques, ya que al ser parte de las especies preferidas en la 
cacen'a son los primeros en desaparecer en ecosistemas perturbadbs o en zonas de alta frecuencia 
de cacen'a (Ruelas et al. 2016). Esta alta abundancia de especies sensibles y la baja perturbacion 
de los ecosistemas boscosos en la zona pueden verse amenazados por la llegada de nuevos 
habitantes en el post-conflicto, mas aun cuando la zona colinda con los principales nucleos-de 
deforestacion de la Amazonia y donde se concentran las alertas tempranas de deforestacibn del 
ultimo trimestre de 2017 (iDEAM 2018). Durante el trabajo de campo, en la cuenca media del no 
Yari se evidencio la llegada masiva de nuevos habitantes, quienes desde inicios de 2017 han 
comenzado la colonizacion de la zona con la tumba y quema de grandes areas, lo cual puede 
amenazar las especies sensibles de mamiferos medianos y grandes, no solo por la perdida de 
habitat sino por el incremento de la cacen'a, ademas de constituirse en los primeros intentos de 
acceder al area de influencia directa del PNNSCH.

w

•Avifauna
La avifauna del norte del Parque Nacional Natural Chiribiquete reviste especial interes jg 
biogeografico debido a su ubicacion geografica y a la presencia de diferentes habitats 
que podrian permitir la confluencia de elementos propios de biotas de la Amazonia, la 
Orinoquia, el Escudo Guayanes y la region Andina. A pesar de esto, la avifauna del area 
es una de las menos estudiadas de la Amazonia colombiana (Acosta et al. 2015). Por su 
parte, la dificultad de acceso a Chiribiquete y el conflicto armado que tuvo Colombia 
durante las ultimas decadas, practicamente han impedido la realizacion de inventarios 
biologicos. Por lo tanto, la informacion disponible de la zona proviene de 
observaciones realizadas en pequenas areas y, con excepcion de un estudio de largo 
plazo realizado por la Fundacion Puerto Rastrojo en el sur de Chiribiquete (Puerto 
Abeja), los estudios son realizados en periodos cortos de tiempo (Shies 1995, Alvarez 
et al. 2003, Alvarez y Repizzo 2001). A pesar de sus limitaciones, en estos estudios se 
han encontrado avifaunas diversas ademas de una nueva especie de colibri, una nueva 
subespecie de atrapamoscas y otra de un semillero (Shies 1995,1996).

Los resultados del diagnostico biologico realizado en las cuatro localidades (sabanas 
del Yari, y cuencas de los nos Tunia, Itilla, y Yari), muestran que la avifauna de la region 
esta compuesta principalmente por elementos de la planicie amazonica, y en menor 
proporcion por especies del escudo guayanes, la Orinoquia y la region andina. En 
terminos generales, la composicion de la avifauna del area de estudio es similar a la de 
otras localidades en buen estado de conservacibn como el PNNSCH (Alvarez et al.,
2003, Shies, 1995), el PNN Yaigoje-Apaporis (Shies 2010) o las RNN Puinawai y Nukak 
(Alvarez y Repizzo 2001). De las 410 especies de aves registradas en la zona de
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ampliacion (Anexo 1), la mayor parte corresponde a especies de las familias 
Thamnophilidae, Furnariidae y Tyrannidae, que son principalmente insectfvoras y 
alcanzan su mayor diversidad en los bosques amazonicos de tierras bajas, cuya 
taxonomia no es bien conocida y en las que probablemente hay una gran diversidad 
escondida en forma de especies cripticas. El no Yari fue donde se registraron mas 
especies (225), seguida del Itilla (206), la Tunia (185) y Sabanas del Yan (176). Sin 
embargo, las diferencias en el numero de especies entre las localidades pueden estar 
asociadas con el esfuerzo de muestreo, la epoca del aho y el numero de habitats 
presentes en el area de estudio.

•Herpetofauna
El inventario de herpetofauna en la zona de ampliacion del PNNSCH (rios Tunia, Itilla, 
y Yari, y sabanas del Yari), permitio identificar 41 especies de reptiles y 53 especies 
de anfibios (8 familias). Entre los anfibios, la familia mas diversa fue Hylidae con 21 
especies presentes en la Tunia, 10 especies registradas en Itilla, 12 especies en las 
Sabanas del Yari y 16 especies en el rio Yari. La riqueza de anfibios en la Tunia fue de 
33 especies de anuros, mientras que en Itilla fue de 19, en las Sabanas del Yari de 21 
y en el rio Yari de 27 especies. En ninguno de los sitios se registraron salamandras 
(Caudata) ni cecilias (Gymnophiona). A pesar de que no se registraron especies 
amenazadas (de acuerdo al libro rojo de anfibios de Colombia, la resolucion 192 del 
2014 del ministerio de ambiente, y IUCN), ni endemicas, hay registros que amplian 
las distribuciones de algunas especies o son nuevas para la ciencia.

Entre los reptiles, las 41 especies encontradas estuvieron distribuidas en 15 familias 
(Anexo 1). Del total de las especies, 20 fueron de serpientes, 16 de lagartos, tres de 
cocodrilos y dos de tortugas. La localidad con mayor numero de especies fue 
Sabanas del Yari con 17 especies, seguida de La Tunia con 16, y las dos localidades 
restantes cada una con 13 especies. Cabe destacar la presencia de la serpiente 
Atractus punctiventris, conocida unicamente del piedemonte de la cordillera Oriental 
de Colombia, entre 400-500 msnm, por lo que es considerada como una especie rara 
endemica para la region cisandina de Colombia y catalogada como En Peligro (EN) 
segun los parametros de IUCN (Lynch y Passos 2015, Passes et al. 2016), y el listado 
del MADS. La presencia de las serpientes Liophis typhlus, Ninia atrata, Pseustes 
sulphureus y Mastigodryas boddaerti es de gran importancia, ya que no se tenian 
registros de estas especies en esta region del pais. Tambien lo es la presencia de la 
serpiente venenosa Lachesis muta, especie de amplia distribucion al este de Los 
Andes, pero muy pobremente representada en las colecciones del pais, que se 
puede considerar como indicadora de la calidad de habitat, ya que es una especie 
que prefiere zonas boscosas bien conservadas (Campbell y Lamar 2004). Vale la pena 
destacar la alta abundancia relativa de la babilla amarilla (Caiman crocodilus) dentro 
de las cuatro localidades evaluadas. En el rio Itilla y en la parte alta del rio Yari, se 
pudieron contar mas de 15 ejemplares de la especie en un tramo de 1 km de 
longitud. Esto es un indicador del buen estado de las poblaciones y de la ausencia de 
la presion por caza.

•Ictiofauna
En el area de ampliacion se registraron un total de 216 especies de peces, incluidas 
74 morfoespecies (Anexo 1). La comparacion de este listado con los registros del 
PNNSCH, indica que 119 especies solo se han registrado en la zona de ampliacion, lo 
cual denota una importante complementariedad de la fauna ictica entre el area 
actual y el area propuesta para la ampliacion del PNNSCH. Adicionalmente, durante 
la caracterizacion biologica del area se realize un inventario rapido de los peces 
asociados a la cuenca media del rio Yari. En esa zona, se identificaron 51 especies.
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actual y el area propuesta para la ampliacion del PNNSCH. Adicionalmente, durante la 
caracterizacion biologica del area se realize un inventario rapido de los peces asociados a la cuenca 
media del no Yarf. En esa zona, se identificaron 51 especies, pertenecientes a cinco ordenes y 13 
familias. El orden Characiformes, con 39 especies, y dentro de este la familia Characidae, con 28 
especies, es el mas representativo en los diferentes ambientes muestreados (FCDS et al. 2017 
incluido en el Anexo 1).

•Aracnofauna
La expedicion del Institute "Sinchi" a los municipios de Calamar y El Retorno en el mes de octubre 
de 2016, arrojo un total de 181 individuos, agrupados en 78 morfoespecies, pertenecientes a 25 
familias, de cinco ordenes. Los ordenes de la Clase Arachnida registrados fueron: Aranae, 
Amblypygida, Opiliones, Scorpiones y Uropygida. Se destaca la diversidad de las aranas espinosas 
del genero MiCrathena, y se resalta la presencia de la especie Aspidolasius branicki y Micrathena 
cyanospina (Araneidae), poco conbcidas y escasamente presentes en colecciones cientificas, y de 
la arafia de hilos dorados Nephila clavipes (Npehilidae) por su alta frecuencia en los muestreos. 
Dado que el proceso de identificacion fue hasta morfoespecie, una revision posterior mas 
exhaustiva, incluyendo especialistas de varias de las familias halladas permitira la deteccion de un 
mayor numero de novedades, como nuevos registros, ampliaciones en el area de distribucion de 
algunos taxa, y muy probablemente el registro de algunas nuevas especies para la ciencia (FCDS et 
o/. 2017 incluido en el Anexo 1).

“Mariposas diurnas
El muestreo realizado en las cuencas 
medias de los rios Tunia e Itilla 
(Guaviare) y en las sabanas del Yari 
(Caqueta), permitib idendficar 293 
especies de las superfamilias 
Flesperioidea y Papilionoidea, 
distribuidas en 162 generos, 6 familias,
20 subfamilias (Anexo 1), lo cual 
representa el 9% de toda la diversidad 
del pais. Nymphalidae fue la familia mas 
rica con 146 especies, seguida por 
Riodinidae con 53 especies y 
Hesperiidae con 45 especies. Las 
familias con menor riqueza fueron 
Lycaenidae con 12 especies seguidas 
por Pieridae y Papilionidae, con 17 
especies respeedvamente. Las especies 
mas abundantes con base en la 
recoleccion general de individuos 
fueron Euptychia off. jesia 
(Nymphalidae) con 29 individuos,
Marpesia chiron (Nymphalidae) y 
Aphrissa statira (Pieridae) con 17 
individuos respeedvamente. Cabe 
resaltar que a pesar de que en cada 
zona solamente se realize una visita, se 
encontraron 62 nuevos registros de 
especies para la Amazonia colombiana y 
7 nuevos registros para el pais.
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3.2 Caracterizacion socioeconomica
Historicamente, los principales frentes de colonizacion en la region amazonica corresponden al 
piedemonte amazonico en los departamentos de Caqueta y Putumayo, procesos que datan de la 
decada del 50. La colonizacion se ha concentrado hacia el suroriente del piedemonte, a traves de 
los cauces de rios principales como Caqueta, Putumayo, Caguan y Orteguaza, pero en las 
siguientes decadas se extendio por los departamentos de Caqueta y Guaviare, en gran parte 
promovida por poh'ticas gubernamentales de colonizacion, como las que se dieron en San Vicente 
del Caguan. Este proceso se ha potenciado fundamentalmente por la tala y la quema de selvas y su 
transformacion en pastes para ganadena, ademas de la actividad agricola ligada a bonanzas 
(caucho, cacao, pieles, maderas finas, otros) y actividades ilegales como el cultivo de coca que 
genero un movimiento migratorio fluctuante y desarraigado a la region (Corpoamazonia 2012 en 
Gonzalez et al. 2018).

La zona de influencia del PNNSCH y su area de ampliacion, se ubican en una zona del pais donde 
hay una baja capacidad institucional, afectada por el conflicto y caracterizada por la cooptacion por 
parte de grupos ilegales de las debilitadas instituciones territoriales y la proliferacibn de economias 
ilicitas que constituyen causas directas de los principales agentes transformadores del paisaje 
(Gonzalez et al. 2018). Uno de los principales problemas relacionados con la baja capacidad 
institucional en la zona se relaciona con los temas de seguridad y el monopolio de la violencia, el 
cual esta en una fase de transicion despues de los acuerdos de paz logrados entre el estado y la 
guerrilla de las FARC. No obstante, aun permanecen amplias zonas controladas por ejercitos 
ilegales que compiten, sustituyen o subordinan al Estado. Este tipo de situacion esta acrecentando 
los conflictos sobre el uso de la tierra, y esta propiciando la acumulacion ilegal de bienes baldios 
para su adjudicacion o para actividades ilicitas, como la siembra de cultivos de coca o tala rasa 
(Gonzalez etal. 2018).

Las dinamicas socioeconomicas encontradas en los municipios de influencia directa de la 
ampliacion del PNN Serrania de Chiribiquete (Tabla 1), aunque comparten el origen historico de la 
region, presentan algunas particularidades con respecto a sus sistemas productivos asociados. Con 
la informacion obtenida en entrevistas, caracterizacion en campo (realizadas en 2017 en el marco 
de este proceso de ampliacion), y fuentes oficiales, se identificaron las siguientes caracteristicas 
socioeconomicas en la zona: hacia el occidente, en San Vicente del Caguan, se identifican dos 
sectores con dinamicas de ocupacion y uso del suelo diferenciados. Un primer sector denominado 
Nueva Esperanza conformado por las veredas Nueva Esperanza, Ciudad Yari y Aguas Claras, en el 
que predominan el ecosistema de sabana natural y los bosques de galena. Con una poblacion 
colono-campesina, la economia de este sector es de subsistencia basada en ganaderia 
multiproposito. Se calcula que el uso productivo del suelo actual esta representado en un 90% por 
ganaderia extensive multiproposito, 7% por cultivos de la coca y 3% por cultivos para el 
autoconsumo familiar basados en arroz, maiz, yuca y platano, principalmente. Los calculos y las 
entrevistas, indican que el area promedio de las fincas oscila entre 1,000 y 2,000 ha. La leche 
representa el 40% de los ingresos, el queso otro 40% y la carne el 20% restante. Esta produccion se 
da a partir de la obra de mano familiar, lo que representa una muy baja rentabilidad, considerando 
una carga de Unidad de Gran Ganado (UGG) promedio de una res por cada 10 ha en zona de 
sabana y una carga de UGG de una res por 1 ha en zona de selva deforestada y recien quemada, 
por lo que algunas familias recurren a complementar sus ingresos con cultivos pequehos de coca. 
En el segundo sector denominado Camuya y conformado por las veredas Camuya, El Triunfo y 
Altagracia, predominan los bosques de transicion y las sabanas naturales representan menos del 
10% de la cobertura. La actividad econbmica principal es la ganaderia extensiva. Sin embargo, la 
capacidad de carga en las zonas de bosques transformados en pastes es de 1 ha por 1 UGG, y el 
area de las fincas oscila entre 10 y 500 ha. Las familias tienen muy poco ganado o no tienen 
ganado propio y trabajan como jornaleros en las fincas mas grandes. En este sector al parecer la 
dinamica de los cultivos de coca es mayor (Anexo 3).
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Hacia el norte y occidente de la zona propuesta para la ampliacion del PNNSCH, en el 
departamento de Guaviare, se encuentran los municipios de San Jose del Guaviare y Calamar. Estos 
municipios comparten la dinamica historica de transformacion y colonizacion del territorio. Los 
trabajos de campo realizados en el marco de este proceso de ampliacidn, indican que la poblacion 
es predominantemente colono-campesina. El uso del suelo es predominantemente asociado a 
pastes para ganaderia (95%), seguido por cultivos de pan coger-yuca, platano, cana, frutales (3%) y 
coca (2%). Esta ultima, se ha reducido en los ultimos meses por la vinculacion voluntaria de 
campesinos al programa de sustitucion de cultivos ilicitos - PNIS. La pesca y la cacerla 
complementan bien sea el autoconsumo o el ingreso familiar mediante la comercializacion en el 
casco urbano. En este sector, el area de los predios oscila entre las 100 y las 300 ha. Hay una fuerte 
presion por el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos 
provenientes de otras regiones del pais con la expectativa de valoracion de la tierra debido a la 
cercania del proyecto vial marginal de la selva y del future mejoramiento del corredor vial Calamar 
- Miraflores.

3.3. Valores Culturales, etnicos, historicos y 

arqueoloqicos del area
De los estudios realizados en la zona sobre los valores culturales, etnicos, historicos y 
arqueoldgicos de la region, se pone de manifiesto que efectivamente Chiribiquete ha sido a lo 
largo de su historia un complejo mosaico de culturas y lenguas diferentes (Franco 2011). Un 
territorio que tal vez por esa misma majestuosidad del paisaje, su antiguedad y relacion ancestral 
con varies grupos humanos, los actuales pensadores indigenas de la regidn lo consideran como "la 
orilla del mundo. Es decir, el territorio cosmogonico donde comienza y termina el mundo" 
(Castano-Uribe 2006). Es ademas una region en la que los pueblos presentan una rica composicion 
etnica y cultural, fruto de la confluencia de grupos indigenas y campesinos de diferentes regiones 
del pais, situacion que ha propiciado el intercambio cultural y la generacion de modelos de 
adaptacion a los retos sociales, econdmicosy politicos.

