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3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO BIÓTICO 

3.10 COMPONENTE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

 

Para alcanzar el propósito de generar unidades por capacidad de uso de las tierras según 

la metodología propuesta en la Guía Técnica para la formulación de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, Anexo A. Diagnóstico,  se requiere contar 

con información edáfica a la escala requerida 1:25.000, donde dicen que no se realiza 

un levantamiento de suelos clásico, sino se hace una caracterización geo pedológica con 

unos requerimientos de observaciones para identificar las limitantes que calificaran a la 

capacidad de uso. 

 

Las unidades geomorfológicas, que definen el marco geo pedológico ya se describieron; 

para el subcomponente geomorfo pedológico en la fase de pre campo se definieron: la 

leyenda preliminar con apoyo en información secundaria y lo observado en la 

fotointerpretación. Adicionalmente, durante esta fase, se establecieron las áreas piloto 

y los transectos a realizar con base en los siguientes criterios: que cubrieran en lo posible 

todas las unidades geomorfológicas para la caracterización geo pedológica y que fuesen 

accesibles, y sin inconvenientes propios de la zona; además, se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones realizadas por CORPOURABA para los lugares a caracterizar. Durante 

la fase de campo se realizaron observaciones de las geoformas y se caracterizaron los 

suelos mediante observaciones detalladas, de comprobación, notas de campo y 

finalmente calicatas, para el efecto se emplearon los formatos establecidos para tal fin 

por la subdirección de Agrología del IGAC (ver Anexo 77). 

 

La capacidad de uso de las tierras de la cuenca Turbo-Currulao, es el resultado de una 

dinámica participativa de los miembros del equipo de edafólogos que aportan sus 

conocimientos de la cuenca y sus opiniones, en el análisis de los criterios que definen 

las clases y subclases agrologicas de acuerdo con lo propuesto y adaptado del USDA por 

el IGAC (IGAC, 2014). La evaluación de la capacidad de uso y manejo de las tierras de 

las zonas de estudio obedece a los criterios y especificaciones  del sistema conocido 

como el de las ocho clases agrológicas el cual, en los inicios de su aplicación en Colombia, 

se tomó del sistema de clasificación de las tierras del servicio de conservación  del 

departamento de agricultura de los Estados Unidos, pero ha sido modificado en el 

programa de reconocimiento de suelos del IGAC para ajustarlo a las condiciones edáficas 

particulares del territorio Colombiano. 

 

3.10.1 Subcomponente unidades geomorfo pedológicas 

 

Para establecer las unidades geo pedológicas se siguió en términos generales el siguiente 

proceso: 

 

 Fase de pre campo: en la cual se revisó la información edafológica de la zona, 

consignada en los estudios de suelos del IGAC, la geología del Servicio Geológico 

Colombiano y la información relacionada con el clima. Con base en esta información 

secundaria y un análisis de imágenes de satélite se procedió a elaborar una leyenda 

preliminar geomorfológica, la cual se aplicó a la foto interpretación preliminar, paso 

seguido se elaboró de la leyenda y mapa geomorfológico preliminar para la siguiente 

fase. Sobre este mapa se definieron las áreas piloto y los transectos de extrapolación a 

realizar para la caracterización pedológica. 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.10_Capacidad%20y%20uso_%20Anexos%2075%20a%2078/Anexo%2077.%20Mapas%20base
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 Fase de Campo: El trabajo de campo inicio con un recorrido general, para 

familiarizarse con la infraestructura de la zona, facilidad de acceso y seguridad; de igual 

manera, se establecieron los contactos con las organizaciones sociales y civiles de los 

municipios, en especial con líderes destacados de la comunidad.  El área piloto se dividió 

en 8 para el cubrimiento de las unidades geomorfológicas caracterizadas, con estas se 

cubrieron 11.340 Ha, y los transectos se realizaron a lo largo de los principales 

carreteables, ver Figura 1. Dentro del área o áreas pilotos la forma de muestro realizado 

fue en transectos y mapeo libre, zonas de extrapolación transectos con observaciones 

aleatorias para comprobar el patrón que se detecta en las áreas piloto. En todos los 

casos, las observaciones se ubicaron perpendicularmente a las unidades 

geomorfológicas. Los suelos se clasifican taxonómicamente al nivel de familia textural. 

Con base en las observaciones detalladas y de comprobación se procedió a seleccionar 

los lugares para la caracterización de los suelos mediante calicatas representativas para 

las unidades geo pedológicas y la toma de muestras para análisis de laboratorio. 

 

 Fase Postcampo: En esta fase se procedió a realizar los ajustes finales a la 

leyenda y mapa geomorfológico y a la elaboración del mapa geo pedológico con sus 

fases por pendiente. Se enviaron las muestras de suelos al laboratorio de la Universidad 

Nacional de Colombia sede en Medellín. Paralelamente se estructuró la información 

colectada en las GDB, suministradas por el Fondo de Adaptación y se procedió al análisis 

e interpretación de la misma, para la descripción de las unidades geo pedológicas y su 

posterior utilización en la definición de la capacidad de uso. 

 

Las unidades se describen de acuerdo al orden de la leyenda geo pedológica, resaltando 

las limitantes que afectaran la calificación por capacidad de uso, las que son descritas 

con base a lo reportado en las observaciones de campo y los resultados de laboratorio 

de las calicatas. 

 

3.10.2 Determinación del Área Efectiva de Trabajo (AET) 

 

Se excluyeron las áreas de las comunidades indígenas a saber: Resguardo indígena de 

Caimán Nuevo o Atlántico, de la etnia Cuna según resolución de constitución No 0073 

de 12/12/1992 y resolución de ampliación No. 0032 de 30/11/1998, localizadas en el 

municipio de Necoclí y Turbo del departamento de Antioquia. De otra parte, el resguardo 

indígena Dokerazavi de la etnia Embera según acuerdo de constitución No. 28 de 

24/09/2001 y resolución de ampliación No. 185 de 30/09/2009, en el municipio de 

Turbo, de acuerdo a la certificación 1704 de 21 de octubre de 2014, expedida por el 

Ministerio del Interior. Esta área se excluye por respeto a las tradiciones y cultura de las 

etnias presentes en la cuenca Turbo Currulao. 
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Figura 1. Observaciones y áreas de exclusión. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.10.3 Manejo de densidades de observaciones en áreas piloto y de 

extrapolación 

 

Para ilustrar la densidad de los diferentes tipos de observaciones, en las áreas piloto y 

en las zonas de extrapolación, con las cuales se realizó la caracterización de los suelos 

de la cuenca Turbo Currulao, se presenta en la Tabla 1 y Figura 1. Adicionalmente ver 

GDBs, capa punto de muestreo y tabla Excel denominada capa_ptos. 
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Cabe anotar que no todas las unidades fueron caracterizadas con calicata por ser poco 

representativas, estas son: MZV (0.78%), LVD1 (0.11 %), LVP2 (0.33 %), PArD (0.01 

%), PZV (0.42 %), RRL (0.01 %) y RZV (0.28 %). 

