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a los recursos (Gjertsen y Niesten, 2010, en López y Lozano, 2016) por lo que resulta apropiado 

crear incentivos que conduzcan a los dueños de predios con condiciones ambientalmente 

estratégicas a conservarlas. Se debe tener en cuenta que estos incentivos económicos (de mayor 

aplicación en el país) operan para predios privados, por lo que pueden operar bajo un arreglo 

entre el propietario del predio y otro agente (usuarios de SE o el Estado). Dentro de estos 

incentivos podemos encontrar los impuestos o subsidios, permisos comercializables de 

desarrollo, el pago por servicios ambientales (PSA) (Vargas & Reyes, 2011), las certificaciones 

(Rodríguez & Ávila, 2014), sistemas de cargo o tasas, instrumentos fiscales, instrumentos 

financieros, sistema de responsabilidades, sistema de restitución de depósitos, derechos de 

propiedad y creación de mercados (Panayoutu, 1994 en Rodríguez y Espinoza, 2002).  

Sin embargo, de acuerdo a Rojas (2015), herramientas como la generación de acuerdos 

voluntarios entre sectores productivos a partir de criterios ambientales, con el fin de implementar 

sinergias entre actores y los mecanismos de política (como las licencias ambientales), las 

compensaciones por pérdida de biodiversidad, y el PSA, son todavía escenarios en construcción. 

Al respecto, en el país se han aplicado incentivos de apoyo a los productores agropecuarios y 

mineros, como un estímulo a la inversión en el sector, cuyo propósito es aumentar la 

productividad y las áreas sembradas o explotadas, dejando de lado consideraciones relacionadas 

a la conservación de la biodiversidad, constituyéndose en incentivos perversos. Por ejemplo, 

instrumentos como el incentivo a la capitalización rural (ICR) para cultivos de tardío 

rendimiento estimulan tanto a actuales productores como a nuevos inversionistas a incrementar 

las áreas sembradas en palma de aceite reemplazando coberturas naturales como el bosque 

húmedo tropical y los pastos (IAvH, 2000 en MADS, 2012, p. 64). Otros incentivos perversos 

para la conservación de la biodiversidad están relacionados con el uso de plaguicidas y otros 
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agroquímicos en el sector agropecuario (PNUD-NCSA, 2010, en MADS, 2012), así como la 

ausencia de instrumentos que por ejemplo, desestimulen el uso del mercurio en la minería de oro 

o fomenten la agrupación de pequeños mineros y barequeros (IAvH 2000, en MADS, 2012).  

 

4.2.3.Sistemas Socio ecológicos. Acción Colectiva en torno a los Servicios Ecosistémicos y 

Recursos de Uso Común. Para abordar los SEE, es importante tener en cuenta el concepto de 

resiliencia, el cual hace referencia a la capacidad que poseen los  SSE para absorber los 

disturbios y reorganizarse mientras se llevan a cabo cambios que permiten mantener la misma 

función, estructura, identidad y retroalimentación (Folke, 2004), manteniendo el suministro de 

SE. De acuerdo a lo anterior, se evidencia que no existen equilibrios estáticos en la naturaleza y 

que el cambio y la incertidumbre, son factores determinantes a ser tenidos en cuenta dentro de la 

gestión de los SE (MADS, 2012). 

De esta manera los cambios que se puedan producir en los SEE, son cambios no lineales, los 

cuales provienen de la pérdida de especies y diversidad, así como de la acción de generadores 

directos de cambios en los ecosistemas. Esta pérdida implica una disminución de la resiliencia de 

los SEE, que es el nivel de perturbación que puede soportar dicho SEE, sin sobrepasar el umbral 

pasando hacia estructuras o funcionamiento diferentes (Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, s.f.). La identificación de estos umbrales de cambio debe servir para tomar decisiones 

respecto a la evaluación y valoración de los beneficios que el aprovechamiento de un  SE puede 

traer, frente a posibles impactos negativos en diferentes momentos sobre otros SE (Neville et ál. 

2010, en MADS, 2012). 

Es así que la pérdida de Recursos de Uso Común (RUC), ocasiona la trasgresión de los límites 

permisibles que soporta los SEE. El RUC hace referencia a un “sistema de recursos naturales o 
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hechos por el hombre que es lo suficientemente grande como para volver costoso excluir a 

destinatarios potenciales de los beneficios de su uso” (Ostrom, 2000).  Los  RUC están sujetos a 

una degradación por su excesiva y no restringida utilización (Múnera & Betancur, 2007), lo cual 

se considera como una falla de mercado puesto que lleva a una sobreexplotación del recurso 

porque no existen los incentivos para un uso adecuado (Fondo Patrimonio Natural, 2016 b). Esta 

situación se ilustra con la tragedia de los comunes de Hardin (1968, en Ostrom, 2000), que 

afirma que los seres humanos están atrapados en un sistema que los fuerza a aumentar el uso 

ilimitado de un recurso, en un mundo que es limitado.  

El panorama anterior, conducirá inevitablemente a la ruina del recurso, por unos interéses 

individuales que priman sobre los generales. Esta situación se favorece dadas las características 

del RUC. La primera característica es la no exclusividad, o sea, la naturaleza del recurso permite 

que el control del acceso por los usuarios potenciales sea costoso o imposible. La segunda 

característica es la rivalidad, dada por el consumo del recurso por cada usuario,  disminuyendo la 

cantidad de acceso al recurso por parte de otro usuario (Ostrom, 1997 en Múnera & Betancur, 

2007). 