En los municipios con jurisdiccion o aledanos a la actual 3rea protegida, se encuentran 21 
resguardos indigenas de una gran variedad de etnias. La poblacion indigena aledana al area de 
ampliacion del PNNSCH se concentra en el resguardo Llanos del Vari-Yaguara II, de las etnias Pijao, 
Tucano y Piratapuyo, actualmente en proceso de retorno al territorio y restitucion de sus derechos 
territoriales. En Calamar, se encuentra la poblacion del Resguardo Indigena El Itilla, perteneciente a 
las etnias Cubeo, Karapana, Desano y otras provenientes del Vaupds. Actualmente se encuentran 
en proceso de fortalecer su gobierno propio y su estructura organizativa despues de ahos de exodo
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forzado por grupos armados. Dado su traslape total con el PNN Serranfa de Chiribiquete, el 
resguardo esta buscando orientar sus acciones coordinadas hacia el fortalecimiento de gobierno 
propio, reconocimiento de su territorio y cumplimiento de acuerdos sociales con vecinos 
campesinos. El proceso de ampliacion del PNNSCH ha tenido un proceso de relacionamiento 
directo con los Resguardos Indigenas (Rl) Llanos del Yan - Yaguara II y con el Rl el Itilla, unicos 
resguardos certificados por la autoridad competente con presencia en la zona de influencia de la 
propuesta de ampliacion.

La denominacion "pueblos indigenas aislados" (PIA), se refiere especificamente a grupos indigenas 
con ausencia de relaciones permanentes con las sociedades nacionales o con poca frecuencia de 
interaccion, sea con no indios o sea con otros pueblos indigenas (Huertas 2002, CIDH 2013). Los 
patrones migratorios y ancestrales de los PIA, en busca de los medios para subsistir hacen parte de 
la autodeterminacion y relacion con el territorio, desconociendo los Kmites politicos establecidos 
por los gobiernos. Por lo tanto, es de suma importancia, y en aplicacidn del principle de 
precaucion, garantizar la proteccion de amplios territorios que abarquen diversos ecosistemas 
propiciando asi la disponibilidad de una oferta alimenticia y de recursos no maderables necesarios 
para su pervivencia.

Se tienen indicios de la posible existencia de 18 pueblos indigenas aislados (PIAs) localizados en la 
Amazonia colombiana, e incluidos en figuras juridicas como areas protegidas, resguardos indigenas 
o en la reserva forestal de la Amazonia (Franco 2011). En la zona de ampliacion del PNNSCH se ban 
reportado indicios de grupos indigenas en aislamiento en algunos sectores (zonas Norte,
Occidental y Suroccidental del PNNSCH): un grupo Carijona entre los rios Macaya o Tunia y el Ajaju; 
un grupo Carijona o Murui entre los rios Luisa- Yari- Yaya Ayaya; un grupo Murui entre las 
cabeceras de los rios Cuemani, Duyairi y Saini; y, un cuarto grupo al oriente del Parque, los Urumi, 
entre las cabeceras de los rios Miriti, Yavilla y Meta (Franco 2011). De acuerdo a ACT y PNN (2017) 
(incluido en el Anexo 4), se ha encontrado que las pinturas de Chiribiquete siguen siendo utilizadas 
y se sigue haciendo arte rupestre por parte de indigenas ancestrales que no han salido del 
territorio. Asi mismo, imagenes QuickBird y sobrevuelos, han permitido identificar caminos y claros 
de arboles caidos correspondientes a chagras indigenas (Figura 7), y el uso de imagenes de 
sensores remotos ha permitido identificar anomalias termicas (focos de calor), que en zonas en 
estado natural corresponden a fuegos generados por humanos, lo que se constituye como un 
indicio de la probable presencia de PIAs en la zona (Figura 8). En esta metodologia, se descarta 
aquellas respuestas de calor relacionadas a actividades externas como expediciones cientificas y 
presencia de grupos al margen de la ley que han habitado esporadicamente este territorio.

I

Figura 7. Claro en medio del Yari selvatico. Se pueden observar los arboles caidos en diferentes direcciones
como ocurre en una chagra indigena.

Fuente: Patricio von Hildebrand (2010).
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Figura 8. Focos de calor en la zona de ampliacion del PNNSCFI, como indicio de la probable 
presencia de Pueblos Indigenas Aislados. Fuente: INPE, Brasil. Periodo 1993-2017.

3.4. Complementariedad para el ordenamiento 

territorial y analisis sectorial
El bioma amazonico en Colombia bene uha extension cercana a los 46 millones de hectareas, de 
las cuales cerca del 87%oorresponden a areas de bosque natural (dates para el ano 2015), lo que 
la convierte en la region mas grande del palsy la que mayor cantidad de bosque copcentra 
(Gonzalez et al. 2018). Tpda el area propuesta para la ampliacion del PNNSCH se sobrepone con la 
Zona de Reserva ForestaJ,(ZRF) de la Amazonia, establecida mediante la Ley 2da de 1959, y de 
acuerdo con la zonificacion expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, se 
relaciona con zonas tipo A, destinadas al mantenimiento de los procesos ecologicos basicos 
necesarips para asegurar la oferta de servicios ecosistemicos, relacionados principalmente con la 
regulacion hldrica y climatica, la asimilacion de corttaminantes del aire y del agua, la formacion y 
prbteccion del suelo, la proteccion de paisajes singulares y de patrimonio cultural, y el soporte a la 
diversidad biologica (Resolucion 1925 de 2013). (Figura 9).
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Figura 9. Figuras de ordenamiento territorial en la zona propuesta para 
la ampliacion del PNNSCFI y su area de influencia.

La ampliacion del PNN Serranla de Chiribiquete abarca zonas bajo la jurisdiccion de las 
Corporaciones para el Pesarrollo Sostenible de Norte y el Oriente Amazonico (CDA), en el 
Departamento del Guaviare, y del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), en el Departamento de 
Caqueta. La CDA administra las reserves forestales protectoras de Canos la Esperanza y 
Aguabonita, y de Serranias de la Lindosa, el Capricho y Mirolindo, ambas ubicadas en San Jose del 
Guaviare con un area cercana a 48,000 ha (CDA 2012). La CDA tambien administra el DMI Ariari - 
Guayabero, y la Zona de recuperacion para la Produccion Sur del AME de la Macarena, sector con 
conectividad ecosistemica entre los PNN Macarena y PNN Serranfa de Chiribiquete. Al norte del 
area de ampliacion, se ubica la Zona de Reserva Campesina del Guaviare que corresponde casi en 
su totalidad con el DMI (Figura 9). De acuerdo a su Plan de Desarrollo Sostenible (Incoder y 
Cooagroguaviare 2011), las comunidades campesinas han planteado que la parte colindante con el 
area de ampliacion del PNN Serranfa de Chiribiquete en el municipio de San Jose del Guaviare, 
debe dedicarse a la proteccion y a la recuperacion de manera que se mantenga la conectividad 
Andes-Amazonia-Orinoqufa.

Corpoamazonia elaboro las Determinantes y Asuntos Ambientales para el Ordenamiento territorial 
en el Departamento de Caqueta (CORPOAMAZONIA 2015). Entre estos, se identified como 
prioritario el PNNSCH y la ZRF de la Amazonia, la cual tiene su mayor extension en el municipio de 
San Vicente del Caguan en incluye en la zona tipo A, el area propuesta para la ampliacion del

i
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PNNSCH. Corpoamazonia no ha realizado procesos de formulacion de Planes de Ordenaciort y 
Manejo de Cuencas Hidrdgraficas en el area propuesta para ampliacidn del PNN Serram'a de 
Chiribiquete, ni adelanta procesos de declaratoria de areas protegidas, pero cuenta con una zona 
forestal protectora productora denominada Yan Caguan en el interfluvio de los rios Van' y Caguan, 
con un area aproximada de 840,213 ha, que fue creada para promover y desarrollar la cultura del 
aprovechamiento,sostenible de los recursos forestales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), coordina la implementacidn de la 
estrategia Vision Amazonia y esta adelantando y apoyando acciones a traves dei Pfoyecto GEF- 
Corazon de la Amazonia, para la consolidacion de los procesos de ordenamiento ambiental del 
territorio alrededor del PNN Serram'a de Chiribiquete, haciendo enfasis en la reduccion de la 
deforestacion, para cumplir con la meta "cero deforestacion", para el ano 2020. Se trabaja asi en ■ 
fortalecer los escenarios de afticulacion y coordinacion entre la estrategia Vision Amazonia, el 
proyecto GEF Corazon de la Amazonia y los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial 
con el proposito de contribuir a una mejor intervencion de las entidades ambientales.

Existen planes de inversion de nivel nacional y transfronterizo para el desarrollo de infraestructura 
vial en la zona, como es el caso del Plan Maestro Intermodal de Transporte (PMIT) y el antiguo 
URSA (del cual han incorporado proyectos en el PMIT) y actual Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento .(COSIPLAN). Dentro de estos planes de inversion y para el area de 

. influencia de la zona de ampliacipn, se destaca la construccion del Proyecto Marginal de la Selva, 
tambien conocido como la Transversal de la Macarena que afecta directamente los sectores 
Yaguara, Angoleta y Chuapal. La construccion de este proyecto pone en riesgo la conectividad 
ecosistemica entre los PNN Macarena y PNN Serram'a de Chiribiquete. Adicionalmente, tiene unos 
niveles altos de conflicto socio-ambiental, y supone grandes retos no solo a nivel constructive o 
ingenieril que permita la cohservacion y transito de la biodiversidad que se desplaza de un Parque 
al otro, sino desde el ordenamiento, la planificacion y el control del desarrollo (FCDS 2018). En la 
actualidad, se encuentra suspendido su tramite luego de la decision presidencial de abandonar la 
iniciativa. De acuerdo con los analisis sobre la dinamica historica de deforestacion en la Amazonia 
(Gonzalez et al. 2018), la deforestaci&n fegistrada durante el periodo 2005-2015 presento una 
importante concentracion de zonas deforestadas asociadas al eje vial Marginal de la Selva, que 
conecta los frentes de deforestacion provenientes del sur del Meta y noroccidente dei Guaviare, 
municipios de San Jose del Guaviare, Calamar y El Retomo.

En lo que respecta a la "solicitud de informacion a otras entidades con el fin de analizar aspectos 
como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos etnicos, existencia de solicitudes, 
tn'tulos mineros o zonas de interes minero estrategico, proyectos de exploracion y explotacion de 
hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilicito", en 
cumplimiento del decreto 2372 de 2010 unificado en el decreto 1076 de 2015 (decreto unico 
reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se desarrollo una estrategia de trabajo 
coordinada con las diferentes entidades del sector (Anexo 5), producto del cual se identified que 
en el area propuesta para la ampliacidn del PNN serranfa de Chiribiquete no se contempla el 
desarrollo de proyectos de energfa y no hay desarrollos mineros. A su vez, con la propuesta de 
ampliacidn no coinciden en la actualidad contratos de exploracion y produccidn de hidrocarburos. 
Sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), senald que se traslapa con las areas 
reservadas AMA 1 y AMA 2 y las areas disponibles PUT 19, PUT 28, CAG 3 y Bicuda. En sintesis, en 
ninguna de las areas antes mencionadas que se interceptan con la propuesta de ampliacidn, 
existen en la actualidad contratos de hidrocarburos suscritos, por tahto, la ampliacidn propuesta 
no est3 afectando el desarrollo de compromisos cdntractuales espedficos. Las areas disponibles 
PUT 19 y PUT 28 estan localizadas en la parte norte de |a cuenca sedimentana Caguan-Putumayo, 
de especial interes para el sector de hidrocarburos, al ser esta una de las cuencas frontera m^s 
prospectivas de Colombia y con oportunidades exploratorias (Anexo 6). Es de resaltar, que en el 
marco del trabajo intersectorial adelantado en la implementacidn de la ruta de declaratoria para la 
ampliacidn del PNN Serram'a de Chiribiquete, se lograron conciliar las apuestas e intereses sobre el
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territorio, declinando el sector de hidrocarburos sus intereses en la porcion de estos dos bloques 
localizados en la cuenca Caguan-Putumayo, que se interceptan con el poKgono de referenda.

De acuerdo con la informacion descrita, se concluye que las orientaciones desde las distintas 
autoridades ambientales y el analisis sectorial, estan alineadas con el interes nacional de 
consolidar la estrategia de conservacion in situ que representa el PNN Serrania de Chiribiquetey 
como corazon de la Amazonia colombiana y su conectividad con los Andes y la Orinoquia. Por lo 
anterior, es muy factible y viable que se puedan sumar esfuerzos nacionales, regionales y locales 
para la ampliacion y posterior manejo de esta area protegida ampliada.

4. Presiones
El analisis de presiones fue realizado para las areas del poligono de ampliacion del PNNSCH y sus 
areas contiguas. De otro lado, el analisis identifica a la deforestacion como la presion que genera 
las mayores afectaciones asociadas a las diferentes fuentes identificadas sobre los objetivos de 
conservacion del area. Ademas de las presiones historicas de la zona motivadas por la expansion 
de la frontera agricola y la necesidad de colonizar nuevos territorios (Gonzalez et al. 2018), el ! 
momento actual es coyuntural debido a que con la firma e implementacibn del acuerdo de paz 
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, las areas aledanas al PNN Serrania de Chiribiquete que 
previamente se encontraban bajo dominio de la insurgencia, ban quedado expuestas a dinamicas 
de intervencion distintas y probablemente mas intensivas de expansion de la frontera agricola.

4.1 Deforestacion
Para Colombia, la definicion oficial de deforestacion es "la conversion directa y/o inducida de la 
cobertura de bosque a otro tipo de cobertura de la tierra en un periodo de tiempo determinado" 
(DeFries et al. 2006, GOFC-GOLD 2009 citado por Galindo et al. 2014). Los resultados del analisis 
de densidad de deforestacion para el periodo 2005-2015 permiten identificar seis grandes Nucjeos 
de Alta Deforestacion (NAD) distribuidos principalmente en tres de las cinco regiones naturales del 
pais. El NAD mas importante se ubica en la region amazonica (23,1%), seguido en importancia por 
los Nucleos de Alta Deforestacion de la region Andes (12%) y Pacifico (3,1%). La Amazonia perdio 
casi un 2% de su cobertura de bosque entre 2005 y 2015, y registro una tasa de deforestacion be 
56,962 ha en 2015. En la region, la tendencia nacional 2005-2012 se mantiene, e incluso se 
acentua, siendo los pastes la principal cobertura (60%) a la que cambio el bosque, seguida en 
importancia por los arbustales (23%) y cultivos (8%) (Gonzalez et al. 2018).

