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Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan y/o 
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Ecuador y Perú y los socios de implementación Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Y llegó la era de pelear por el verde urbano y de todas las formas, en todo el 
territorio porque no hubo camino de regreso al paraíso, y tampoco hubo 
tiempo, y nos dimos cuenta de que los puertos, las plantaciones, las ciudades 
y hasta las minas podían ser mejores. Y nos inventamos nuevas formas de 
convivir con nuestra flora y fauna, las llenamos de razones de mitos y 
voluntades, de ciencia y arte. Y las llamamos ecosistema, y estuvo bien, 
siempre y cuando no nos creamos el cuento de que lo hacemos para proteger 
la naturaleza: lo hacemos por naturaleza, la nuestra, que es crear cultura1.

“
”

1Brigitte L. G. Baptiste Ballera. Instituto Humboldt. 2019 
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Introducción

En el ámbito de la Iniciativa Internacional para la 
Protección del Clima (IKI) del gobierno alemán, por 
encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU) de Alemania se inició en diciembre del 2016 el 
proyecto “Áreas protegidas y otras medidas de conser-
vación de los gobiernos locales”. Su implementación 
ha estado a cargo de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, con 
ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) y la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible como socio de la ejecución y 
como contraparte política en Colombia. El proyecto ha 
contado con la participación de un grupo de trabajo 
conformado por Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, el Instituto Alexander von Humboldt, 
ASOCARS, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y Fedemunicipios.

En desarrollo del proyecto “Áreas protegidas locales y 
otras medidas de conservación basadas en áreas a nivel 
de gobiernos locales” se busca generar herramientas 
para fortalecer la gestión de los gobiernos locales 
respecto a las áreas de conservación local a partir de las 
experiencias existentes en el territorio, desde las cuales 
se pueden identificar aspectos importantes para 
brindar recomendaciones sobre como incorporar áreas 
de conservación en el ordenamiento territorial e instru-
mentos económicos para su gestión. 

Para este propósito la Federación Colombiana de 
Municipios ha adelantado el proyecto que se concreta 
en este documento denominado “Recomendaciones 
para la incorporación de áreas de conservación y sus 
instrumentos económicos en el ordenamiento territo-
rial municipal (POT, PBOT y EOT)”, el cual busca ser 
un instrumento orientador para los gobiernos locales y 
en general para los diferentes actores, que propendan 
por la conservación de áreas y la utilización de instru-
mentos que faciliten la sostenibilidad de las áreas 
conservadas. 

Para llegar a estas recomendaciones fue necesario 
adelantar un diagnóstico de como los municipios del 
país han incorporado la conservación ambiental en la 
formulación y revisión y ajuste de sus planes de 
ordenamiento territorial - POT, para ello se analizaron 
estudios de caso y se adelantaron tres talleres en 
diferentes regiones del país (Caribe, Pacifico y Orino-
quia). Así mismo se consultaron avances que GIZ y 
otras entidades han hecho al respecto en otras regiones 
de Colombia, y se contó con el apoyo permanente de 
profesionales de entidades como Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Von 
Humboldt, Parques Nacionales, entre otras.

Este diagnóstico reconoció: i) la multiplicidad de 
figuras para la conservación la cual corresponde con la 
gran batería de instrumentos de gestión, económicos y 
de financiación que se han propuesto desde diferentes 
normas nacionales, y ii) la necesidad de articular la 
conservación a la aplicación de estos instrumentos para 
garantizar la sostenibilidad.

Con los resultados del diagnóstico y el trabajo partici-
pativo mencionado, se han construido estas recomen-
daciones que, a manera de ruta, buscan servir de instru-
mento orientador para la incorporación de áreas de 
conservación e instrumentos económicos y de gestión 
en los procesos de revisión y ajuste de los POT que se 
adelantan actualmente en el país, ya que la mayoría de 
los POT han culminado la vigencia de largo plazo. 

Esta ruta se ha estructurado en 4 capítulos secuenciales 
que explican 1) el camino a la conservación, en el 
cual se desarrollan los principales conceptos relaciona-
dos con la conservación de la biodiversidad, los 
diferentes instrumentos y la gran cantidad de figuras 
que cuentan los municipios para incorporar a sus POT, 
2) el camino al ordenamiento territorial presenta las 
relaciones entre el ordenamiento ambiental y el 
ordenamiento territorial visto desde los POT, como los 
principales instrumentos para el desarrollo territorial 
que tiene el país y que muestran el mayor nivel de 
desarrollo normativo, 3) el camino a la sostenibili-
dad, da un recorrido por los diferentes instrumentos 
de gestión, económicos y de financiación que se han 
previsto en la Ley 388 de 1997 y otras normas tanto de 
ordenamiento territorial como de otros ámbitos que 
permiten la sostenibilidad de las acciones previstas en 
los POT y en particular de la conservación ambiental y 
finalmente 4) el camino a la implementación recoge 
las 5 etapas del proceso de revisión y ajuste de los POT, 
para explicar de forma práctica como incorporar a este 
proceso las áreas de la conservación y de los instru-
mentos como herramienta para la sostenibilidad.

Un aspecto por destacar en este documento es el 
desarrollo de dos infografías (figuras 9 y 10), que 
sintetizan de forma práctica las figuras de conservación 
existentes y los instrumentos de gestión, económicos y 
de financiación que se pueden utilizar para la sostenibi-
lidad de la conservación. Estas infografías se han 
diseñado de tal forma que le permitan al usuario un 
manejo práctico e integral.

Este documento se encuentra orientado a que los 
munici- pios encuentren mecanismos para fortalecer 
sus finanzas territoriales y su capacidad económica 
para la conservación.

Esperamos que estas recomendaciones sirvan de 
apoyo para fortalecer la gestión de los gobiernos 
locales respecto a las áreas de conservación. Lo 
invitamos a que continúe la ruta con las recomenda-
ciones.
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Camino a la
Conservación

1

En este capítulo se presenta 
una base conceptual 

relacionada con la 
conservación, que incluye los 

conceptos mínimos para la 
comprensión de los 

lineamientos: biodiversidad, 
servicios ecosistémicos, 

conservación, áreas protegidas, 
estrategias complementarias 
de conservación, ámbitos de 

gestión y gobernanza.

Fotografía: Diego Guzmán
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A.  Conceptos
para la
Conservación

Biodiversidad
El ser humano ha descrito especies de fauna y flora desde que convive con ellas, sin embargo, el 
término ‘biodiversidad’ es relativamente nuevo, surgió a mediados de los años 80 como respuesta 
a la preocupación que suscitaba la pérdida de especies. Poco después, se le añadirían los 
componentes genético y ecosistémico, considerados necesarios para profundizar el papel de la 
conservación.

En este contexto el término toma en cuenta la importancia del ser humano como motor de 
cambio, reconociendo que, además de ser una especie importante, es la responsable de la mayoría 
de los grandes cambios en la biodiversidad que hoy conocemos.

La biodiversidad funciona como una red integrada de la que hacen parte los seres humanos. 
Cualquier afectación a esta cadena puede afectar la salud de nuestro planeta y desde luego la de 
los seres humanos, por lo que cuidar la biodiversidad es cuidarnos a la humanidad misma.

Damos por hecho que entendemos este concepto a plenitud y, por eso nunca corroboramos su 
significado; una de las definiciones más completas es la que ofrece el Convenio de Diversidad 
Biológica – CDB, donde Biodiversidad se entiende como:

“Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.”. (CDB)

Servicios Ecosistémicos

Los servicios ecosistémicos pueden ser definidos como “los beneficios que la gente obtiene de 
los ecosistemas (naturaleza)” (MEA 2005). Todos los ecosistemas naturales producen servicios 
que pueden valorarse económicamente. Estos se pueden dividir en cuatro grandes grupos:
 
1. Servicios culturales: son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra 
vida social. Algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo.

2. Servicios de regulación: son aquellos bienes producidos por la regulación de los 
ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los 
suelos.

3. Servicios de aprovisionamiento: son los productos consumibles. Entre los más importantes 
están el agua y los alimentos.

4. Servicios de soporte: son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo. 
Entre ellos, el ciclo de los nutrientes o la formación de suelos. Prácticamente, los servicios 
ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia 
y por eso es tan importante cuidar el capital natural que los produce.
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Tabla 2.  Acciones de Conservación Ex-Situ

Bancos de 
germoplasma 

vegetal
Bancos
de ADN

Jardínes
botánicos Zoológicos

Centros de 
rehabilitación de 
fauna silvestre

Parques
temáticos

Públicas o privadas

“La conservación es un concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación 
de la naturaleza. Esta debe ser entendida y gestionada a partir del balance entre acciones de 
preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad de manera 
que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socioecológicos y, con ella, el suministro 

de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano”. PNGIBSE, 2012

Conservación

Acciones de conservación ex situ de la biodiversidad

En las últimas décadas, se ha realizado un esfuerzo para definir y conocer la biodiversidad, y 
entender porqué y cómo se pierde. En atención a lo cual la PNGIBSE propone la siguiente 
definición:

Según nuestro ordenamiento jurídico la conservación en Colombia se realiza a través de 
estrategias de conservación insitu y acciones de conservación exsitu. Las cuales se describen a 
continuación. (Ley 165, 1994, art.2).

Entendida como la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats 
naturales (Ley 165, 1994, art.2)

Estrategias de conservación in situ de la biodiversidad
Entendida como la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento 
y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas y cultivadas en los entornos que se hayan desarrollado sus propiedades 
específicas (Ley 165, 1994, art.2).

En el marco de la conservación in situ tenemos dos grandes categorías: i) las áreas protegidas y 
ii) las estrategias complementarias de conservación de la diversidad biológica in situ, las cuales se 
explican a continuación:

Área protegida (AP)
Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación (Dc.1076/2015. artículo 2.2.2.1.1.2 literal a)

Tabla 1.  Servicios Ecosistémicos

Recreación y ecoturismo, 
valores espirituales y 

religiosos, salud física y 
mental.

En calidad del aire, en 
microclimas y temperaturas, 

en cantidad y calidad del 
recurso hídrico, estabilidad del 
suelo, moderación de eventos 
hidro climatológicos extremos, 

polinización, regulación de 
enfermedades.

Culturales de Regulación

Alimentos, recursos 
medicinales, agua dulce, 
productos maderables y 

no maderables del 
bosque, minerales.

de Aprovisionamiento

Ciclos del agua, del 
suelo, de nutrientes, 
producción primaria.

de Soporte
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Aquellas medidas gubernamentales o no gubernamentales que se expresan en un espacio 
geográfico definido, diferente a un área protegida, que buscan mantener y promover en el tiempo 
las contribuciones materiales e inmateriales de la naturaleza a la sociedad y aportar a la 
conservación in situ de la biodiversidad, mediante una forma de gobernanza que involucra uno 
o varios actores (públicos, privados o comunitarios) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible e Instituto Humboldt, 2018).

Figura 1. Categorías de protección y conservación existentes dentro de las estrategias complementarias de conservación in-situ.

Áreas de 
conservación 

pública 
nacional y 
regional

Áreas de 
conservación 
internacional

Ecosistemas 
estratégicos

Conservación 
étnica y 

comunidades 
locales

Conservacion y 
protección 

pública 
municipal

Conservación 
privada

Reservas 
naturales de la 
sociedad civil
no registrada

Acuerdos de 
conservación y 

producción

Arredamientos de 
tierras para 

conservación

Servidumbres
ecológicas

Usufructo

Copropiedad

Suelos de 
protección del 
ordenamiento 

territorial

Parques 
naturales 

municipales

Parques 
ecológicos

Áreas de reserva 
forestal municipal

Elementos 
naturales 

constitutivos del 
espacio público

Páramos

Humedales

Manglares

Pastos marinos

Bosque seco 
tropical

Resguardos 
indígenas

Tierras de 
comunidades 

afrodescendientes

TICCA

Reservas 
campesinas

Reservas 
naturales 

especiales

Áreas de reserva 
forestal

Ley Segunda

Áreas de reserva 
forestal

protectoras y 
productoras

Zonas de 
protección para el 
recurso hídrico y 
la biodiversidad

Reservas de la 
biósfera

Humedales
Ramsar

AICAS

Patrimonio de la 
humanidad - 

UNESCO

Públicas

Categorías del 
Sistema de Parques 

Nacionales 
Naturales

Ámbito de gestión 
nacional

Reservas 
forestales 

protectoras
Ámbito de gestión 

nacional y
regional 

Parques
regionales
naturales

Ámbito de gestión
regional 

Distritos de
manejo

integrado
Ámbito de gestión 

nacional y
regional 

Distritos de
conservación

de suelos
Ámbito de gestión

regional 

Áreas de
recreación

Ámbito de gestión
regional 

Reservas 
naturales de la 
sociedad civil

Ámbito de gestión
privado

Privadas

Tabla 3. Categorías de áreas protegidas

2Estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica.
Las demás categorías, figuras de conservación fueron consideradas por el Decreto 2372 como: 
1.  Aportantes al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación (art. 20). 
2.  Estrategias de conservación in situ (art. 22). 
3.  Estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica. (art. 28). 
4.  Áreas de especial importancia ecológica (art. 29).

Estrategias complementarias de conservación de la
diversidad biológica in-situ2 (Dc.1076/2015. artículo 2.2.2.1.3.1)
Este término fue inicialmente referenciado en el Decreto 2372 de 2010 (actualmente Decreto 
1076 de 2015), sin embargo, y dado el trabajo desarrollado en varios espacios de diálogo con 
diferentes actores en el país se ha propuesto la siguiente definición:

A continuación, se presentan diferentes tipos de estrategias complementarias de conservación in situ:

Cabe resaltar que esta definición fue producto de un trabajo desarrollado con la participación de 
múltiples actores, sin embargo, no corresponde a una definición que haya sido adoptada de 
manera oficial por el país hasta la fecha, puesto que la misma aún se encuentra en discusión en el 
contexto nacional e internacional, más a la luz de las recientes análisis que se vienen adelantando 
a nivel internacional en el marco de la decisión de 14/8 de la COP desarrollada en 2018, y las 
decisiones en torno al post 2020 de las metas AICHI. 
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Figura 2. Estrategias de conservación en Colombia

Las distintas formas de 
vida y sus interrelaciones
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B.  Ámbitos
de Gestión

En conclusión, a partir del conocimiento y entendimiento de las distintas formas de vida y sus 
interrelaciones (biodiversidad) se obtienen beneficios (servicios ecosistémicos) que pueden 
valorarse de manera integral, incluyendo aspectos económicos. La afectación de estos 
“beneficios” está relacionada con el estado de dicha biodiversidad y sus relaciones en el 
entendido que, a mayor conservación de la biodiversidad, mayores servicios ecosistémicos y por 
tanto mayor producción y mayor bienestar. 

En el país existen sistemas regionales y temáticos que han trabajado alrededor de los temas de 
conservación de la biodiversidad, incluyendo áreas protegidas y estrategias complementarias de 
conservación in situ, con diferentes niveles de avance en cuanto a su identificación, estos se 
conocen como los ámbitos de gestión.

Como parte de las estrategias complementarias de conservación del ámbito de gestión local se 
tienen las áreas de conservación municipal, las cuales son consideradas como espacios naturales 
o modificados, continentales o marinos, que poseen biodiversidad, valores naturales o valores 
culturales importantes, principalmente de interés local. Estas prestan servicios ecosistémicos y 
son establecidas o reconocidas por el municipio mediante un instrumento legal, en algunos casos 
en concordancia con el SINAP y las políticas ambientales, territoriales y de desarrollo del 
municipio y el país (GTZ, 2010).