De otra parte, el estudio de la acción colectiva requiere la comprensión de los incentivos 

individuales y de las restricciones institucionales que conducen a las personas en la decisión de 

cooperar o no, en el grupo que enfrenta este dilema (Cárdenas & Ostrom, 2004). No obstante,  

más allá de la tragedia de los recursos de uso común, existe la posibilidad de  presentarse la 

cooperación,  y ser seleccionada por los individuos como una estrategia racional.  Existen varios 

factores que potencializan y limitan la acción colectiva asociados tanto con la naturaleza de los 

sistemas productivos que brindan beneficios a las comunidades con acceso común a ecosistemas 
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locales, como también asociados con los incentivos y restricciones institucionales del 

autogobierno y de las reglas impuestas externamente.  

Por último, uno de los principales limitantes en la gestión de los SEE y SE,  es el alto nivel de 

incertidumbre que los rodea, respecto a la información, predicciones, contexto y escala. En este 

sentido, la gestión activa adaptativa se constituye en un instrumento útil  para reducir esta 

incertidumbre sobre de las decisiones relacionadas con la gestión de los SSE. Lo anterior implica 

el diseño de programas de gestión para probar las hipótesis acerca de cómo funcionan e 

interactúan los componentes de un ecosistema. De esta manera, se puede reducir más ágilmente 

de lo que podría hacerse de otra manera esta incertidumbre del sistema (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, s.f.). 

 

4.2.4.Bienestar humano y su relación con los Servicios Ecosistémicos. A lo largo de la 

historia de la humanidad, no ha sido un secreto las implicaciones que tienen las actividades 

humanas sobre el ambiente, incluidos los ecosistemas y  a su vez, el peligro que ello reviste 

sobre el bienestar humano, como bien lo ilustra Iñiguez (1996). Los desajustes sociales y 

naturales que se han forjado a  través de esta historia de relacionamiento del ser humano y la 

naturaleza, han sido tema de análisis en diferentes momentos. Pasando por las consideraciones 

Biblia del Materialismo de Barón de Holbach (1770, en Iñiguez, 1996), por la Dialéctica de la 

Naturaleza de Engels (1895 en Iñiguez, 1996), hasta las preocupaciones expuestas en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo 

en 1972 (Iñiguez, 1996).  En esta última, se concluye que el medio ambiente humano va más allá 

del mantenimiento de equilibrio ecológico, la administración económica de los recursos 

naturales, o el control de las fuerzas que inciden en la salud biológica y mental. Se requiere 
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también que los grupos sociales y los seres humanos cuenten con la oportunidad de desarrollar 

las formas de vida y ambientes de su propia elección (Iñiguez, 1996).  

Según Martín-López, González, Díaz, Castro, & García-Llorente, (2007) en los últimos años 

en las iniciativas de conservación de la biodiversidad han comenzado a cobrar fuerza argumentos 

de carácter más pragmático, en la cual se reconoce el aporte de la biodiversidad a la calidad de 

vida y el bienestar humano. El marco conceptual de la EEM aborda la biodiversidad desde esta 

doble visión integradora, evidenciando las estrechas relaciones entre la biodiversidad, el 

funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (EEM, 2005) 

De esta manera, es evidente la dependencia del bienestar humano de la naturaleza, lo cual se 

reafirma por parte de la EEM y del mismo concepto de SE que hace referencia al beneficio que 

obtienen los seres humanos de los ecosistemas.  Asimismo, dentro de los mensajes clave de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM, s.f.(a)), se infiere que el bienestar va más allá 

del bienestar material y a los medios de vida. En este sentido, “la diversidad biológica contribuye 

a la seguridad, la resistencia al cambio, las relaciones sociales, la salud y la libertad de opciones 

y de acción�G (EEM, s.f.(a) p.1). No obstante, la biodiversidad, los ecosistemas y los SE, se 

encuentran seriamente amenazados por cuenta de las actividades antrópicas, lo cual tiene 

implicaciones a su vez sobre el bienestar humano. En este contexto, surge la pregunta clave de la 

EEM, enfocada a comprender la forma como está ocurriendo la degradación de los ecosistemas a 

nivel planetario  y cuál es su relación con el bienestar humano (Montes & Sala, 2007). Es por 

esto que urgen cambios profundos en diferentes niveles para lograr un equilibrio entre las 

actividades humanas y la naturaleza. 

 



39 
 

4.2.5.Cambiando patrones: en búsqueda de un  equilibrio entre las actividades humanas 

y la naturaleza. Tal como lo afirmaba Engels (en Iñiguez, 1996), para lograr la armonía entre 

las actividades del ser humano y la naturaleza, no basta únicamente con el conocimiento de las 

leyes y regularidades del funcionamiento de la naturaleza, “hace falta, además transformar 

totalmente el régimen de producción vigente hasta ahora y con él, todo nuestro orden social". En 

este mismo sentido, para Wiesenfeld (2003) se requiere promover cambios estructurales en 

distintos niveles y ámbitos, por ejemplo, el económico donde se deben abordar aspectos sobre 

causas y patrones de producción y de consumo, distribución desigual de la riqueza, injusticia, 

entre otras. Estos cambios adicionalmente, deben adaptarse a la especificidad de los contextos en 

los en que se plantean, en virtud de su diversidad. 