Los departamentos del Guaviare y Caqueta, donde se ubica el area actual y de ampliacion del 
PNNSCH, conservan aim grandes extensiones de cobertura natural sin transformacion, pero no 
estan ajenas, a las dinamicas de deforestacion de toda la Amazonia. Esto se debe al cambio de las 
coberturas boscosas para la utilizacion de los terrenes para siembra de cultivos ilicitos y para 
ganaderia, siendo la praderizacion el principal motor de deforestacion en esta region del pais 
(Murcia et al. 2016). De acuerdo al ultimo boletin de alertas tempranas de deforestacion del 
cuarto trimestre de 2017 (IDEAM 2018), el departamento de Caqueta concentra el 38 % de los 
nucleos de deforestacion, siendo el primero a nivel nacional, y los municipios San Vicente del 
Caguan (21.1 %), Cartagena del Chaira (6.1 %) y Solano (5 %), todos ubicados en el departamento 
de Caqueta y con alguna porcion en el area de ampliacion del PNNSCH, son los que concentran el 
mayor numero de alertas tempranas de deforestacion en todo el pais. Esta tendencia se ha 
mantenido durante los ultimos ahos, ya que para el periodo 2012-2014 IDEAM (2016), reporto que 
en el departamento de Caqueta los municipios que registraron la mayor deforestacion de bosques 
fueron San Vicente del Caguan con 5,276 ha/aho (municipio con mayor area en la zona de 
ampliacion del PNNSCH, Tabla 1) y Cartagena del Chaira con 2,383 ha/aho. En ese mismo periodo, 
el municipio de Calamar en Guaviare (municipio con la segunda mayor area en la zona de 
ampliacion del PNNSCH, Tabla 1), ocupo el segundo lugar en deforestacion en la planicie
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amazonica y los nucleos donde se concentraron las’alertas tempranas de deforestacion estuvieron 
en el noroccidente del Caqueta (sabanas del Yarf),y el noroccidente del Guaviare y sur del Meta 
(Marginal de la selva) (IDEAM 2016). De acderdo con FGDS y PNN (26l8 induidp en el Anexo 7), en 
general toda el area de influencia de la,zona propuesta para la ampliacion, estasie'ndo afectada por 
el proceso de deforestacion (Figura 10).:LpS sectofes donde'mas ban disminuido porcentualmente 
las areas de bosque son efi drden: Cristqlina, Chuapal, Camuya, Angoleta, Polaco, Yaguara y Ciudad 
Yan'. Los sectores con;menor,afecta'ci6n son Bajo Caguan, Miraflores y Girisa (Figura 11). Para 1990, 
el total del area cubierta en bosque en todos los sectores era apfoximadamerite 2;240,000 ha, y 
para 2016 se habfan pefdido 389,300 hectareas. Es decir, que el area de influencia'paso de tener el 
96% de areas en bosque a 79% con esta cobertura. La mayor perdida de bosque actual, se da 
despues de los 25 km contados desde el borde de la ampliacion. De acuerdo con FCDS y PNN (2018 
incluido en el Anexo 7), los nucleds.de.deforestacion a traves dertiempo se han-ido extendiendo 
hacia la zona propuesta de ampliacion.5De continuar la tendencia de esta presidnVy ante la 
ausencia de estrategias de ma'nejo, es muy probable que la perdida de cbbefturas.de bosque se 
extienda hacia la porcion interna del limite del poligono de ampliacion. Pof Id tanto, la ampliacion 
del PNNSCH se constttuye Como uha de las estrategias para detener la deforestacion (tala, 
praderizacidn y posterior quemaJieh esta zona del pais.
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Figura 10. Deforestacion en el area externa del poligono propuesto para la ampliacidn del PNNSCH. Aho 2016
Puente: IDEAM.
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Figura 11. Porcentajes de perdida de bosque por sector (1990-2016), en el area de influencia del poligono 
propuesto para la ampliacion del PNNSCH. Fuente: FCDS y PNN (2018).
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Causa:
El modelo de desarrollo en consolidacidn para la zona, se constituye en la principal causa de los 
procesos de deforestacion de los bosques representados en el area. A este modelo de desarrollo 
se encuentran asociadas diferentes fuentes de dichos procesos, como son el desarrollo de 
infraestructura vial, los cultivos ilicitos y la consecuente expansion de la frontera agricola, los 
incendios asociados a procesos de praderizacion, entre otras.

Fuente:
Desarrollo de infraestructura vial y vlas terciarias

Aunque el gobierno actual se ha mostrado en desacuerdo con el proyecto "Marginal de la selva", 
algunos planes de inversion nacional y transfronterizos, destacan este desarrollo vial como una 
importante alternativa para conectar el Pacifico del norte de Suramerica con los llanos orientales 
de Colombia y Venezuela. Adicionalmente, en el escenario de postconflicto se tiene previsto la 
inversion de recursos publicos para la construccion de vias terciarias en los municipios mas 
afectados por el conflicto armado. Algunas de esas vias seran financiadas con recursos 
extraordinarios destinados a la implementacion de los acuerdos de paz con las FARC como el plan 
51*50 (50 km en 51 municipios priorizados), y otras con los planes viales Departamentales y 
contratos plan que se desarrollan habitualmente por el Gobierno regional y el Ministerio de 
Transporte, como respuesta al mantenimiento y recuperacion de la red vial. En la actualidad, en la 
zona de influencia directa del area en proceso de ampliacion del PNNSCH se contabilizan 2500 km 
lineales de accesos terrestres (IDEAM 2016), sin discriminacion de uso, superficie de rodadura ni 
ancho. Las mayores densidades de vias calculadas sobre el area transformada se encuentran en 
Miraflores (6m/ha), Angoleta (5.8m/ha), Ciudad Yari (5.1 m/ha), Chuapal (4.7 m/ha), Yaguara II 
(4m/ha), Camuya y Girisa (3.3 m/ha). La zona con mayor longitud de accesos terrestres son los 
sectores Ciudad Yari, Yaguara II y Angoleta en los 15 primeros kildmetros del borde y el sector 
Camuya con una malla vial intensa desde los 25 km del borde. En los sectores Chuapal, Cristalina, 
Puerto Polaco, Girisa, Miraflores y Bajo Caguan Nucleo 2, la preside por vias se encuentra aun 
alejada a 25 km de distancia del borde. Para el sector de Bajo Caguan, no hay vias identificadas que 
representen una preside sobre el area protegida ampliada (FCDS 2016, FCDSy PNN 2018).

Cultivos ilicitos
En la zona de influencia de la ampliacion del PNNSCH, se observa un incremento generalizado en el 
area total cultivada en coca desde el 2012 hasta el 2016, destacandose un aumento considerable 
para el aho 2014. Para 2012 se reportaron 1,868 ha cultivadas y en 2016 se reportan 3,235 ha, lo
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que significa un incremento del 70% en cuatro anos. Los sectores mas presibnadoS por esta 
actividad ilicita (>100 ha en un aho) son eh orden: Girisa, CHuapal; Miraflores, Polaco, Bajo Caguan 
Nucleo II, Bajo Caguah y Cristalina, lo que indica mayores concentracibnes de cultivos ilicitos desde 
el norte hasta el noreste de la zona de ampliacion (Figura 12). 'En cercantas al borde’de la , 
ampliation, se observa un incremento del area cultivada en los sectores Cristalina y Chuapal, 
siendo notoria la intensidad y el incremento a partir de los 25 km del borde del area propuesta de 
ampliacion en el sector de |a Girisa y Miraflores, durante el ano 2016 (FCDS y PNN 2018).
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Figura 12. Cultivos de uso illcito en el area externa del poligono propuesto 
para la ampliacion del PNNSCH. .

Incendios '
La region de la Amazonia es la segunda region del pals mas afectada por incendios, influenciada 
por el piedemonte del Caqueta y Putumayo (cercanla a la zona andina). La Amazonia cuenta con 
diferentes puntos de accesp, principalmente fluviales, lb que ha impulsado fuertes procesos de 
deforestacibn que se relacionan directamente con la ocurrencia de incendios, generando cambios 
del uso de la tierra y facilitando la colonization (Armenteras-Pascual et al. 2011 en: Gonzalez et al. 
2018). La presencia de incendios en la Amazonia, esta influenciada por factores socioeconbmicos, 
principalmente donde se estan dando los frentes de expansion de la frontera agricola o la 
praderizacion (Armenteras y Retana 2012 en: Gonzalez etal. 2018). El ultimo boletfn de alertas 
tempranas de deforestation (ultimo trimestre de 2017) (IDEAM 2018), muestra que algunas de las 
zonas con afectaciones de incendios se ehcuentran en cercanlas a la zona de ampliacion del 
PNNSCH. Es el caso de la vereda la Ceiba, en el municipio de Calamar, Guaviare, y el bajo no 
Caguan en el municipio Cartagena del Chaira, Caqueta. Solo en el munjcipio de Calamar, se 
identifico durante noviembre 2017-febrero 2018 un area afectada por incendios cercana a las 
12,700 ha, con una incidencia sobre coberturas de bosque natural (53 %) y areas de pastos (47 %) 
(IDEAM 2018).
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Efecto:
Entre los principales efectos de la deforestacion, se evidencia el cambio de cobertura y uso del 
suelo, la transformacion del paisaje, que conlleva a la perdida de biodiversidad, alteracibn de 
habitats de especies de fauna y flora, perdida de conectividad debido al fraccionamiento de 
corredores biologicos, y degradacion de suelos. Igualmente, afecta el ciclo hidrologico ya que 
puede haber un aumento de las temperaturas y una disminucion en la capacidad del suelo para 
retener agua. La deforestacion, independiente de su causa directa, perfora la matriz boscosa y 
permite la llegada de otras actividades con mayor impacto directo, como las actividades 
productivas, vias de acceso, entre otros. Cuando el objetivo de la deforestacion es praderizar con 
fines de ocupacion y expectativas de tenencia y valorizacion, se dan patrones de expansion en 
areas continuas para ocupar cada vez mas tierras y ampliar asi el tamaho de los predios, lo cual a 
future puede devastar grandes extensiones de bosque (Gonzalez et at. 2018).

4.2 Huella espacial humana
Los diferentes procesos de presion y respuesta que se ban dado en el contexto regional del area de 
estudio, fueron integrados a traves del indice de Huella Espacial Humana (HEH). El indice de HEH, 
es un indicador que Integra los procesos de presion y respuesta de un territorio, genera 
informacion sobre las areas transformadas y determina las dimensiones de apropiacion que tienen 
las comunidades humanas sobre 
su territorio (Sanderson et al.
2002). Las variables que se 
utilizaron en el analisis como 
indicadoras de la influencia 
humana sobre los recursos 
naturales fueron: uso del suelo, 
vias de acceso, asentamientos 
humanos, eventos de 
deforestacion, mineria, fertilidad 
del suelo y la topografia. El 
indice toma valores entre 0-100, 
donde cero indica ausencia de 
uso del suelo y ausencia de 
vulnerabilidad bioftsica, y 100 
indica un intense uso del suelo y 
alta vulnerabilidad biofisica. En la 
figura 13, se observa que las 
areas con mayor presion y que 
tienen una mayor apropiacion 
por parte de las actividades 
humanas (colores rojos y 
naranjas), se ubican en el sector 
nororiental del area propuesta 
para la ampliacion, las cuales 
pertenecen a las veredas Itilla y 
San Antonio, al oriente del rio 
Itilla. De otro lado, las zonas que 
presentan menor influencia de 
las presiones (en colores verdes), 
se ubican en el sector 
suroccidental del limite de 
ampliacion, en la parte baja de la 
vereda La Tunia por el rio Yari.
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Figura 13. Huella espacial humana para el area de 
ampliacion del PNNSCH y su zona externa.
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5. Justificacion de la ampiiacion
5.1. Criterios biofisicos
5.1.1. Representatividad
En la actualidad, El PNNSCH es el area protegida mas grande del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas (SINAP). Dadas sus caractensticas biologicas, ecologjcas, geomorfologicas y culturales 
ha sido nominado como sitio Mixto (natural yicultural) en la lista-de patrimonio de la humanidad 
de la Unesco. Gran parte de esta riqueza cultural y natural se extiende hacia la zona propuesta de 
ampiiacion, la cual desde lo biofisico cumple tambien con los criterios bajo los cuales el bien fue 
nominado. Entre ellos, "set ejemplo eminentemente representative de procesos ecologicos y 
biologicos en curso en la evolucion y el desarrollo de los ecosistemas y de las comunidades 
vegetales y animales terrestres", "cohtener |os habitats naturales mas representativos y mas 
importantes para la conservacion in situ de la diversidad biologica, comprendidos aquellos en los 
que sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia o de la conservacion".

El area propuesta para la ampiiacion esta.representada por cinco distritos y seis biomas. El'de 
menor extension corresponde al distritp "Complejo Cerros, mesetas y Afloramientos rocosos del 
Escudo Guayanes" (VII-6), con cerca de 3,449 ha distribuidas en dos nucleos rocosos en el sector 
central y oriental. Este distrito se extiende, dehtro del PNNSCH, a lo largo de la serrania de 
Chiribiquete, y se inserta en el centra de endemismo de Chiribiquete.EI distrito biogeogr^fico Yah 
Miriti "Sabanas del Yari-Refugio" (Vll-5b), ocupa cerca de 5,742 ha en el extreme occidental, 
distribuidas en una zona asociada a la cuepca del rio Tunia y en una zona asociada a las cabeceras 
del no Yah. Este distrito po se encuentra representado en el area actual dei PNNSCH ni en el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas, por lo cual su inclusion eh la ampiiacion se considera un 
aporte unico y relevante en cuanto a la representacibn ecosistemica en las areas protegidas del 
pais. El distrito biogeogrbfico Yari Miriti "Selvas del Yah - Miriti" (VlhSa) cubre cerca de 917,852 ha, 
y se ubica entre.la parte media de la cuenca del rio Tunia, la Cuenca alta del rio Ajaju, y la parte alta 
de la cuenca del rio Yari. Aunque este distrito se extiende sobre el 75 % del area total del actual 
PNNSCH, el sector representado en la zona de ampiiacion reviste especial importancia por incluir 
un complejo de transicion Bosque - Sabana entre este distrito (Selvas del Yari- Miriti) y el distrito 
biogeografico Yari Miriti "Sabanas del Yari-Refugio". El distrito biogeografico de "Selvas del Vaupes 
y Sur del Guaviare", que conforman el complejo Vaupes (VII 4a) dentro de la Provincia 
biogeografica de la Guayana, cubre toda la parte norte y oriental de la Zona de ampiiacion, sobre 
cerca de 535,028 ha. Este distrito se extiende ampliamente hacia el oriente de la Amazonia 
colombiana, incluyendo tres Areas Protegidas de orden Nacional. La inclusion del sector mas 
occidental de este distrito, complementa la diversidad biogeografica del PNNSCH y constituye un 
aporte significativo a la conectividad biogeografica con las RNN Nukak y Puinawai, y parte del PNN 
Yaigoje-Apaporis.

La representatividad de los seis biomas del area de ampiiacion del PNNSCH dentro de las areas del 
SINAP oscila entre el 0 % (sabanas estacionales tropicales y hosque de galena tropical) y el 53.5% 
para el bioma humedales y zonas lacustres tropicales del distrito Complejo Cerros-Mesetas y 
afloramientos del escudo Guayanes (Tabla 3). Con la ampiiacion del PNNSCH los tres biomas que 
noestan representados actualmente en ninguna de las areas del SINAP, tendran una 
representatividad que oscila entre 2% y 32%. En el caso de las sabanas estacionales tropicales, del 
distrito Yari Miriti, localizadas ahsuroeste dei area de la ampiiacion, se pasara de una 
representatividad del 0% en el SINAP a 34.48%. Para el Bioma Selva Humeda Tropical, del distrito 
Yari Miriti, se pasara de 39.4% a 58.0%. En general, en todas las unidades distrito-bioma habra un 
aumento de la representatividad.
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ilTabla 3. Extension total de unidades biogeograficas (distritos y biomas) y su representacion en el SINAP y en la zona de ampliacion del PNNSCH.
■1- ill

Extensidn 
de la unidad Representado 

total de la Unidad
protegida en el SINAP
(SINAP y

nueva AP) | propuesta de 
la nueva AP

%%
Extensidn j Representado j Extensidn de Representado 

la nueva AP de la 
en la unidad Unidad en

(ha) la propuesta 
de la nueva AP

UNIDAD
ECOBIOGEOGRAFICA

Extensidn Extensidn
total total

de la unidad de la unidad 
(ha) en el SPNN

Representado 
de la unidad 
en dreas de!

de la
Unidad en 
dres del

total
de la unidad 
en el SINAP

con la

(ha)BiomasDistrito i

■ Complejo de iomeribs y 
plahicies aluviales.-Cuerpos 
deagua (rioSj.cienagas, 

Vll-4a: / lagos, lagunas) . :
Vaupes’ Complejo deiomeriosy 

y - - planicies aluviales. -
Sur del . - Humed_alesy,i6nas 

- • ;—lacustrestropicales-
Complejo de lomerios y 
planicies aluviales.
-Selva humeda tropical
Cuerpos de agua (rios, 
cibnagas, lagos, lagunas)
Humedalesyzonas 
lacustres tropicales

Mirit) SabanasEstacionales
i Tropicales

Selva humeda tropical 
Vll-Sb. Bosque Galeria Tropical

Yari Miriti
El Refugio Tropicales

VII-6.
Complejo .

cerros,
Mesetas y 

afloramientos 
del escudo”
Guayanes Selva humeda tropical

Cuerpos de agua' (rios, 
cienagas, lagos, lagunas) 
Humedalesyzonas 
lacustres tropicales