Tabla 1. Observaciones en área piloto y de extrapolación   
CAJUELA 

EN 
PILOTO 

BARRENO 
EN 

PILOTO 

CAJUELA EN 
EXTRAPOLACIÓ

N 

BARRENO EN 
EXTRAPOLACIÓ

N 

NOTA 
CAMPO 

PERFI
L 

TOTA
L SIMBOL

O 

LEF 14 1 13 
 

5 3 36 

LER 36 4 19 2 10 4 75 

LGP 2 1 
  

2 1 6 

LKF 7 1 7 2 
 

1 18 

LKR 5 2 3 2 2 1 15 

LLaL 40 3 19 1 21 4 88 

LLD 
  

4 1 
 

1 6 

LLlL 7 1 19 1 11 3 42 

LVD1 
  

4 
   

4 

LVP1 27 3 13 1 12 3 59 

LVP2 7 1 1 
 

1 
 

10 

LVV 8 2 4 3 4 1 22 

LZV 4 
 

1 
 

1 1 7 

MCaF 41 16 4 
  

3 64 

MCaR 7 1 
   

2 10 

MGP 
     

1 1 

MLaL 12 
 

7 1 1 2 23 

MVP1 29 
   

1 2 32 

MVP2 1 
    

1 2 

MVV 11 
    

1 12 

PArA 13 
 

14 5 5 4 41 

PArC 28 6 8 3 2 11 58 

PVV 2 
   

1 
 

3 

RMM 10 
 

2 
  

1 13 

RRB 6 3 
   

5 14 

RTeD1 7 1 
   

1 9 

RTeP1 13 1 1 
 

1 3 19 

ZU 
     

1 1 

Total  337 47 143 21 78 60 690 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.4 Descripción de las unidades geomorfopedológicas 

 

Estos suelos caracterizados en la cuenca Turbo Currulao, se ubican a una altura que no 

superan 1.000 msnm, en el piso térmico cálido y una provincia de humedad. 

Caracterizado por una temperatura promedio anual superior a los 24°C y una 

precipitación anual que varía entre 2.000 y 4.000 mm/año. 

Los paisajes presentes son Montaña, Lomerío, Piedemonte y Planicie; la litología 

dominante son mezclas entre arenitas y lodolitas en su mayoría con cementación 

calcárea en las zonas montañosas y de lomas, donde también se evidencian depósitos 

coluviales y aluviales en áreas planas asociados a los cauces de ríos y quebradas, y en 

terrenos donde se presentan rocas desprendidas. Depósitos de tipo aluvial dominan en 

el piedemonte y una combinación entre aluvial y marino en la planicie. 

Los suelos caracterizados se ubican dentro de los Ordenes de los Inceptisoles con mayor 

ocurrencia y en menor proporción Molisoles y Entisoles. 
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En el Anexo 77, se consignan todos los perfiles descritos en la fase de campo y los 

retomados de los estudios de suelos semidetallado (IGAC, 2007a) y general (IGAC, 

2007b); en la GDB capa puntomuestreo, se encuentran todas las observaciones 

realizadas en el trabajo de campo, adicionalmente se adjunta tabla Excel con toda la 

información colectada para cada punto observado. En estos archivos se presentan todas 

las características por horizontes capturadas; los análisis de laboratorio, además de los 

originales emitidos por  la Universidad Nacional de Medellín se consolidaron en formato 

Excel, para cálculos adicionales y su procesamiento,  además se presentan los resultados 

de los análisis realizados en las tablas sugeridas dentro de la GDB; s de resaltar que en 

esta última solo se incluyen los análisis químicos y físicos que aplican en la calificación 

de la capacidad de uso de los suelos, acorde con lo planteado por el IGAC para tal fin. 

A continuación, se presenta la Tabla 2 y la Figura 2. Mapa de unidades geo pedológicas. 

Posteriormente se realiza la descripción de las unidades geo pedológicas donde se 

nombra cada unidad, seguido del símbolo cartográfico, entre paréntesis las fases por 

pendiente y en paréntesis siguiente los códigos de los perfiles que las caracterizan, para 

estos la nomenclatura hace referencia a un consecutivo a los perfiles levantados durante 

este proyecto (TC- Turbo Currulao) y se conserva la codificación de los perfiles asignada 

en los estudios de suelos del IGAC para los perfiles que se encontraron para la Cuenca 

(UN perfiles de estudios del IGAC). La anterior referencia facilita la búsqueda en los 

anexos de la descripción completa de los perfiles y de los análisis de laboratorio 

respectivos, en tabla Excel y en GDB de puntos Anexo 75. 

 

Ejemplo: 

Crestón, ladera estructural.     MCAR                  (d, e, f)                (TC25, TC11) 

 

 

Unidad geo pedológica -Símbolo cartográfico - fases por pendiente. - Nomenclatura perfil 

 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.10_Capacidad%20y%20uso_%20Anexos%2075%20a%2078/Anexo%2077.%20Mapas%20base
file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.10_Capacidad%20y%20uso_%20Anexos%2075%20a%2078/Anexo%2075.%20Soportes%20de%20cálculo
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 
 

Tabla 2. Leyenda geo pedológica 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

Montaña CÁLIDO 
HÚMEDO 

Crestones Ladera 
Erosional 

Arenitas y 
lodolitas 

Moderadamente 
profundos, erosión 
ligera, bien 
drenados, 
fragmentos de roca 
frecuentes, mediana 
pedregosidad 
superficial. CIC 
media, alta 
saturación de bases. 
Fertilidad media. 

Udertic 
Hapludepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC1 - 
TC17 

MCaF d,2 1311,0
0 

1,46 

e, 2 3069,7
8 

3,42 

Typic 
Eutrudepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

f, 2 1957,9
8 

2,18 

g, 2 997,68 1,11 

Ladera 
Estructural 

Profundos, erosión 
ligera, bien 
drenados, 
fragmentos de roca 
frecuentes, no hay 
pedregosidad 
superficial. CIC 
media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

Typic 
Eutrudepts, 
esquelética 
arcillosa, 
isohipertérmica. 