 Desde la psicología ambiental se plantean otro tipo de cambios basados en el supuesto de que 

si a partir de la información, las creencias y las actitudes se han construido sistemas sociales 

basados en la producción y en el deterioro, también se  puede promover su opuesto, es decir, 

patrones de vida sostenibles (Howard, 2000 en Wiesenfeld, 2003). De acuerdo a lo anterior, se 

han considerado diferentes aspectos, conforme a diferentes enfoques sobre asunto. Es así que los 

trabajos se han inclinado hacia la identificación, comprensión y/o intervención para el cambio de 

variables psicológicas y/o sociales centrándose en el individuo, pero también han incluido 

procesos en agrupaciones (Wiesenfeld, 2003). En este mismo sentido, Corral V. & Pinheiro 

(2004),  plantean que de acuerdo a las dimensiones psicológicas que involucran la efectividad, la 

propensión al futuro, la deliberación, la austeridad y el altruismo, etc.; actualmente se evidencia 

un cambio de conducta ambiental relevante, de pro-ambiental o protectora del ambiente hacia 

una sustentable. Los determinantes de esta conducta incluyen variables (características 

individuales y situacionales, sistemas de intervención) que encaminan a las personas a actuar a 











105 
 

En términos generales para el entrevistado de la SDA la percepción es que no hay medición 

adecuada ni completa. No se han generado instrumentos de medición. Se mide es la intervención 

mas no el resultado. No se sabe el resultado sobre el ecosistema y no se hace monitoreo. Resulta 

importante hacer una evaluación de impacto de los proyectos a largo plazo,  para poder  medir si 

quedó realmente consolidado el mecanismo o el instrumento. Por último, la entrevistada de la 

EAAB, recomendó evaluar la sostenibilidad financiera a futuro de cómo el Fondo Agua Somos 

puede seguir implementando acciones en el Chisacá. 

 

7.3.9.Descripción de Actores.  En cuanto a los actores presentes, con base en la información 

suministrada se realizó una clasificación de los actores como se muestra en la Figura 11:  

 

Figura 11 Actores identificados por las instituciones y comunidades 

Los representantes de las instituciones entrevistados coincidieron en señalar algunos actores 

potenciales, reconociendo la necesidad de involucrar al sector privado como un actor que no está 

Actores  
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ULATA, Hospital 
Usme, Alcaldía 
Local, IDIGER, 
Personerías 

Locales 
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lo cual permite facilitar mucho la intervención y la reducción de ecosistemas y por lo tanto sus 

SE.  

Asímismo se señaló la existencia de conflictos entre actores institucionales y sociales. En este 

aspecto la entrevistada de la EAAB, hace referencia a la necesidad de un cambio de rol de la 

autoridad ambiental (CAR) que solo se hace presente en el territorio para imponer sanciones, lo 

cual se censura por parte de los actores sociales. Lo anterior se agrava pues cuando la misma 

comunidad acude a la CAR para que controle algún problema ambiental que los perjudica, no se 

obtiene la respuesta esperada, lo cual envía un mensaje contradictorio. De acuerdo a la 

entrevistada, para afianzarse en el territorio sería aconsejable cambiar de actitud y hacer más 

gestión con las comunidades, por ejemplo, a través de promoción de mecanismos de incentivos,  

más que solo control y vigilancia.  

De acuerdo a la entrevistada de la EAAB, el tema de PSA se está abordando como un tema 

que lleva al final de la propuesta a la expropiación, por ejemplo el Decreto de PSA del MADS, 

promulgado y apoyado por la CAR, cuyo enfoque ha sido que luego de 5 años, de que una 

persona se interese por un PSA, su territorio ya no es de él. Las comunidades se reusarían a 

firmar este tipo de acuerdos. De la misma manera, se piensa que PNN si bien no puede pagarle a 

las comunidades por este tipo de mecanismos, si apunta a la compra de predios que al final 

también es un tema de desplazamiento. 

Se menciona por parte del entrevistado de PNN el conflicto que se está generando con las 

comunidades por la promoción de algunas organizaciones del turismo desordenado. Esta 

actividad genera malestar en la comunidad porque se invaden los predios y se generan daños. 

Adicionalmente, no existe una identidad cultural que permita dar a conocer el sitio, por lo cual 

no hay aprovechamiento económico ni social por parte de la misma comunidad. 
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No obstante, según la misma persona, el conflicto socio ambiental de mayor peso en la 

microcuenca, se genera por el sistema de abastecimiento sur para la zona urbana de Bogotá, el 

cual ha generado transformación en el territorio. Los dos sistemas de embalses y las captaciones 

que ha utilizado la EAAB, aumentan la demanda de agua en la cuenca; y eso frente a otro tipo de 

uso, genera limitación. Igualmente el manejo de los embalses da una sedimentación sobre el río 

que no estaba calculada. 

Por su parte la comunidad  relaciona un hito que ha marcado unas relaciones conflictivas con 

la EAAB, y es la tumba de la iglesia por parte de esta institución para sembrar árboles de 

especies exóticas. Esta entidad no ha resarcido el daño ocasionado por este acto. Asimismo, se 

hizo alusión a que actualmente la empresa está empezando a acercarse a la comunidad para 

abordar ese tema; así como el manejo del agua. Sin embargo, esta entidad no es aceptada y la 

comunidad está inconforme por su participación en el Fondo de Agua para Bogotá Agua Somos, 

donde actualmente se está  ejecutando un programa de incentivos a la conservación.   