51,622.78 18,749.76 41.37%2,622.92 21,372.695.08%36.29%36.29% 18,749.76

882,888:07: 203590.40 243551.7619,880.54 27.59%223671.22 2.25%25.33%23.06%

Guaviare'

6.16% 1,343684.18 16.15%512742.619.99% 83Q941.568,317,686.30 83Q890.10 9.99%

4.89%921.48889.86 4.72%0.17%31.620.17%13853.13 31.62

Vll-5a. 8.98% 170705.4935,664.28 42.98%133041.2139,7218.16 13504121 34.00%34.00%
Yari

0.00 393.16393.16 32.46%32.46%0.00 0.00%1,211.18 0.00%

39.40% 1,869,465.19
0.00%

- ■■

880,905.25
984.35

' 18.56% 2,750,370.44
984.35''

57.96%
2.04%

39.40%
0.00%

4,745,089.82 1,869,465.19 
48)205.21 2.04%0.000.00

Sabanas Estacionales 2.02%4,757.834,757.83 2.02%0.00%235,050.87 0.000.00 0.00%

1,007.30Vegetacidn Rupicola Tropical 756,685.25 0.13% 340,546.02 45.00%339,538.71339,538.71 44.87%44.87%

Humedales y zonas 
lacustres tropicales

32,935.34 54.85%1.32%32,140.40 32,140.4060,047.79 53.52% 794.9453.52%

0.08% 951,344.16 48.16%1,975,268.36 949,697.37 949,697.37 1,646.7948.08% 48.08%

7,261.52"48,476.47' 14.98%2.10%6,245.39 12.88% 1,016.1212.88%6,245.39VIII-2.
Caguan 64,308.57 11,91%540,037.34 4.33%40,937.69 7.58% 40,937.69 7.58% 23,370.88

f c
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5.1.2. Gonectividad ecosistemica y regional
La continuidad entre Ids bidmas de los Andes, la Guayana y la Amazonia se refleja en un gran 

. cdrredor ecoldgiCo que se extiende desde la cima de la cordillera oriental andina hasta el no 
Amazonas, conformado en gran rriedida por areas.bajo algun grado de proteccidn (PNN, RNN,

'• Distrito de Manejo Integrado del AMEM y Resguardos indigenas) (Figura 14). La position 
gepgrafica deI PNNSCH; en la zona central de dicho corredor, le dtorga un papel fundamental en el 
mantenimiento del mismo, lo cual se ve reflejado-en uno de los objetivos.de conservacidn que 
busca "Mantener la integridad ecpldgica de ecosistemas del extreme occidental de la Provincia 
Biogeografic’a de la Guayana, para contribuir a la perpetuation de especies endemicas y/o 
amenazadas y de los procesos ecologicos que sustentan la continuidad entre los biomas de los 
Andes, la Guayana y la Amazonia". Las especies, el entorno, y las relacibnes e interacciones, que 
constituyen el continue Andes-Amazonia-Orinoquia, forman parte integral de los-ecosistemas que 
se extienden desde y hacia el PNNSCH, por lo que requieren ser incluidas dentro de las acciones de 

■ manejo del Parque, a trav£s de la delimitacidn de un nuevo poligono que permitira ampliar y 
fortalecer la conectividad regional.

• I I

l j|

I !
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S t
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l

Figura 14. PNNSCH y zona de ampliacidn en el marco del gran corredor ecoldgico Andes-Amazonia.

En el contexto local, el area de ampliacion es estrategica para el mantenimiento de la conectividad 
entre el PNN Sierra de la Macarena y el PNN Serrania de Chiribiquete. El corredor que separa las 
areas comprende principalmente ecosistemas de Selva humeda tropical, correspondientes al 
Zonobioma Humedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia. Reviste gran importancia para la

3*
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prestacion de servicios ecosistemicos, especialmente los de regulacion hidrica, ya que se incluyen 
areas aportantes a tres cuencas hidrograficas de la region (Rio Apaporis, Rfo Vaupes y R(o 
Guayabero), ademas de la contribucidn a la regulacion del clima regional por tener un alto grado 
de integridad ecosistemica.

Al realizar un analisis de conectividad ecologica (FCDS 2018), cuyo objetivo fue identificar todas las 
rutas posibles que pueden ser recorridas en la matriz del paisaje y evaluar las contribuciones de 
cada una de ellas en la zona (Figura 15), se encontrd que La zona propuesta para la ampliacion del 
PNNSCH, tiene una posicion y forma que favorecen la conectividad del nodo Chiribiquete con el 
complejo de parques naturales del Area de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), donde la 
propuesta contribuye a recoger y distribuir el flujo acumulado en cada nodo que es fragilmente 
trasladado de un lado al otro mediante debiles corredores, que se ven cada vez mas afectados por 
los procesos de deforestacion en cercanlas a la carretera que va de La Macarena a San Jose del 
Guaviare (proyectada como la Marginal de la Selva). A pesar de la transformacion existente en el 
municipio de La Macarena, aun existen conexiones que van desde el Parque Chiribiquete actual, 
pasan por la zona norte las Sabanas del Yari y fluyen hacia el Parque Tinigua. En este posible 
contexto de conectividad ecologica, el area de ampliacion tiene un papel importante cubriendo la 
zona de interfluvio La Tunia / Camuya.

Aunque el transito es menor (Figura 15), la zona de ampliacion tambien favorece la conectividad 
con la RNN Nukak, pero disminuida por la presion que ejerce el centra poblado de Calamar y el uso 
no forestal asociado. Para el caso de la conectividad Chiribiquete-Paya, si bien este proceso de 
ampliacion no contribuye a conservar las zonas mas criticas para la funcion ecologica entre estos 
dos nodos, su zona sur occidental (Sabanas del Yari sur y el interfluvio Yari - Camuya) sirve de nodo 
de conservacion en el flujo Paya - AMEM. La ampliacion del PNNSCH, aportara a la conservacion 
de zonas clave para la conectividad ecologica (especialmente de nodos de conservacion y para la 
zona norte areas fragiles o en peligro de perdida de conectividad), pero es indispensable gestionar 
acciones complementarias en las zonas entre las areas protegidas para la conservacion de esta 
funcion entre los nodos evaluados. Con las iniciab'vas de creacion de las Areas Regionales La 
Lindosa y Bajo Caguan, es posible mejorar notoriamente las condiciones. Sin embargo, es 
necesario recalcar la importancia de generar estrategias de manejo en la zona Marginal de la selva 
y Miraflores.

4(30
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Figura 15. Corredores de conectividad estructural de la zona de ampliacion del PNNSCH.

5.1.3. Riqueza y singularidad
La confluencia de tres provincias fisiograficas (Andina, Orinoquia y Amazonia) en el area de 
ampliacion, junto con afloramientos unices en el'pats de rocas de origen Igneo muy antiguas (~557 
Ma) como la Sienita Nefelinica de San Jose del Guaviare y la presencia de aguas termales, 
configuran elementos claves de singularidad en este sector del territorio colombiano (FCDS y PNN 
2017). Asi mismo, la inclusion de una porcion de las Sabanas del Yarf, que representa un enclave 
orinocense al interior de la selva amazbnica con elementos biologicos de transicion.

Con la ampliacion del PNNSCH; se protegera un distrito biogeografi.co y tres biomas no 
representados actualmente en el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), y se garantizara la 
proteccion de las cuencas altas de cuatrb de los principales rios de la Amazonia colombiana: 
Apaporis, Yarl, Vaupes y Guayiare. Asi mismo, la ampliacion contribuira a la proteccion de 
diferentes habitats que soportan gran cantidad de especies vegetales y animales. Entre ellas, 708
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especies de plantas representativas, unicas o en algun grade de amenaza; 30 especies de 
mami'feros medianos y grandes, 410 especies de aves, 41 especies de reptiles y 53 especies de 
anfibios, 216 especies de peces, 78 morfoespecies de aranas, y 293 especies de mariposas diurnas. 
Del total, hay 32 posibles nuevas especies para la ciencia, y 57 nuevos registros para Colombia, 
todas indicadoras del buen estado de conservacion de los ecosistemas.

En la caracterizacion de la flora del area de ampliacion (FCDS et al. 2017 incluido en el Anexo 1), se 
encontraron 51 nuevos registros para la flora de Colombia, los cuales no estan documentados en el 
Catalogo de Plantas y Liquenes de Colombia (Bernal et al. 2016). Asi mismo, se registro una 
especie nueva para la ciencia Moutabea charthacea (Paratypo Cardenas 47.319). Esta especie fue 
detectada como nueva para la ciencia en el aho 2004 (Aymard et al. 2004) de colecciones de 
bosques humedos de tierras bajas de la Guayana Venezolana. Posteriormente, se encontraron mas 
espeefmenes en la Amazonia central en Brasil y recientemente se tomaron las muestras de la 
Amazonia colombiana. Especificamente, se recolecto en la unidad EE1 ubicada en el departamento 
de Guaviare, municipio de Calamar, rio Tunia margen izquierda, que corresponde a un bosque de 
tierra firme, de altura media (20 m) y abierto; con apariciones de bosque bajo, abierto y mal 
drenado (Aymard etal. revision). En total se registraron tres especies endemicas para Colombia: 
Virola schultesii (Myristicaceae) registrada unicamente en la amazonia colombiana en los 
departamentos de Caqueta y Vaupes; Piper calanyanum (Piperaceae) en Caqueta, Putumayo y 
Guaviare; y la especie Teliostachya petraea (Acanthaceae). En el muestreo de briofitos, se 
destacaron las hepaticas Fossombronia porphyrorhiza (Fossombroniaceae), Neurolejeunea breutelii 
(Lejeuneaceae) y Bryopteris diffusa (Lejeuneaceae) como nuevos registros para la Amazonia 
colombiana. Ademas, se reporto el hallazgo de dos ejemplares de Frullania nodulosa 
(Frullaniaceae) en la zona de estudio. Esta especie, segun Gradstein y Uribe (2011), es 
ampliamente distribuida en tierras bajas de America tropical y solamente conocida para la 
Amazonia, pero sorprendentemente tiene muy pocos registros de coleccion en los herbarios. Por 
ejemplo, en el Herbario Amazonico Colombiano (COAH), solamente hay seis ejemplares de esta 
especie; dos de ellos son de zonas cercanas al no Tunia y al rio Itilla.

La riqueza de anfibios reportada para la zona de ampliacion cobra especial importancia por el 
desconocimiento que a la fecha se tenia de esa area de la Amazonia colombiana. A pesar de que 
no se registraron especies amenazadas ni enddmicas, bubo cuatro nuevos registros para la ciencia: 
dos especies del genera Rhinella, una de ellas, Rhinella sp. 2, colectadas en las cuatro areas de 
muestreo en bosques de la llanura aluvial, y registrada tambien en Vichada y Guainia. Rhinella sp.
1, colectada solamente en el rio Yari, en bosques de tierra firme, y tambien registrada en Vaupes. 
Una especie del genera Scinax, colectada en Tunia y no Yari, en bosques de la llanura aluvial y 
bosque de tierra firme, que requiere revision de otras colecciones para determiner si ha sido 
colectada en otras localidades. Finamente, Dendropsophus sp., colectada solamente en el rio Yari, 
de la cual no se encontro correspondencia con ninguna especie descrita del genera. 
Adicionalmente, se encontro en la zona a Leptodactylus validus, reportada para Venezuela,
Guyana, Guayana Francesa, Brasil, Surinam y las islas de Trinidad y Tobago (De Sa et al. 2014, Heyer 
y Heyer 2012). Aunque aun falta comparar los ejemplares con series de adultos de L peters! de 
otras colecciones, posiblemente, junto con material proveniente de Guainia que reposa en la 
coleccion del Institute Sinchi, es el primer registro de la especie en el pais.

La presencia en la Tunia de la culebra tierrera de vientre punteado {Atractus puntiventris), 
reportada solamente en el piedemonte de la cordillera Oriental, constituye una oportunidad para 
su conservacion. En las colecciones, la especie esta representada solo por cinco ejemplares que 
han sido recolectados en un lapso de 80 anos, por lo que la especie es considerada como rara. 
Ademas de que el registro de la Tunia, amplia considerablemente su distribucidn, la localidad 
donde se encontro presenta un bosque con un buen estado de conservacion, lo cual contrasta con 
la distribucidn hasta ahora conocida, que se caracteriza por ambientes transformados.

En el inventario de peces de la cuenca media del rio Yari, se registraron por primera vez para la
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cuenca del Amazonas de Colombia dos especies: Bryconella pallidifrons y Serrapinnus 
sp. Tambien se encontro una especie endemica (Centromochlus altae), dos especies 
migratorias (Tetragonopterus argenteus, Ageneiosus inermis) y 15 especies de los 
gdneros: Hemigrammus, Hyphessobrycon, Mbenkhausia, Phenacogaster, Serrapinnus, 
Characidium, Bujurquina, Anablepsoides, Rhamdia y Pseudopimelodus, que requieren 
de revision taxonomica detallada, dado que son posibles nuevos registros para la 
Amazonia colombiana o pueden ser especies !nuevas para la ciencia aun sin describir. 
Estas particularidades, hacen de la cuenca.del no Van en la zona de ampliacion del 
PNNSCH, un 3rea con ecosistemas y especies que pueden ser consideradas objeto de 
conservacion.

La importancia de conservar la zona de ampliacion se refuerza por su funcion como 
habitat para el mantenimiento y la reproduccidn de las poblaciones de al menos 17 
especies de peces de migracion corta, ocho de ellas distribuidas en las cuencas del 
Orinoco y del Amazonas (Ageneiosus inermis, Colossoma macropomum, Leiarius 
marmoratus, Leporinus friderici, Pimelodus blochii, Pimelodus ornatus,
Tetragonopterus argenteus y Zungaro zungaro) y nueve pertenecientes a la cuenca del 
Orinoco (Brachypiatystoma filamentosum, Brachyplatystoma juruense, 
Brachyplatystoma vaillantii, Brycon amazonicus, Brycon whitei, Piaractus 
brachypomus, Prochilodus mariae, Pseudoplatystoma orinocoense y Sorubimichthys 
planiceps).

El PNNSCH es considerado un Area Importante para la Conservacion de las Aves-AICA. 
La distribucion de varias de las especies que permiten esta nominacion se extiende 
tambien hacia el area de ampliacion, en donde al menos dos especies cumplen con los 
criterios A2 y A32 (Picumnus pumilus y Rhegmatorhina cristata) y ocho especies con el 
criterio A3 (Conopias parvus, Crax alector, Galbuia albirostris, Mitu salvini, Mitu 
tomentosum, Percnostola rufifrons, Phaethornis malaris y Pionites metanocephalus). El 
area de ampliacion es tambien una zona importante para las especies de aves 
migratorias. A la fecha se ha registrado un total de 22 especies migratorias de las 
cuales cinco son migratorias australes (Empidonomus varius, Myiarchus swainsoni, 
Myiodynastes maculatus, Pyrdcephalus rubinus y Tyrdnnus savana), y las 17 restantes 
son migratorias boreales. De esta manera la conservacion del area es esencial para el 
mantenimiento de las rutas migratorias y/o las areas de hibernacion de varias 
especies.

5.1.4. Especies amenazadas
Las caracterizaciones biologicas han permitido identificar las especies con algun 
riesgo de extincibn presentes en la zona de ampliacion del PNNSCH. La Tabla 4, lista 
las especies que se encuentran bajo las categon'as CR (Peligro Critico), En Peligro (EN) 
y Vulnerable (VU), de acuerdo con la Resolucion 1912 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y tambien se incluyen las categon'as IUCN 
global y nacional y los listados CITES. Entre esas especies, la que presenta el mayor 
riesgo de extincibn es la danta (Tapirus terrestris), cinco especies estan en la categon'a 
EN y nueve en la categon'a VU. De las especies de flora registradas en la zona de 
ampliacion, dos figuran bajo un alto grade de amenaza: Cedrela odorata (cedro) y 
Pachira quinata (ceiba tolua) que se encuentran en peligro (EN), debido 
principalmente a la sobreexplotacibn de madera. C. odorata es una de las especies

>*
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’El Criterio A2 se refiere a especies de range restringido al Bosque de arenas blancas Orinoco-Negro (65) y el 
Criterio A3 a especies restringidas al bioma Amazonia Norte (AMN).

39



con mayor demanda en el mundo y P. quinata presenta alta demanda en los departamentos de 
Atlantico, Casanare y Magdalena (Cardenas y Salinas 2007; Cardenas et at. 2015).