TC25 - 
TC11 

MCaR d 904,80 1,01 
e, 2 2563,8

4 
2,85 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

f 1121,5
7 

1,25 

Glacis de 
Acumulación 

Plano 
inclinado 

Depósitos 
coluviales 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 

pedregosidad 
superficial. CIC 
media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC27 MGP b 41,24 0,05 
d 36,93 0,04 

Lomas Cimas y 
laderas 

Arenitas y 
lodolitas 

Profundos, erosión 
media, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. CIC 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC2 - 
TC3 

MLaL c 173,38 0,19 
d, 2 3987,4

2 
4,44 

Typic 
Eutrudepts, 
esquelética - 
franca sobre 

e, 2 3638,8
6 

4,05 

f, 2 3367,3
2 

3,75 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

fragmental, 
isohipertérmica. 
 
 
 

Valle 
Estrecho 

Plano de 
terraza 
nivel 1 

Depósitos 
aluvio - 
coluviales 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. CIC 
media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

Typic 
Eutrudepts, 
franca - fina 
sobre 
esquelética 
arenosa, 
isohipertérmica. 
Typic 
Eutrudepts, 
esquelética 
franca, 
isohipertérmica. 

TC12 - 
TC10 

MVP1 b 901,57 1,00 

Plano de 
terraza 
nivel 2 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. CIC baja 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
baja. 

Typic 
Eutrudepts, 
arcillosa, 
isohipertérmica. 

TC18 MVP2 b 22,79 0,03 

Vega Superficiales, no hay 
erosión, bien 
drenados, 
frecuentes 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. CIC 
media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

Typic 
Udipsamments, 
franca gruesa, 
isohipertérmica. 

TC26 MVV ai, z 456,02 0,51 
b 15,84 0,02 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

Vallecito Vega Depósitos 
aluvio - 
coluviales 

Superficiales, no hay 
erosión, bien 
drenados, 
frecuentes 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. CIC 
media y alta 
saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

  
MZV ai, z 698,27 0,78 

Lomerío Crestones Ladera 
Erosional 

Lodolitas 
sobre 
arenitas 

Profundos, erosión 
moderada, bien 
drenados, pocos 

fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC23 LKF c 62,11 0,07 
d. 2 407,71 0,45 
e. 2 763,65 0,85 

Ladera 
Estructural 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC22 LKR c 26,31 0,03 
d 622,60 0,69 
e 1169,8

1 
1,30 

Espinazos Ladera 
Erosional 

Arenitas y 
lodolitas 

Moderadamente 
profundos, erosión 
moderada, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC8 - 
TC14 - 
TC20 

LEF c 64,10 0,07 

Typic 
Udorthents, 
esquelética 
arenosa, 
isohipertérmica. 

d, 2 483,69 0,54 
e. 2 2702,8

5 
3,01 

f, 2 1636,2
7 

1,82 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

de bases. Fertilidad 
media. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

g 38,60 0,04 

Ladera 
Estructural 

Moderadamente 
profundos, erosión 
moderada, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
media. 

Typic Hapludolls, 
franca - fina 
sobre 
fragmental, 
isohipertérmica. 

TC4 - 
TC5 

LER c, 2 591,22 0,66 
d, 2 1875,7

4 
2,09 

Lithic 
Udorthents, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

e. 2 6933,1
2 

7,71 

f. 2 964,26 1,07 

Glacis de 
Acumulación 

Plano 
inclinado 

Depósitos 
coluviales 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
media. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC13 LGP c 1167,2
8 

1,30 

Lomas Cima y 
ladera 

Arenitas y 
lodolitas 

Profundos, erosión 
ligera, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
media. 

Dystric 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC16 - 
TC28 - 
TC30 - 
TC34 - 
A150 

LLaL c 941,69 1,05 

Typic 
Eutrudepts, 
franca gruesa, 
isohipertérmica. 

d 4506,6
3 

5,01 

Vertic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

e 5854,3
2 

6,51 

Typic 
Eutrudepts, 
arcillosa sobre 
arenosa, 
isohipertérmica. 

f 169,90 0,19 

Domo 
diapírico 

Lodo 
diapirismo 

Profundos, no hay 
erosión, bien 

TC9 LLD c 176,99 0,20 
d 238,65 0,27 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
mediana 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
Alta. 

Eutric 
Humudepts, fina, 
isohipertérmica. 

e 236,91 0,26 

Cima y 
ladera 

Lodolitas 
sobre 
arenitas 

Moderadamente 
profundos, erosión 
ligera, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 

pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
Alta. 

Typic 
Eutrudepts, 
franca gruesa 
sobre 
fragmental, 
isohipertérmica. 

TC35 - 
TC36 

LLlL c 1155,0
9 

1,29 

Typic 
Eutrudepts, 
arcillosa sobre 
fragmental, 
isohipertérmica. 

d 4045,6
7 

4,50 

e. 2 2170,7
9 

2,42 

Valle 
Estrecho 

Bajo T1 Depósitos 
aluvio - 
coluviales 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, 
moderadamente 
bien drenados, no 
hay fragmentos de 
roca, no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
Alta. 

  
LVD1 ai, z 102,15 0,11 

Plano de 
terraza 1 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
Alta. 

Typic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

TC19 - 
TC21 

LVP1 b 4003,0
8 

4,45 

Typic 
Eutrudepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

c 80,21 0,09 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

Plano de 
terraza 2 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
Alta. 

  
LVP2 b 298,51 0,33 

Vega Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 

no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
alta. 

Typic 
Udipsamments, 
arenosa, 
isohipertérmica. 

TC15 LVV ai, z 1829,0
4 

2,04 

b 117,03 0,13 

Vallecito Vega Depósitos 
aluvio - 
coluviales 

Profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, pocos 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
media. 

Typic 
Eutrudepts, 
franca gruesa, 
isohipertérmica. 

TC24 LZV ai, z 1072,4
0 

1,19 

Piedemo
nte 

Abanico 
Reciente 

Ápice Depósitos 
heterométri
cos de 
origen 
aluvial 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, bien 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Fluvaquentic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 
Fluvaquentic 
Epiaquepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

AS11 - 
AS32 - 
UN97 - 
UN211 

PArA b 3676,9
2 

4,09 

Fluventic 
Eutrudepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

c 127,52 0,14 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

Bajo de 
abanico 

Moderadamente 
superficiales, no hay 
erosión, 
moderadamente 
bien drenados, no 
hay fragmentos de 
roca, no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

  
PArD ai, z 7,24 0,01 

Cuerpo de 
abanico 

Profundos, no hay 
erosión, bien 

drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Fluventic 
Eutrudepts, 

franca fina, 
isohipertérmica. 
Fluvaquentic 
Eutrudepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 
Typic 
Udifluvents, 
franca gruesa, 
isohipertérmica. 