Se relacionó la falta de inclusión de los intereses de la comunidad, respecto a la instalación 

del vivero que hace parte de este programa,  el cual fue construido en un predio de un usuario 

con el cual no existen buenas relaciones y el cual ingresó posteriormente al programa.  De 

acuerdo a lo anterior, la comunidad ve esto como el favorecimiento de intereses particulares y no 

colectivos. Adicionalmente, la comunidad manifiesta que el lugar seleccionado es muy lejos y 

que ellos ya habían seleccionado otro lugar con mayores facilidades de acceso para todos. Cabe 

resaltar que esta decisión fue tomada por la EAAB.  

También se relaciona la instalación de medidores de agua por parte del acueducto veredal, y 

se tienen temor al cobro del agua. 
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Por último se percibe la renuencia de la comunidad a la entrada en la zona del Instituto 

Humboldt, quienes diseñaron un proyecto y fue discutido entre la Directora y la comunidad. Esta 

última, tenía otras expectativas distintas a las formuladas en el proyecto. Posteriormente la 

iniciativa no incorporó lo expuesto por la comunidad, por lo cual esta entidad no es bien recibida 

en la zona. 

 

7.3.11.Sinergia Institucional. De acuerdo al entrevistado de la CAR, la sinergia institucional 

poco se presenta probablemente porque algunos de estos tipos de incentivos no están regulados, 

o sea son de carácter voluntario, eso lleva a que las entidades desde el ámbito de sus 

competencias, lo establezca a partir de sus prioridades.  El entrevistado manifiesta que no es fácil 

que todas las instituciones converjan hacia el mismo punto debido a las visiones y dinámicas que 

tiene cada una de ellas. Como ya se mencionó, la etapa postconflicto hace un llamado para que 

las diferentes instituciones Distritales y regionales se articulen y puedan por ejemplo llevar a 

cabo el Plan denominado Sumapaz, para que a través de este tipo de instrumentos se pueda 

contrarrestar las presiones ambientales que posiblemente enfrentará esta zona.  En este mismo 

orden de ideas, FPN reconoce la importancia de que las instituciones lleguen al territorio 

articuladas en el marco de algún programa como Agua Somos. 

De acuerdo al entrevistado de la CAR, se evidencia articulación institucional en torno al 

recurso hídrico, donde instituciones de diferentes escalas, han tenido que trabajar juntas pero 

producto de las necesidades de determinado momento. Especialmente, producto de los efectos 

ocasionados en la región por el último fenómeno del niño, se presentó sinergia hacia este fin.   

De acuerdo a la e ntrevistada de FPN, en la zona de estudio ha habido muchas organizaciones 

que han estado presentes haciendo diagnósticos, dando como resultado varias planificaciones 
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prediales, con diferentes criterios, lo cual ha generado confusión en la comunidad. Las 

instituciones presentes en el territorio no se comunican, por lo cual cada una lleva propuestas e 

intervenciones con enfoques diferentes al territorio. Es aquí cuando la comunidad juega un papel 

importante como articuladora de las acciones e informante de las acciones que se han realizado y 

se ofrezcan por parte de las instituciones.  Adicionalmente, opina que debería haber un 

mecanismo de transparencia, mediante el cual todas las acciones desarrolladas por las 

instituciones estén disponibles para las otras entidades.  

Otras instituciones consideran que la articulación se presenta pero no de manera adecuada. 

Esto se debe al conflicto de intereses entre las instituciones y a la interpretación de las normas 

públicas. Ejemplo de esto, es la  interpretación del tema de PSA desde el MADS la CAR y la 

EAAB, y del  Decreto  953 de 20113, que ya se mencionó previamente.   

Se hace un llamado por parte de la entrevistada de la EAAB, a que instituciones como la SDA 

puedan formular lineamientos en torno a PSA, pero no enfocados al Decreto 953 si no hacia los 

incentivos a la conservación. De acuerdo a lo anterior, para el entrevistado de la SDDE resulta 

necesario crear una instancia de coordinación para la ruralidad, donde las diferentes entidades del 

distrito que intervienen aúnen visiones y estrategias que actualmente van de manera separada y 

que se encuentran más físicamente en el territorio que racionalmente en el diseño de las políticas. 

También propone que la SDA debe articularse más con la CAR que es la autoridad ambiental en 

la zona. Por último sugiere una mayor presencia del MADS.  

De acuerdo al entrevistado de la SDDE, existen posiciones bastante polarizadas entre las 

instituciones. Por un lado las que propenden por la conservación y por otro, las que propenden 

por la reconversión. Asimismo, porque no hay claridad ni consenso alrededor de qué implican 

unas tareas de reconversión bien hechas y cómo se combinan con unas tareas de conservación. 
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Según PNN, se deben establecer metas conjuntas para trascender los temas de leyes, 

jurisdicción, capacidades e instrumentos de planificación. Se reconoce la dificultad del tema de 

las vigencias de las administraciones, ya que cuando hay cambio se comienza de nuevo 

desconociendo el trabajo previo y los vínculos con otros territorios (caso Bogotá). Por lo cual un 

reto permanente es sostener un elemento de política donde varias instituciones logren mantener 

durante varias administraciones un mecanismo de acción y financiación colectiva. 