Acciones de 
conservación Ex-situ

Estra
teg

ias
 de

conser
vac

ión In
-sit

u

Cambios en el estado de la 
biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos - Relación personas - 
naturaleza, que obliga cambios en 

el conocimiento, preservación, 
restauración, uso y disfrute de estos

10



B.  Ámbitos de Gestión

En el Decreto 1076 de 2015 estos ámbitos de gestión se encuentran reglamentados así:  

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 
“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos 
generales de conservación del país” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2015)”

•   Subsistemas regionales de áreas protegidas 
“Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se 
determinan en la regionalización adoptada por este decreto, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumen-
tos de gestión que las articulan” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2015)

•  Subsistemas temáticos  
“Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas, o privadas existentes en las zonas que se 
determinen atendiendo a componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. Parágrafo. Al interior de los Subsistemas 
regionales de áreas protegidas podrán conformarse subsistemas de áreas protegidas que obedezcan a criterios geográficos.” 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2015). Dentro de los sistemas temáticos se encuentran los sistemas 
departamentales y municipales de áreas protegidas y otras áreas de conservación. ( GIZ, 2019. La conservación de la 
biodiversidad a escala local: Recomendaciones para consolidar un sistema municipal de áreas protegidas y otras áreas de
conservación. Bogotá D.C. )

Figura  3. Fuente3 :Ficha 303. Informe Estado
y Tendencias de la Biodiversidad 2015,
Instituto Humboldt.

3http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap3/303.html#seccion3

Subsistemas regionales
y temáticos de Áreas
Protegidas

SIRAP
CARIBE

SIRAP
PACÍFICO

SIRAP ANDES
NORORIENTALES

SIRAP
ORINOQUÍA

SIRAP
AMAZONÍA

SIRAP
ANDES
OCCIDENTALES

SIDAP Antioquia
SIRAP Eje Cafetero
SIRAP Macizo
Sistema de Áreas Marinas
Protegidas (SAMP)

Ubicación de
subsistemas en

territorios insulares

Bogotá, D.C.

La delimitación de
los subsistemas
regionales y
temáticos de
áreas protegidas
es aproximada.

B

B

C

C

D

D

D

D

D

A
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La gobernanza, puede ser entendida como: “las formas en las que las personas, grupos humanos, 
entes gubernamentales y mercado interactúan y se organizan para tomar decisiones que resultan 
en la configuración de un paisaje. Se parte del supuesto de que el uso de los recursos se deriva de 
decisiones coordinadas por la acción de los propios actores quienes crean normas, reglas y 
estrategias en torno a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad, que terminan 
imponiéndose como prácticas corrientes” 4. 

4Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad Línea de Investigación en Gobernanza, derechos sociales
y participación. En Voces de la Gestión Territorial: estrategias complementarias de conservación en Colombia– 2019.

C.  Gobernanza

En este orden de ideas, el concepto de gobernanza permite avanzar en la descripción, 
caracterización y análisis de los acuerdos formales e informales, procedimientos o políticas que 
definen quién, cómo se toman las decisiones y cómo se rinden cuentas (Graham et al., 2003) en 
torno a los recursos, lo que se conoce como arreglos institucionales.
 
Hoy se busca diversificar la gobernanza, no solo en áreas protegidas sino en las estrategias de 
conservación como por ejemplo al manejo de tierras, bosques, y seguridad alimentaria (FAO. 
2012) y el agua (OCDE, 2015). Los tipos de gobernanza en la gestión de áreas de conservación 
que se han propuesto a nivel internacional son los siguientes (Borrini-Feyerabend, 2014):

Los múltiples desafíos involucrados en la gestión de áreas protegidas han hecho que ganen 
importancia otras formas más diversas de gobernanza y el reconocimiento de diversos actores 
que promueven la gestión, incluyendo los municipios. Sin embargo, todavía hay un nivel de 
compromiso bajo con esa forma de conservación de la biodiversidad debido, sobre todo, a la 
estructura y la capacidad técnica y económica limitadas, asociadas con la gestión de las áreas de 
conservación local y las otras medidas de conservación.

La gobernanza ejercida por los municipios es Tipo A, sin embargo es posible que también hagan 
parte de esquemas de gobernanza Tipo B y promuevan los Tipos C y D.

Tabla 4. Tipos de gobernanza para áreas protegidas que pueden ser también aplicados a estrategias
                complementarias de conservación. Modificado UICN

Ejercida por el Estado, 
en distintos niveles, 

posiblemente 
combinando diferentes 

instituciones 

Conjunta o compartida, 
por parte de diferentes 

actores, podría ser entre 
el Estado, privado y 

organizaciones de base

Tipo A Tipo B

Por individuos u 
organizaciones privadas

Tipo C

Por pueblos indígenas 
y/o comunidades locales

Tipo D
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Camino al
Ordenamiento
Territorial

2

Una vez se tienen claros los 
conceptos mínimos sobre 
conservación de la 
biodiversidad, es necesario 
contemplar algunos conceptos 
relacionados con el 
ordenamiento territorial, con 
el fin de complementar esta 
base conceptual que permita 
una adecuada identificación y 
conformación de las áreas de 
conservación, con miras a ser 
incluidas dentro de los planes 
de ordenamiento territorial – 
POT y otros instrumentos de 
planificación, asociándolas 
con sus diferentes 
instrumentos de gestión, 
económicos y de financiación.

Fotografía: Ricardo Gómez
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Esta lectura se realiza desde dos 
perspectivas:

1) El ordenamiento ambiental 
referido a las estructuras asociadas a 
las determinantes ambientales 
especialmente, y

2) el ordenamiento territorial 
municipal en el cual se desagregan 
las demás figuras de ordenamiento 
especialmente los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT, 
PBOT o EOT).

La conservación es posible en la medida que 
se pueda garantizar la relación intrínseca 
que debe darse entre el ordenamiento 
ambiental y territorial, que para el caso 
colombiano tiene su mayor expresión en los 
planes de ordenamiento territorial.

D.  Conceptos
  del
Ordenamiento

“La función atribuida al Estado de regular y orientar 
el proceso de diseño y planificación de uso del territorio 
y de los recursos naturales renovables de la Nación, a 
fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo sostenible”. Ley 99/93. Art. 8

Ordenamiento Ambiental Territorial

Desde el ordenamiento ambiental se orienta la planificación y 
el ordenamiento territorial a través de diferentes elementos, 
entre esos las determinantes ambientales, las cuales deben ser 
incorporadas con carácter obligatorio por los municipios en 
sus POT, PBOT o EOT, se sustentan entre otros, en estudios 
técnicos y cartografía a escalas adecuadas; es decir, que están 
basadas en el conocimiento sobre la estructura y dinámica de 
los ecosistemas, la valoración de los posibles conflictos 
socioambientales y las potencialidades ambientales de ese 
territorio.

Las determinantes ambientales en el marco jurídico del 
ordenamiento territorial se entienden como normas de 
superior jerarquía que deben ser tenidas en cuenta en los 
respectivos POT (Artículo 10 Ley 388 de 1997), además se 
deben tener en cuenta por las determinantes relacionadas con 
patrimonio urbanístico y arquitectónico, infraestructuras del 
nivel nacional y regional y las determinantes definidas por las 
áreas metropolitanas (hechos metropolitanos).

Del Medio Natural

Áreas del Sinap
Derivadas de Ley 2 de 1959
Estrategias de conservación
(RAMSAR, Res. de Biósfera

Derivadas de los planes de manejo,
zonificaciones y medidas especiales para
uso y aprovechamiento de bienes y
servicios ecosistémicos
Derivadas de instrumentos como
POMCA, POMIUAC, PGOF

De la gestión del riesgo
y adaptación al cambio
climático
Las áreas identificadas por loes estudios
detallados como de riesgo alto no mitigable
que constituyen suelo de protección en el POT
Condiciones para el uso y ocupación en las
áreas de amenaza media y baja o en las áreas
de riesgo mitigable
Derivadas de los POMCA
Derivadas de los escenarios de vulnerabilidad
y perfiles climáticos

Relacionadas con
densidades de ocupación
en suelo rural
Densidades máximas
de ocupación
Extensión de corredores
viales suburbanos
Umbrales máximos de
suburbanización

Del medio transformado
y de la gestión ambiental
Mapas de ruido y declatarorias
de áreas fuente
PSMV, PORH, PGIRS
Directrices emanadas de mapas
de erosión y salinidad

Figura  4. Agrupación de las determinantes ambientales por ejes temáticos
Fuente: Curso herramientas para la conservación de la biodiversidad en municipios.
ESAP - GIZ – FCM 2019, adaptado de documento orientaciones  Minambiente, 2016
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Algunos de los aspectos fundamentales de 
los POT tienen que ver con la definición de 
un modelo de ocupación, la clasificación del 
suelo y el señalamiento de las normas de uso 
y ocupación del territorio. 

De acuerdo con el Artículo 30 de la Ley 388 
de 1997, en los POT el suelo se clasifica en: 
urbano, de expansión urbana y rural: 
suelos de protección y suelos en categorías de 
desarrollo restringido: suburbano, centros 
poblados, áreas destinadas a vivienda 
campestre y áreas para equipamientos.  

Según el decreto 1077 de 2015, las categorías 
de protección en suelo rural están 
constituidas por las siguientes áreas: 

  -  de conservación y protección ambiental; 
  -  para la producción agropecuaria y de
     explotación de recursos naturales; 
  -  de amenaza y riesgo; 
  -  las áreas e inmuebles considerados
     patrimonio cultural; 
  -  y las del sistema de servicios públicos
     domiciliarios.

El suelo suburbano es una categoría en la cual 
se mezclan los usos y las formas de vida del 
campo y de la ciudad, y puede estar destinado 
para usos industriales y habitacionales, o 
puede corresponder a corredores viales. En 
este contexto, el suelo de protección es una 
categoría que puede pertenecer a cualquiera 
de las clases anteriores y tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse.

La formulación de los POT se debe 
estructurar en 3 componentes: general, 
urbano y rural, en donde se deben considerar 
“la delimitación de las áreas de conservación 
y protección de recursos naturales y 
paisajísticos, conjuntos urbanos con valores 
históricos y culturales, y áreas expuestas a 
amenazas y riesgos naturales”, que 
conformarán el suelo de protección5; que por 
su naturaleza es transversal a las categorías del 
suelo ya enunciadas, generando condiciones 
de uso y manejo. 

A continuación, se hará énfasis en las áreas de 
conservación y protección ambiental 
contempladas en los suelos de protección.

“El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su 
dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible”. Ley 388/97. Art. 5 y 6

“El ordenamiento territorial comprende un conjunto de acciones político-administrativas 
y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos 
y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y 
transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las 
estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo 
ambiente y sus tradiciones históricas y culturales”. Ley 388 de 1997.

5 Suelo de Protección: está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que, 
por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios, o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 
para la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Ley 388 de 1997. Art. 35

Ordenamiento territorial municipal

Los municipios cuentan con dos instrumentos esenciales para la planificación y el ordenamiento 
de su territorio; los planes de desarrollo que se encargan de la planeación del desarrollo 
económico y social, reglamentados por la Ley 152 de 1994, y los planes de ordenamiento, que 
orientan la ocupación del territorio y los usos del suelo y se reglamentaron en la Ley 388 de 1997 
y el decreto 1077 de 2015. Los municipios deben garantizar la armonización de ambos planes, 
aun cuando estos tienen escenarios temporales diferentes.
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6Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN); Reserva Forestal Protectora (RFP); Distritos de Manejo Integrado (DMI); Parques Naturales 
Regionales (PNR), Distrito de Conservación de Suelos (DCS); Áreas de Recreación (AR); y Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). 
7Ramsar, relativo a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)
8Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS)
9Los sistemas de espacio público comprenden los bienes de uso público, elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas de recreación y ocio al aire libre de la población”. Art. 
2.2.3.1.2 Decreto 1077 del 2015.
10“Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.” Art.1 decreto 3600 de 2007.
11Algunos de los conceptos aquí citados como la estructura ambiental  se encuentran en el KIT territorial del DNP 2016; sin embargo, es 
importante señalar, que los mismos  aun se encuentran en discusión en el país.

Fotografía: Henry Martínez

Ordenamiento territorial municipal
Las áreas de conservación y protección ambiental del POT incluirían, entonces:
•  Áreas del SINAP6 
 
• Estrategias complementarias para la conservación sitios Riamsar7, AICAS8, zonas de 
patrimonio de la humanidad y las designadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las autoridades ambientales, departamentos, distrito y municipios.

•  Áreas de importancia ambiental (páramos, humedales, nacimientos de agua, zonas de 
recarga de acuíferos, bosques secos y otras zonas de importancia para la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos)

La mayoría de estas áreas se derivan de las determinantes ambientales que tienen o pueden tener 
una delimitación cartográfica en el territorio dentro de las cuáles encontramos:
•Derivadas de Ley 2 de 1959
•Derivadas de zonificaciones y medidas especiales para uso y aprovechamiento de bienes y 
serviciosecosistémicos.
•Derivadas de instrumentos como POMCA, POMIUAC, PGOF 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mismo municipio está en capacidad de 
proponer, complementar y armonizar los objetivos de conservación de la región y el país con sus 
áreas de conservación local, señaladas y delimitadas en sus subsistemas temáticos (SILAP, 
SIMAP) cuando existen, y normadas en sus POT, en algunos casos dentro de la categoría de 
suelo de protección, y que deben tener un arreglo o diseño particular que responde a la visión y 
necesidades tanto de desarrollo económico como de servicios ecosistémicos particulares del 
territorio.

Se considera también como aportante a los objetivos de conservación el espacio público9, el cual 
se encuentra constituido por elementos naturales y elementos artificiales (Decreto 1077 de 2015). 
Estos se articulan con las áreas de conservación y protección ambiental desde el concepto de 
elementos naturales del espacio público.

La armonización y arreglo de todo este conjunto de figuras se conoce como Estructura 
Ecológica Principal10 y cuando esta es asociada con el espacio público se conoce como 
Estructura Ambiental.11
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En conclusión, las áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales en el marco normativo 
colombiano12, presentan una serie de denominaciones y 
grados de manejo (determinantes ambientales), que 
equivalen en el territorio a diferentes términos, 
condiciones y restricciones para su uso e intervención; 
con lo cual, es posible a través del ordenamiento 
ambiental y territorial diseñar una red que garantice los 
procesos ecológicos necesarios para la conservación y 
provisión de los servicios ecosistémicos, como base para 
el desarrollo socioeconómico de un territorio. 
Modificado y adaptado por FEDEMUNICIPIOS de 
Minambiente 2016. 

Esta red debe sustentarse a través de acuerdos formales 
e informales, en los que las personas, grupos humanos, 
entes gubernamentales y mercado, interactúan y se 
organizan para tomar decisiones que resultan en la 
configuración, reglas y sostenimiento de esta. Esta red es 
conocida como Estructura Ecológica principal y los 
arreglos formales e informales entre actores como 
gobernanza.

Estructura Ecológica Prinicipal: "Conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya 
finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones." Art.1 decreto 3600 de 2007

Estructura Ambiental: Red principal de espacios libres 
a través de los cuales pueden fluir los procesos biofísicos 
(principalmente el ciclo hidrológico, el tránsito y la 
dispersión de la fauna y la flora) integrado en una red de 
espacios públicos efectivos, es decir, donde las personas 
pueden libremente circular, encontrarse, observarse 
entre sí y experimentar la ciudad y la Naturaleza.  – KIT 
TERRITORIAL- DNP 2016.

12Orientaciones a las autoridades ambientales para la definición y actualización de
las determinantes ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento
territorial municipal y distrital. Minambiente, 2016.
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Fotografía: Akil Mazumder

Camino a la
Sostenibilidad

3

Los instrumentos de 
gestión, económicos y de 

financiación son aplicables a 
todo el territorio, por tanto, 

no se circunscriben a un 
área específica pues son 

aplicables para la gestión de 
un área de conservación, su 

desarrollo económico o su 
financiación. 