AS10 - 
AS31 - 

AS33 - 
PB44 - 
PB75 - 
UN3 - 
UN8 - 
UN201 
- 
UN203 

PArC a 7769,6
1 

8,64 

Vallecito Vega Depósitos 
aluvio - 
coluviales 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, 
moderadamente 
bien drenados, 
pocos fragmentos de 
roca, poca 
pedregosidad 
superficial. CIC baja 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
media. 

  
PZV ai, z 379,59 0,42 

Planicie Plano de 
marea 

Cordón de 
playa 

Depósitos 
marinos 

Muy superficiales, no 
hay erosión, 
pobremente 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 

Typic 
Psammaquents, 
arenosa, 
isohipertérmica. 
Vertic 

TC6 - 
PB10 - 
UN5 

RRB a 1606,1
1 

1,79 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

no presenta 
pedregosidad 
superficial. Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
baja. 

Endoaquepts, 
muy fina, 
isohipertérmica. 
Vertic 
Endoaquepts, 
fina, 
isohipertérmica.  

Albufera 
(laguna) 

Depósitos 
marinos y 
orgánicos 

Muy superficiales, no 
hay erosión, muy 
pobremente 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial.  Baja CIC 
y baja saturación de 
bases. Fertilidad 
baja. 

  
RRL ai, z 13,26 0,01 

Marisma Muy superficiales, no 
hay erosión, 
pobremente 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial.  Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Fluventic 
Endoaquepts, 
arcillosa, 
isohipertérmica. 
Typic 
Fluvaquents, 
fina, 
isohipertérmica. 

TC7 - 
A6 

RMM a 2321,1
2 

2,58 

Terraza 
marina nivel 
1 

Bajo de 
terraza 

Depósitos 
aluviales y 
marinos 

Superficiales, no hay 
erosión, pobremente 
drenados, no hay 
fragmentos de roca, 
no presenta 
pedregosidad 
superficial.  Media 
CIC y alta saturación 
de bases. Fertilidad 
alta. 
 

Vertic 
Endoaquepts, 
fina, 
isohipertérmica. 

TC31 RTeD1 ai, z 163,28 0,18 
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FASE DE DIAGNOSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

PAISAJE CLIMA 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RELIEVE 

FORMA DE 
TERRENO 

MATERIAL 
PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

TAXONOMIA PERFIL SÍMBOLO FASE ÁREA % 

Plano de 
terraza 
marina 

Moderadamente 
profundos, no hay 
erosión, 
moderadamente 
bien drenados, no 
hay fragmentos de 
roca, no presenta 
pedregosidad 
superficial.  Alta CIC 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
alta. 

Aquic Dystric 
Eutrudepts, 
franca fina, 
isohipertérmica. 

AS27 - 
AS29 - 
AS30 

RTeP1 a 899,44 1,00 

Vertic 
Eutrudepts, fina, 
isohipertérmica. 

b 124,08 0,14 

Vallecito Vega Depósitos 
aluviales y 

marinos 

Moderadamente 
profundos, no hay 

erosión, 
moderadamente 
bien drenados, 
pocos fragmentos de 
roca, poca 
pedregosidad 
superficial. CIC baja 
y alta saturación de 
bases. Fertilidad 
media. 

  
RZV ai, z 247,72 0,28 

Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 

Figura 2. Mapa de unidades geo pedológicas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.4.1 Paisaje Montaña 

 

 Crestón, ladera estructural. MCAR (d, e, f) (TC25, TC11) 

 

Typic Eutrudepts, esquelética arcillosa, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, fina, 

isohipertérmica. 
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 MCaRd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 MCaRe: Ligeramente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 25–

50%. 

 MCaRf: Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 50–

75%. 

 

Se localiza en los municipios de Apartadó y Turbo, La extensión total de la unidad es de 

4.590,21 hectáreas, que corresponden al 5,1% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 12 y 75%; el grado de erosión calificado esta entre no hay 

evidencias a ligero; drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni 

encharcamientos; la profundidad efectiva va de muy superficial a profunda; el grupo 

textural corresponde de moderadamente fino a fino, ocasionalmente con variaciones a 

muy gruesa; la presencia de fragmentos gruesos dominante varía entre el 3 y el 15 % 

localmente del 35 al 60% en volumen; no presenta pedregosidad superficial, 

ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 3 y el 15% (mediana); no se encontraron 

afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que 

la densidad aparente varía entre 1,44 y 1,64 g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia 

media capacidad de intercambio catiónico (17,2 promedio), la saturación de bases es 

alta (100% promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a medianamente alcalino (5,8 a 7,8), lo que indica condiciones 

estables para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles 

característicos presentes en la unidad geo pedológica: 

  

Vista panorámica de la forma del terreno 
Perfil asociado a la forma del 

terreno. 

Figura 3. Forma de terreno y perfil TC11. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

Figura 4. Forma de terreno y perfil TC25 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Crestón, ladera erosional. MCaF (d, e, f, g) (TC1, TC17) 

 

Udertic Hapludepts, fina, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica. 

 

 MCaFd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 MCaFe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 MCaFf: Moderadamente escarpada o empinada, pendientes 50–75%. 

 MCaFg: Fuertemente escarpada o empinada, pendientes mayores a 75%. 

Se localiza en los municipios de Apartadó y Turbo, La extensión total de la unidad es de 

7.336,44 hectáreas, que corresponden 8,16% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 12 y más del 75%; el grado de erosión calificado esta entre no 

hay evidencias a ligero; drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni 

encharcamientos; la profundidad efectiva va de moderadamente profunda a profunda; 

el grupo textural corresponde de fino a moderadamente fino; ocasionalmente con 

variaciones a muy grueso; la presencia de fragmentos gruesos dominante varía entre el 

3 y el 15 % con localmente del 35 al 60% en volumen; presenta pedregosidad superficial 

que  puede llegar al rango entre el 3 y el 15% (mediana); no se encontraron 

afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que 

la densidad aparente varía entre 1,14 y 1,71 g/cm³. La fertilidad está entre media y 

alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico (12,9 promedio), la saturación 

de bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a neutro (5,9 a 6,6), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

Figura 5. Forma de terreno y perfil TC1 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Vista panorámica de la forma del terreno. Perfil asociado a la forma del terreno 

(Fotografía; A. Figueroa, 2016) 

Figura 6. Forma de terreno y perfil TC17 
Fuente: Elaboración propia. 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Lomas, cimas y laderas. MLaL. (c, d, e, f) (TC2, TC3) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, esquelética - franca sobre 

fragmental, isohipertérmica. 