Según el entrevistado de esta institución, lo clave para Chisacá es la articulación, porque hay 

una institucionalidad muy grande. El Distrito actúa como una multiempresa, cada Secretaría del 

distrito tienen proyectos formulados con y sin participación de la comunidad y por lo tanto con 

agendas importantes. Cada  institución con sus temas tiene su complejidad con una cantidad de 

elementos que le toca enfrentar a las comunidades. 

 

7.3.12.Sostenibilidad. De acuerdo al entrevistado de la CAR, para que los incentivos a la 

conservación sean sostenibles tienen que estar asociados a la producción económica que realizan 

las poblaciones que son objeto del incentivo. Se debe modificar de manera gradual su esquema 

productivo tradicional,  fortaleciendo las prácticas actuales hacia  la sostenibilidad, sobre la 

liberación de áreas frágiles y sobre reconversión productiva. 

Adicionalmente, para el representante de la SDA, debe existir voluntad política y continua 

gestión institucional y una adecuada y completa valoración del beneficio de esa conservación. 

Igualmente,  para la entrevistadea de FPN, se deben asegurar los recursos para mantener este tipo 

de esquemas a largo plazo. También debe existir el apoyo del Estado a este tipo de iniciativas, 

quien por norma tiene que destinar recursos a esas zonas, por lo cual la responsabilidad debe ser 

compartida. En el mismo sentido, uno de los entrevistados de PNN opina que el estado puede 
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llegar a fortalecer los incentivos con recursos públicos, incluso hay redistribución de renta por 

hectárea de conservación o por  familias a través de diferentes mecanismos (p.e. transferencias 

directas).Un incentivo puede funcionar como política social del gobierno. Asimismo, los 

mecanismos financieros y sociales de relacionamiento deben asegurarse a largo plazo, 

sobrepasando administraciones y quedando en estas políticas públicas. 

También se resaltó por parte de FPN que se deben contemplar los incentivos  de  manera 

colectiva para  mejorar procesos de negociación, darle mayor sostenibilidad a largo plazo y 

generar un control a nivel social. Adicionalmente, se debe propender por lograr el  

empoderamiento de las comunidades, pero también la responsabilidad de los aportantes.  

De acuerdo a PNN, la sostenibilidad se garantiza si los SE están bien gestionados y existe una 

mejora en dichos servicios. Para esto se requiere hacer análisis previos para el diseño del 

incentivo, por ejemplo sobre  la productividad del uso del suelo. 

También se considera por parte de la entrevistada de la EAAB, que debe haber una 

retroalimentación de los resultados y de las lecciones aprendidas, extraer recomendaciones que 

permitan ir mejorando los incentivos, que no sean tanto monetarios como en especie o que sean 

trabajados desde la comunidad, no solo un portafolio de incentivos o un menú técnico 

institucional preestablecidos. 

Por último,  de acuerdo al entrevistado de la SDDE,  un incentivo no debe ser algo que se 

haga a fondo perdido, debe estar atado a un beneficio económico futuro que se va a generar de la 

aplicación de la política que está detrás de la aplicación de los incentivos.  

 

7.3.13.Tenencia de la tierra: Según uno de los entrevistados de PNN,  la discusión de los 

incentivos asociados a la tenencia de la tierra es muy reciente.  Opina que vienen de los 
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contexto específico del Sumapaz cómo pueden ser aplicados. Por ejemplo con la EAAB, y con la 

empresa privada CAEMA, se propone un proyecto hidroeléctrico para el Sumapaz, con redes de 

hidro energía comunitaria, con mini centrales y micro centrales hidroeléctricas generando todo 

un sistema de caídas y de pequeñas quebradas, con un proyecto que pueda producir  energía, 

venderla y que podría ser un potencial de MDL de mitigación comunitario.  

PNN está inmersa dentro de los proyectos de adaptación, en este momento se está ejecutando 

el proyecto  GEF páramos, que tiene  una priorización sobre la cuenca del río Tunjuelo. Entonces 

hay escenarios de cambio climático que se están estableciendo e investigando sobre las 

percepciones de las comunidades e instituciones, y cómo se pueden articular a sus instrumentos 

de planificación. Incluyen fortalecimiento de mecanismos de adaptación, como reconversión de 

sistemas productivos y proyectos de restauración ecológica. Sin embargo, se reconoce que hay  

debilidades institucionales y socioambientales en el tema, lo que genera bastante incertidumbre 

frente a los efectos del cambio climático en el territorio. Egún el entrevistado, hay que fortalecer 

el sistema de monitoreo, porque hay una deficiencia sobre  sobre información hidro climática de 

la región. El tema de cambio climático tiene un alto peso para esta institución más cuando es una 

herramienta de financiación, dado que los protocolos y la temática económica global han 

dinamizado recursos que están dirigidos hacia esta temática. Se ve la posibilidad de vincular 

proyectos de SE con regulación hídrica, los cuales están ligados al aumento o disminución de las 

lluvias y que haya acciones de adaptación al cambio climático.  

En cuanto a al EAAB, se menciona que  cuando se formuló el proyecto Paramos,  era 

implementado dentro de un MDL y estaba dentro del Plan Distrital de Desarrollo, por lo cual 

este proyecto es una iniciativa en este tema. El cambio climático tiene alto peso y está  

enmarcado dentro de las políticas generales en el tema.  
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No. 
PATRONES NEGATIVOS INSTITUCION (RETOS O 

BARRERAS) 
No. 