En este capítulo se trabajan 
dos aspectos, i) las 

definiciones y ii) las 
categorías de los 

instrumentos: gestión 
económicos y financieros.  

Los instrumentos de gestión 
y financiación deben estar 

incluidos en los respectivos 
planes de ordenamiento 

territorial, y desarrollado o 
reglamentado su aplicación, 
en tanto que los de carácter 

económico están más 
directamente vinculados a 

los planes de desarrollo 
municipal y la normativa 
existente que se aplica a 

todo municipio en cuanto a 
reglamentación de 

instrumentos.
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E.  Instrumentos de gestión,
económicos y de financiación.
Definiciones

Los principios constitucionales orientadores13 para incorporar la gestión y la sostenibilidad de las 
acciones para la conservación local son:
1). la función social y ecológica de la propiedad,
2). la prevalencia del interés general sobre el particular y
3) la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Los instrumentos de gestión, económicos y de financiación son herramientas que permiten 
generar escenarios para que los municipios habiliten las actuales o nuevas áreas de conservación 
de los diferentes órdenes, con un valor agregado: aumentar la sostenibilidad económica del 
municipio hacia un crecimiento económico que permita la preservación de su biodiversidad 
(DNP et al., 2016).

Con estos tres principios, la gestión y la sostenibilidad de las acciones toma relevancia en tres 
grandes bloques de instrumentos así: de gestión, que hacen referencia a las posibilidades de 
habilitar, restringir o transformar el territorio, los económicos, en los que se permite que 
propietarios, inversionistas y municipio ajusten su comportamiento sobre las áreas a conservar, y 
finalmente están los de financiación, sobre los cuales se solicitan recursos monetarios para hacer 
posible las acciones de conservación. A continuación, se describen de forma general cada bloque 
y en el glosario a manera resumida se define cada instrumento.

1.

2.

3.

Gestión:
De manejo del suelo (territoriales); permiten que
la actividad se realice en su marco regulatorio.

Económicos
De comando y control de mercado, de educación y
formación, voluntarios (aplica a los de orden ambiental
y territorial); incentivan un cambio en los agentes para
la  toma de decisiones.

Financieros
Recursos propios, nacionales e internacionales (en
el caso de que exista norma vinculate); brindan
mecanismos de acceso a recursos monetarios para
el desarrollo de actividades.

Instrumentos,
definiciones,

ámbitos

Figura 5. Instrumentos de gestión, económicos y de financiación. 
Fuente: Curso herramientas para la conservación de la biodiversidad en municipios. ESAP - GIZ – FCM 2019

13 Art. 2 Ley 388 de 1997

19 Instrumentos de gestión
Estos instrumentos permiten acelerar la apropiación de suelo, la transformación del territorio o 
la conservación de este, por cuanto son afectaciones directas e indirectas que según lo haya 
determinado el POT serán objeto de modificaciones o no.

1. Comando y control ( impuestos, multas, cargos )

2. Económicos

Dentro de este grupo están: 

1) La declaratoria de construcción o desarrollo prioritario, en la que se busca que terrenos que no 
están urbanizados y su ocupación resulta relevante para el municipio se edifiquen o transformen, 
2) La enajenación voluntaria o administrativa, en esta se viabiliza la compra del predio a favor del 
municipio, 
3) Derecho de preferencia, permite adquirir proyectos para desarrollo de vivienda social, 
4) Anuncio de proyecto, el cual es el primer paso para notificar la intención de compra o 
desarrollo de este, 
5) Expropiación administrativa, en la que se adquiere el predio por no respuesta del propietario, 
6) Expropiación judicial, cuando no hay conciliación frente al precio de compra del predio entre 
municipio y propietario, y 
7) Declaratoria de urgencia, en la cual por eventos extraordinarios se adquiere el predio. 

Todos estos instrumentos se pueden aplicar en un mismo predio, dependiendo de la 
temporalidad y situación que se necesite ejercer.

Instrumentos económicos

Se incluyen los impuestos, tarifas, cargos, multas y son una carga impositiva que se puede 
establecer de tres órdenes, desde lo nacional como es el impuesto de renta, de rodamiento, 
bajando al nivel local en lo referente a predial, ICA, delineación urbana y plusvalía. Para todo 
municipio, por su gobernabilidad, se identifica que los principales instrumentos económicos a 
utilizar para la conservación son las tarifas, la utilización de delineación, predial o ICA, sólo 
servirán como complemento a este grupo de instrumentos si el municipio cuenta con recursos 
suficientes que sean viables de invertir.

Se incluyen los mecanismos de mercado o incentivos, los subsidios y las compensaciones. Para 
este grupo de instrumentos se identifica como el de mejor aplicación, por generación de ingresos 
futuros o al menos menores egresos para el municipio, el que se relaciona con compensaciones, 
por cuanto el valor a compensar pude venir desde empresas privadas, que pueden invertir en un 
municipio en el cual se identifiquen áreas para restauración, conservación o rehabilitación de la 
biodiversidad y sus ecosistemas asociados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2012).

En cuanto a subsidios, es un poco más largo el proceso, pero si se hace alianza con la autoridad 
ambiental competente en la zona, se pueden aplicar deducciones de renta por mejoras 
ambientales, o de IVA para monitoreo, siempre y cuando se garantice el beneficio ambiental que 
se tendrá sobre la zona a aplicar. Finalmente están las cuotas, en las que se les identifica que una 
empresa debe realizar un menor impacto sobre la biodiversidad y esta medida incentiva la 
renovación del recurso (biodiversidad), aunque se debe identificar la adecuada motivación para 
cada empresa (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015).

Dentro de los instrumentos económicos se identifican cuatro grandes grupos, según la guía de 
instrumentos económicos para la gestión ambiental que involucra los conceptos acogidos por la 
OCDE y la AEMA (Agencia Europea para el Medio Ambiente) (Minambiente, 2016) son los 
siguientes:
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Instrumentos de financiación
Los instrumentos de financiación se componen de 
cuatro fuentes: 1) los del crédito, formulación de 
proyecto o apalancamiento, 2) los de intervención 
en estructura predial, 3) los de destinación específica 
y 4) los de desarrollo.

Los de crédito o apalancamiento entendidos por 
préstamos ya sean provenientes de la banca nacional 
o multilateral, los derivados de donaciones que 
tienen una contraprestación tributaria al donador 
para el caso de Colombia y los fondos, que permiten 
adquirir recursos según la finalidad en la que se 
identifican fondos ambientales, para el desarrollo 
sostenible o en otros casos de acciones conjuntas 
como provenientes de Unión Europea, etc. Para 
acceder a estos, es necesario formular proyectos, los 
cuales pueden diferir en metodología, dependiendo 
del oferente (marco lógico, MGA, etc.)

Luego están los de intervención en estructura 
predial que los componen los encargos fiduciarios 
en el desarrollo de un proyecto de construcción por

cuanto da seguridad a los inversionistas para su 
desarrollo y tiene pautas específicas de aseguramiento 
para el desarrollo del proyecto.

En tercer grupo están los de destinación específica, 
en los que se incluye la plusvalía y la valorización, 
recursos que son importantes, si los desarrollos 
constructivos son grandes, pues su recaudo permite 
desarrollar obras civiles como vías, espacio público, e 
incluso vivienda social. En municipios de alta 
dependencia de las transferencias, estos recursos son 
bajos y se dinamizan sólo con grandes desarrollos 
edificatorios.

Finalmente, están los de desarrollo que son el reparto 
de cargas y beneficios, estos permiten que entre 
públicos y privados se apalanquen recursos para los 
desarrollos en edificaciones o incluso para aspectos 
de conservación, ya que el principio es el mismo, la 
concurrencia de recursos para un bien común.

3. Educación y Formación

4. Voluntarios

Son mecanismos en los cuales se implementan cuotas, logros, promedios o permisos 
transferibles, en los que se busca que se genere una cultura adecuada para la sostenibilidad 
ambiental (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015). En ese sentido, se 
propone que un logro sea una menor tala promedio, o que se realicen transferencias entre zonas 
más conservadas y menos conservadas, sobre las cuales se busca educar para obtener mayores 
áreas conservadas, restauradas o rehabilitadas, según la necesidad.

Ejemplo, si es por restauración, se debe apalancar esta medida con reconocimientos, o sellos o 
certificaciones, que dentro del mercado de acción empresarial permiten un mayor “estatus” 
frente a las empresas que no cuentan con estos. Tal es el caso del apadrinamiento de parques por 
empresas privadas o sellos verdes por cultivos orgánicos, o en los que su producto ha permitido 
que una cuenca o zona de importancia ecosistémica sea mejorada o conservada.

Se incluyen los mecanismos de mercado o incentivos, los subsidios y las compensaciones. Para 
este grupo de instrumentos se identifica como el de mejor aplicación, por generación de ingresos 
futuros o al menos menores egresos para el municipio, el que se relaciona con compensaciones, 
por cuanto el valor a compensar pude venir desde empresas privadas, que pueden invertir en un 
municipio en el cual se identifiquen áreas para restauración, conservación o rehabilitación de la 
biodiversidad y sus ecosistemas asociados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2012).

En cuanto a subsidios, es un poco más largo el proceso, pero si se hace alianza con la autoridad 
ambiental competente en la zona, se pueden aplicar deducciones de renta por mejoras 
ambientales, o de IVA para monitoreo, siempre y cuando se garantice el beneficio ambiental que 
se tendrá sobre la zona a aplicar. Finalmente están las cuotas, en las que se les identifica que una 
empresa debe realizar un menor impacto sobre la biodiversidad y esta medida incentiva la 
renovación del recurso (biodiversidad), aunque se debe identificar la adecuada motivación para 
cada empresa (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015).

Las fuentes de financiación tienen su propia reglamentación y a la fecha, créditos ambientales o 
el acceder a un fondo, depende de la formulación de proyectos para acceder a ella, en la cual se 
hace necesario en la mayoría de los casos tener clara la cantidad de hectáreas o ecosistemas que 
se benefician, cómo se aplicará ese recurso y el beneficio económico final que se espera. 

Para la aplicación de los instrumentos de gestión, económicos y de financiación se ha diseñado la 
siguiente infografía (figura 6), en la cual se organizan cada uno de los instrumentos de acuerdo con 
las siguientes categorías: 1) Grupo, 2) Tipo de instrumento, 3) Instrumento, 4) Requerimientos 
mínimos de aplicación, 5) Cuando aplicarlo y 6) Con que instrumentos combinar.

El grupo, tipo e instrumento que corresponde a los 3 círculos internos en colores púrpura se han 
definido en la sección anterior; en tanto que en los tres círculos restantes en color azul incorporan 
la interrelación y aplicación de los instrumentos, en el 4º se define que se necesita para su aplicación, 
el 5 º las situaciones en que se puede aplicar, y el 6º indica como los instrumentos se combinan entre sí.

La organización de los instrumentos en la infografía busca que se pueda hacer una correcta 
selección y su posible combinación, acorde a la visión ambiental que tenga el municipio dentro de 
su estructura ambiental diseñada, que permita además de una adecuada gestión, la sostenibilidad de 
las áreas de conservación en los planes de ordenamiento territorial.

Figura 6. Clasificación, aplicación y
combinación de los instrumentos de

gestión, económicos y de financiación.
Fuente: elaboración propia

(Esfera ampliada en el anexo 2)

F.   Agrupación
de los instrumentos

INSTRUMENTOS
PARA LA
GESTIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN

+ Inversión

- Inversión

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de reparto de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económ

icos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
oluntario

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ur
a

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo Con queinstrumentos
combinar

22



Morado: va de más oscuro a menos oscuro en función del 
grado de gestión que se debe hacer. En ese sentido por ejemplo 
las unidades de planificación rural necesitan más gestión en 
comparación con la valoración y plusvalía o cualquier 
instrumento del tipo de comando y control.

Azul: va de azul más claro a más oscuro en función del nivel de 
inversión que se requiera para la implementación del instrumen-
to, por cuanto para el ejemplo anterior, las unidades de planifi-
cación rural no necesitan tanta inversión económica comparado 
con la aplicación de valorización y plusvalía o instrumentos 
como tarifas, peajes y tasas.

Este campo responde al 
grupo de instrumento sobre 
el que se identifican los de 
gestión, económicos o de 

financiación.

1. Grupo

Constituye el conjunto de instrumentos 
compilados según su afinidad: 1) de 
planificación complementaria, 2) de 

intervención en la estructura predial, 3) de 
reparto de cargas y beneficios, 4) 

intervención en la propiedad, 5) educación 
y formación, 6) voluntarios, 7) reparto de 

cargas y beneficios, que difieren de los 
anteriores por el tipo de instrumento, 8) 

económicos o de mercado, 9) comando y 
control, 10) formulación de proyectos o de 

apalancamiento, 11) intervención en 
estructura predial, 12) desarrollo y 13 ) 

destinación específica. La descripción de 
cada categoría está descrita en el glosario.

2. Tipo de instrumento

En este grupo se determinan en 
qué momento se puede aplicar de 
acuerdo con los ámbitos como el 

POT o los planes de desarrollo o si 
es para municipios con un alta, 
media o baja dinámica urbana, 
entendiendo esta última como 
aquella en la que tienen más 

recursos económicos y la actividad 
edificatoria y expansiva en bienes y 
servicios constructivos es mayor

5. Cuando aplicarlo 6. Combinar con

En este campo se 
identifican los instrumentos: 
económicos, financieros y 
de gestión. Los cuáles se 
definen de forma más 

detallada en el glosario de 
este documento.

3. Instrumento

En esta categoría se 
describe el mínimo de pasos 

o acciones con las que se 
deben contar para aplicar el 
instrumento seleccionado, 

esto permite que se conozca 
que se debe hacer si desea 

aplicar un instrumento.

4. Requerimientos mínimos
de aplicación

Explicación de la composición y lectura de la 
infografía. De adentro hacia afuera la lectura de la 
infografía es la siguiente:

Explicación cromática: el círculo cuenta con dos colores 
que aplican a todos los grupos, tipos, instrumentos, 
requerimientos, cuando aplicarlo, como implementar, y 
combinar con, los cuales son: 

Este hace referencia a las 
posibilidades de combinación 

entre instrumentos, lo que 
determina que no es sólo un 
instrumento el que se puede 
aplicar, sino la combinatoria 
de estos, vinculando como 

mínimo dos.
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Camino a la
Implementación

4

En este capítulo se describe la 
ruta a seguir para incorporar las 

áreas de conservación y los 
instrumentos de gestión, 

económicos o de financiación en 
el proceso de revisión y ajuste de 
los POT, especificando el paso a 

paso en cada etapa del proceso 
de revisión y en los componen-

tes general, urbano y rural del 
plan. Este camino se propone 

con base en las normas vigentes 
(compiladas en el Decreto 1077 
de 2015), en las cuales se estab-

lecieron las siguientes etapas:

1) Evaluación y seguimiento del 
POT vigente. 

2) Alistamiento, en el cual se 
hace revisión de información 

existente y necesaria.

3) Diagnóstico en el que se 
evalúan los aspectos relevantes 

en conservación y de 
instrumentos.

4) Formulación etapa en la que 
se adelanta el diseño de la 
Estructura Ambiental y se 

establecen los instrumentos, 
programas y proyectos para la 

implementación del POT.

5) Implementación etapa en 
dónde se debe ejecutar lo 

establecido en el POT, además 
de la reglamentación de las 

estrategias o instrumentos que 
se requieran.
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A continuación se explica la Figura 7. Ruta para incorporar las áreas de conservación y los instrumentos de gestión,
económicos o de financiación en el proceso de revisión y ajuste de los POT.  Fuente: elaboración propia.