Los registros existentes de mamiferos indican la importancia del area para la conservacion de al 
menos 24 especies amenazadas, de las cuales Tapirus terrestris es la unica especie que esta en 
Peligro Critico (CR), dos estan en peligro (EN) (Pteronura brasiliensis y Priodontes maximus), y 
cuatro se encuentran en la categoria Vulnerable (VU) (Ateles belzebuth, Myrmecophaga tridactyla, 
Lagothrix lagothricha, y Lontra longicaudis). La presencia de especies consideradas como En 
Peligro (EN), indica que las areas evaluadas corresponden a zonas con baja presion antropica pues 
las amenazas mas importantes que recaen sobre ellas son debidas a su sensibilidad a cambios 
ambientales y conflictos con humanos. En el caso de los perros de no (Pteronura brasiliensis), sus 
poblaciones fueron sobreexplotadas historicamente y en la actualidad se presentan conflictos con 
poblaciones humanas por competencia por el recurso pesca, ademas de la fragmentacion de sus 
poblaciones (Rodriguez-Mahecha etai. 2006, Trujillo etal. 2006). Porsu parte, el ocarro 
(Priodontes maximus) se considera amenazado ya que por su tamano es una presa facil para los 
cazadores (Rodn'guez-Mahecha et al. 2006). Sin embargo, de acuerdo a estudios del Institute 
Sinchi sobre fauna de uso en otros sectores de la Amazonia (Guainia, Vaupes y Vichada) las 
comunidades no aprovechan la especie ya que su carne se considera de mal sabor, por lo que es 
necesario profundizar en estudios poblacionales y de uso para esclarecer el nivel real de amenaza 
sobre la especie.

En el area de estudio hay doce especies de aves bajo algun grado de amenaza: cinco en la 
categoria Vulnerable (Crax alector, Ramphastos vitellinus, Ramphastos tucanus, Touit huetii y 
Patagioenas subvinacea) y siete especies figuran como Casi Amenazadas (NT) (Amazona farinosa, 
Mitu tomentosum, Odontophorus gujanensis, Psophia crepitans, Spizaetus ornatus, Tinamus 
guttatus y Tinamus major). A nivel global las poblaciones de estas especies estan decreciendo, con 
excepcidn de las de Touit huedi que se encuentran estables. En el grupo de los herpetos, 
solamente una especie presenta algun grado de amenaza: la serpiente A. puntiventris, catalogada 
como EN.

Tres especies de peces se encuentran en peligro (EN): Brachyplatystoma filamentosum, 
Brachyplatystoma vaillantii y Zungaro zungaro. En la categoria Vulnerable (VU) figuran otras dos 
especies (Brachyplatystoma juruense y Sorubimichthys planiceps), y en la categoria de casi 
amenaza (NT) figura Colossoma macropomum.
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Tabla 4. Especies con alguna categon'a de riesgo de extincion registradas en el area 
de ampliacion del RNNSCH.

Grupo EspecieFamilia

Meiia’ceae
Bombacaceae

Cedrela odorata 
Paquira qb'mata 
Pteronura[brasiliensis 

tralongicaudis.
Priodontes maximOs 
Tayassu pecari 
Tapirus terrestris 
Myrmecoqhaga tridactyla
Ateles belzebuth. r.
Logoth rix Ipgothricha 
Crax alector 
Patagioerhs subvinacea 
Ramphastbs tucanus 
Ramphastbs vitellinus 
Touit huetii 
Atractus punctiventris 
Brachyplaiystoma filamentosum 
Brachyplatystoma vaillantii 
Zungoro ziingaro 
Brachyplatystoma juruense 
Sorubimichthys planiceps

Plantas

Mustelidae
Lon

Dasypodidae I
_VU -

;Wu“"
iiMamlferos Tapiridae

Myrmecdphagidae II
II
II

Cracidae
Columbidae*
Ramphastidae

Psiftacidae 
Repbles Dipsadidae

! ' VU :
r viT';Aves li

rvu-'
|, VU ' ' ;

Ujm I:;
• VU

Vi)Peces Pimelodidae LC
VU 

■ - VU

5.1.6. Inteqridad ecoloqica y estado
Para la evaluacion del estado de conservacion e integridad ecologica, se siguio la gui'a 
metodologica definida por WWF, Parques Nacionales Naturalesy el Instituto Humboldt (Zambrano 
et al. 2007). Para definir las unidades de analisis se utilizaron los mapas de coberturas de la tierra 
Corine Land Cover Colombia del ano 2012 y 2014, a escala 1:100.000 (IDEAM 2012, SINCHI 2014). 
Los resultados indican que el area presenta un alto estado de integridad, acorde a la disposicidn 
espacial de la cobertura, relieve y composicion estructural del paisaje, con altos niveles de 
continuidad espacial, conectividad y bajos niveles de transformacion (Tabla 5, Figura 16, pagina 
siguiehte). La intervencion humana dentro del area propuesta para la ampliacion del PNNSCH se ve 
reflejada a traves de coberturas transformadas como los pastes limpios y los mosaicos de pastes 
con espacios naturales. No obstante, dichas unidades espaciales se encuentran en su gran mayon'a 
ubicadas a lo largo del limite oriental del poligono, y estan asociadas a las galenas de los rios. Los 
patrones espaciales de las intervenciones evidenciadas, no son lo suficientemente determinantes 
para que puedan generar un paisaje que no cumpla los atributos de composicion, estructura y 
funcion.

Todos los biomas presentes muestran una permanencia o mejora en los indicadores de los 
atributos de composicion, estructura y funcion, a excepcion del bioma de Sabanas Estacionales 
Tropicales y la Selva Humeda Tropical. La categon'a "funcion" presenta los tres indicadores en 
estado "deseable", evidenciandose una perdida de cobertura natural principalmente por la 
aparicion de pastes limpios. La aparicion de dichos pastes, ha causado un cambio en el paisaje, 
basicamente en los atributos de composicidn y estructura. Sin embargo, en necesario considerar la 
dinamica de regeneracion de la sabana natural despues de los eventos de quema, pues los pastes 
son los primeros elementos que se regeneran en estos ecosistemas luego de los incendios, sean 
estos de origen natural o humano. Ya que se dificulta encontrar el origen de las quemas en este 
tipo de ecosistemas y el tamaho de la afectacion es reducido, la calificacion de los atributos para 
dicho bioma fue deseable. Por su parte, la selva humeda tropical no presenta un estado de
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conservacion deseable para el atributo de estructura, lo que quiere decir que la configuracion 
espacial de los bosques de dicho bioma, pueden estar cambiando en algunos patrones del paisaje 
en relacion al ano inicial de referenda (2012). Sin embargo, se observa que las intervenciones 
asociadas a los pastes limpios, son pequenas y muy dispersas a lo largo de algunos rios que se 
encuentran en los limites del area propuesta de ampliadon, lo que seguramente no esta 
generando una perdida significativa en los patrones espadales que conforman la estructura del 
paisaje.

Tabla 5. Resultados del analisis del estado de conservacion de los atributos ecologicos para el analisis de 
integridad en la propuesta de ampliacion del PNNSCH.
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Figura 16. Analisis de integridad ecologica del area propuesta de ampliacion del PNNSCH.

En terminos gemerales, la integridad ecologica del area protegida y de la propuesta de ampliacion 
se encuentra en un estado deseable. No obstante, las acciones que se orienten para el manejp del 
area ampliada requieren de la implementdciomde acuerdos soCiales con los habitantes de las 
franjas vecinas mas directas, dado que el estado deseable de integridad se mantendra en la 
medida que se Ipgre estabilizar la transformacion de los ecosistemas naturales en la region, por lo 
tanto se evitarari cambios significativos en la configuracion espacial del paisaje. Este enfoque 
demanda la intervencion integral y coordinada del Estado para atender de manera efectiva los 
propdsitos de conservacibn y bienestar humano de las pOblaciones locales circunvecihas.

5.2. Servicios ecosistemicos
En relacion con los servicios ecosistemicos, la ampliacion del PNN Serrania de Chiribiquete aporta 
a la amprtiguacion de los efectos negadvos del cambio'climatico global, a la regulacidn hfdrica 
regional y aia perpetuacion de la oferta natural para la seguridad alimentaria y la supervivencia de 
la poblacion local de las cuencas Orinoco y Amazonas. Se protegeran cerca de 52,878 ha 

, adicionales de la cuenca media del no Guayabero, que junto con el Ariari forman el no Guaviare, 
afluente de la cuenca del Orinoco; cerca de 87,174 ha de la cuenca alta del no Apaporis y 475,472 
ha del no Yari, estos dos ultimos, importantes afluentes del no Caqueta y a su vez, del no 

• Amazonas. La Serrania de Chiribiquete provee en la actualidad, el 31% del-agua superficial de la 
Amazonia, y se calcula que los bosques de la zona de ampliacion tienen un contenido aproximado 
de 171 millones de toneladas de carbono unicamente en biomasa aerea, lo cual significa un 
incremento del 60 % respecto a los 283 millones de toneladas estimadas para el actual PNNSCH 
(Phillips 2014a).

La proteccion total o casi total de la cuenca alta de los rlos Itilla y Apaporis y de la cuenca alta y 
media del no Yari, contribuye al mantenimiento de una oferta hldrica estimada en 26,388 Mm3, lo Ml
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cual incrementa en 60 % la oferta hidrica del PNIMSCH actual estimada en 43,876 Mm3 (Phillips 
2014b), y a salvaguardar los procesos de regulacion hidrica regional y mantener la capacidad de 
amortiguamiento de los efectos regionales de la variabilidad climatica. Esto dene importantes 
consecuencias en el mantenimiento del regimen de crecientes y bajantes actuales de rios como el 
bajo Van, el medio y bajo Vaupes y el medio y bajo Apaporis, y en evitar inundaciones de 
asentamientos indfgenas y de colonos, y la destruccion de cultivos de subsistencia. Ademas, 
contribuye al mantenimiento de la provision de peces utilizados para la subsistencia y con fines 
comerciales por los habitantes de la region. De las 142 especies de peces registradas en la zona de 
ampliacion, 33 son utilizadas con fines de consume, de las cuales 16 presentan migracion corta, y 
78 especies se utilizan con fines ornamentales. Esta situacion es de suma importancia para la 
seguridad alimentaria de las poblaciones de indfgenas y colonos que viven a lo largo de los nos 
Guayabero, Itilla y Vaupes y en la cuenca baja del no Caqueta, y las especies de uso ornamental 
presentan un potencial importante en terminos de explotacion comercial para el mercado nacional 
de internacional de acuarios.

5.3. Criterios culturales
La zona de ampliacion del PNNSCH colinda con el Resguardo Indfgena (Rl) Llanos del Van- Yaguara 
II titulado a favor de comunidades de las etnias Pijao, Tucano y Piratapuyo. Al oriente presenta un 
traslape total con el Rl El Itilla, titulado a nombre de comunidades pertenecientes a las etnias 
Cubeo, Desano, Carapana, entre otras. A la luz de la Ley colombiana, los Rl son areas delimitadas 
como figuras propias del ordenamiento y se consideran territorios colectivos imprescriptibles, 
inembargables, inalienables y con autonomfa territorial. Por lo tanto, estas categorfas de manejo y 
proteccion indfgena se consideran categorfas de ordenamiento territorial complementarias a los 
fines y propositos de preservacion del patrimonio cultural y etnico, y a la conservacion de la 
biodiversidad, esto ultimo considerando la estrecha relacion de las culturas tradicionales indfgenas 
con el territorio, la naturaleza y sus ciclos.

Adicional al cumplimiento de los requisites legales para la adopcion de un acto administrative de 
naturaleza vinculante, el proceso de acercamiento, concertacion social y consults previa con las 
comunidades indfgenas en areas de influencia de la propuesta de ampliacion del PNN Serranfa de 
Chiribiquete, tuvo como propositos: generar espacios adecuados de participacion y dialogo, 
establecer alianzas para fortalecer la gobernabilidad local y el cumplimiento de la mision 
institucional e incidir en el ordenamiento ambiental en la zona de influencia del area protegida 
ampliada a traves de la gestion interinstitucional para lograr la armonizacion de polfticas, 
programas y proyectos de Estado acordes con las expectativas de comunidades campesinas e 
indfgenas de la region. Este proceso de dialogo con las comunidades indfgenas inicio en 2016, e 
inicialmente se expuso la intencion de ampliacion del Parque Nacional Natural y los argumentos 
que la sustentan, tambien se socializo la informacion disponible con el propdsito de establecer las 
alianzas necesarias para la conservacion y desarrollo sostenible de la region. Resultado de ese 
dialogo, se lograron acuerdos de traslape total con el RL El Itilla y de colindancia con el Rl Llanos 
del Yarf- Yaguara II. En el Anexo 8 se presentan los principales aspectos del proceso de dialogo 
institucional, concertacion social y consulta previa.

Frente a la accion institucional con los resguardos indfgenas posterior a la ampliacion del PNN 
Chiribiquete y de acuerdo con los resultados obtenidos en la etapa protocolizacidn en el marco de 
la consulta de previa, se preven al menos dos escenarios de gestion institucional relacionados con 
(i) Los acuerdos de traslape total con el Rl El Itilla y (ii) Los acuerdos de colindancia con el Rl Llanos 
del Yarf - Yaguara II, en pro del cuidado del territorio y el fortalecimiento de los gobiernos propios.

La consulta previa a la comunidad del Rl El Itilla, arrojo como resultado la suscripcion de 7 
acuerdos definitivos, segun consta en el acta de protocolizacidn del 5 de septiembre de 2017:

1. La comunidad del Resguardo Indfgena El Itilla esta de acuerdo con la ampliacion del Parque
Nacional Natural Serranfa de Chiribiquete propuesta por Parques Nacionales Naturales de
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Colombia, y por tanto con los siguientes aspectos: (a) con el limite del poli'gono de la ampliacion 
del PNN Serrama de Chiribiquete en el municipio de Calamar; (b) reconociendo la plena 
propiedad colectiva del resguardo El Idlla que tienen las comunidades conformadas segun la 
resolucion No. 018 de 2002 del INCORA, y sus actuates comuneros, y con la claridad de que 
esta propiedad no se afecta con la existencia del PNN Serrama de Chiribiquete, la comunidad 
esta de acuerdo con el traslape total del parque con el resguardo indigena de El Itilla. El 
nombre del resguardo indigena no cambia al traslaparse con el parque.
2. Parques Nacionales Naturales de Colombia y la comunidad del resguardo indigena El Itilla 
coinciden en que uno de los propositos es la conservacion del habitat de la comunidad del 
resguardo, y en armonfa con este proposito, la comunidad esta de acuerdo con los objetivos de 
conservacion del Parque Nacional Natural Serranla de Chiribiquete.
3. La autoridad publica de caracter especial del resguardo indigena El Itilla y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia mantienen sus funciones y competencias en el Parque Nacional Natural 
Serrania de Chiribiquete y en el Resguardo Indigena El Itilla, por lo cual coordinaran el ejercicio 
de la funcion publica de la conservacibn en la zona traslapada.
4. Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indigena El Itilla acuerdan que los 
usos generales que hara la comunidad en el area traslapada son los asociados a las practicas, 
usos y costumbres tradicionales y sostenibles. Se aclara, ademas, que el uso de los recursos 
naturales existentes por fuera del area traslapada y al interior del Parque Nacional Natural 
Serrania de Chiribiquete, se hara de conformidad con la zonificacion y el plan de manejo del 
Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete.
5. Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indigena El Itilla acuerdan definir y 
concertar la regulacion de los usos y manejo ambiental del area traslapada en un Regimen 
Especial de Manejo, a partir del conocimiento y la realidad del territorio, y el plan de vida de la 
comunidad del resguardo El Itilla, e incluira el mecanismo de resolucion de las diferencias.
6. Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indigena El Itilla acuerdan generar 
espacios de participacibn, dialogo, mecanismos y procedimientos para la concertacion con los 
demas actores sociales y las instituciones publicas responsables del ordenamiento del 
territorio, para lograr que las areas aledanas al Parque Nacional Natural Serrania de 
Chiribiquete cumplan la funcion amortiguadora para conservar el area protegida y la cultura 
indigena.
7. Se acuerda que Parques Nacionales Naturales de Colombia apoyarb la generacion de insumos 
tbcnicos necesarios para la documentacion en el proceso de ampliacion del Resguardo Indigena 
El Itilla, gestion que le corresponde a la autoridad indigena ante la entidad competente. Queda 
claro que el traslape con el PNN Serrania de Chiribiquete no es, ni serb, impedimento para 
dicha aspiracion de la comunidad. Las partes acuerdan que Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, de acuerdo con su mision institucional apoyara a la comunidad del Resguardo 
Indigena El Itilla en el fortalecimiento de su gobierno propio y plan de vida.