CATEGORIAS PATRONES 

NEGATIVOS INSTITUCION  

10 

Imposibilidad de inversión de recursos fuera de lo permitido por el 
Decreto 953 de 2013 (para la CAR).  De acuerdo a la normatividad y 
competencias la autoridad ambiental no puede realizar el pago de los 
incentivos, solo lo puede hacer el ente territorial. 

11 

Nunca se ha tenido claro el círculo completo del costo de oportunidad 
y el beneficio tanto económico como ambiental de la medida. No se 
tienen cuantificados los cambios sobre los servicios ecosistémicos. 
No se tienen en cuenta proyecciones a largo plazo. 

12 

Falta de Recursos, falta de cuantificación adecuada o suficiente. Se 
requiere una inversión inicial grande para poder iniciar un cambio al 
inicio. Se requieren enmiendas costosas para lograr aportar en la 
restauración los ecosistemas y balancear la productividad con otras 
actividades menos agresivas o más sostenibles. Se deben asegurar los 
recursos para mantener este tipo de instrumentos a largo plazo. 

13 
Los beneficios en la aplicación de los incentivos a la conservación se 
presentan  a largo plazo y se mira siempre a corto plazo, donde no los 
hay, por eso no se realizan las inversiones. 

14 

El tema de sostenibilidad financiera, como técnica social porque 
realmente nosotros estamos muy nuevos en la implementación de este 
tipo de mecanismos arriba en el Tunjuelo, y el impacto real se puede 
medir después de unos 5 o 6 años, cuando uno ya haya logrado 
generación de coberturas en rondas 

15 

Se requiere contemplar a largo plazo cómo se pasa de incentivos 
individuales a incentivos colectivos. Por ejemplo mejorar  acueductos 
veredales, lo cual a la larga propende por mejorar  la calidad de vida 
de las comunidades. Este tema de incentivos en la zona de estudio está 
pensado de manera muy individual, por lo cual es un reto  pensarlo  
de  manera colectiva y eso puede mejorar procesos de negociación, 
darle mayor sostenibilidad a largo plazo y generar un control a nivel 
social.  

16 Gestionar recursos adicionales a los actuales, por ejemplo, del sector 
privado y a largo plazo, debido al deterioro del área. 

17 

También es un deber del estado apoyar este tipo de iniciativas. Se 
tienen los recursos definidos para eso, o sea, por norma, tienen que 
destinar recursos a esas zonas, entonces esa responsabilidad debe ser 
compartida y los recursos también deben ser destinados de manera 
compartida entre el estado y el sector privado. 
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No. 
PATRONES NEGATIVOS INSTITUCION (RETOS O 

BARRERAS) 
No. 

CATEGORIAS PATRONES 

NEGATIVOS INSTITUCION  

18 

Existen limitaciones en el tema de la sostenibilidad, tanto de 
garantizar el servicio ecosistémico como de garantizar los recursos de 
esos pagos que se llevan a cabo. Incentivos que no permiten de 
acuerdo a su enfoque o diseño que sean sostenibles. Por ejemplo, el 
CIF ha tenido dificultades en su implementación por falta de 
continuidad en sus recursos. Hay años en que si existen recurso como 
hay otros en que no. Por su parte, el CIF de plantaciones forestales, 
está muy enfocado en el tema productivo y las únicas que pueden 
tener acceso a él son las grandes empresas como Cartón de Colombia, 
que tienen grandes extensiones.  

19 

La existencia de incentivos mediados por el tema monetario, que al 
momento en el cual se va el factor de cambio que es el dinero, no 
existe, se deja o se atrasa, sus comportamientos tienden a revertirse, 
por lo cual no es un incentivo "sentido", es más mediado por la parte 
monetaria (incentivo perverso). La forma como se han manejado los 
temas de ruralidad específicamente en Bogotá,  donde ha habido un 
marcado asistencialismo y una idea que fácilmente vuelve los 
incentivos perversos, desde el punto de vista de que es una forma de 
reconocer  una responsabilidad preexistente en cabeza de la 
institucionalidad pública, casi que es una compensación, y cuando se 
da eso se desvirtúa totalmente el mecanismo de ser un vehículo que 
propicie y establezca una cultura que es lo que está detrás o es el 
objetivo de lo que se está buscando. 

20 
Adecuada valoración del papel que pueda estar jugando un territorio, 
una vereda, una microcuenca alta que es económicamente 
significativo. 

21 Falta de articulación interinstitucional, sin la cual no puede haber 
éxito en las iniciativas emprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politica pública, claridad sobre la 
temática, interacción en el territorio, y 
gestión de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

Existe una debilidad institucional. El tema tiene reconocimiento por 
las exigencias actuales, son temas de moda por ejemplo PSA. 
Adicionalmente, se copian modelos y este es un instrumento 
complicado de aplicar porque juega con las condiciones sociales y 
económicas del propietario o tenedor o poseedor de la tierra y las 
condiciones de cada persona es disímil, no se puede generalizar. 

23 Normas sectorizadas no integrales. Competencias de cada entidad. 

24 

En determinado plan de gobierno las instituciones se pueden entender 
o viceversa y esto siempre ha ocurrido, las instituciones invierten en 
el territorio pero no hay comunicación entre entidades. En otros casos 
ha ocurrido lo contrario. 