Alistamiento Diagnóstico Formulación Incorporación, concertación
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     (propia o por terceros)

Realice la evaluación 
costo bene�cio de las 
posibles estrategias a 
implementar 

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

yec
to

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ura

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ur
a

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo Con queinstrumentos
combinar

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ura

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo Con queinstrumentos
combinar

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ur
a

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional
Es

ta
bl

ec
er

ba
nc

o,
de

sa
rro

lla
do

r,
ac

ció
n

de
l m

un
ici

pi
o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo

FIGURAS DE GESTIÓN Y
MANEJO PARA LAS ÁREAS
DE CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

CR
IT

ER
IO

S D
E S

EL
ECCIÓN ADICIONALES

+ 
In

ve
rs

ió
n

+ Gestión

+ 
In

te
rv

en
ci

ón

0

1
2
3
4

Conexión

Conservación

Gestión

In
ve
rs
ió
n

Be
ne
�ci
os

Conexión

Conservación

Ge
sti
ón

In
ve
rsi
ón

Bene�cios

Conservación

Conservación

Estrategias de Conservación

In - Situ

Conservación y Protección Am
biental

Áre
as

 Protegidas

Espacio Públic
o

Acciones de
Conservación

Ex-Situ

Ár
ea

s d
el

 S
ist

em
a N

acio
nal d

e Áreas Protegidas - SINAP DistincionesInternacionales

Sistemas

Ecológicos

Intermareales

Sistemas

Ecológicos

Submareales

Sublitoral
Comunidades

Biológicas
relevantes

Áreas de especial 

Ecosistem
as Estratégicos

im
portancia Ecológica

( M
arino )

Ecosistemas Estratégicos

importancia ecológica

( Terrestres )

Áreas ForestalesProtectoras

Áreas de
Reglamentación

Especial

Zonas de

Conservación

Estratégica

Áreas de

Protección del

Paisaje y la Cultura

Suelos de

Protección

Am
biental

Zoni�caciónAmbiental de
subzonas hidrográ�cas

ordenadas

Territorios y Áreas

conservadas por pueblos

Indigenas y Comunidad

local (TICCA)

Acciones de

Conservación

Ex-Situ

Áreas para la

conservación y

preservación

del sistem
a

orográ�co o

de m
ontañas

Áreas para la

conservación

y preservación
del sistem

a
hídrico

Áreas
integrantes

de los per�les
viales peatonal

y vehicular

Articuladoras

de espacio

 público y

de encuentro

Componente

de la

vegetación

natural e

intervenida

elementos 

constitutivos del

espacio público,

las áreas

y elementos

arquitectónicos

espaciales y

naturales de

propiedad privada

Relacionados
con cuerpos

de agua

Elem
entos

constitutivos
naturales

El
em

en
to

s C
on

st
itu

tiv
os

ar
ti�

cia
le

s o
 co

ns
tr

ui
do

s

Elementos Constitutivos

naturales del espacio público

Re
se

rv
a 

na
tu

ra
l d

e

la
 so

ci
ed

ad
 c

iv
il

Sistema de Parques Nacionales Naturales

Reservas forestales

protectoras

Dist
rit

o de m
anejo

integrado

Dist
rit

o 
de

 

co
ns

er
va

ció
n 

de
 su

el
os

Parques Naturales

Regionales

Ár
ea

 d
e 

re
cr

ea
ci

ón

Si
tio

s R
A

M
SA

R

Re
se

rv
as

 d
e

la
 B

ió
sf

er
a

AI
CA

S
Pa

tr
im

on
io

 d
e 

la
 H

um
an

id
ad

 
Zo

na
s d

e R
es

er
va

 Fo
re

st
al

 :

Co
cu

y, 
Si

er
ra

 N
ev

ad
a, 

Se
rra

ní
a L

os
 M

ot
ilo

ne
s,

Rí
o 

M
ag

da
le

na
, C

en
tra

l, P
ac

í�
co

, A
m

az
on

ía

Re
se

rv
as

 d
e �

or
a y

 fa
un

a 

Zo
na

s d
e H

um
ed

ale
s  

Pr
io
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Pública
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m

pa
rti
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Pública

Compartida

SIRAP, SIDAP, SILAP, SIMAP, SAMP
SIRAP, S

IDAP, S
ILA

P, S
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AP, S
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P

SINAP

SIRAP, SIDAP,SAMP

Estrategias de
Conservación:
In Situ / Ex Situ

Acciones de
conservación

Gobernanza
Figura de

Protección
Categoría de Manejo

Elementos naturales y arti�ciales
Ámbito

de
Gestión

G.  Evaluación y
seguimiento del POT vigente

Esta etapa debe desarrollarse durante todo el proceso de implementación del POT para medir 
los impactos de la suficiencia y ejecución del Plan y el impacto que tiene en el desarrollo 
territorial del municipio. En este proceso se debe identificar qué se ha desarrollado en relación 
con las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, la estructura ecológica, 
espacio público y en consecuencia la estructura ambiental, así como en la implementación de 
instrumentos dentro de sus tres categorías: gestión, económicos y de financiación, siempre que 
estos estén en relación con las áreas de conservación.

La primera acción que se debe acometer para la formulación de la revisión y ajuste de un POT es 
la de seguimiento y evaluación del POT vigente, y para esto se han definido las siguientes etapas de 
análisis, las cuales involucran la revisión de distintos aspectos de este. Estas son: a) el análisis de 
suficiencia, b) el análisis de articulación y c) el análisis de cumplimiento, que a su vez evalúa por un 
lado los avances hacia el logro de los objetivos territoriales estratégicos y d) la evaluación del logro 
de metas asociadas a la realización de los proyectos del programa de ejecución14.

El desarrollo de lo anterior nos permitirá evaluar si las áreas de conservación y protección 
ambiental de ámbito local se han incorporado y si se hizo adecuadamente en el POT para lo cual 
recomendamos responder a lo siguiente:

•  ¿Se identificaron en el POT las áreas de conservación y protección ambiental del ámbito nacional, 
regional y local? 
•  ¿Tienen diferentes denominaciones? 
•  ¿Estas denominaciones se pueden ubicar en la infografía de áreas de conservación, corresponden 
a las figuras allí compiladas?
•  ¿Existen áreas de conservación del ámbito local identificadas en su POT?

Evaluación y seguimiento de los aspectos ambientales

14 Basado en la guía para la conformación del expediente municipal. Minvivienda 2015

•  ¿Están o tienen identificados los servicios ecosistémicos que brindan las áreas naturales de su municipio?
•  ¿Es posible con la información existente evaluar la demanda de los servicios ecosistémicos 
asociadas a esas áreas?
•  ¿Son relevantes para el desarrollo del municipio? 
•  ¿La oferta de servicios ecosistémicos está en equilibrio con la demanda de servicios?
•  ¿Están en la jurisdicción del municipio o por fuera?
•  ¿Existen presiones o conflictos por uso sobre las áreas identificadas?
•  ¿Se pueden identificar las causas de estos conflictos?
•  ¿Las normas, programas y proyectos establecidos en el POT vigente son suficientes para la 
solución de estos conflictos?
•  ¿Cómo son los procesos de articulación con las autoridades ambientales regionales y nacionales?

Esta etapa debe dar respuesta al propósito general que debe tener la revisión del POT, 
especialmente respecto a las políticas generales y las correspondientes estrategias en la dimensión 
ambiental y la incorporación de las áreas de conservación y protección local. 

Como conclusión de esta etapa tendremos el análisis del conjunto de decisiones identificadas del 
POT asociadas con las temáticas de gestión ambiental, transición con la ruralidad, el manejo de las 
áreas de valor ecológico, y sostenibilidad económica en la vigencia del POT y las acciones que 
deben adelantarse en la revisión y ajuste del POT.

Se recomienda responder las siguientes preguntas con el fin de identificar si el municipio ha 
incorporado e implementado los instrumentos económicos y de gestión: 

•  ¿Se incluyeron instrumentos para la sostenibilidad de las áreas de conservación definidas en el POT?
•  ¿Se han implementado instrumentos de gestión, económicos o de financiación?, si es así en dónde, 
definiendo áreas, ubicación geográfica o al menos una referencia con posibilidad de ser mapeada.
•  Si hubo algún instrumento implementado, ¿cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para 
su selección y posterior formulación, qué logros se alcanzaron en materia de conservación?
•  Si, por el contrario, no se implementó ningún instrumento, ¿cuenta con los requisitos mínimos para 
aplicar uno o varios de estos, según grupo, temporalidad, y disponibilidad de información?, ya que ello 
le servirá para la etapa de alistamiento. 
•  Si tienen varios requisitos mínimos para aplicar instrumentos, clasifíquelos, según facilidad de 
información, para la etapa de alistamiento..

Evaluación y seguimiento a la aplicación de
instrumentos económicos.

Alistamiento Diagnóstico Formulación Incorporación, concertación
e implementación

RUTA
METODOLÓGICA

INSTRUMENTOS
PARA LA
GESTIÓN DE LA
CONSERVACIÓN

Evaluación Alistamiento Diagnóstico Formulación ImplementaciónEvaluación
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ambientales al POT?

¿Qué áreas de 
conservación y 

protección 
ambiental se 

incluyeron en el 
POT?

Identi�car.

Ajustes en las 
Determinantes 
Ambientales
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municipio sistemas y 
subsistemas ? 
Como: SINAP, SIMAP, 
SILAP, SIDAP, SAMP
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vigente
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biodiversidad,  
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Ambiental Territorial
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de ingresos grandes como 
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industriales?
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algún instrumento 
económico?
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incremento económico 
signi�cativo?

¿El municipio en cuál 
categoría está?
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su capacidad de gestión 
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instrumento por grupo 
según arbol de 
decisión.

Clasi�que los 
instrumentos 
seleccionados según la 
temporalidad posible 
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mediano y largo plazo)

¿Cuáles son los 
problemas 

ambientales 
relacionados con 

áreas protegidas y 
de conservación 

que no se 
resuelven con el 

POT vigente?

Identi�cación de las 
posibles presiones 
económicas en las zonas 
de importancia 
ecosistémica.
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     Actividades productivas
     Proyección de    
     crecimiento económico
     Capacidad de inversión    
     (propia o por terceros)
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posibles estrategias a 
implementar 
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Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,
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tratamiento
urbanístico,
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ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
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determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo Con queinstrumentos
combinar

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ura

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
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n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos

Determinar los

predios objeto

del desarrollo,

generar el derecho

de preferencia y

las opciones de

enajenación

o expropiación

Determinar acciones que

están incluidas en manual

de Ministerio Subsidios a las actividades o

zonas, aplicando recursos 

Determinar proyectos de la

ANLA que aplican

Identi�
car zonas y momentos

de aplicar con el M
ADR

Determ
inar e

l m
onto de lo

s

bonos, l
as z

onas s
usce

ptib
les

y tie
mpo de aplicación

Valor d
el fo

ndo, a
cc

iones

de bene�cio
, c

rit
erio

s d
e

re
ca

udo y dese
m

bolso

Id
en

ti�
ca

r li
m

ite
 de

ded
ucc

io
nes

 en
 va

lo
r

- G
estión

+ GestiónPlanes
Parciales

Unidades de
Plani�cación

Rural

Reajuste

de Terrenos

Integración

M
obiliaria

U
nidades

de G
estión

U
nidades

de Actuación
U

rbanística

Asignación del
reparto de cargas

y bene�cios
Enajenación
voluntaria,

Expropiación

Judicial,

Expropiación

administrativa,

Enajenación

forzosa,

Desarrollo

prioritario,

Derecho de

preferencia

Promedios Cuotas

Certi�caciones
Derechos Transferibles

Sellos

Eco - Etiquetado

MDL

Donaciones

Compromisos  Privados

Pago por servicios

Ambientales - PSA

Compensaciones
Transferencias de Derechos de Construcción

Pl
us

va
lia

Ta
sa

s

Im
pu

es
to

s

M
ul

ta
s

Ta
rif

as

Pe
aj

es

Ba
nc

o 
de

 Ti
er

ra
s

Li
ce

nc
ia

s y
 P

er
m

is
os

D
er

ec
ho

s d
e 

Pr
op

ie
da

d

Acuerdos,

Crédito
s

blandos

Fo
nd

os
,

Fi
du

cia
s,

Em
pr

es
as

,
So

cie
da

de
s.