 

 MLaLc: Fuertemente inclinada, pendientes 7-12%. 

 MLaLd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 MLaLe: Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%. 

 MLaLf: Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 50–

75%. 

Se localiza en los municipios de Apartadó y Turbo, La extensión total de la unidad es de 

11.166,97 hectáreas, que corresponden 12,42% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 75%; el grado de erosión calificado esta entre no hay 
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evidencias a moderado; drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni 

encharcamientos; la profundidad efectiva va de moderadamente profunda a profunda; 

el grupo textural corresponde de fino a moderadamente fino; ocasionalmente con 

variaciones a muy gruesa; la presencia de fragmentos gruesos dominante varía entre el 

3 y el 15 % con localmente hasta el 60% en volumen; no presenta pedregosidad 

superficial, aunque ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 3 y el 50% 

(abundante);  no se encontraron afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis 

físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,29 y 1,65 g/cm³. 

La fertilidad está entre media y alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico 

(13,15 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan 

problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a neutro (5,5 a 6,6), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  

Vista panorámica de la forma del terreno 
Perfil asociado a la forma del terreno (Arguello, 

Fotografía, 2016) 

Figura 7. Forma de terreno y perfil TC2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arguello, 

Fotografía, 2016) 

Figura 8. Forma de terreno y perfil TC3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Glacis coluvial, plano inclinado. MGP (b, d) (TC27) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

  

 MGPb: Ligeramente inclinada, pendientes 3-7%. 

 MGPd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo, La extensión total de la unidad es de 78,16 

hectáreas, que corresponden al 0,08% del área de estudio. Las pendientes encontradas 

varían entre 3 y 25%; el grado de erosión calificado es no hay evidencias; drenaje 

natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la profundidad 

efectiva es moderadamente profunda; el grupo textural corresponde a fino; la presencia 

de fragmentos gruesos dominante es menor al 3% en volumen; no presenta 

pedregosidad superficial; no se encontraron afloramientos rocosos.  Los resultados de 

los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,53 y 

1,64 g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico 

(19,74 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan 

problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a ligeramente alcalino (5,3 a 7,5), lo que indica condiciones 

estables para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra las características 

presentes en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno 

 
Perfil asociado a la forma del terreno 

(Arcila, Fotografía, 2016) 

Figura 9. Forma de terreno y perfil TC27. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 
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 Valle estrecho, plano de terraza nivel 1. MVP1 (b) (TC12, TC10) 

 

Typic Eutrudepts, franca - fina sobre esquelética arenosa, isohipertérmica. Typic 

Eutrudepts, esquelética franca, isohipertérmica. 

 

 MVP1b: Ligeramente inclinada, pendientes 3-7% 

 

Se localiza en los municipios de Apartadó y Turbo, La extensión total de la unidad es de 

901,57 hectáreas, que corresponden al 1% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 3 y 7%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; 

drenaje natural bien drenado y en algunas locaciones es imperfecto; presenta 

inundaciones y encharcamientos puntuales; la profundidad efectiva va de 

moderadamente profunda a profunda; el grupo textural corresponde medio; 

ocasionalmente con variaciones a muy gruesa; la presencia de fragmentos gruesos 

dominante varía entre el 3 y el 15 % y localmente del 60 al 60% en volumen; no 

presenta pedregosidad superficial aunque ocasionalmente  puede llegar al rango entre 

el 15 y el 50% (abundante); no se encontraron afloramientos rocosos. Los resultados 

de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,27 

y 1,61 g/cm³. La fertilidad está entre alta y muy alta, se aprecia media capacidad de 

intercambio catiónico (15,62 promedio), la saturación de bases es alta (100% 

promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a neutro (5,5 a 6,6), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 

Figura 10. Forma de terreno y perfil TC10. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil de la forma del terreno (Preciado, 

Fotografía, 2016) 

Figura 11. Forma de terreno y perfil TC12 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Valle estrecho, plano de terraza nivel 2.  MVP2 (b) (TC18) 

 

Typic Eutrudepts, arcillosa, isohipertérmica. 

 

 MVP2b: Ligeramente inclinada, pendientes 3-7%. 

Se localiza en el municipio de Apartadó, La extensión total de la unidad es de 22,78 

hectáreas, que corresponden al 0,02% del área de estudio. Las pendientes encontradas 

varían entre 3 y 7%; el grado de erosión calificado es no hay evidencias; drenaje natural 

bien drenado; presenta encharcamientos de forma localizada; la profundidad efectiva es 

moderadamente profunda; el grupo textural corresponde de fino a moderadamente fino; 

la presencia de fragmentos gruesos dominante es menor al 3% aunque puede variar 

entre el 3 y el 15 % en algunos sectores; no presenta pedregosidad superficial; no se 

encontraron afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio 

muestran que la densidad aparente varía entre 1,41 y 1,53 g/cm³. La fertilidad es baja, 

se aprecia baja capacidad de intercambio catiónico (3,31 promedio), la saturación de 

bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH varió 

de muy fuertemente ácido a medianamente ácido (4,7 a 5,7), lo que indica condiciones 

poco estables para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles 

característicos presentes en la unidad geo pedológica: 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Figueroa, 2016) 

Figura 12. Forma de terreno y perfil TC18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico. 

 

 Valle estrecho, vega. MVV (a, b) (TC26) 

 

Typic Udipsamments, franca gruesa, isohipertérmica. 

 

 MVVa: Ligeramente plana, pendientes 1-3%. 

 MVVb: Ligeramente inclinada, pendientes 3-7%. 

Se localiza en los municipios de Apartadó y Turbo, La extensión total de la unidad es de 

471,86 hectáreas, que corresponden al 0,52% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 1 y 7%; el grado de erosión calificado es no hay evidencias; 

drenaje natural bien drenado; presenta sectores con inundaciones y encharcamientos; 

la profundidad efectiva es superficial; el grupo textural corresponde de medio a 

moderadamente grueso; ocasionalmente con variaciones a muy grueso; la presencia de 

fragmentos gruesos dominante varía entre el 15 y el 35 % con localmente del 60 al 90% 

en volumen; no presenta pedregosidad superficial aunque ocasionalmente  puede llegar 

al rango entre el 3 y el 15% (mediana); no se encontraron afloramientos rocosos.  Los 

resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente es de 

1,34 g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico 

(12,46 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan 

problemas de salinidad. 