M2
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Con respecto al dialogo con el Resguardo Indigena Llanos del Yari-Yaguara II, PNNCconsulto su 
pretension de traslape parcial entre el PNN Serranla de Chiribiquete ampliado y el sector 
correspondiente a las Sabanas naturales del Yarl al interior del resguardo. Este interes de traslape 
no fue aceptado por la comunidad del resguardo, por lo tanto, Parques Nacionales modifica el 
pollgono de ampliacion y acuerda con la Autoridad legalmente reconocida del resguardo, suscribir 
acuerdos de colindancia que se resumen en:

1. Generar espacios de participacibn, dialpgo, mecanismos y procedimientos de concertacion 
con los demas actores sociales y las instituciones publicas responsables del ordenamiento del 
territorio, para lograr disminuir las presiones y amenazas sobre el territorio y recursos del 
resguardo, que impidan su funcion amortiguadora para conservar el area protegida y la cultura 
indigena.
2. Apoyar al resguardo, segun su mision institucional, en el manejo de los recursos naturales 
para la pervivencia de su cultura indigena interetnica, en el proceso de restitucion de los 
derechos de su comunidad, en el fortalecimiento de su gobierno propio, en su plan de vida y, 
en la gestion con otras entidades.

En este sentido es precise resenar que la protocolizacion de los acuerdos entre Parques Nacionales 
Naturales y las autoridades indigenas de los dos resguardos, definen para la entidad, compromisos 
de largo plazo asociados al respeto por los usos tradicionales, culturales, ancestrales y de 
autoconsumo que las comunidades de los resguardos Hagan del area ampliada; la generacion de 
insumos tecnicos para apoyar las expectativas de ampliacion del resguardo El Itilla, y el apoyo en 
los dos casos, a la formulacion de proyectos asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad y 
autonomfa indigena, como por ejemplo los que se enmarcan en la convocatoria "Pilar Indigena" 
del Programa Vision Amazonia, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Otro de los criterios culturales que justifican la ampliacion, es la presencia de Pueblos Indigenas 
Aislados (PIA). Por lo tanto, se requiere de estrategias de ordenamiento del territorio y de 
conservacion, que permitan su integridad fisica, cultural y psicologica. La preservacion de los tipos 
de vegetacion en la zona de ampliacion, permitirian a los pueblos aislados el aprovechamiento de 
los espacios de uso, como son los bosques densos o ralos sobre depbsitos de arenas blancas, tipo 
varizales, lugares tradicionalmente de relativa importancia para la consecucion de plantas 
medicinales y artefactos de caceria (cerbatanas, flechas) y bosques inundables, de gran interes 
para la pesca en epoca de lluvias, asi como el aprovechamiento de las coberturas azonales de 
cananguchales (lugares de gran importancia por el consume cotidiano y en rituales de canangucho 
Mauritia flexuosa y la caceria de dantas gordas), milpesales y asahisales o consociaciones de 
Jessenia sp. y de Euterpe sp., (ambas de importancia para el consume humano y la provision de 
materiales para la construccibn de ranchos, paseras y otros elementos menores) (Patricio von 
Hildebrand com. per.). Los sistemas de subsistencia indigena en la Amazonia, deben verse como 
una estrategia que implica el uso multiple y extensive de espacios naturales para la caza, la pesca y 
recoleccibn, combinado con actividades productivas intensivas como la agricultura itinerante, que 
en conjunto estan basadas en el empleo y mantenimiento de la diversidad y procesos ecolbgicos, 
regulados por la estacionalidad ambiental y el todo acoplado dentro de una concepcibn cultural 
(Walschburger y von Hildebrand 1988).

v

V



47

PROPUESTA DE AWPUAClflN DEL 
PAROUE NACIONAL NATURAL 

SERRANlA DE

Chiribiquete

6. Objetivos y objetos de conservacion
6.1. Objetivos de conservacion
En la actualidad el PNNSCH cuenta con cinco objetivos de conservacion. Los cuales buscan 
mantener la conectividad geografica, la representatividad ecologica, la riqueza y la singularidad, la 
integridad ecologica, los servicios ecosistemicos y los valores culturales. A continuacidn, se listan y 
se proponen los ajustes correspondientes, segun corresponde.

Objetivo de Conservacion I
Mantener la integridad ecologica de ecosistemas del extremo occidental de la provincia 
biogeografica de la Guayana, para contribuir a la perpetuacion de especies endemicas y/o 
amenazadas, y de los procesos ecologicos que sustentan la continuidad entre los biomas de los 
Andes, la Guayana y la Amazonia.

La Integridad ecologica se presenta en un alto grado, acorde a la disposicion espacial de la 
cobertura, relieve y composicion estructural del paisaje, con altos niveles de heterogeneidad, 
continuidad espacial, conectividad y bajos niveles de transformacion, propios de los bosques 
humedos tropicales que cubren las planicies estructurales de la Amazonia, cumpliendo de esta 
manera, a su vez, con la funcion de barrera natural para la preservacidn de las caracten'sticas y 
condiciones de las unidades correspondientes a los herbazales y arbustales propios del relieve 
montanoso colinado, que caracteriza a las formaciones denominadas tepuyes. De esta manera, se 
garantiza y contribuye a la conectividad estructural y funcional de la region, partiendo de la base 
de que los bosques son el elemento que mas aporta a que el area protegida arroje resuitados 
bastante deseables en su estado de conservacion y en su integridad ecologica.

-- 01^^

Objetivo de Conservacion II
Mantener la funcion de los ecosistemas presentes en el area, para garantizar la capacidad 
de amortiguacion de los efectos de la variabilidad climatica a traves de la regulacion 
hldrica en las cuencas de los nos Apaporis (Tunia), Van y bajo Caqueta, y la regulacion 
climatica a nivel regional, mediante el mantenimiento de los bosques, como aporte a la 
adaptacion y mitigacion al Cambio Climatico Global.

Ajuste propuesto: Mantener la funcion de los ecosistemas presentes en el area, para 
propiciar (1) la capacidad de amortiguacion de los efectos de la variabilidad climatica a 
traves de la regulacion hldrica en las cuencas de los rlos Apaporis, Yarl, Vaupes y Caqueta 
y (2) la regulacion climatica a nivel regional, mediante la conservacion de los bosques y la 
transicion con ecosistemas de sabana natural, como aporte a la adaptacion y mitigacion 
al Cambio Climattco Global.

La importancia de mantener la funcion de los ecosistemas, radica en que de esa manera 
se pueden mantener los servicios ecosistemicos. La inclusion de diferentes subzonas 
hidrograficas contribuye a los procesos de regulacion hldrica regional y a la 
amortiguacion de los efectos regionales de la variabilidad climatica, lo que puede 
mantener el regimen de crecientes y bajantes actuales de rlos como el Yarl y el medio 
Caqueta, fundamentales para garantizar la reproduccion efectiva de la tortuga charapa, 
entre dtros aspectos. A su vez, el nucleo de bosque prlstino protegido aporta a la 
mitigacion de los efectos negatives del Cambio Climatico Global, tanto en la regulacion 
de las lluvias y la temperatura, como a evitar el escape a la atmosfera de cerca del 
carbono almacenado en la biomasa aerea del bosque. Adicionalmente, se garantizan 
servicios de provision, como plantas de uso medicinal y oferta de protelna, de vital 
importancia para la supervivencia cotidiana de las poblaciones indlgenas locales, 
ubicadas en la zona de influencia del area protegida.
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; Objetivo de Conservacion III
‘ Preservar zonas en las que las interacciones medio natural/sistemas culturales han 

^ dejado vestigios arqueologicos de importancia para el patrimonio material e
inmaterial del pais y generado manifestaciones culturales de significancia espiritual y 
mitologica para los pueblos indigenas relacionados ancestralmente con la region 

■§-? comprendida entre los nos Caqueta, Yari, Apaporis e Itilla.

Ajuste propuesto: Preservar zonas en las que las interacciones medio 
natural/sistemas culturales, han dejado vestigios arqueologicos de importancia para 
el patrimonio material e inmaterial del pals y generado manifestaciones culturales de 

j|j significancia espiritual y mitologico para los pueblos indigenas relacionados 
j| ancestralmente con la region comprendida entre los rlos Caqueta, Yarl, Apaporis y 
3 Vaupes.

B El area incluye cerros con potencial de poseer pictografias, zonas antiguamente 
M transformadas por pobladores indigenas, como las "terras pretas", y petroglifos 
® labrados en las piedras de numerosos chorros, de especial importancia cultural para 
Eg los grupos indigenas que habitan los resguardos colindantes o proximos a los nuevos 
I llmites propuestos del Area Protegida.

&
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Objetivo de Conservacion IV
Conservar areas donde existen indicios de la presencia de las familias lingulsticas 

Hgj Uitoto, Carib y Arawak, que no han tenido contacto permanente con la sociedad 
H nacional, con el fin de facilitar su condicion de aislamiento.

Objetivo de Conservacion V
Mantener la capacidad de los ecosistemas para generar la oferta natural demandada 
por fuera del area protegida por parte de comunidades locales y, en especial por los 
pueblos indigenas relacionados ancestralmente con la region comprendida entre los 
rlos Caqueta, Yarl, Apaporis e Itilla.

Ajuste propuesto: Mantener la capacidad de los ecosistemas para generar la oferta 
natural demandada por fuera del area protegida por parte de comunidades locales y, 
en especial, por los pueblos indigenas relacionados ancestralmente con la region 
comprendida entre los rlos Caqueta, Yarl, Apaporis y Vaupes.

Este objetivo se desarrolla teniendo en cuenta que, segun estudios recientes, el area 
de ampliacidn del PNN Serranla de Chiribiquete incluye territorios posiblemente 
ocupados por cuatro grupos indigenas en aislamiento de la sociedad mayoritaria. En 
la actualidad, tan solo las areas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales pueden garantizar la proteccion de estos territorios y evitar el contacto de 
estos grupos por parte de representantes de la sociedad occidental o de indigenas 
no aislados.

6.2. Prioridades integrales de conservacion
Los Valores Objeto de Conservacion del PNN Serranla de Chiribiquete se denominan 
Prioridades Integrales de Conservacion (PIC). Estas, son unidades de analisis de 
caracter multidimensional, que abordan elementos inmateriales de la cultura y ' 
evidencia las relaciones de interdependencia existentes entre las comunidades y la 
naturaleza. A continuacion, se presentan las siete PIC, definidas en el Plan de Manejo 
del area protegida, y dos mas que se proponen con la generacion de un nuevo 
pollgono:
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1. Las coberturas boscosas correspondientes al Bioma Selva Humeda de la 
Amazonia y Orinoquia, y a los Distritos Biogeograficos Yari-Miriti (Guyana) y 
Caguan-Florencia (Amazonia), las cuales representan un alto nivel de integridad 
ecoldgica, por lo que aportan a la conectividad estructural y funcional Andes - 
Orinoquia - Amazonia y a la prestacidn de servicios ecosistemicos, especialmente 
relacionados con: regulation hidrica, fijacion y capture de carbono, prevention y 
mitigacidn de riesgos por variabilidad climatica regional y por Cambio Climatico 
Global, y la generacion de oferta natural demandada por fuera del area protegida.
2. La Serranfa de Chiribiquete, que corresponde a remanentes del Escudo 
Guayanes-siendo el principal referente national y regional del area protegida-, 
sobre la cual existen intereses de diferentes entidades para generar conocimiento 
por su potencial de endemismos, representatividad y por hacer parte de la 
Tradicion Cultural Chiribiquete, y cuya apropiacion como hito geografico en el 
territorio por parte de comunidades locales lo hace un elemento de identidad.
3. Elementos con valor para el patrimonio arqueologico del pais, 
correspondientes a la Tradicion Cultural Chiribiquete y representados por: el 
conjunto de pictografi'as y otros vestigios arqueoldgicos en abrigos rocosos de los 
cerros-remanentes del Escudo Guayanes-, los petroglifos en raudales o chorros y, 
los sitios con vestigios de "terras pretas".
4. Relaciones de los pueblos indigenes portadores de conocimiento cultural-mitos 
de origen, pensamiento chamanico, centres ceremoniales y sitios estrategicos 
tradicionales- para el manejo del territorio, que definen la importancia del area 
protegida dentro de la Tradicion Cultural Chiribiquete y sus componentes: red de 
salados con importancia cultural, lugares de encantamiento, malokas antiguas, 
petroglifos en raudales o chorros, Casa del Jaguar (mito Carijona y centra de 
concentracion chamanica), entre otros.
5. Las cabeceras de los nos Ajaju y Macaya, el caho Huitoto en la cuenca media 
del no Van y cabeceras de los rios Meta y Miriti, como areas en las que existen 
indicios de presencia de grupos indigenas que hacen parte de Pueblos Indigenas 
en Aislamiento, posiblemente de las familias lingufsticas Uitoto, Carib y Arawak.
6. Las redes de salados que se relacionan con parte del habitat de especies de 
fauna que son demandadas por comunidades locales para suplir necesidades de 
su dieta, y para los cuales existen sistemas regulatorios propios de las 
comunidades indigenas presehtes en este territorio que posibilitan su 
conservacion.
7. Las cuencas alta y media del rio Apaporis, el caho Cuhare de la cuenca del no 
Mesay, la cuenca baja del rio Yan'.y la cuenca baja del rio Yavilla, por su oferta de I 
recursos para las comunidades locales asentadas en la zona de influencia del area 
protegida, especialmente: el recurso pesquero de consume local, especies en 
riesgo como los gfandes bagres y especies de la familia Crocodylidae.
8. Nueva PIC: Intrusiohes de pulsos magmaticos asociados a la aparicion de sienita 
nefelinica que corresponden a sitios raros en el paisaje amazonico., unidades de 
origen igneo de edad Paleozoica que representaria la ultima etapa de 
magmatismo de lo que seria el basamento cristalino del Escudo Guayanes.
9. Nueva PIC: Paisajes de transicidn entre las provincias biogeograficas Andes - 
Amazonia - Orinoquia, que incluyen unidades estructurales y denudacionales al 
suroccidente en la porcion de sabanas transicionales naturales del Yarf hacia los 
bosques amazonicos y, en la region del alto Itilla, en una unidad geologico- 
morfologica unica la region noroccidental amazonica colombiana, "Plateau" en el 
que se forman las cabeceras del rio Itilla y conforma el limite entre las cuencas 
hidrograficas del Guayabero y el Vaupes.
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7. Delimitacion del area de ampliacion
La propuesta de ampliacion del PNNSCH corresponde a un total de 1,486,676 de nuevas hectareas, 
que actualmente estan bajo la categoria de Reserva Forestal de la Amazonia de Ley 2? de 1959, 
Tipo A, lo cual representa un incremento de 53.45% sobre el area actual, siendo la nueva extension 
propuesta de 4,268,095 ha. Las coordenadas de los vertices del pollgono se denotan en la Tabla 4 y 
se visualizan en la figura 17. La redaccibn de los limites se encuentra en el Anexo 9.

Tabla 4. Coordenadas planas de los vertices del pollgono de la propuesta de ampliacion del PNNSCH.
Datum Magna, origen Bogota.