En
ca

rg
os

Fi
du

cia
rio

s

Reajuste de tierras

y cooperación

entre partícipes

Valoración,
Plusvalía

Subsidios
Inversión Forzosa

Fo
ndos

Ded
ucc

io
nes

Compensaciones

Ambiental o Patrimonial

Certi�
cación de

Incentiv
o Forestal

Bonos d
e D

ese
mpeño

Intervención

en la
Propiedad

Plani�cación

Complementaria

D
esarrollo

Intervención

Estructura

Predial

Educación y

Formación

Form
ulación

de Proyectos

Destinación
Espéci�ca

Voluntarios

Reparto de cargas y bene�cios

Co
m

an
do

y 
Co

nt
ro

l

Económicos

o de M
ercado

In
te

rv
en

ci
ón

Es
tr

uc
tu

ra
Pr

ed
ia

l

GESTIÓN

FINANCIACIÓ
N

EC
ONÓMICOS

Grupo
Tipo de Instrumento

Instrumento

Requerimientos
mínimos deaplicación

Cuandoaplicarlo Con queinstrumentos
combinar

Con todos los de gestión, económicos, educación

y formación, formulación de proyectos

Se ajusta a todos los

económ
icos y de gestión

Con �nancieros, comando

y control y de gestión

Con los de repart o de cargas

y bene�cios, de com
ando y control

Com
ando y control, económicos,

reparto de cargas y bene�cios

Comando y control, formulación de proyectos

Comando y control, económicos, educación y formación, formulación de proyectos

Comando y contro
l, fo

rm
ulación de pro

ye
cto

s

Co
n 

lo
s d

e m
er

ca
do

, e
du

ca
ci

ón

y f
or

m
ac

ió
n,

 vo
lu

nt
ar

io
s,

fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ro
ye

ct
os

  y
 d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
, e

du
ca

ci
ón

 y

fo
rm

ac
ió

n,
  f

or
m

ul
ac

ió
n 

de

pr
oy

ec
to

s y
  d

es
ar

ro
llo

Co
n 

lo
s d

e 
m

er
ca

do
,

ed
uc

ac
ió

n 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
 lo

s d
e 

ge
st

ió
n

Ed
uc

ac
ió

n 
y f

or
m

ac
ió

n, v
olunta

rio

s, d
esti

nación

es
pe

cí�
ca

 y 
fo

rm
ulac

ión de proyectos

Aplica a los municipios que tengan zonas de

expansión o grandes proyectos en sus POT,

PBOT y EOT, su cobro es un ingreso relevante

dentro
 de balance económico del municipio

Es viable en todoslos municipios,permite controlde desarrollodel municipio

Su aplicación es

recomendable en todos

los m
unicipios

Su aplicación es

recomendable en

Grandes municipios o en

aquellos con proyectos

detonantes

Es m
ás recom

endable en m
unicipios

interm
edios y grandes ( m

ayores a
100 m

il habitantes). En ciudades
m

enores se pueden recuperar

ingresos por vías en construcción

POT y m
unicipios

con dinám
icas urbanas

y rurales com
plejas

Cuando se requiere intervenir en la estructura

predial o de la propiedad para la ejecución

de proyectos, o cuando se requiere

 priorizar la ejecución de proyectos

En donde se requiere complementar
las decisiones del POT con 

instrumentos de mayor escalaCuando se requiere intervenir e
n la

 estr
uct

ur
a

predial o de la propiedad para la
 ejec

ució
n

de proyectos, o cuando se
 re

quier
e

 priorizar la
 ejecución de pro

ye
cto

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

 to
do

s

lo
s m

un
ic

ip
io

s

Su
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

re
co

m
en

da
bl

e 
en

gr
an

de
s m

un
ic

ip
io

s, 
o

en
 ci

ud
ad

es
 m

en
or

es
co

n 
be

ne
�c

io
s p

or
de

sa
rr

ol
lo

s
in

m
ob

ili
ar

io
s c

re
ci

en
te

s.
Su

 ap
lic

ac
ión es

re
co

m
en

dab
le 

en to

dos

lo
s m

unici
pios

Es
 re

co
m

en
dab

le

en
 gra

ndes
 

m
unici

pio
s o

 co
n

re
cu

rso
s e

xc
ed

en
te

s

Su aplicación es

recomendable en

grandes ciudades o

aquellas que

presentan dinámicas

de urbanización

importante

Aplicación de norma nacional

Identi�car el tipo de PSA,

zonas de aplicación, mecanismo

de sostenibilidad

Identi�car donantes
potenciales

Identi�car zonas, actores y acciones

Identi�car zonas, niveles de compensación por ipo de afectación

Identi�car límites edi�cables, 
determinar zonas emisoras

y receptoras

Co
no

ce
r l

as
 zo

na
s d

e

ca
m

bi
o 

de
 u

so
 y

de
st

in
o 

de
l r

ec
au

do

To
ta

l d
e t

ie
rra

s,

ad
m

in
ist

ra
do

r d
e l

as
 m

ism
as

y t
ab

la
 d

e v
al

or
iza

ció
n

Co
br

o 
de

 p
re

di
al

,

IC
A,

 D
el

in
ea

ci
ón

Se
 p

ue
de

 a
dm

in
is

tr
ar

 se
gú

n

lo
 d

ic
te

 n
or

m
a 

na
ci

on
al

El
 d

es
tin

o 
de

l r
ec

au
do

, e
s

ap
lic

ab
le

 só
lo

 si
 lo

 d
ic

ta

no
rm

a 
na

ci
on

al

Zo
na

 a
 im

pl
em

en
ta

r, 
va

lo
r d

e
co

br
o 

y 
cl

as
i�

ca
ci

ón
 d

e 
in

gr
es

o

Id
en

ti�
ca

ci
ón

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
s

vi
al

es
, z

on
as

 q
ue

 se
 a

fe
ct

an

y 
co

nc
er

ta
ci

ón
 d

e 
po

rc
en

ta
je

s
de

 re
ca

ud
o

Ac
ci

on
es

, z
on

as
ob

je
to

 d
e 

lic
en

ci
a

D
et

er
m

in
ar

 zo
na

s y
tip

os
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Establecer zonas degradadas,

niveles a mejorar y

cuotas por temporalidad

Actividades objeto de certi�cación

Establecer marca municipio,

temporalidad de ejecución

Aplicación de norma nacional

Establecer zonas degradadas, niveles

a mejorar y promedios por 

temporalidad y tipo de acción

Establecer zonas emisoras y receptoras,

tipo de derecho a transferir, magnitud

del derecho y temporalidad de ejercerlo

Identi�
car

opciones a

nivel nacional

e internacional

Es
ta

bl
ec

er
ba

nc
o,

de
sa

rro
lla

do
r,

ac
ció

n
de

l m
un

ici
pi

o

Identi�cación de

privados potenciales,

niveles de

participación y

rango de acción

Establecer
aplicación de

la norma

De�nir impactos

y zoni�cciones de

aprovechamietno

Cierre �nanciero,

tratamiento
urbanístico,

diseño
arquitectónico

Identi�car zonas

de ajuste

Identi�car

tratam
ientos

urbanisticos, nivel

de zonas a integrar

Interacción de
diferentes

usos, m
ixtos

Zoni�cación, usos
perm

itidos,
retringidos

Contar con tam
año

del proyecto,
tem

poralidad
del desarrollo y usos
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H.  Alistamiento

15Anexo 1

En esta etapa se deben concentrar los esfuerzos en la búsqueda y recopilación de la información 
necesaria para el desarrollo de las siguientes etapas del proceso de revisión. Es importante tener 
en cuenta que en muchos casos la información que se requiere no estará disponible con la escala 
y la precisión deseadas.

La definición de las áreas de conservación que pueden ser parte de la estructura ecológica y del 
suelo de protección municipal y su denominación, son el mayor reto para enfrentar. Para esto, las 
percepciones y los saberes de las comunidades locales son tan importantes como la información 
técnica. Mucha información detallada en una forma poco comprensible limita las posibilidades 
de que los actores locales la apropien y la validen. Por el contrario, información clara, exacta y 
compartida es la primera base para construir gobernanza territorial.

Para hacer un inventario adecuado de la información de áreas de conservación, se desarrollan los 
siguientes apartes en donde se indica que y en dónde se debe ubicar la información para el alistamiento.

Información cartográfica disponible en sistemas de información geográfica a nivel nacional,
regional y local15.

Uno de los principales temas involucrados en la conservación de áreas estratégicas en Colombia 
es la información disponible para la toma de decisiones, este capítulo presenta un análisis 
descriptivo de las principales bases de datos y sistemas de información geográfica a nivel 
nacional, regional y local que abarcan información cartográfica respecto a las áreas de 
conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Nivel Nacional
Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial (SIGOT)
Este sistema es liderado por múltiples entidades y compila gran parte de la información nacional, 
tiene una tradición de más de 10 años y es administrado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC, con lo cual tiene acceso a bases actualizadas y está vinculado al portal de datos 
abiertos del Instituto. Permite descargas y cruces de información.

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) 
Este sistema liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con 
los institutos de investigación ambiental (IDEAM, SINCHI, HUMBOLDT, IIAP e INVEMAR, 
ANLA), el cual permite acceder a información cartográfica a través del Geovisor y catálogo de 
mapas, en la temática de biodiversidad, alrededor de 160 capas de información cartográfica 
respecto a las áreas de conservación y servicios ecosistémicos en diferentes temporalidades y 
escalas, se destacan capas de información como:v

De los aspectos ambientales

Registro Único de Áreas Protegidas   
(RUNAP) 
El Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas – RUNAP, es la herramienta creada 
por el Decreto 2372 de 2010 en la cual cada 
una de las Autoridades Ambientales registran 
las áreas protegidas de su jurisdicción, con el 
fin de tener un consolidado como País de las 
áreas que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP
http://runap.parquesnacionales.gov.co/

Registro único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales - REAA
Este sistema de información administra, 
valida y habilita el registro único de ecosiste-
mas y áreas ambientales en el país, dentro de 
la página principal, permite la búsqueda a 
través de filtros por categorías, autoridades 
ambientales y departamentos, visualizar la 
capa cartográfica, el porcentaje de área prote-
gida y generar reportes estadísticos por 
departamento, municipio y clasificación de 
área protegida.
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Fuentes de consulta básica

Infraestructura institucional de datos de Información Instituto Humboldt

Por medio de los servicios web geográficos el Instituto Humboldt pone a disposición de los 
usuarios la información geo-espacial sobre ecosistemas estratégicos y servicios ambientales, el 
usuario debe acceder al listado de servicios y finalmente, en el caso que los datos no sean de libre 
acceso se deben solicitar en el instituto.

Links de servicios:
 
https://sites.google.com/humboldt.org.co/i2dwiki/servicios-web-geonetwork?authuser=0
Catálogo de Biodiversidad:  http://catalogo.biodiversidad.co/
SIB: https://sibcolombia.net/
SULA:  http://sula.parquesnacionales.gov.co/creditos
SSD del INVEMAR: http://cinto.invemar.org.co/samp/ssd-del-samp/
SIATAC: Sistema de Información Ambiental Territorial para la Amazonía Colombiana

En este nivel se destacan los Geo-portales locales y regionales, (gobernaciones, corporaciones 
autónomas, municipios entre otros), que permiten acceder a información geográfica y servicios 
asociados (Geo-visores) respecto a las áreas de conservación en Colombia, estos geoportales 
permiten la edición, análisis (Intersección, buffer) filtros de búsqueda de información, carga y 
descarga de servicios y archivos (WMS, WFS, SHP). 

*En muchos casos las capas de información son las mismas que se encuentran en Geo-visores 
nacionales a escalas grandes y medianas que no permiten la toma de decisiones a nivel local* En 
el anexo1 se ilustra el listado de geoportales, nombre, región o municipio y link para acceder a él.

La información básica con la que se debería contar para reconocer e incorporar la conservación 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en todo su territorio municipal, se enuncia a 
continuación como una serie de temas, más que como documentos específicos. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la información disponible varía mucho según el tema y el lugar.

Determinantes ambientales

Se deberá consultar con la autoridad ambiental competente para la jurisdicción del municipio, 
esta deberá entregar el acto administrativo que adopta las determinantes ambientales, los 
estudios técnicos que las soportan y la información cartográfica asociada.

Se debe consultar el RUNAP como paso obligatorio. Es importante destacar que algunas 
reservas de la sociedad civil se encuentran registradas aquí.

Ámbitos de gestión

Consultar si en su municipio existen sistemas de áreas protegidas y conservadas o reservas 
públicas o privadas, y a partir de estos, ubicar las áreas que los integran, así como si tienen planes 
de manejo o zonificación al interior o alguna directriz de relevancia para el OT.

En caso de no existir un sistema o subsistema en el municipio, el ejercicio se deberá emprender 
conociendo las áreas de conservación públicas o privadas existentes. Es importante tratar de 
identificar áreas de conservación municipal y estrategias complementarias de conservación así no 
exista una base de datos que la recoja, por ejemplo identificar predios del Artículo 111 de la Ley 99.

Nivel regional y local
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La recolección de información para el alistamiento debe responder a los siguientes aspectos para 
complementar la información. 

•  Elaborar un estado del arte de los proyectos que se están o se esperan desarrollar en las áreas 
objeto de conservación y analizar las implicaciones sobre los ecosistemas existentes

•  Realizar una caracterización de las actividades económicas que afectan directa e indirectamente 
las áreas de conservación

• Analizar la capacidad financiera e institucional del municipio para la generación de recursos e 
implementación de instrumentos de financiación.

•  Determinar los cambios poblacionales y crecimiento urbano y rural de cada municipio.

Este alistamiento le permite contar al municipio con la información necesaria para hacer un 
diagnóstico del estado de sus áreas de importancia ambiental con el fin que le permita 
determinar figuras de conservación y la selección del instrumento o grupo de instrumentos 
más adecuado a implementar.

De la aplicación de instrumentos económicos.

I.   Diagnóstico

Con la información recopilada en la etapa anterior se hace el diagnóstico del territorio en 
términos de conservación. En esta etapa el objetivo es reconocer las realidades territoriales y su 
integración al modelo de ocupación y la planificación socio económica.
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9
Determinantes

Componentes

General Estructurales

1. Modelo de ocupación
2. Áreas de reserva de medidas para el medio
   ambiente y los recursos naturales.
3. Áreas de patrimonio histórico, urbanístico y
    arquitectónico.
4. Zonas de amenaza y riesgo.
5. Clasificación del suelo.
6. Sistemas estructurantes municipales

1. Sistemas estructurantes urbanos
    (espacio público).
2. Áreas de actividad, tratamientos,
    edificabilidad, etc.

1. Sistemas estructurantes rurales.
2. Delimitación de áreas de protección y
    desarrollo restringido.
3. Condiciones de manejo de recursos naturales.

Largo plazo
Territorio
municipal

Corto y mediano plazo
Suelo urbano y
de expansión

Corto y mediano
plazoSuelo rural

Generales y
complementarias

Urbano

Rural

VigenciaNormas Contenidos
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o 
Te
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ito

ria
l

VISIÓN DE DESARROLLO Y MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL

Ambiente
y Riesgos

Patrimonio
Cultural

Planes
Metropolitano

Insfraestructura
Transporte y

Servicios
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Identificar: áreas de conser-
vación local + elementos 
constitutivos naturales del 

espacio público + áreas que 
deben ser objeto de especial 

protección ambiental 

Paso 1

Identificar los servicios 
ecosistémicos más relevantes 
para el municipio y su modelo 

de ocupación

Paso 2

Valoración del estado de 
conservación de cada tipo de 

ecosistema. Áreas de 
conservación que están siendo 
presionadas por deforestación, 
crecimiento urbano informal, 
contaminación, minería, etc.

Paso 3

Priorizar áreas de conservación 
de acuerdo con el manejo 

requerido: Preservar, restaurar, 
usar, dotar, conectar, prevenir, 

cambiar el uso

Paso 4

Identificar y ponderar las políticas, objetivos, estrategias, normas, incentivos, programas 
y proyectos necesarios conforme a la evaluación de la vulnerabilidad los servicios 

ecosistémicos. (Para myor información, acceder a los enlaces citados en el recuadro de 
la página 28).

Paso 5

Este análisis permite postular a corto, mediano y largo plazo cuánta área del territorio se ocupará, 
en qué lugares y con qué patrón de ocupación; qué alteración ambiental o motor de perdida 
tendrá esta ocupación y qué demandas ambientales planteará en términos de espacios libres, 
saneamiento, etc., de acuerdo con los siguientes pasos:

Lo anterior nos permite avanzar en el siguiente análisis:

Como resultado tendremos un territorio zonificado en áreas según los valores de conservación 
(alta, media, baja) de las siguientes 6 maneras:

1) Valor de conservación: qué zonas concentran más valores; cuáles menos;

2) Servicios ecosistémicos: qué zonas son claves para la prestación de los servicios que se 
prioricen. 

3) Sensibilidad: qué áreas son más y cuáles menos sensibles a los impactos ambientales urbanos, 
sectoriales y otros

4) Amenazas y limitantes: qué áreas presentan factores físicos o bióticos que constituyen una 
amenaza (ej.: remoción en masa, inundación, etc.) para la ocupación urbana o una limitante para 
el desarrollo de la infraestructura o de lo usos propios de la misma (ej.: pendiente, drenaje, 
capacidad portante, olores, contaminación). Esto se deriva de los estudios técnicos de riesgo que 
deben realizar en el marco de la revisión y ajuste del POT).

5) La gobernanza

6) La vigencia.

Diagnóstico de los aspectos ambientales
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16Para mayor información sobre la metodología de costos evitados consultar en 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/valoracion-economica-ambiental#documento-inter%C3%A9s 
la guía devaloración económica ambiental en dónde se describe de forma más detallada el tema de valoración por costos evitados

Se deben adelantar las siguientes actividades orientadas al diagnóstico para la implementación de 
instrumentos económicos en la revisión del POT:

1-  Identificar que posibles presiones o conflictos por el uso tiene la zona o zonas que se prevean 
como nuevas áreas de conservación.
a.  Se entienden como presiones los proyectos que se esperan desarrollar en los siguientes 4, 8 o 
12 años.
b.  Tamaño y proyecciones poblacionales, a mayor tamaño, mayor será la presión sobre las zonas 
de conservación y sus ecosistemas
c.  Dispersión de población, por cuanto los asentamientos humanos de desarrollo incompleto 
son una gran presión si vienen en crecimiento, en especial, ya que tienden a ubicarse en zonas de 
mayor importancia ecosistémica o de conservación.
d.  Actividades productivas, tanto las existentes como las proyectadas, así como la infraestructura 
que será requerida para esa expansión y en dónde se ubicarán.

2-  Evaluar el costo evitado por la conservación versus el desarrollo de alguna de las presiones 
antrópicas determinadas
a.  Cuantificar el costo evitado y determinar en el balance, si la estrategia de conservación es 
mejor a los diferentes proyectos.
i.   Valor de las áreas conservadas
ii.  Valor de las actividades productivas en el municipio
iii.  Identificar si es positivo o no el balance entre conservación y transformación del territorio
iv.  Calcular cual es el valor de reponer los ecosistemas que se alteren
v.   Con esta información realizar el balance de costos evitados.