25 

Los intereses particulares de cada institución que intervienen en el 
territorio, genera duplicidad de esfuerzos, y a su vez, mensajes 
contradictorios y confusión en la comunidad, de cuál debe ser la meta 
u objetivo común.   

26 

Información no accesible a otras instituciones, lo cual genera 
duplicidad de esfuerzos y enfoques disímiles. El reto es promover un 
mecanismo de transparencia donde todos reporten lo que se está 
haciendo y todos tengan acceso a esta información para no repetir 
acciones. 
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No. 
PATRONES NEGATIVOS INSTITUCION (RETOS O 

BARRERAS) 
No. 

CATEGORIAS PATRONES 

NEGATIVOS INSTITUCION  

27 

Desconexión de una institución como la SDA, cabeza que hace 
sentido en estos temas misionalmente, así en teoría la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico dé asistencia técnica, es claro que 
desde el ámbito distrital la primera institución en el tratamiento y la 
implementación de estos temas debería ser la SDA. Si tomamos como 
cabeza de la acción distrital en temas de conservación a esta 
institución, se observa con frecuencia que está desconectada  de la 
CAR que es la autoridad ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politica pública, claridad sobre la 
temática, interacción en el territorio, y 
gestión de la información 
 

28 

Se menciona un reto y es el cambio de rol de  la autoridad ambiental, 
donde no solo sea control y vigilancia (CAR); si no, más de 
promoción de este tipo de mecanismos que les permita a ellos tener 
mejores resultados. 

29 

Asimismo se considera que debe haber un cambio de rol de la SDA,  
quien podría establecer claramente unos lineamientos en torno a PSA. 
Se desconoce por parte de otras entidades cómo es la ejecución del 
proyecto de PSA que viene desarrollando la SDA. Este proyecto baja 
del nivel nacional al nivel local, bajo el mismo enfoque del decreto 
953 de 2013 y debería tener más un enfoque más desde incentivos que 
desde el mismo PSA. 

30 
No se da la transversalidad del sector ambiental como se debería haber 
dado, en el tema concreto de los incentivos económicos, porque 
siempre se ve como un sector aislado. 

31 

Conflictos de intereses que existen entre las instituciones  y  muchas 
veces la dificultad de la interpretación de las normas públicas hace 
que no se cumplan. Hay una serie de intereses que no permiten que 
fluyan las políticas públicas.  

32 

La sobreoferta institucional puede propiciar  que los usuarios no 
entienda el por qué y para qué de las intervenciones, y vean el 
incentivo económico solo desde el punto de vista monetario, mas no 
es un comportamiento que necesariamente esté implicando un cambio 

33 

Enfoques diferentes entre entidades. Tema de expropiación de predios 
luego  de cinco años de recibir incentivos, de acuerdo a lo 
reglamentado mediante decreto 953 de 2013. Hace falta evolucionar 
el concepto porque en otras partes del mundo el tema del PSA no está 
encadenado a la expropiación. 

34 El problema no es de políticas ni normativa es más de implementación 
supervisión y relación de esa normativa.  

35 

Yo veo a la gobernación de Cundinamarca haciendo un ejercicio de 
PSA, veo a las CARS, Parques también está pensando en incentivos 
asociados a PSA en contextos complejos por ejemplo de ocupación 
de áreas protegidas, qué puede incentivar un mecanismo de PSA en 
estos contextos, con la poca capacidad que se tiene de control y 
manejo y con la vulnerabilidad que pueda darse. Ahí hay muchos 
temas de discusión todavía.  
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No. 
PATRONES NEGATIVOS INSTITUCION (RETOS O 

BARRERAS) 
No. 

CATEGORIAS PATRONES 

NEGATIVOS INSTITUCION  

36 
Reto permanente sostener un elemento de política donde varias 
instituciones logren mantener durante varias administraciones un 
mecanismo de acción y financiación colectiva. 

37 
Alta rotación de personal tiene poco conocimiento del territorio, y 
mucha presión desde los instrumentos de calidad y mejoramiento, 
generando una complejidad fuerte de la institución. 

Tabla 7  Patrones positivos identificados a partir de las percepciones de la institución 

No. PATRONES POSITIVOS  INSTITUCION No. 
CATEGORIAS PATRONES 

POSITIVOS INSTITUCION 

1 

Criterios de selección, o sea dónde puede aplicar realmente el 
instrumento. De ahí es de donde partiría el éxito de ese ejercicio. Lo 
importante es mirar, no cuál incentivo se lleva al territorio,  sino qué 
está pasando allá y si aplica o no que monte un incentivo, esa es la 
gran diferencia. Los incentivos son alternativas  que pueden ser 
aplicables en ciertos escenarios, no en todos los escenarios 

1 
Funcionalidad de los incentivos si se 
aplican criterios y se escgen los sitios con 
condiciones que los hagan viables. 

2 

No pueden convertirse en esquemas perversos, que algo que aparezca 
como un subsidio, como un aporte del estado a la conservación, y que 
después ese aporte ya no esté, se entra en detrimento de nuevo de esas 
áreas. 

3 

Entender cómo funciona un sistema social a diferentes escalas: micro 
a nivel familiar por ejemplo, o a nivel individual un poco para saber 
cómo deciden las personas, cómo deciden las familias, cómo se junta 
a nivel de vereda, de microcuencas, de municipios, de región, de 
macro región de cualquier área protegida y tratar de hacer apuestas 
para tratar de incentivar a los actores. 