1079425.34631 637296.8291105828.285740257.8281
1072567.033634116.61332737026.259 1106046.2982
1077842.925618232.2831103209.553 33727905.4443
1077843.391616305.7821106616.053 34727573.8354
1082117.53735 607136.6411106835.328726324.3515

36 607776.375 1078728.4671115531.364721349.9306
1078033.084604654.067721300.065 1117198.050 377
1083299.1821118155.957 593326.017721100.967 388

568202.102 1087722.1151120392.398 399 715784.240
1062051.47940 538247.052701038.699 1145235.66310
973800.547611137.743690018.072 1143990.825 4111
977926.0591147742.439 612041.00642691126.07412

614169.858 978054.59143690913.459 1151032.85813
618011.665 982586.841655787.654 1164818.11614 44

984827.461617785.9201163768.096 45655424.13715
988531.597617491.032652669.734 1161379.607 4616
996641.472623830.5131172932.133 47633468.10717
1011106.88948 632323.3401189926.87918 624994.782
1013011.472640312.833631339.102 1194846.018 4919
1020972.791642564.4381181831.105 5020 608744.245
1084666.5181150337.813 672632.219622920.997 5121

1095716.990 674189.977 1087369.62222 674369.566 52
679341.760 1077801.394672675.947 1093922.872 S323

54 1077413.744666460.582 1088500.992 683268.17424
1078023.6661086871.805 685621.387666527.166 5525
1082690.386664687.936 1085216.906 56 723162.26026

'sesl1087765.343736675.434659254.410 1087343.443 5727
1086559.900 732116.888 1091482.2195828 659105.274

1091483.569643043.348 1078813.838 740184.87329 59
637934.102 1079555.50930
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Figura 17. Vertices del polfgono de la propuesta de ampliacion del PNNSCH.

8. Cateqon'a propuesta
La categon'a del area protegida se mantendr^ como Parque Nacional Natural. Categon'a definida 
como "Area de extension que permita su autorregulacion ecologica y cuyos ecosistemas en general 
no han sido alterados sustancialmente por la explotacion u ocupacipn Humana, y donde las 
especies vegetales y animales, complejos geomorfologicos y manifestaciones historicas o 
culturales tienen valor cientffico, educativo, estetico y recreativo nacional y para su perpetuacion 
se somete a un regimen adecuado de manejo" (Resolucion 1125 de 2015).
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9.1. Modelo de gestion
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A partir del proceso de ampliacion del PNN Serrania de Chiribiquete, se vislumbran diferentes 
retos frente al manejo del area protegida, dada su condicion de mega area con implicaciones de 
manejo, no solo del nivel local sino ademas una fuerte responsabilidad del nivel regional, y su 
papel protagonico en la gesbon nacional; por lo que se evidencia la necesidad de Parques 
Nacionales como coordinador del SINAP, ejercer efectivamente esta funcion de coordinacion 
con otros actores con competencias, funciones e intereses en la Amazonia colombiana, no solo 
en temas ambientales, sino ademas de desarrollo economico, con miras a detener 0 mitigar 
presiones originadas en multiples intereses sobre la riqueza natural de la Amazonia, 
potenciados por los diferentes motores de desarrollo planteados por las polfticas de gobierno y 
la ampliacion de la frontera de colonizacion, lo que pone en situacion de riesgo intereses 
regionales en terminos de la conectividad Andes- Amazonia - Orinoquia, y por lo tanto la 
integridad ecosistemica regional que soporta la biodiversidad y la generacion de servicios 
ecosistemicos, y en consecuencia la supervivencia de diferentes comunidades campesinas y 
pueblos indigenas que se encuentran porfuera del area protegida, asf como pueblos indigenas 
aislados al interior de esta.

De acuerdo con lo anterior, el manejo efectivo del PNN Serrania de Chiribiquete no es, ni puede 
ser, una responsabilidad del equipo humano asignado al area protegida por parte de Parques 
Nacionales, ni siquiera puede ser una responsabilidad exclusiva de Parques Nacionales, sino que 
debe hacer parte de los compromisos y responsabilidades comparb'das por los diferentes 
actores con intereses en la region, lo cual implica que Parques Nacionales debe propiciar 
espacios formales y dinamicos de dialogo y parbcipacion que les permitan a los demas actores 
aportar al manejo del area protegida y al logro de sus objebvos de conservacion; ademas de 
consolidar los mecanismos existentes para arbcular su gesbon con los demas procesos 
regionales.

Asi las cosas, el modelo de gesbon propuesto esta directamente relacionado con las estrategias 
de manejo del area protegida, debe ser adaptabvo conforme las necesidades propias de la 
gesbon local, regional y nacional; puesto que se pretende "Implementar un esquema capaz de 
propiciar la gesbon comparbda y corresponsable del area protegida junto con los diversos 
actores insbtucionales y sociales, en condiciones de equilibrio y equidad". En este senbdo, la 
propuesta de modelo de gesbon define algunos arreglos insbtucionales, para lo cual se sugieren 
ajustes internos a i) estructura de personal y sus roles; ii) infraestructura y su operacion y iii) 
coordinacion insbtucional; mientras que a nivel externo se proponen adecuaciones para el 
relacionamiento a escalas regional y nacional a parbr de la formalizacion de instancias efecbvas 
de coordinacion y la definicion de un esquema de seguimiento.

Comite directivo: Instancia para la toma de decisiones a parbr de la generacion de lineamientos 
para la armonizacion de la vision del territorio, asi como la gesbon de recursos.

Comite tecnico: Instancia para la coordinacion y validacion de acciones a implementar, en 
relacion con las estrategias de manejo del PNN, conformado por otros actores con 
competencias, funciones o intereses en el PNNSCH

Comite de planeacion y seguimiento: Instancia para la generacion de propuesta de 
instrumentos de planeacion (POA) atendiendo directrices del Comite Tecnico para garanbzar el 
cumplimiento de los objebvos de conservacion a traves del desarrollo de las estrategias de 
manejo. Conformado por los 3 niveles de gesbon de PNN e ICANH.

A conbnuacion, se presenta el esquema general de funcionamiento (Instancias de 
coordinacion):
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COMITY DIRECTIVO
MADS, MIN CULTURA, MIN INTERIOR, ICANH, PNNC

Instancia para la toma de decisiones a partir de 
la generacidn de lineamientos para la armonizacion de la 

vision del territorio y gestidn de recursos.

Ordenamiento 
Ambiental - 
Conectwidad
Estrategia 1 y 2

CODPA tGuaviare) 
CON5EA (Caquoti) • 
CMOR(Mur>^!pio$)

r COMIT^ T^CNICO '
Secretarfa Tecnica ICANH - PNNC 

Instancia para la coordinacidn y validacidn de acciones 
a implementar. Conformada por PNNC y actores con 

t competencias, funciones o intereses en la regidn. k

!=>
Com.tis

Dftpo'tam'tnta’osy 
Mun'clpa es do PVC

But ou.as A^ityeniales

Autorldad
Ambiental
Estrategia S

' Estrategias 
especiales de 
i manejo J 
Estrategia-* 

v 3't4

Gestion del 
conocimiento

Estrategia

V

6

V
f COMITY DE PLANEACI6N Y SEGUIMIEIMTO {PNNC - ICANH)

Instancia para la gcneracidn de propuesias de instrumentos de planeacidn (POA) atendiendo directrices del Comity T^cnico que 
garanUcen el cumplimiento de los objetivos de conservaddn del 5rea protegida a trav^s de estrategias de manejo. Conformado 
por los 3 niveles de gestlbn de PNNC c ICANH.
Nivel Central: Direccidn General, Subdireccibn de Gestlbn y Manejo, Subdireccibn Administratlva y oficinas asesoras.
Direcdbn Territorial Amazonia: Direccibn Territorial, Enlace Chiribiquete, Profesionat Planeacibn.

^^^arque Nadonal Natural Chiribiquete: Jefe del PNN y coordinadores por depnrtamento.

9.2. Acciones tempranas
El Plan de Manejo actual plantea cinco objetivos estrategicos como respuesta a las situaciones de 
manejo priorizadas, las cuales definen el accionar del area protegida. Sin embargo, dadas las 
nuevas condiciones, y dando respuesta a las particularidades bioffsicas, culturales, sociales y 
economicas, as! como las tendencias de intervencion en el territorio, se hace necesario proyectar 
algunas actividades due se deberan desarrollar en el corto plazo para la gestion del area protegida,
asl:

•j: S;' * F -4. 4>^i
M*

Objetivo estrategico 1: Incidir desde los 
diferentes niveles de gestion de PNNCen la 
implementacion de politicas publicas de 
conservacion, que aporten a la protfeccion 
de pueblos en aislamiento, a la 
consolidacion del area protegida como 
nucleo de conectividad estructural y 
funcional de la region, y al ordenamiento 
ambiental de la Amazonia, basado en 
esquemas de gobernanza y gobernabilidad.

] Reformulation del Plan de Manejo

Formalizacidn de instancias de coordinacion para el manejo

Gonstfuecion de la ruta.para la implementacion de los ' •
; acuerdos sociales.con comunidades campesinas deja ■ *
< zona de influencia___ » . ._.

Generacibn de escenarios de dialogo sobre las diferentes 
politicas publicas y programas en implementacion en la 
region para avanzar en su armonizacion
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES DE MANEJO TEMPRANAS

Identificacion de las ventanas de intervencion en el marco 
de la implementation del programa Herencia Colombia y 
su relacidn con los ejes tematicos y geograficos de la 
iniciativa MADS Cinturon Verde

Continuation de acciones de recuperation de soberanla 
alimentaria (chagra traditional) con comunldades indlgenas 
del sector sur, eje Caqueta; fortalecimiento del 
relacionamiento con el Resguardo Yaguara II

Apoyo a la implementation de acciones del PNIS en zona 
de influencia del AP (sectores Calamar y San Jose)

Apoyo a la implementation de un modelo productive 
innovador, a traves de la Foresterfa Comunitaria 
diversificada en sitios priorizados (ejes Camuya y 
Guayabero).

Objetivo estrategico 2: Prevenir las 
presiones hacia el 3rea protegida desde los 
requerimientos de funcion imortiguadora 
en los ejes Caguan y Calamar-Miraflores, a 
traves de acciones coordihadas con actores 
estrategicos, encaminadas a frenar los 
motores de deforestacion y la perdida de 
valores naturales y culturales en la zona de 
reserva forestal y al mantenimiento de los 
servicios de provision para las comunldades 
locales.

< Generacion de condiciones para la construccion del 
Regimen Especial de Manejo con el resguardo Itilla, a 
partir de los acuerdos de consulta previa

Gestion ante Vision Amazonia de los proyectos con los 
resguardos Itilla y Yaguara II para fortalecimiento del 
gobierno y el ordenamiento propios

Expedition de lineamientos internos de gestion 
institutional para la proteccion del territorio con 
presencia de pueblos en aislamiento

Definicion de areas de interes comun con resguardos 
indigenas del sector sur y Yaguara II y orientaciones de 
manejo para dichas areas

l Objetivo estrategico 3: Coordinar en las 
zonas de interes comun la funcion de 
conservation entre PNN y autoridades 
indigenas relacioqadas con el area protegida 
en las zonas de interes comun, para el 
cumplimiento de los objetivos de 
conservation los requerimientos de funcion 
amortiguadora, el mantenimiento de los 
servicios de provision y el aporte a la 
conectividad regional.

I

1Objetivo estrategico 4: Prevenir las posibles 
presiones directas e indirectas al 3rea 
protegida por la existencia de dinamicas 
ilegales en la zona de influencia mediante 
mecanismos e instancias de coordinacion y 
de seguimientp que permitan la 
identificacion de alertas terhpranas para las 
zonas definidas como criticas que aporten al 
mantenimiento de la integridad del PNN.

Construccion de infraestructura de apoyo y dotacion de la 
misma para la implementation de acciones de 
prevention, vigilancia y control

Generacion de alertas tempranas por deforestacion para el 
AP, como insumo para la toma de decisiones con actores 
aliados

.
I- ' Construccibn del modulo de investigation en Puerto Abejai

Realizacion de expedition cientffica en el sector sur del AP 
con aliados estrategicosObjetivo estrategico 5: Generar y recopilar 

information acerca de los valores naturales 
y culturales, como insumo para la toma de 1 
decisiones spbre el manejo del AP, que 
permita conStitu'ir al PNNCH como referente 
para ahalisis sob're las dinamicas,en el bioma 
amazonico

Formalizacibn y operacibn de instancia de gestion del 
conocimiento, en el marco del Modelo de Gestion

Continuation de acciones de monitoreo de tortuga charapa 
con los resguardos del Medio Caqueta

-1. 1
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A la luz de la ampliacion del PNNSCH, las zonas de gestion actualmente definidas, deberan 
balancearse de manera adecuada a los nuevos escenarios. Por lo tanto, las Imeas estrategicas de 
gestion, tanto las que se concentran hacia el interior del area como las que se deben proyectar en 
su zona de influencia. En una aproximacion multiescalar, se deben construir hacia el future de 
mediano y largo plazo, las acciones derivadas de los acuerdos sociales y las necesarias para ser 
implementadas en las zonas de influencia directa que contribuyan de manera efectiva a los 
objetivos de conservacion del area protegida.

Las acciones de las agencias de posconflicto, ADR, ANT, PNIS para la incorporacion de poblacidn 
vulnerable y prioritaria y para definir e implementar zonas y sistemas productivos acordes con la 

, funcidn amortiguadora.y la vocacion forestal, con principal entasis .en la zona de frontera y 
colindancia directa con el parque en San Vicente del Caguan, La Macarena, San Jose del Guaviare, 
Calamar y Miraflores.

Gestion interinstitucional de largo aliento que permita atenuar las actuales presiones, en especial 
lo referido a la construccion formate informal de vias, deforestacion, implementacion de cultivos 
ilicitos. Esto implied acuerdos con agencias nacionales y locales de los sectores de desarrollo 
economico y con los ehtes territoriales. La inversion vial nacional, los planes viales 
departamentales, contrato plan, plan 50x51, el analisis de impactos del proyecto marginal de la 
selva que amenaza directamente el objetivo de conectividad regional.

Acuerdos con autoridades ambientales regionales CDA, Cormacarena y Corpoamazonia para el 
establecimiento, consolidation y/o restauradon de zonas de importancia para la conectividad, 
especialmente entre areas protegidas mediante la complementariedad de figuras y estrategias de 
conservacion como areas regibnales en proceso de declaratoria, la implementacion de los planes 
de manejo de DMI Ariari-Guayabero y de las Unidades de Ordenacidn Forestal. Se debe dar 
prioridad al ejercicio de restauracibn en zonas degradadas o deforestadas priorizadas y zonificadas 
como especiales para este propdsito y el cumplimiento de la funcibn de conectividad, y de manejo 
forestal comunitario y arreglos agroforestales en zonas definidas para tal fin; esto en concordancia 
con el objetivo de facilitar la Conectividad y mantener flujos entre la Amazonia, la Orinoquia y los 
Andes.

De manera general constante se debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos derivados de la 
consulta previa con los resguardos indigenes El Itilla - en traslape total- y Llanos del Yari-Yaguara II 
- en colindancia-; y no menos importante, los acuerdos sociales con asociaciones de campesinos y 
bases locales para el fortalecimiento de las zonas con funcibn amortiguadora en cerca de 30 
veredas colindantes, a traves de los modelos de manejo sostenible e idealmente, la formalizacibn 
de los derechos de uso y propiedad con participacibn protagbnica de las entidades competentes 
en esta tematica.

Ademas de los objetivos y acciones de manejo tempranas, como acciones misionales de PNNSCH, 
se mencionan:

Coordinacibn interinstitucional: el desarrollo de actividades conjuntas de control y vigilancia, 
apoyados por la estructura ihteragencial necesaria para este tema,.deben ser pilar de gestion para 
evitar impunidad en las actividades que puedan pretenderse sobre el area, como lo son los casos 
de deforestacibn, instalacibn de cultivos ilicitos, construcciones viales, entre otros, dado que son 
las presiones y amehazas mas frecuentes en la zona perimetral del area protegida.

Fortalecimiento de la irifraestructura fisica: Se requiere de manera prioritaria, desarrollar un 
esquerha de ihfraestructufa fisica eh la zOna perimetral del area ampliada, que permita concentrar 
personal que desarrolle las labores de monitoreo, control y vigilancia, asi como las de 
relacionamiento institucional y social en la zona de funcibn amortiguadora. Su ubicacibn, debe ser 
de manera preponderate en los accesos fluviales que presentan mayores tendencias de 
ocupacibn y colonizacibn (eig. Yari, Camuya, Tunia, Angoleta, La Tigrera, Itilla y Apaporis).
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Control del espacio aereo: dada la presencia de pueblos en aislamiento y el creciente interes por 
desarrollar actividades de turismo, se hace imperativo tener control del espacio aereo, a traves de 
la coordinacion con las autoridades aeronauticas, as! como el registro de sobrevuelos que se 
desarrollen en su interior. Adicionalmente, se debera desarrollar un esquema de sobrevuelos 
periodicos, que permitan una cobertura total del Parque, de manera que exista un registro visual 
complementario al analisis de imagenes de sensores remotos, para apoyar aspectos de control, 
vigilancia, monitoreo e investigacidn.