3-  Hacer un balance de costos evitados 

A través de una valoración de costos evitados16, como se muestra en la siguiente figura,  se 
obtiene la relación entre las presiones identificadas y los costos evitados, con el fin de identificar 
el resultado a favor de las áreas a conservar y que serán parte del modelo ambiental del municipio. 

En este sentido, conservar un área en vez de desarrollarla puede implicar en un inicio que el 
municipio no perciba algunos ingresos económicos que le daría un proyecto, pero si se observa 
en el costo de reemplazo (evitado) al generar la transformación del ecosistema, ese balance 
determina si la conservación es mejor que el desarrollo, por ejemplo, de la expansión productiva. 
Se explica más adelante en el documento a través de un ejemplo como hacer un balance de 
costos evitados.

Diagnóstico de la aplicación de instrumentos económicos.

Balance
(positivo, permite la

transformación,
negativo, no)

Valor de los beneficios
de los proyectos

económicos
Costo evitado

Diferentes proyectos
sobre un territorio y

sus ecosistemas

Valor de
restaurar el
ecosistema

que se
transforme

Figura 9. Diagrama de balance de proyectos a través de metodología de valoración por costos evitados.
Fuente: Elaboración propia.
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J.   Formulación

Durante la etapa de formulación, se toman decisiones frente a los elementos que serán 
incorporados en el proceso de revisión del POT, es la etapa para la toma de decisiones.

En términos ambientales, para la identificación de las áreas que se propone incorporar al POT, 
ya sea en el suelo de proteción o en la Estructura Ecológica Principal - EEP o en ambas, debe 
entenderse como una selección-priorización de áreas y corredores que conforman una red 
continua donde se concentran y conectan procesos ecológicos. Que deberán reglamentarse 
dentro de las normas estructurales del plan, dotarlas y gestionarlas.

Formulación de los aspectos ambientales

Reglamentación de los aspectos generales: 

No toda la estructura ecológica integrada debe ser clasificada dentro del suelo de protección. A 
continuación, se dan algunas categorías y/o características indicativas de las áreas  que lo pueden 
conformar,  al respecto tenemos:

•   Áreas de conservación

• Aquellas áreas en donde se debe eliminar toda posibilidad de otorgar una licencia de 
construcción para un uso u ocupación distinto al previsto en la norma.
 
•  Aquellas áreas  donde se quiere eliminar todo derecho al reconocimiento de construcciones o 
la legalización de asentamientos. Esto implica que derechos como la permanencia o los servicios 
públicos no serán reconocidos, y que tales ocupaciones serán demolidas, adquiridas, reasentadas, 
etc., aplicando los instrumentos de gestión del suelo que apliquen según la titularidad del suelo y 
las edificaciones.

•  Áreas que se planea adquirir para la estructura ecológica, mediante compras, cesiones u otros 
instrumentos de gestión del suelo (aquí hay que cuidar que las cesiones y otros instrumentos 
apliquen sobre el suelo de protección).

Reglamentación de los diferentes suelos de protección que integran la estructura 
ecológica:

Es necesario definir cómo se articulan entre sí los diferentes suelos de protección, qué áreas y 
corredores coinciden o se traslapan; cómo se armonizan las funciones en las áreas donde 
coinciden; qué funciones priman en cada área y/o corredor, y como es su relación con el entorno  
urbano.

ej.: parque ecológico de humedal = preservación + recreación + drenaje;
      parque lineal = circulación + espacio verde + equipamientos culturales.
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Figura 10. Infografía figuras para la conservación y protección ambiental
Fuente: Elaboración propia. (Esfera ampliada en el anexo 3)
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Para cada categoría es importante establecer en la norma urbanística:

• Definición de la categoría,
• Áreas pertenecientes a la categoría,
• Objetivos de la categoría,
• Usos principales, complementarios y prohibidos,
• Ídices de ocupación
• Índices de construcción,
• Instrumentos de gestión y de financiación,
• Instrumentos de planificación en los casos que aplique.

Es importante tener en cuenta que los POT no sólo deben reglamentar la estructura ambiental y 
el suelo de protección que la conforma, también deben definir cómo se articula con los demás 
sistemas estructurantes del tejido urbano y rural: con los distintos modos de movilidad para 
organizar su diseño, con los equipamientos para sacar provecho de la relación con aquellos de 
mayor afluencia y especialmente con el espacio público como un elemento que puede 
complementar la estructura.

Los marcos normativos y conceptos que sustentan las categorías plasmadas en la siguiente 
infografía se definieron anteriormente en el capítulo “Conceptos para la conservación” pág 7.
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1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 4to Nivel 5to Nivel 6to Nivel

Se presentan 
las categorías 

de 
protección, 

conservación 
y espacio 
público 

(determinan 
los 

cuadrantes, 
ver 

explicación 
en la lectura 

de la 
infografía).

En el segundo 
nivel están las 

figuras de 
protección 

ambiental que 
hacen parte 

de las 
categorías de 

protección del 
primer nivel.

En el tercer 
nivel se 

encuentran los 
servicios 

ecosistémicos 
representados 

por figuras 
geométricas y
el tamaño de

estas varía 
dependiendo de 
tipo de servicio 
ecosistémico 
más ofertado 

de acuerdo con 
la figura de 
protección.

En el quinto 
nivel se 

establecen los 
tipos de 

gobernanza 
correspondiente 

a cada área.

En el sexto 
nivel se 

referencia el 
ámbito de 

gestión de cada 
categoría.

En este nivel 
encontramos las 

categorías de 
manejo que 

incluye la totalidad 
de las figuras de 

protección y 
conservación 

incluidas en las 
normas 

nacionales o las 
derivadas de 

instrumentos de 
planificación que 
se relacionan con 
dichas categorías

Composición de la infografía:

1.  El circulo está organizado en seis niveles de adentro hacia afuera:

Una buena estructura ambiental - EA es aquella que responde a la visión y necesidades de  
protección particulares de un territorio y se constituye en un aspecto fundamental para su 
desarrollo económico. Por lo anterior, en esta estructura convergen diferentes intereses que van 
desde las áreas protegidas hasta espacio público y zonas verdes, en donde cada pieza es fundamental 
para su consolidación como una red que va más allá de lo ambiental y se convierte en una apuesta 
social, cultural y económica compleja. 

En el estudio de la estructura ambiental se identificó que se comparten los siguientes 4 atributos:
i)  El espacio es conservado o restaurado (vigencia) y se mantiene a través del tiempo; 
ii) Sus ámbitos de gestión son reconocidos, se conoce su ubicación y el origen de su declaratoria  
(entidad que declara) y en algunos casos hasta sus objetivos de conservación, los cuales responden 
a necesidades nacionales, regionales, locales;
iii) Permite obtener beneficios a la población (servicios ecosistémicos), que van desde agua, 
alimentos hasta descanso, recreación, 
iv) Tiene responsables identificados (gobernanza), con estrategia de sostenibilidad, administración 
e intervención pública, privada o comunitaria.  

Considerando lo anterior, y con el fin de orientar el diseño de la Estructura Ambiental en los 
procesos de planificación, se desarrolló la infografía anterior como una herramienta para ayudar a 
los planificadores y tomadores de decisiones, a homologar las áreas conservadas y de protección 
ambiental identificadas por los municipios en sus procesos de revisión y ajuste de los POT, con las 
figuras de protección y gestión establecidas en las normas nacionales de tal forma que permita 
mejorar su gestión.

El diseño de la infografía ha organizado la totalidad de las figuras de protección y conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente que están incluidas en las normas nacionales o las 
derivadas de los instrumentos de planificación ambiental como POMCA, POF, zonificaciones 
ambientales, entre otros. Esta organización se elaboró siguiendo el sentido de las manecillas del 
reloj, en donde los colores más cercanos al rojo corresponden a las categorías de conservación más 
restrictivas, y en los colores más cercanos al verde, las figuras con menor grado de conservación o 
que permiten un mayor nivel de intervención o desarrollo.

¿Qué criterios determinan una buena estructura ambiental? 34



*Nota: tanto los criterios como la gama de colores (pasos 2 y 3) orientan en que cuadrante puede 
ubicarse el área que se quiere incluir en la estructura ambiental.v

Imagine que el círculo central en 
el diagrama es un lugar 

específico, es decir, un área de 
conservación, una esquina, un 

patio, una plaza frente a un 
edificio, en general un área que 
se quiere incluir en la estructura 

ambiental.

Paso 1

Analice el área de acuerdo con 
los cuatro criterios: conservación 

¿Qué tan conservada está?, 
gestión ¿Qué nivel de gestión 

tiene?, intervención (teniendo en 
cuenta el grado de transfor-

mación) e inversión (tiene o no 
tiene recursos asignados). * 

Paso 2

Contemple la gama de colores 
que varía entre rojos a verdes. Las 
áreas en color rojo corresponden a 
figuras de protección estricta, y a 
medida que se acercan al color 
verde, más injerencia tienen las 
administraciones municipales en 

su creación o designación, 
intervención y por supuesto

manejo y gestión. * 

Paso 3

Composición de la infografía:

2.  Los cuatro cuadrantes hacen referencia a:

     •  Áreas protegidas - cuadrante superior izquierdo (colores rojos)
     •  Áreas de conservación y protección ambiental (colores rojo -naranja) - Cuadrante superior  
         derecho y parte del cuadrante inferior derecho
     •  Acciones de conservación Ex situ - cuadrante inferior derecho (color amarillo)
     •  Espacio público - cuadrante inferior izquierdo (colores amarillo y verde)

3. En la parte exterior del círculo se encuentra con flechas los criterios de selección adicionales: 
conservación y gestión y van en sentido contrario a las manecillas del reloj; y en el sentido de las 
manecillas del reloj, se encuentran los criterios de intervención e inversión. Estos criterios 
permitirán tener una aproximación del grado de conservación y vigencia del área analizada.

Áreas
Protegidas

Cuadrante superior
izquierdo

(Color rojo)

Ácciones de
Conservación

Ex situ
Cuadrante inferior

izquierdo

(Color
amarillo)

Áreas de 
conservación y
protección
ambiental
Cuadrante superior
derecho

(Colores rojo-naranja)

Espacio
público

Cuadrante inferior
derecho

(Colores 
amarillo
-verde)

Orientaciones para la lectura de la infografía:
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Ubicado el cuadrante elija la 
figura en el tercer nivel del 
círculo (de adentro hacia 

afuera) que más se acerque a 
la denominación del área 

analizada.

Paso 4

Elegida la figura de protección y conservación más 
cercana al área evaluada, realice conexiones con los 

otros niveles del círculo. Ejemplo: el primer anillo 
exterior del círculo muestra a que sistema o 

subsistema de gestión podría pertenecer (SIRAP, 
SIDAP, , SILAP, SIMAP) aspecto que nos indica que 

además de pertenecer a la estructura ambiental, dicha 
área hace parte de un sistema donde la gobernanza, 

la gestión y otros aspectos cuantitativos ya estén 
resueltos o en vía de ello, de manera previa a su 

incorporación en el plan de ordenamiento territorial.

Paso 5

Criterios para analizar en la selección 
de las áreas de conservación:

Conexión - Áreas de conservación y de protección de 
los recursos naturales 

Se puede realizar un análisis del rol del área, dentro 
la estructura ambiental, por sus conexiones físicas 
con su entorno y con las otras áreas presentadas en 
la infografía y existentes en el territorio. Los límites 
entre las áreas también son importantes: por 
ejemplo, el uso del suelo agrícola puede ser más 
armonioso para un área protegida o estrategia 
complementaria de conservación, que un uso 
minero; o un área alumbrada y con amoblamiento es 
más interesante y generalmente más segura para 
caminar que un predio “abandonado”. En este 
último aspecto es importante revisar no solo la 
conexión con las otras áreas sino también la forma y 
grado de accesibilidad a la misma área, la cual tendrá 
que ser regulada de acuerdo con su categoría.

Beneficios – servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos han sido reconocidos 
como el puente de unión entre la biodiversidad y el 
ser humano. Obtener un beneficio le da a la gente 
una razón para cuidar un lugar. Cuando no hay un 
beneficio claro o nada que hacer, un espacio será 
poco valorado y con esto poco conservado. Y de 
esta manera los costos de conservación recaerán 
únicamente en la administración municipal o en el 
actor encargado del manejo del área, lo cual no 
siempre es efectivo.

Fotografía: Quang Nguyen
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Fotografía: Quang Nguyen

17Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes 
y nevados; Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: Elementos naturales, relacionados con corrientes de 
agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de 
manejo, zonas de bajamar y protección ambiental. Relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas 
y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental

•  Cuantos más beneficios se obtengan de un lugar y que las personas tengan la oportunidad de 
participar,  será mucho mejor.
•  El espacio tiene valor, no solo normativo, sino comunitario.
•  El determinante final de un área es qué tan bien está administrada.

Grado de inversión, usos y manejo.

Para caracterizar el área teniendo en cuenta este criterio, la infografía tiene una flecha en azul que 
nos muestra el mayor grado de inversión a cargo del municipio, el cual coincide con el cuadrante del 
espacio público (cuadrante inferior izquierdo); también es importante en la evaluación para dicha 
área analizar la gobernanza – arreglos formales e informales entre los actores presentes en el área o 
aledaños que incluye su administración y estrategias de sostenimiento, la cual encontramos en el 
quinto nivel de la infografía (de adentro hacia afuera).

Gestión

En la infografía se presenta con una flecha morada. La cual representa mayor grado de gestión con 
actores de nivel regional y nacional, coincide con las áreas protegidas y los demás cuadrantes 
requieren un mayor grado de gestión con actores locales. Este criterio es la llave para conectar la 
figura de protección elegida con el instrumento económico o la suma o combinación de 
instrumentos necesarios para la sostenibilidad de dicha área.

Principios para tener en cuenta al evaluar los beneficios del área:

Grado de conservación y vigencia.  ¿Se 
mantiene a través del tiempo?

Para entender este criterio se planteó dentro 
de la infografía la flecha más externa en color 
verde, la cual indica el grado máximo de 
conservación asociado a las categorías de las 
áreas de conservación y protección 
ambiental. En este observamos que el mayor 
grado de conservación, en el sentido de 
términos y condiciones de manejo del uso del 
suelo, coincide con el de las áreas protegidas 
– correspondiente al cuadrante superior 
izquierdo y va gradando de mayor a menor, 
siendo el nivel más bajo de conservación el 
espacio público – en el cuadrante inferior 
izquierdo. Tener en cuenta que algunas zonas 
que no son áreas protegidas se pueden 
encontrar en muy buen estado de 
conservación. 

De manera adicional, en el análisis del área se 
puede considerar si estos niveles de 
conservación se mantendrán en el tiempo, 
por lo cual debemos conocer:

•  Estado de conservación del ecosistema (se 
refiere a los niveles de transformación que 
presenta el área con relación a su cobertura).
 
•  La funcionalidad del ecosistema, podemos 
evaluar este criterio con la conectividad 
estructural o grado de conexiones físicas con 
su entorno y otras figuras de protección y 
manejo..

•  En el caso específico del espacio público17 
encontraremos elementos constitutivos del 
espacio público ; alrededor de los cuales, se 
diseñan generalmente estrategias de conser-
vación del ámbito local, que aportan a la 
conservación de la biodiversidad del país y a 
la calidad de vida de los habitantes de dicho 
territorio. Para su evaluación es importante 
conocer si tiene altos niveles de percepciones 
de seguridad y disponibilidad de lugares para 
el bienestar de los visitantes.