 

Como se observó en los resultados de laboratorio (Anexo 76), los valores de la saturación 

de aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH 

vario de ligeramente ácido a medianamente alcalino (6,4 a 7,9), lo que indica 

condiciones estables para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los 

perfiles característicos presentes en la unidad geo pedológica: 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Arcila, Fotografía, 2016) 

Figura 13. Forma de terreno y perfil TC26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

3.10.4.2 Paisaje Lomerío 

 

 Espinazo, ladera estructural. LER (c, d, e, f) (TC4, TC5) 

 

Typic Hapludolls, franca - fina sobre fragmental, isohipertérmica - Lithic Udorthents, 

franca fina, isohipertérmica. 

 

 LERc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LERd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 LERe: Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%. 

 LERf: Moderadamente escarpada-moderadamente empinada, pendientes 50–

75%. 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, la extensión total de la unidad es de 

10.363,3 hectáreas, que corresponden al 11,53% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 75%; se presentan erosión desde ligera hasta severa; 

drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la 

profundidad efectiva va de moderadamente profunda a profunda; el grupo textural 

corresponde de fino a moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a muy 

gruesa; la presencia de fragmentos gruesos dominante varía entre el 3 y el 15 %, 

localmente hasta el 60% en volumen; no presenta pedregosidad superficial aunque 

ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 3 y el 50% (abundante); afloramientos 

rocosos se presentan de forma localizada.  Los resultados de los análisis físicos de 

laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,39 y 1,56 g/cm³. La 

fertilidad está entre muy baja y alta, se aprecia media capacidad de intercambio 

catiónico (12,70 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se 

presentan problemas de salinidad. 
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Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a neutro (5,7 a 6,9), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a forma del terreno 

(Arguello, Fotografía, 2016) 

Figura 14. Forma de terreno y perfil TC5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arguello, 

Fotografía, 2016) 

Figura 15. Forma de terreno y perfil TC4 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Espinazo, ladera erosional. LEF (c, d, e, f, g) (TC14, TC8, TC20) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Typic Udorthents, esquelética arenosa, 

isohipertérmica - Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

 

 LEFc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LEFd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 
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 LEFe: Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%. 

 LEFf: Moderadamente escarpada-moderadamente empinada, pendientes 50–

75%. 

 LEFg: Fuertemente escarpada o empinada, pendientes >75%. 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, la extensión total de la unidad es de 

4.925,51 hectáreas, que corresponden al 5,48% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas van del 7 a más del 75%; se presenta erosión desde ligera hasta severa; 

drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la 

profundidad efectiva va de moderadamente profunda a profunda; el grupo textural 

corresponde de fino a moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a muy 

gruesa; la presencia de fragmentos gruesos dominante varía entre el 3 y el 15 % con 

localmente hasta 90% en volumen; no presenta pedregosidad superficial aunque 

ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 3 y el 15% (mediana); no se presentan 

afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que 

la densidad aparente varía entre 1,26 y 1,51 g/cm³. La fertilidad esta entre media y 

alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico (17,12 promedio), la 

saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de muy fuertemente ácido a neutro (4,7 a 6,7), lo que indica condiciones estables para 

la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos 

presentes en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 

Figura 16. Forma de terreno y perfil T14. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arcila, 

Fotografía, 2016) 

Figura 17. Forma de terreno y perfil TC8. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Figueroa, 2016) 

Figura 18. Forma de terreno y perfil TC20. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Crestón, ladera erosional. LKF (c, d, e) (TC23) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

 

 LKFc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LKFd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 LKFe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

1.233,47 hectáreas, que corresponden al 1,37% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 50%; se presenta erosión ligera hasta severa; drenaje 

natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la profundidad 
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efectiva es profunda; el grupo textural corresponde de moderadamente fino a grueso; 

ocasionalmente con variaciones a muy gruesa; la presencia de fragmentos gruesos 

dominante varía entre el 3 y el 15 % con localmente hasta 60% en volumen; no presenta 

pedregosidad superficial aunque ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 3 y el 

15% (mediana); no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis 

físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,35 y 1,37 g/cm³. 

La fertilidad es alta, se aprecia alta capacidad de intercambio catiónico (22,31 

promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas 

de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de muy medianamente ácido a neutro (5,6 a 6,6), lo que indica condiciones estables 

para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos 

presentes en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Figueroa, 

2016) 

Figura 19. Forma de terreno y perfil T23. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Crestón, ladera estructural. LKR (c, d, e) (TC22) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

 

 LKRc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LKRd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 LKRe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

1.814,72 hectáreas, que corresponden al 2,01% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 50%; el grado de erosión calificado es no hay evidencias; 

drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la 

profundidad efectiva es profunda; el grupo textural corresponde de fino a 
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moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a muy grueso; la presencia de 

fragmentos gruesos dominante varía entre el 3 y el 15% en volumen; no presenta 

pedregosidad superficial aunque ocasionalmente  puede llegar al rango entre el 15 y el 

50% (abundante); no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis 

físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,22 y 1,46 g/cm³. 

La fertilidad es alta, se aprecia alta capacidad de intercambio catiónico (25,22 

promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas 

de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de muy medianamente ácido a ligeramente alcalino (5,6 a 7,4), lo que indica condiciones 

estables para la disponibilidad de fósforo. 

A continuación, se ilustra en la figura los perfiles característicos presentes en la unidad 

geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Figueroa, 2016) 

 

Figura 20. Forma de terreno y perfil T22. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Lomas y colinas, cimas y laderas. LLaL (c, d, e, f) (TC16, TC28, 

TC30, TC34, A150) 

 

Dystric Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, franca gruesa, 

isohipertérmica - Vertic Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, arcillosa 

sobre arenosa, isohipertérmica. 

 

 LLaLc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LLaLd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 LLaLe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 LLaLf: Moderadamente escarpada o empinada, pendientes 50-75%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

11.502,43 hectáreas, que corresponden 12,76% del área de estudio. Las pendientes 
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encontradas varían entre 7 y 75%; el grado de erosión calificado es ligero; drenaje 

natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la profundidad 

efectiva es profunda; el grupo textural corresponde de medio a moderadamente grueso; 

la presencia de fragmentos gruesos dominante está entre el 3 y el 15% en volumen; no 

presenta pedregosidad; no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los 

análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente varía entre 1,33 y 1,62 

g/cm³. La fertilidad es alta pero se puede encontrar un índice bajo en sectores de Turbo, 

se aprecia media capacidad de intercambio catiónico (17,81 promedio), la saturación de 

bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de extremadamente ácido a neutro (4,5 a 6,8), lo que indica condiciones variables para 

la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos 

presentes en la unidad geo pedológica: 

 

  

Vista panorámica de la forma del terreno 
Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 

Figura 21. Forma de terreno y perfil TC28. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arcila, 

Fotografía, 2016) 
Figura 22. Forma de terreno y perfil TC34. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Figueroa, 2016) 

Figura 23. Forma de terreno y perfil TC30. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Lomas y colinas, cimas y laderas. LLlL (c, d, e) (TC35, TC36) 

 

Typic Eutrudepts, franca gruesa sobre fragmental, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, 

arcillosa sobre fragmental, isohipertérmica. 