4 Creación de alianzas entre entidades para la aplicación de los 
incentivos. 2 

Posibilidades de articulación de las 
instituciones con sus políticas o 
programas para su ejecución 5 Voluntad Política y continua gestión institucional. 

6 Deben propender por la implementación de  sistemas productivos más 
sustentables desde lo económico, ambiental, social. 

3 
Utiles para articulación con actividades 
productivas sostenible, valor agregado y 
generación de ingresos en el tiempo 

7 
Para que sean sostenibles tienen que estar asociados a un tema 
económico, es decir a la producción económica que realizan las 
poblaciones que son objeto del incentivo. 

8 
Fortalecer los sistemas productivos  que actualmente tiene  la 
población, no solo hacia la producción, si no hacia la sostenibilidad, 
sobre la liberación de áreas frágiles, sobre reconversión productiva. 

9 Implementación a largo plazo, lo cual  le da un poco de seguridad a la 
gente, a la vez que adquiere un compromiso. 

10 

Fortalecimiento económico y social, en un contexto de una 
conservación y una restauración y como dice el  plan de desarrollo 
sostenible de la zona de reserva campesina de Sumapaz, 
“conservación rentable”. 
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cuidado de los SE, y claridad en temas de política pública pues la gestión de la información 

permitirá mejorar la articulación de las instituciones y la comunidad.  

Se deben crear espacios de reconocimiento y comunicación entre los actores de las diferentes 

partes de la cuenca,  por ejemplo a partir de giras que permitan a los actores visitar las otras 

partes de la cuenca y conocer el contexto, actividades realizadas, las necesidades y estado de los 

SE. Ya que la comunicación entre los usuarios de los SE es clave en una cuenca, esto podría 

ayudar a establecer un modelo de gestión en torno a los SE  para el caso de la cuenca del 

Tunjuelo. Esta estrategia podría ser liderada por parte de las instituciones que actúan en el 

territorio y que tienen responsabilidad e interés frente a los SE, específicamente la SDA, la 

EAAB y la CAR. 

7.4.4.Innovación para la gestión de recursos económicos:    En la Figura 18 se ilustran los 

patrones negativos y positivos asociados con este patrón de cambio. 

 

Figura 18 Patrones Negativos y Positivos asociados a la Innovación para la gestión de recursos económicos. 

PATRONES NEGATIVOS PATRON ALTERNATIVO PATRONES POSITIVOS
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superar barreras relacionadas con la carencia de trabajo colectivo para crear corresponsabilidad 

en torno a la conservación de los SE, la desconfianza de las partes, especialmente de la 

comunidad en la aplicación de estos instrumentos. A la larga las anteriores limitantes, van a 

conducir a la dificultad de poder trabajar en zonas estratégicas por la falta de credibilidad y 

renuencia a cambio de patrones.  

 

 

Figura 20 Patrones Negativos y Positivos asociados a la Gobernanza local en el territorio para la gestión de los servicios 
ecosistémicos. 

Esto se podría lograr a través de fomentar a los individuos de la comunidad a establecer y 

compartir normas referentes a cómo comportarse en grupo frente al SE. Con ello se forjará la 

creación de normas de reciprocidad y confianza, para mantener acuerdos, por lo cual se 

enfrentarán a menores costos de transacción para alcanzar dichos acuerdos y menores costos de 

monitoreo (Ostrom, E., 2009). 

En este punto es importante mencionar que la comunidad está exigiendo una participación 

más activa en las instancias de toma de decisiones en el marco del Fondo del Agua para Bogotá, 

pues reconocen la importancia del recurso tanto para para ellos mismos, como para otros 

usuarios localizados fuera de su territorio, específicamente los habitantes de la parte sur de la 
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ciudad de Bogotá y su valor económico para la EAAB. Esta entidad por una parte es gestora y 

por otra es usuaria del recurso, pues es quien percibe la retribución económica directa por su 

captación, tratamiento y distribución a los habitantes de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, se 

debe analizar la forma de lograr mayor participación de la comunidad para la toma de decisiones, 

sin que ello vaya en contravía de aspectos técnicos para la toma de decisiones estratégicas, para 

empoderarla frente a la acción colectiva de los SE, siendo esto una máxima expresión del 

reconocimiento por el cambio de patrones y en últimas la gestión y conservación de los SE. Esto 

se podría considerar un punto de partida crucial frente a la autogestión, la cual podría maximizar 

los resultados positivos directos en la calidad y cantidad del SE;  y pudiendo  ser un modelo 

exitoso a nivel nacional. 

Por último, se debe identificar y fomentar el liderazgo de personas de la comunidad para 

permitir que la autoorganización sea más probable. En la zona existen algunos líderes 

comunitarios, pero falta un fortalecimiento de su liderazgo porque no se observa que tomen la 

vocería ni alienten la acción colectiva en torno a los SE.  

7.4.6.Aplicación de incentivos con acompañamiento técnico/ambiental en el tiempo. En la 

Figura 21 se ilustran los patrones negativos y positivos asociados con este patrón de cambio. 

 

Figura 21 Patrones Negativos y Positivos asociados a la Aplicación de incentivos con acompañamiento técnico/ambiental en el 
tiempo. 
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