La vigencia se relaciona con el tiempo de 
existencia (hace cuanto existe?), de dicha area 
para el momento de la valoración del área.
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Valoración

La valoración del total de los criterios y del área a incorporar en la estructura ambiental se realizará 
a través de un diagrama de araña o de red, el cual irá ubicado en el centro de la infografía; la 
situación ideal estará equilibrada sobre los vértices como en la figura siguiente:

De esta manera tendremos varios momentos de evaluación para cada criterio, así por ejemplo en la 
etapa de formulación podríamos encontrar que:

Figura 11. Criterios para el equilibrio en la selección de figuras de conservación y protección ambiental
Fuente: Elaboración propia.
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• Si el área a incorporar no tiene conexión con alguna categoría de conservación tendrá una 
valoración de uno (1), con una categoría de conservación o protección tendrá una 
calificación de dos (2), si tiene conexión con más de dos tendrá una calificación de tres (3), y 
así sucesivamente en uno de los ejes.

• Si el área analizada tiene un grado de conservación (ubicada en el área verde de la 
infografía) y una vigencia de menos de 4 años tendrá una valoración de uno (1); si el grado 
de conservación se ubica en la gama de amarillos y naranjas y la vigencia es de más de 8 años 
tendrá una calificación de dos (2), si el grado de conservación se ubica en la gama de rojos y 
tiene más de 12 años tendrá una calificación de tres (3), en uno de los ejes.

• Si los beneficios – servicios ecosistémicos es uno tendrá el valor de uno (1), si son más de 
dos tendrá un valor de dos (2), más de tres, tendrá un valor de tres (3).

Se sugiere revisar los siguientes enlaces que profundizan en la identificación de servicios 
ecosistémicos:
• http://awsassets.panda.org/downloads/guia_practica_valoracion_servicios_ecosistemicos.pdf
• https://www.minambiente.gov.co/index.php/temas-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana/3845-la-
gestion-de-la-biodiversidad-y-sus-servicios-ecosistemicos-en-la-planificacion-urbana

• Si el área a analizar tiene un grado de inversión ubicada en el área verde de la infografía y 
está relacionada con una gobernanza pública tendrá un valor de uno (1),  grado de inversión 
se ubica en el área verde de la infografía y la gobernanza varía entre compartida y privada, 
tendrá un valor de dos (2), si el grado de inversión se ubicada en el área verde de la infografía, 
y una gobernanza compartida tendrá un valor de tres (3).

• Si el grado de gestión se ubica en las áreas rojas tendrá un valor de (1), si se ubica en la gama de 
amarillos y naranjas tendrá un valor de (2) y si se ubica en el área verde tendrá un valor de tres (3).
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A partir de aquí y una vez identificada la EEP, así como su funcionalidad desde el servicio 
ecosistémico, y objetivos de conservación, se podrán asignar los instrumentos económicos y de 
gestión más afines a las áreas de conservación que se incluirán en el plan de ordenamiento.

• Cómo articular las áreas de conservación con los instrumentos económicos, de gestión y 
financiación.

A partir de la definición de la estructura ambiental y de establecer las áreas de conservación, se 
pueden tener en cuenta los siguientes criterios para la selección de los instrumentos, lo que hace que 
la estructura diseñada pueda ser viable y sostenible:

Formulación de los instrumentos económicos y de gestión

Criterio 1

Contar con el área de conservación determinada

Criterio 2

Contar con una clara identificación de las presiones que tiene la zona determinada 
como área de conservación, según lo determinado en la etapa de diagnóstico.

Criterio 3

Tener una evaluación de costo evitado del área de conservación versus alguna 
de las presiones antrópicas determinadas, en la que se identifique que hay un 
mayor beneficio si se conserva y no se explota económicamente por fuentes 
convencionales, lo que da como resultado la aplicación del cuadro de la etapa 
de diagnóstico.

Criterio 4

Una vez realizado el balance, identifique la capacidad de gestión o de inversión de 
su municipio y a partir de ello, determine según su capacidad cuales puede 
desarrollar y cuáles no, para ir centrando sus posibilidades de toma de decisiones.

Criterio 5

Clasifique los instrumentos posibles sobre la estructura ambiental determinada 
según temporalidad (corto, mediano y largo plazo). 

a. La clasificación compone cuales instrumentos, según las posibilidades 
anteriores, el municipio puede desarrollar sobre la estructura ambiental 
consolidada en el corto (4 años), mediano (8 años) y largo plazo (12 años), 
dependiendo de los recursos económicos, logísticos y de la aplicación de cada 
instrumento económico seleccionado. 

b. Establecer un árbol de decisiones para la selección del grupo de instrumentos 
económicos que mejor se ajuste a cada estrategia de conservación, con al menos 
uno del grupo de gestión, uno de económicos y uno de financiación.
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Criterio 6

Identifique los instrumentos y áreas que permiten que la estrategia de 
conservación sea incorporada en el POT y cuáles no. 

a. Según los suelos, las determinantes y la estructura ecológica establecidas en el 
POT, identificar las áreas que ingresan con sus respectivos instrumentos y cuáles 
no. Unos podrán ingresar, mientras que otros deberán entrar en planes de 
desarrollo a través de mecanismos de gestión. Esto lleva a un último paso, la 
reglamentación. 

En conclusión, una vez se cuenta con el modelo de ocupación territorial que 
incluye la estructura ambiental adecuada para el municipio según sus prioridades, 
se identifican y seleccionas los instrumentos de gestión, económicos y de 
financiación que le darán viabilidad, lo que permitirá pasar a la etapa de la 
implementación y reglamentación de lo establecido en la revisión del POT.

A manera de ejemplo:

Un ecosistema de manglar en el cual diversos proyectos hacen presión sobre él, ¿cómo puede la 
construcción de un puerto beneficiar económicamente al municipio? En este ejemplo construir el 
puerto implica por un lado unos beneficios económicos, pero el costo evitado puede ser mayor, ya que 
la regulación hídrica, la provisión de alimento, el empleo para muchas comunidades y finalmente la 
identidad cultural se verían deteriorados por esta construcción. Con esto, al hacer el balance de la 
ejecución del proyecto entre los beneficios económicos y el costo evitado, determinan si es mejor 
hacer el proyecto, o por el contrario conservar total o parcialmente el ecosistema que sería impactado. 
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Figura 12. Infografía Instrumentos para la sostenibilidad de las áreas de conservación.
Fuente: Elaboración propia. (Esfera ampliada en el anexo 2)
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Implementación
del POT

5

Esta etapa del proceso 
comprende las acciones que 
se pueden adelantar para la 
ejecución del POT 
específicamente lo 
relacionado con los siguientes 
dos aspectos:

1) la ejecución de los 
programas y proyectos que 
responden a la forma cómo se 
plasman las áreas de 
conservación y sus 
instrumentos, 

2) la reglamentación que 
incluye el desarrollo de las 
normas y los instrumentos 
definidos en el POT, que 
requieren de un mayor 
desarrollo para su 
implementación, entre los que 
se pueden incluir los 
instrumentos económicos, 
financieros y de gestión que se 
hayan incluido en el POT.

Fotografía: Yeswin Thomas
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La reglamentación para la 
concertación es relevante, por cuanto 
hace factible que la estructura 
ecológica identificada pueda ser no 
solo incorporada en el POT, sino 
implementada a través de sus 
normas, que involucran de forma 
adicional los instrumentos que la 
soportarán. 

Si la Estructura Ambiental queda 
claramente establecida en la norma 
estructural, pero no se traduce en 
requerimientos concretos o reglas 
claras para los distintos tratamientos 
y planes, se convierte fácilmente en 
letra muerta.

Concertación

La reglamentación para la concertación es relevante, por 
cuanto hace factible que la estructura ambiental 
identificada pueda ser no solo incorporada en el POT, 
sino implementada a través de sus normas, que 
involucran de forma adicional los instrumentos que la 
soportarán.

Si la EEP - queda claramente establecida en la norma 
estructural pero no se traduce en requerimientos 
concretos o reglas claras para los distintos tratamientos y 
planes, se convierte fácilmente en letra muerta. 

Se resalta para una adecuada implementación tener estas 
actividades desarrolladas en el POT:

• Señalar los proyectos prioritarios de la EEP y suelo de 
protección y el aporte que cada tratamiento hará en cada 
sector a consolidar dichas áreas, corredores y dotaciones. 

• Clasificar las redes y los elementos de la EEP, 
definiendo claramente el reparto de cargas para su 
implementación. 

• Definir los requisitos ambientales para los planes 
derivados (planes parciales, planes de mejoramiento, 
unidades de planificación rural, planes sectoriales, etc.) 

• Estudios ambientales obligatorios (los realmente 
necesarios); en especial aquellos que dan la precisión 
faltante en el POT, por usos previos de alto impacto. 

• Estableciendo condicionantes para la reglamentación 
de los usos de las áreas  vecinas a determinadas categorías 
de protección para garantizar su apropiación y control 
social o la vitalidad como espacio público, y qué 
condiciones especiales deben cumplir los usos que se 
permitan como condicionados en dicha vecindad.
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• El POT aprobado contiene una serie de decisiones, normas e instrumentos cuyo desarrollo 
requiere de un proceso de reglamentación de detalle, el cual se desarrolla con posterioridad a su 
aprobación durante la implementación del plan. La reglamentación de instrumentos depende de 
diversos factores, entre ellos la necesidad de su aplicación, la gestión de las entidades encargadas de 
ejecutar el plan o las disposiciones previstas en el mismo POT.

De reglamentación general
Todos los instrumentos tienen esa posibilidad dentro del POT, lo cual se define y enmarca en dos 
variables, temporalidad, y entidad encargada, esto es: una determinada secretaría en el término no 
mayor a (3, 6, 9 o 12 meses) establecerá su reglamentación, para lo cual se debe contar con: 
beneficiarios, temporalidades de aplicación y sistema de medición del beneficio o carga que se 
defina dentro del instrumento.

De reglamentación específica
En cuanto a la reglamentación específica, no todos son factibles de entrar en esta tipología, por 
cuanto existe algo denominado “unidad de materia” y en los POT se promueve la condicionalidad 
de ocupación y aprovechamiento de un territorio. En ese orden de ideas se describe dentro de los 
siguientes grupos, que tipo de instrumentos pueden ser reglamentados de una vez dentro del POT 
y cuales no y por qué:

• Grupo de gestión: todos son susceptibles de reglamentación específica por cuanto están 
consignados dentro de la Ley 388 y las normas que reglamentan la formulación del POT.

Programas y proyectos

Reglamentación

Los proyectos son intervenciones concretas y 
puntuales que quedan previstos en el POT. 
Ejemplos: Estudios, diseño y construcción del 
parque lineal de la ronda del río, restauración 
ecológica y dotación ambiental del humedal, 
parques ecológicos para la ciudadanía, etc. 

Los proyectos de la EEP y otras áreas de 
conservación deben apuntar a la integralidad 
siempre que sea posible. Para ello es importante 
que en el POT se definan los objetivos de las 
áreas que lo componen y debe hacerse de 
manera integral, es decir, considerando la 
totalidad de las funciones a las que responde 
cada categoría. Así, a la hora de reglamentar, 
por ejemplo, los parques de gran escala, se 
debería hacer explícito que estos cumplen 
funciones de recreación, circulación, 
conservación de la biodiversidad, drenaje, 
mitigación ambiental, adaptación al cambio 
climático, etc. Y, en el mismo sentido, dar 
lineamientos básicos que hagan exigible que 
tanto el diseño como el manejo garanticen y 
armonicen dichas funciones. 

En otros casos, la integralidad depende de la 
articulación del POT con otros planes, como 
en el caso de las relaciones entre espacio 
público, zonas de protección del sistema

hídrico, drenaje, mitigación de inundaciones, 
drenaje urbano y saneamiento; todas estas 
funciones confluyen sobre el mismo corredor 
del río, arroyo o quebrada. 

Por su parte, existen programas que son 
permanentes y tienen unos proyectos típicos 
que se repiten de modo similar en distintos 
momentos y lugares ajustándose a las 
condiciones de cada lugar y comunidad. 
Ejemplo: el programa de mejoramiento de 
parques vecinales puede tener sus diseños y 
normas básicas que se aplican una y otra vez 
ajustándolos a los espacios de oportunidad que 
se detectan con la comunidad en cada sector. 
Cada pequeño proyecto es puntual; pero el 
programa es permanente del POT. 

Aunque probablemente son muchas las 
necesidades y las ideas para intervenir o crear la 
EEP y otras áreas de conservación, los recursos 
disponibles en la vigencia del POT son 
limitados. Conviene entonces trazar una 
estrategia en la cual, si sólo fuera posible hacer 
un porcentaje de las cosas, estas lograsen 
impulsar el mayor porcentaje de los cambios 
buscados por el POT, es decir priorizar aquellos 
proyectos de mayor impacto.

Municipios de mayor dinámica

Fotografía: Nestor Morales

• Grupo de financiación: Todos con excepción de formulación de proyectos o apalancamiento 
son susceptibles de reglamentarse de forma específica dentro del POT. El de excepción es 
debido a que los fondos, empresas, sociedades y demás no hacen parte de la determinación de 
ocupación territorial y requieren de mayor reglamentación que no compete al POT. En ese 
sentido, cada dependencia o institución dentro de otras instancias deberá asumir la aplicación de 
ese instrumento, en especial lo referente a la formulación de proyectos.

• Grupo de económicos: este grupo son los que tienden a ser reglamentados con posterioridad 
a la adopción del POT, en especial aquellos de carácter tributario y algunos de mercado, por lo 
que en ese aspecto, se debe analizar al interior de cada tipo de instrumento así: a) de los de 
comando y control: todos menos las tasas, peajes, impuestos y multas, b) de los económicos o de 
mercado: ninguno a excepción de subsidios y compensaciones, siempre que no impliquen 
aspectos tributarios, c) reparto de cargas y beneficios: todos son aplicables de reglamentación 
específica, d) voluntarios: ninguno, excepto PSA, siempre que las condiciones se enmarquen en 
temas de ocupación, por lo que es una reglamentación parcial y no total y e) educación y 
formación: ninguno, excepto derechos transferibles, que pueden ser reglamentados por 
ocupaciones de territorio y se ampara en las leyes relacionadas con el POT. Los demás necesitan 
otras instancias que superar el carácter propio de la ocupación territorial.  

Luego es importante determinar la incorporación de los instrumentos para las áreas de 
conservación que no serán incorporados en el POT y que pueden ser vía plan municipal de 
desarrollo. Estos instrumentos serán incluidos en los diferentes acuerdos y decretos de 
implementación del plan. Es importante que en cada instrumento se determine la institución a 
cargo, la temporalidad de implementación, los beneficiarios y el beneficio o carga a generar.

Combinación de diferentes instrumentos para la sostenibilidad de las áreas de 
conservación según dinámica del municipio.

A manera de ejemplos, se describen algunas posibles opciones que se pueden desarrollar para 
aplicar instrumentos en apoyo a la determinación de la estructura ambiental modelada y 
propuesta.

• Para municipios de mayor dinámica (aquellos municipios que presentan crecimiento 
poblacional y dinámicas de movilidad, actividades económicas de impacto nacional o regional, y 
capacidad económica e institucional relevante).