 

 LLlLc: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 LLlLd: Fuertemente inclinada, pendientes 12-25%. 

 LLlLe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

7.344,4 hectáreas, que corresponden 8,2% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 50%; el grado de erosión calificado es moderado; drenaje 

natural bien drenado; no presenta inundaciones ni encharcamientos; la profundidad 

efectiva va de superficial a moderadamente profunda; el grupo textural corresponde de 

fino a grueso; la presencia de fragmentos gruesos dominante está entre el 3 y 15% en 

volumen; no presenta pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos. 

Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente 

varía entre 1,08 y 1,36 g/cm³. La fertilidad varia de media a alta, se aprecia alta 

capacidad de intercambio catiónico (29,09 promedio), la saturación de bases es alta 

(100% promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a ligeramente ácido (5,4 a 6,4), lo que indica condiciones estables 

para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos 

presentes en la unidad geo pedológica: 
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Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Preciado, 
Fotografía, 2016) 

Figura 24. Forma de terreno y perfil TC35. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 
Figura 25. Forma de terreno y perfil TC36. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Lomas y colinas, domo. LLD (c, d, e) (TC9) 

 

Eutric Humudepts, fina, isohipertérmica. 

 

 LLDc: Moderadamente inclinada, pendientes 7–12%. 

 LLDd: Fuertemente inclinada, pendientes 12–25%. 

 LLDe: Ligeramente escarpada o empinada, pendientes 25-50%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, la extensión total de la unidad es de 

654,54 hectáreas, que corresponden al 0,72% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 7 y 50%; el grado de erosión calificado es de no hay 

evidencias; drenaje natural bien drenado; no presenta inundaciones ni 
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encharcamientos; la profundidad efectiva es profunda; el grupo textural corresponde de  

moderadamente fino a medio; la presencia de fragmentos gruesos dominante es menor 

al 3% aunque puede encontraste ocasionalmente entre el 3 y 15% en volumen; la 

pedregosidad superficial se halla en el rango entre 3 y el 15% (mediana); no se 

presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio 

muestran que la densidad aparente es de 1,4g/cm³. La fertilidad es muy alta, se aprecia 

alta capacidad de intercambio catiónico (26,24 promedio), la saturación de bases es alta 

(100% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de neutro a medianamente alcalino (7,1 a 8), lo que indica condiciones frágiles para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
 

Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 
(Preciado, Fotografía, 2016) 

Figura 26. Forma de terreno y perfil TC9. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Glacis coluvial, plano inclinado. LGP (c) (TC13) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

 
 LGPc: Moderadamente inclinada, pendientes 7–12%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo, La extensión total de la unidad es de 1.167,27 

hectáreas, que corresponden al 1,29% del área de estudio. Las pendientes encontradas 

varían entre 7 y 12%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; drenaje 

natural bien drenado; en sectores específicos se pueden encontrar encharcamientos; la 

profundidad efectiva es profunda; el grupo textural corresponde de moderadamente 

fino; la presencia de fragmentos gruesos dominante esta entre el 3 y 15% en volumen; 

no presenta Pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos. Los 
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resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente está 

entre 1,3 y 1,4g/cm³. La fertilidad es media, se aprecia media capacidad de intercambio 

catiónico (13,51 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se 

presentan problemas de salinidad. 

 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH es 

fuertemente acido (5 a 5,5), lo que indica condiciones estables para la disponibilidad de 

fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes en la unidad geo 

pedológica: 

 

  

Vista panorámica de la forma del terreno 
Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 
Figura 27. Forma de terreno y perfil TC13. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Valle estrecho, plano de terraza nivel 1. LVP1 (b, c) (TC19, TC21) 

 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Typic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica. 

 
 LVP1b: Ligeramente inclinada, pendientes 3-7%. 

 LVP1c: Moderadamente inclinada, pendientes 7-12%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

4.083,29 hectáreas, que corresponden al 4,54% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 3 y 12%; el grado de erosión calificado es de no hay 

evidencias; drenaje natural bien drenado, aunque en sectores específicos puede llegar 

a ser pobre; en sectores específicos se pueden encontrar encharcamientos; la 

profundidad efectiva es profunda; el grupo textural corresponde a moderadamente fino; 

la presencia de fragmentos gruesos dominante está entre el 3 y 15% en volumen; no 

presenta pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos.  Los 

resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente está 

entre 1,29 y 1,66g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia media capacidad de intercambio 
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catiónico (14,62 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se 

presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de ligeramente acido a neutro (6,1 a 7,2), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Figueroa, 2016) 
Figura 28. Forma de terreno y perfil TC21 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Figueroa, 2016) 
Figura 29. Forma de terreno y perfil TC19. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Valle estrecho, vega. LVV (a, b) (TC15) 

 

Typic Udipsamments, arenosa, isohipertérmica. 

 
 LVVa: Ligeramente plano, pendientes 1-3%. 
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 LVVb: Ligeramente inclinado, pendientes 3-7%. 

 

Esta forma de terreno se encuentra asociada a los drenajes naturales de toda la cuenca 

Turbo Currulao. La extensión total de la unidad es de 2.027,29 hectáreas, que 

corresponden 2,25% del área de estudio. Las pendientes encontradas varían entre 1 y 

7%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; drenaje natural bien drenado 

aunque en sectores específicos puede llegar a ser pobre; en sectores específicos se 

pueden encontrar encharcamientos e inundaciones; la profundidad efectiva es profunda; 

el grupo textural puede variar entre medio y moderadamente grueso; la presencia de 

fragmentos gruesos dominante está entre el 3 y 15% en volumen; no presenta 

Pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los 

análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente es de 1,4 g/cm³. La 

fertilidad es alta, se aprecia media capacidad de intercambio catiónico (13,67 promedio), 

la saturación de bases es alta (100% promedio); no se presentan problemas de 

salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de neutro a ligeramente alcalino (7,3 a 7,5), lo que indica condiciones frágiles para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno 

(Preciado, Fotografía, 2016) 
Figura 30. Forma de terreno y perfil TC15. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Vallecitos, vega LZV. (a) (TC24) 

 

Typic Eutrudepts, franca gruesa, isohipertérmica. 