Gestidn del conocimiento: el PNN Serram'a de Chiribiquete es un escenario propicio para la 
investigacidn y el monitoreo de los valores naturales y culturaies referentes de la region, bajo esta 
premisa, se esta formalizando la instancia de gestidn del conocimiento para propiciar 
ordenadamente la participacidn de diferentes agencias, universidades, institutos e interesados en 
la generacidn del conocimiento patrimonio de los colombianos.

9.3. Nlecanismos de coordinacion para la gestidn del 

PNN Serram'a de Chiribiquete
En la Idgica multiescalar de gestidn de Parques Nacionales Naturales de Colombia y dado el rol 
protagdnico que cumple el PNN Serrania de Chiribiquete no solo en la region amazdnica y el pais, 
tambien como referente internacional icdnico de los valores naturales y culturaies de la Amazonia; 
la institucidn ha propiciado diversos medios para la gestidn del manejo del area protegida, 
mecanismos de coordinacion en las escalas local, regional y nacional que contribuyan al 
cumplimiento de la misidn institucional y la razdn de ser del PNNSCH a la vez que propenden por la 
concurrencia y complementariedad del Estado y la sociedad en la region, entendiendo que el 
mantenimiento del area protegida solo es posible desde un enfoque territorial integral, sistemico y 
adaptativo orientado a la armonizacidn de las politicas publicas y territorializacidn de las acciones 
en contexto dinamico y complejo.

En este sentido, los diferentes mecanismos de coordinacion y gestidn para el PNNSCH transitan 
desde los acuerdos sociales con organizaciones sociales (detallados en el Anexo 3) y gobiernos 
locales, pasando por la coordinacion con entes territoriales, entidades del SINA y otras de orden 
nacional, cooperacidn con sociedad civil, hasta los medios de gestidn para el cumplimiento de 
compromisos de pais en instancias internacionales. En adelante se mencionan mecanismos del 
orden local, regional, nacional y de cooperacidn en implementacidn actual, incluidos en el Anexo
10.
En la escala de gestidn local se cuenta con convenios de cooperacidn interadministrativa con las 
alcaldias municipales de Calamar-Guaviare, Solano y Cartagena del Chaira en Caqueta; cuyo 
propdsito principal es compartido y se refiere a coordinar las acciones para la proteccidn de 
ecosistemas estrategicos y el ordenamiento ambiental del territorio. En este marco Parques 
Nacionales aporta elementos de analisis para el ordenamiento territorial y productive en estos 
municipios, llamando la atencidn sobre la presencia de PNN y la gestidn conjunta para el desarrollo 
sostenible con entasis en comunidades locales en areas de influencia directa de las areas 
protegidas.

Del mismo modo, los acuerdos sociales con comunidades campesinas vecinas al area de 
ampliacidn son definitivos para el logro de los objetivos de conservacidn del area protegida (como 
los avanzados con las veredas Puerto Polaco y Puerto Cubarro en Calamar, sectores Camuya y 
Nueva Esperanza en San Vicente del Caguan y Asocapricho en San Jose del Guaviare en el marco 
del proceso de ampliacidn del PNNSCH) que hacen referencia, en primer lugar, al rol que puede 
ejercer Parques Nacionales como interlocutor ante otras entidades del Estado para lograr la 
atencidn requerida en estas regiones alejadas; necesidades relacionadas con desarrollo,
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educacion, salud e infraestructura para el encadenamiento productive y el consecuente bienestar 
social, For otra parte, los acuerdos entre Parques y sus nuevos vecinos directos del area de 
ampliacidn se enfocan en la implementacion de proyectos productivos, fortalecimient'o de las 
capacidades tecnicas y administrativa.s locales, proteccidn y monitoreo conjunto del territorio y 
foresten'a comunitaria que pretende robustecer la asociatividad local para el aprovechamiento 
economico del bosque en pie y el encadenamiento productivo que contribuya al freno a la 
deforestacion, la estabilizacion de la frontera agropecuaria y a la transicibn de los sistemas 
productivos basados en la ganaderia extensiva y la coca hacia el desarrollo econdmico local con 
enfoque territorial. Estos propdsitos estan respaldados en mecanismos de coordinacion propios 
del SINA/asi comb en los convenios con las CDS, Institute SINCHI, acciones locales de GEF Corazon 
de Amazonia y convenios con Universidades, Gobernaciones, ONGs, y cooperantes internacionales.

El proceso de ampliacion del PNN Serrania de Chiribiquete ha propiciado la coordinacion 
interinstitucional a traves de diferentes mecanismos:

Bajo la orientacibn de MADS-DBSSE, avanza el aprestamiento para la implementacion de acciones 
de foresten'a comunitaria especificamente en las veredas Camuya, Altagracia, El Triunfo, Nueva 
Esperanza, Ciudad Van y Aguas Claras en San Vicente del Caguan, Caqueta; en las veredas Puerto 
Polaco, Puerto Cubarro y Brisas del Itilla en Calamar, Guaviare, Alto Angoleta y Manaviri en San 
Jose del Guaviare, Guaviare; todas ubicadas en el area de influencia directa de la ampliacion del 
PNNSCH y en los nucleos de mayor deforestacion reportados por el IDEAM en su ultimo reporte de 
alertas tempranas (Nucleos 1 y 2, alertas tempranas, primer trimestre 2018); en coordinacion y 
con el ap’byo del proyecto GEF Corazon de la Amazonia, el Institute SINCHI, las Autoridades 
Ambientales Corporaciones para el Desarrollo Sostenible CDAy CORPOAMAZONIA la Fundacibn 
para la Conservacibn y el Desarrollo Sostenible - FCDS-, con quienes se gestiona conjuntamente la 
priorizacibn de la intervencibn de Vision Amazonia en todos sus pilates hacia los sectores 
mencionados. Los propbsitbs de la foresten'a comunitaria son lograr el manejo sostenible y 
aprovechamiento del bosque, visualizar la foresten'a como una estrategia que contribuye al 
desarrollo rural de la region, al ordenamiento productivo y de la propiedad rural, al control de la 
deforestacion y al mejoramiento de la calidad de vida capitalizando esfuerzos hacia la 
consolidacibn de la paz en la region.

El Institute SINCHI, orientador tecnicb en la investigacibn cientifica para la region amazbnica ha 
construido los lineamientos para la implementacion de proyectos productivos a partir del 
aprovechamiento del bosque en pie y sus productos secundarios, estos desarrollos orientan la 
intervencibn de Vision Amazonia y GEF Corazon de Amazonia principalmente, no solo en la zona de 
influencia directa de la ampliacion del PNNSCH sino en toda la region amazbnica, participb 
activamente en las expedicibnes ciehtfficas para la construccibn de linea base de biodiversidad en 
la zona propuesta de ampliacion y hace parte de la instancia de gestibn del conocimiento del 
PNNSCH en proceso de'consolidacibn. Las acciones coordinadas con Parques Nacionales se 
enmarcan en el convenio de cobperacibn suscrito desde 2014 con el propbsito de generar e 
integrar conocimientb’s y capacidades para el fortalecimiento de la gestibn misional de las dos 
entidades contribuyendo al ordenamiento ambiental del territorio y la conservacibn de las areas 
profegidas del SINAP en la Amazonia.

Por su parte, la coordinacion para el ordenamiento ambiental del territorio con las Autoridades 
Ambientales-CDA y.CORPOAMAZONIA- se gestiona formalmente a traves de las instancias 
definidas en los convenios de cooperacibn interinstitucional (en Anexo 10), cuyo propbsito se 
enfoca en la consolidacibn del Sistema Regional de Areas Protegidas en la region amazbnica, la 
definicibn de zonas con funcibn amortiguadora, la construccibn conjunta de determinantes 
ambientales para el ordenamiento territorial, la definicibn de areas estrategicas para la 
conservacibn, de usp sostenible y desarrollo sectorial, y al ejercicio conjunto de autoridad 
ambiental. En este marcb y con el apoyo de GEF Corazon de Amazonia y Vision Amazonia se estan 
consolidando sedes operativas conjuntas.

4**
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Desde 2014 cooperamos en la implementacion de la ruta de declaratoria de areas protegidas 
regionales, con CDA: La Lindosa, Cerritos, Mirolindo en el DMI Ariari-Guayabero en San Jose del 
Guaviare, zona de importancia para la conectividad entre los biomas Orinoquia y Amazonia; y con 
CORPOAMAZONIA: Bajo Caguan, zona de importancia estrategica para la conectividad 
ecosistemica y funcional entre los PNN La Paya y Serrania de Chiribiquete.

En coordinacion con la Agenda Nacional de Tierras-ANT y la Agencia de Desarrollo Rural-ADR 
avanza el proceso de reubicacion de 5 familias campesinas de la vereda Puerto Polaco, Calamar 
hacia zonas viables para su desarrollo integral y apoyo con proyectos productivos. Se identificaron 
los predios para su compra directa por parte de ANT y se cuenta con la evaluacion juridica y 
viabilidad tecnica de las entidades competentes. En Anexo 10 se incluye el acuerdo firmado por las 
partes y la ruta a seguir.

Con el Institute Colombiano de Antropologia e Historia-ICANH, desde 2009 se suman esfuerzos 
para desarrollar acciones encaminadas a la proteccion, conservacion, manejo, investigacion y 
divulgacion de los recursos naturales y patrimonio arqueologico y cultural localizado en las areas 
del Sistema de Parques Nacionales. ICANN hace parte integrante del comite directivo planteado en 
el modelo de gestion para el PNNSCH.

Por su parte, el financiamiento adicional del GEF al proyecto Corazon de Amazonia inicia su 
implementacion en el segundo semestre de 2018 bajo el liderazgo del MADS con la participacion 
del Instituto SINCHI, IDEAM, PNNC y el soporte de Patrimonio Natural, con el objetivo de 
consolidar las acciones iniciadas con el proyecto original e implementar las acciones tempranas 
arriba mencionadas y relacionadas con el incremento en la efectividad del manejo del PNN 
Chiribiquete, la actualizacidn del plan de manejo, construccion de regimen especial de manejo con 
el Rl El Itilla, construccion de acuerdos de conservacion y restauracion, continuidad al sistema de 
alertas tempranas y conformacion de la instancia de gestion del conocimiento para el PNNSCH en 
la que se pretende propiciar el dialogo intercultural para la construccion del conocimiento que 
contribuya a la toma de decisiones de manejo del area protegida en el marco de la gobernanza del 
territorio.

Con respecto a la proteccion de pueblos indi'genas aislados-PIA, Parques Nacionales emitid la 
Resolucidn No. 0156 de abril de 2018 "Por la cual se establecen lineamientos internos para la 
formulacidn e implementacion de instrumentos y mecanismos de planificacidn y manejo frente a 
la presencia de pueblos indigenas en aislamiento dentro del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales", como aporte institutional que complementana lo que se estipule por el Ministerio del 
Interior en la Politica de Proteccion a PIA en construccion.

La coordinacion con organizaciones de la sociedad civil y cooperantes esta orientada a diversas 
lineas de trabajo:

Con la Fundacidn para la Conservacion y el Desarrollo Sostenible-FCDS, ademas del apoyo 
especifico en el proceso de ampliacidn del PNNSCH (expediciones cientificas, monitoreo de 
deforestacidn y consulta previa), se cuenta con convenio de asociacidn desde 2014 cuyo objeto es 
articular acciones y recursos que contribuyan al ordenamiento de las actividades de los sectores 
del desarrollo economico priorizados y su armonizacidn con la conservacion en zonas de influencia 
de las areas del SPNNC en Amazonia, esto incluye la gestion y puesta en marcha de los proyectos 
de desarrollo local sostenible y piloto de foresten'a comunitaria en 9 veredas colindantes a la 
ampliacidn del PNNSCH en el municipio de San Jose del Guaviare, as! como la construccion 
conjunta de propuestas de cooperacidn para el mismo propdsito en otros sectores criticos de la 
ampliacidn.

La Direccidn Territorial Amazonia de PNNC y Amazon Conservation Team-ACT suscribieron 
convenio de cooperacidn desde 2013 con el objeto de coordinar acciones y recursos orientados a 
la conservacion de las areas protegidas de la Amazonia colombiana y las relacionadas con 
territories de grupos indigenas y proteccion de valores culturales asociados a la conservacion de la
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naturaleza. En relacion con Chiribiquete, desde 2017 se priorizaron 4 zonas para la 
confirmacion de presencia de pueblos indigenas aislados-PIA, para estos sitios se 
levanto la informacion mediante entrevistas a moradores, analisis de cobertura y 
caracterfsticas biofi'sicas de los sectores, analisis de imagenes de satelite y revision de 
informacion secundaria y literatura asociada. Este trabajo se compila en el Anexo 4 
del presente documento. Gestiones de ACT contribuyeron a la ampliacion de los 
resguardos indigenas Puerto Sabalo - Los Monos y Monochoa, ahora colindantes con 
el PNN Chiribiquete en su sector sur.

Con la Sociedad Zoologica de Frankfurt-SZF, mediante convenio suscrito en 2016 
cuyo proposito es cooperar tecnica, logistica y cienti'ficamente al manejo de las areas 
protegidas del bioma amazdnico con el fin de mantener sus prioridades integrates de 
conservacion y aportar a la conectividad entre la Serrania de Chiribiquete y la 
planicie amazdnica, para el presente periodo se han definido las siguientes lineas de 
trabajo conjunto relacionadas con la gestidn del PNN Serrania de Chiribiquete: 1) 
Apoyar a los Parques Nacionales en la consolidacion del monitoreo de Tortugas como 
una estrategia de gobernanza para las APs a lo largo del Rio Caqueta. PNNs 
Chiribiquete- Cahuinarl - Rio Pure y Resguardos indigenas colindantes; 2) Apoyar la 
estrategia de EA en el PNN S. Chiribiquete; 3) Fortalecer el ejercicio de PVyC para 
Pueblos Indigenas Aislados; 4) Definir y apoyar el diseno de la estrategia en la gestion 
del sector sur. Incluye actividades de imestigacion, monitoreo, PVyC, y coordinacion 
con pueblos indigenas.

Recientemente Parques Nacionales Naturales y Andes Amazon Fund - AAF acuerdan 
implementar bajo colaboracidn mutua y amplias acciones dedicadas a apoyar la 
conservacion de la diversidad bioldgica y los ecosistemas y demas valores asociados 
del Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete. Para alcanzar este objetivo,
AAF destina un apoyo econdmico para la ejecucidn de actividades en un periodo de 
5 anos, que incluyen la construccidn de infraestructura para prevencidn, control y 
vigilancia en nuevos sectores de gestidn, el apoyo a la implementacidn de acuerdos 
de conservacion con familias campesinas del area de influencia del area ampliada, 
acciones de monitoreo aereo, visibilizacidn y senalizacidn. Mecanismo de 
formalizacidn en construccidn.

Como apoyo a la gestidn de pais sobre areas protegidas en la construccidn de paz y 
territorio, se firmd en el marco de la COP 21 de Cambio Climatico (Paris, diciembre 
2015) un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Fundacidn 
Gordon y Betty Moore, el Fondo para la Biodiversidad y de Areas Protegidas 
Patrimonio Natural, World Wildlife Fund, Wildlife Conservation Society y 
Conservacion Intemacional, comprometiendose las partes al establecimiento de un 
Programa de Financiamiento para la Permanencia (PFP) denominado Herencia 
Colombia que permita asegurar los fondos y aumentar la capacidad de las areas 
protegidas de Colombia en escenarios de paisaje. Herencia Colombia - HeCo, busca 
lograr "Para el aho 20, se asegura la conservacion y financiacion a largo plazo de 20 
millones de hectareas, que representa el 10% del territorio del pais, a traves del 
incremento de la cobertura, el manejo efectivo y la gobernabilidad del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas de Colombia y otras estrategias complementarias de 
conservacion, en paisajes sostenibles, como espacios de inclusion y construccidn de 
paz generando oportunidades para el bienestar y desarrollo humano en el contexto 
de cambio climatico". Uno de los 9 mosaicos o paisajes de conservacion estrategicos 
es el denominado Corazdn Amazonia, el cual incluye Chiribiquete ampliado y sus 
zonas de influencia y conectividad hacia el piedemonte, la Orinoquia y la planicie 
amazdnica.
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