Implementación de los Instrumentos
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Instrumentos que se pueden aplicar

Instrumento
de suelo

•  Plusvalía
•  Delineación Urbana
•  Transferencia de
    Derechos

Instrumentos
económicos

•  Excención Predial
•  Compensaciones

Reconocimientos

•  Calidad en espacio
    público
•  Reconversión
    productiva

Voluntarios

•  PSA
•  Acuerdos
    Privados

Figura 13. Ejemplo de diferentes instrumentos que se pueden aplicar en un municipio de mayor dinámica
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que un municipio de esta dinámica cuenta con una gran población, una 
variedad de actividades productivas y tiene capacidad económica para aplicar a discreción todos 
los instrumentos, se puede aplicar plusvalía y delineación urbana para captar recursos, así como 
derechos de transferencias, pues son municipios que cuentan con recursos suficientes y una 
presión poblacional hacia zonas de relevancia en conservación debido al crecimiento poblacional 
y una mayor dinámica económica, por lo que hacen viables estos instrumentos. Estos se deben 
combinar con deducciones tributarias, compensaciones por afectación y la inclusión del espacio 
público coordinado por tarifas, o en el caso de cuencas abastecedoras un PSA para que no haya 
desbalance y se pueda financiar la alternativa de conservación, en la que puedan hacer parte 
nuevos espacios urbanos.

Dependiendo de la vocación, en el área rural, un mejoramiento productivo con certificaciones 
orgánicas o sellos de reconocimiento ayuda a que se fortalezca el esquema económico en la zona 
y considerando que es un municipio con recursos, se puede fortalecer la actividad agrícola con 
un fondo compensatorio que involucre la reconversión productiva. 

Este gráfico muestra los posibles instrumentos que se pueden aplicar para un municipio de mayor 
dinámica, en este caso en los de gestión de suelo están la delineación urbana, la plusvalía y la 
transferencia de derechos, por cuanto es un municipio que tiene recursos económicos y a su vez eso 
permite una mayor capacidad de gestión. En segundo lugar, están los de exención de impuesto 
predial y compensaciones, así como las reconversiones productivas y mejoramiento en la calidad del 
espacio público, que, al ser municipios de mayor dinámica, sus acciones se centran en mejoras hacia 
el desarrollo urbano y buscan disminuir los impactos negativos en la ruralidad. Finalmente, en los 
voluntarios, se resaltan los pagos por servicios ambientales PSA y los acuerdos privados, ya que 
complementan cualquier acción resultante de la aplicación de los instrumentos anteriores.

• Para municipios de menor dinámica (aquellos municipios con población constante o decreciente, 
actividades económicas de impacto local, y capacidad económica e institucional discreta).

45

Compensaciones

•  Biodiversidad
•  Afectaciones

Turismo

•  Identificación
    de atractivo
•  Gestión de
    destino

Economía

•  Marca
    Municipio
•  Reconversión

Figura 14. Ejemplo de diferentes instrumentos que se pueden aplicar en un municipio de menor dinámica
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía: Daniel Vargas

Instrumentos que se pueden aplicar

En estos municipios por su tamaño y dinámica urbana y económica, en su mayoría dependen de 
las transferencias de la nación, las compensaciones entre terceros, en estos municipios una de las 
primeras acciones a realizar es promover que la empresa privada identifique acciones de 
compensación para aumento de la conservación de la biodiversidad, por cuanto no involucra 
recursos del municipio, seguido de un mejoramiento de la infraestructura, en el caso que el 
municipio tenga por ejemplo una vocación turística o industrial, por cuanto eso le permite 
generar una marca de municipio, incrementar ingresos y a la vez aumentar el mantenimiento de 
las áreas de conservación que declare. Esto es una forma de financiar el crecimiento económico.

En este gráfico, como se observa no se recomienda utilizar exenciones o aspectos prediales o de 
plusvalía, pues son municipios de menor dinámica y por tanto menores recursos y capacidad de 
gestión, para ello se proponen tres agrupaciones, todos dentro del grupo de los instrumentos 
económicos, los de compensación, turismo y economía, este último en la búsqueda de generar un 
nuevo mercado. El primero, de compensación, contempla la posibilidad de inversión de empresas 
externas al municipio en áreas de compensación para recuperación de la biodiversidad y 
compensación por afectaciones (vinculadas a proyectos de inversión según artículo 43 de ley 99 de 
1993), seguido por la promoción de actividades turísticas que incluyen un mejoramiento de 
capacidad instaladas y promoción del destino, para complementar esto con los de economía, que 
incluyen crear una marca de municipio que distinga sus fortalezas y ayude en proceso de 
reconversión productiva. Esta ruta ayuda a que el municipio tenga opciones de captar recursos 
externos para invertir en las áreas destinadas a la conservación.

En el caso de municipios que vinculan más de una actividad productiva, o tienen varias afectaciones 
en el territorio como resguardos, otras áreas de mayor tamaño en conservación y no hay una 
definición clara de ingresos, pues hay una diversificación de entradas o fuentes, el mejor mecanismo 
es definir a partir de su marca de ciudad cual será el rumbo de los instrumentos para la 
conservación, la cual debe ser pensada en torno a la productividad de sus tierras y al turismo, que le 
permita articular acciones frente a recuperar identidad cultural, incrementar recursos y generar 
sellos o marcas que sean reconocidos por terceros, en especial por la carencia grande de recursos 
propios (impuestos). 
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Marca ciudad

•  Identidad cultural
•  Identidad social

Turismo

•  Gestión y
    promoción

Cooperación
Internacional

•  Proyectos
•  Mediciones

Producción

•  Sellos verdes
•  Reconversión
    productiva

Figura 15. Ejemplo de diferentes instrumentos que se pueden aplicar en un municipio de menor dinámica
y que vinculan más de una actividad productiva. Fuente: Elaboración propia.

Instrumentos que se pueden aplicar

Esta ruta inicia desde la gestión cultural con identidad municipal que permite el desarrollo de un 
turismo asociado, siempre que se mejore el destino y se haga promoción, que con una adecuada 
formulación del proyecto se pueden obtener recursos internacionales que terminarán impactando 
en aspectos productivos, como lo son sellos verdes, y la reconversión productiva, generando 
mayores ingresos al municipio y así invertir más en las áreas que han destinado a la conservación, 
buscando la sostenibilidad económica y ambiental de estas.

Ejemplo de aplicación

El municipio de La Santa Conservación se ubica en zona de litoral, posee cerca de 50 mil habitantes 
y una importante dinámica de crecimiento poblacional, por su extensión y ubicación llega desde el 
litoral hasta zonas de mayor altura que sobrepasan los 3000 msnm, posee ecosistemas de bosque 
seco, humedales, zonas lacustres y ríos, se ha venido desarrollando a través de un puerto marítimo 
que le provee el 50% de sus ingresos, el restante está en un 25% en cultivos de café, un 20% en 
ganadería y el 5% en servicios, con mayor concentración en el casco urbano en pleno proceso de 
crecimiento. 

En este contexto se ha identificado la necesidad de promover zonas de conservación, pero las 
determinantes Ramsar, o de páramo o de áreas SINAP no aplican para este territorio, por lo que las 
áreas de conservación local son para La Santa Conservación una buena alternativa. 

Con el fin de conectar las zonas de importancia ecosistémica y salvaguardar los recursos 
económicos y ambientales, se ha pensado en corredores ecológicos, parques urbanos, zoológicos, y 
alamedas, pero ello implica costos, los cuales llevan al municipio de La Santa Conservación a aplicar 
instrumentos económicos que logren: evitar que el crecimiento poblacional llegue a zonas de 
recarga hídrica, que la frontera agrícola termine por secar los humedales o que el esquema 
económico del puerto aumente más la contaminación marítima.

¿Según ese panorama, cual es la ruta para seguir?

1- Presiones identificadas: Puerto marítimo, crecimiento poblacional, ganadería y café.

2- Análisis de costo – beneficio: se determinó que es mejor conservar que transformar.

3- Recursos económicos: escasos de forma directa, se tiene posible capacidad de recursos si se 
obtiene desde privados como la ganadería o el puerto marítimo en crecimiento.
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Recursos
Propios

Formulo
en POT

Impuestos
NO

Derechos de
preferencia,
UPR, UPZ

PSA
SI

En zonas de
recarga

¿Aplico
gestión del

suelo?

SI

Si, con marca
de cultivos
orgánicos y
marca de
municipio

Si, con marca
de cultivos
orgánicos y
marca de
municipio

Compensaciones
SI

Puerto y
Ganadería

Vocación
Complementaria

Impuestos
SI

Figura 16. Ejemplo de árbol de decisión para la aplicación de instrumentos de gestión, económicos
y de financiación en un municipio.  Fuente: Elaboración propia.

5- Determinar los instrumentos de gestión, económicos y de financiación que entran en POT y 
cuáles no. 

6- Realizar la reglamentación de los instrumentos identificados en el POT de forma específica y 
dejar nombrados los demás en reglamentación general, la cual se hará posterior a la revisión del 
POT y en la medida que se requiera.

4- Árbol de decisión:

Fotografía: David Riaño
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El presente glosario explica los términos que 
se mencionan en este documento, resaltando 
que son definiciones propias ajustadas al 
contexto sobre el cual se ha elaborado este.
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13

6

Glosario

Función social y ecológica de la propiedad: Se deriva 
de las propiedades del territorio, como presta una función 
social, por cuanto ahí se ubican individuos, familias, 
grupos, comunidades, y gobiernos, tanto locales, 
departamentales, regionales como nacionales. 

Prevalencia del interés particular sobre el general: El 
interés de la comunidad tiene prevalencia sobre el interés 
de un individuo o de pocos.

Distribución equitativa de cargas y beneficios: toda 
transformación del territorio lleva a un balance entre 
cargas, a quien le toca compensar y los beneficios, a quien 
debe beneficiarse por esa acción. Ejemplo: un puerto, 
debe compensar la transformación del ecosistema y debe 
beneficiar a la comunidad que estaría afectando.

Instrumentos de gestión: aquellos que habilitan, 
restringen o transforman los territorios, son en esencia 
propios del ordenamiento territorial.

Instrumentos económicos: aquellos que buscan que los 
agentes (empresas, propietarios, inversionistas y 
organismos institucionales) cambien una actitud o 
comportamiento, ya sea sobre un territorio, ecosistema 
asociado, acciones u otros agentes, incluyendo sus 
actividades económicas.

Instrumentos de financiación: son aquellos que 
permiten que recursos monetarios lleguen entre aquellos 
que los necesitan, y los ofrecen para que realicen sus 
acciones.

Declaratoria de construcción o desarrollo prioritario: 
es el mecanismo mediante un municipio puede priorizar un 
territorio.

Enajenación voluntaria o administrativa: Es el 
mecanismo en el cual un municipio puede adquirir predios 
para el desarrollo de sus proyectos territoriales.

Derecho de preferencia: Mecanismo mediante el cual un 
municipio genera preferencias para adquisición, es 
utilizado en compra de terrenos para desarrollo de vivienda 
social.

Anuncio de proyecto: Es el primer paso para adquirir 
predios de utilidad pública, permite que los precios no sean 
objeto de especulación. Se realiza el anuncio a través de 
los mecanismos jurídicos que para ello haya establecido el 
municipio.

Declaratoria de urgencia: es un mecanismo que permite 
la concurrencia de más recursos económicos y de 
condiciones excepcionales, si el municipio sufre una 
emergencia del orden social, económico o ambiental.

Instrumentos de comando y control: son aquellos que 
imponen acciones económicas según un comportamiento. 
En general hacer referencia a multas, impuestos, etc.

Instrumentos económicos: en esencia son aquellos que 
generan un nuevo mercado como el caso de las 
compensaciones o los incentivos.

Instrumentos de educación y formación: a través de 
mecanismos reputacionales en donde los sellos verdes, 
buenas prácticas y demás permiten que las comunidades 
generen un cambio en sus modos de vida.

Instrumentos voluntarios: aquellos en los cuales los 
propietarios o inversionistas y en general los agentes 
aceptan sin ninguna imposición realizar mejoras 
ambientales, conservación, preservación, reconversión, 
rehabilitación o restauración.

Instrumentos del crédito, formulación de proyectos o 
apalancamiento: a través de presentación de proyectos 
formulados según diferentes metodologías, se obtienen 
recursos locales, departamentales, regionales, nacionales o 
internacionales (incluyen los multilaterales).

Intervención en estructura predial: cuando para la 
intervención urbanística un terreno conformado por varios 
predios se transforma en uno o varios globos de terreno, se 
constituyen fiducias, seguros y demás que garantizan que el 
proyecto tendrá los recursos para su ejecución.

Destinación específica: dentro de este se identifican la 
plusvalía y la valorización, dos instrumentos que se crearon 
como fuente de recursos para el municipio mediante el cual 
la transformación por medio de mejoras de las zonas en sus 
territorios deriva en aportes económicos que equiparen ese 
mejoramiento. Aunque las destinaciones en su mayoría se 
mencionan en la norma, los municipios a través de sus 
concejos han podido realizar algunas modificaciones en el 
destino del recurso captado. 

Instrumentos de desarrollo: estos permiten que a través 
de quienes hacen parte, se determinen las reglas de juego y 
la cooperación entre lo público y privado.

Grupo: categoría general mediante la cual se agrupan los 
tres grandes grupos de instrumentos, de gestión, 
económicos y de financiación.

Tipo de instrumento: grupo de instrumentos dentro de 
cada grupo, según afinidad de aplicación.

Instrumento: categoría en la cual se describe cada 
mecanismo de aplicación de alguno de los grupos, ya sean 
de gestión, económicos o de financiación. 

Requerimientos mínimos de aplicación: las condiciones 
base sobre las cuales se puede implementar un 
instrumento.

Ubicación geográfica: ubicación en un mapa de forma 
gráfica, cartográfica o por coordenadas.

Presión económica: acción que se ejerce sobre un 
territorio por su importancia económica. Por lo general 
implica una transformación de este, con el fin de obtener 
más recursos de lo que sea emplazado en ese lugar.

Transferencias: recursos del orden nacional que se 
transfieren al municipal, en su mayoría tienen destinación 
específica para saneamiento básico, educación y salud.

Sondeo: mecanismo de evaluación de acciones anteriores. 
Se realiza a través de encuestas, revisión de informes 
anteriores, búsqueda en fuentes oficiales, etc.

Crecimiento económico significativo: el crecimiento está 
muy por encima de lo registrado en el promedio de al menos 
10 años anteriores.

Costo evitado: es el valor que se hubiese tenido que pagar, 
si se transforma el territorio, este incluye las características 
de los ecosistemas, las implicaciones sociales, económicas 
y ambientales.
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Información cartográfica disponible en sistemas de
información geográfica a nivel nacional, regional y local

GeoMedellín
Medellín

https://www.medellin.gov.co/
geomedellin/

MapGis
Medellín

https://www.medellin.gov.co/
MapGIS/web/swf/MAPGIS_FLEX.jsp

IDESC
Cali

http://www.cali.gov.co/planeacion/
publicaciones/3560/idesc/

SigPer
Pereira

https://pereira.maps.arcgis.com/
home/index.html

GeoPortal
Manizales

http://geodata-manizales-sigalcmzl
.opendata.arcgis.com/

SIR
Eje Cafetero

http://www.sirideec.org.co/visorsir

Mapoteca Corpocaldas
Caldas

http://52.204.188.92/geoambiental/
mapapublico/

Visor CAR
Cundinamarca

https://www.car.gov.co/
mapas_generales

SIAT - AC
Amazonía

http://siatac.co/web/guest

SIAT - Web
Corpochivor

https://siat.corpochivor.gov.co/
i3geo/interface/black_ol.htm

GeoPortal
Cornare

http://190.14.231.74/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?app
=1&css/app.css&nCookie=SessionCornare

Geoportal
CVC

http://geo.cvc.gov.co/

GeoVisor Corpoguajira
Guajira

http://200.21.81.35:8080/
visorsigcorpoguajira/

GeoPortal Cortolima
Tolima

https://www.cortolima.gov.co/

SIG Quindio
Quindio

https://quindio.gov.co/sistema-integrado
-de-georeferenciacion/sig-quindio

Anexo 1
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