 

 LVVa: Ligeramente plano, pendientes 1-3%. 

 

Se localiza en los municipios de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

1.135,36 hectáreas, que corresponden al 1,26% del área de estudio. Las pendientes 
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encontradas varían entre 1 y 3%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; 

drenaje natural bien drenado; se pueden encontrar encharcamientos e inundaciones; la 

profundidad efectiva es profunda; el grupo textural es moderadamente grueso; la 

presencia de fragmentos gruesos dominante está entre el 3 y 15% en volumen; no 

presenta Pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos. Los 

resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente está 

entre 1,39 y 1,41g/cm³. La fertilidad es media, se aprecia media capacidad de 

intercambio catiónico (13,32 promedio), la saturación de bases es alta (100% 

promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de ligeramente acido a neutro (6,2 a 6,9), lo que indica condiciones frágiles para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Preciado, 

Fotografía, 2016) 
Figura 31. Forma de terreno y perfil TC24. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

3.10.4.3 Paisaje Piedemonte 

 

 Abanico Reciente, Ápice. PArA (b, c) (AS11, AS32, UN97, UN211) 

 

Fluvaquentic Eutrudepts, fina, isohipertérmica - Fluvaquentic Epiaquepts, franca fina, 

isohipertérmica - Fluventic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica. 

 

 PArAb: Ligeramente inclinado, pendientes 3-7%. 

 PArAc: Moderadamente inclinado, pendientes 7-12%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo, La extensión total de la unidad es de 3.804,43 

hectáreas, que corresponden al 4,23% del área de estudio. Las pendientes encontradas 

varían entre 3 y 12%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; drenaje 
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natural bien drenado y en algunas locaciones se puede encontrar imperfecto; no 

presenta inundaciones pero se pueden encontrar algunos encharcamientos; la 

profundidad efectiva varía entre moderadamente profunda y profunda; el grupo textural 

es medio; la presencia de fragmentos gruesos dominante es menor al 3% en volumen; 

no presenta Pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos.  Los 

resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente está 

entre 0,77 y 1,43g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia alta capacidad de intercambio 

catiónico (22,59 promedio), la saturación de bases es alta (100% promedio); no se 

presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a ligeramente alcalino (5,41 a 7,5), lo que indica condiciones 

variables para la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles 

característicos presentes en la unidad geo pedológica: 

 

 
Vista panorámica de la forma del terreno 

Figura 32. Forma de terreno y perfil AS11. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Abanico reciente, cuerpo. PArC. (a) (AS10, AS31, PB44, PB75, 

AS33, UN3, UN8, UN201, UN203) 

 

Fluventic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica - Fluvaquentic Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica -Typic Udifluvents, franca gruesa, isohipertérmica. 

 

 PArCa: Ligeramente plano, pendientes 1–3%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo, La extensión total de la unidad es de 7.785,96 

hectáreas, que corresponden al 8,66% del área de estudio. Las pendientes encontradas 

varían entre 1 y 3%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; drenaje 

natural bien drenado; en algunas locaciones se puede encontrar imperfecto y pobre; 

pueden presentarse algunos encharcamientos e inundaciones; la profundidad efectiva 

es profunda aunque en algunas locaciones puede llegar a ser superficial; el grupo 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.10_Capacidad%20y%20uso_%20Anexos%2075%20a%2078/Anexo%2077.%20Mapas%20base


 

45 

FASE DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

textural es medio; la presencia de fragmentos gruesos dominante es menor al 3% en 

volumen; no presenta Pedregosidad superficial; no se presentan afloramientos rocosos.  

Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente 

está entre 0,79 y 1,64g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia alta capacidad de 

intercambio catiónico (23,52 promedio), la saturación de bases es alta (94,49% 

promedio); no se presentan problemas de salinidad. 

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de extremadamente ácido a neutro (4,2 a 7,1), lo que indica condiciones variables para 

la disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos 

presentes en la unidad geo pedológica: 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Castro, 

2005) 
Figura 33. Forma de terreno y perfil PB75. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

3.10.4.4 Paisaje Planicie 

 

 Plano de marea, cordón litoral. RRB (a) (TC6, PB10, UN5) 

 

Typic Psammaquents, arenosa, isohipertérmica - Vertic Endoaquepts, muy fina, 

isohipertérmica - Vertic Endoaquepts, fina, isohipertérmica. 

 

 RRBa: Ligeramente plano, pendientes 1–3%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

1.606,1 hectáreas, que corresponden al 1,78% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 1 y 3%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; 

drenaje natural pobre; presentan inundaciones y encharcamientos; la profundidad 

efectiva es muy superficial; el grupo textural es grueso; la presencia de fragmentos 

gruesos dominante es menor al 3% en volumen; no presenta Pedregosidad superficial; 

no se presentan afloramientos rocosos. Los resultados de los análisis físicos de 
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laboratorio muestran que la densidad aparente está entre 0,75 y 1,42g/cm³. La fertilidad 

es baja, se aprecia alta capacidad de intercambio catiónico (21,49 promedio), la 

saturación de bases es alta (90,2% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a ligeramente alcalino (5,2 a 7,6), lo que indica condiciones 

variables para la disponibilidad de fósforo. 

A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes en la unidad geo 

pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arguello, 

Fotografía, 2016) 
Figura 34. Forma de terreno y perfil TC6. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Plano de marea, marisma. RMM (a) (TC7, A6) 

 

Fluventic Endoaquepts, arcillosa, isohipertérmica - Typic Fluvaquents, fina, 

isohipertérmica. 

 

 RMMa: Ligeramente plano, pendientes 1–3%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

2.304,76 hectáreas, que corresponden al 2,56% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 1 y 3%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; 

drenaje natural pobre; presentan inundaciones y encharcamientos; la profundidad 

efectiva es muy superficial; el grupo textural es grueso; la presencia de fragmentos 

gruesos dominante es menor al 3% en volumen; no presenta Pedregosidad superficial; 

no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de 

laboratorio muestran que la densidad aparente es de 1,08g/cm³. La fertilidad es alta, se 

aprecia alta capacidad de intercambio catiónico (27,32 promedio), la saturación de bases 

es alta (95,05% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  
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Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a neutro (5,3 a 6,7), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustran los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno (Arguello, 

Fotografía, 2016) 
Figura 35. Forma de terreno y perfil TC7. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Terraza marina, plano de terraza nivel 1. RTeP1. (a, b) (AS27, 

AS29, AS30) 

 

Aquic Dystric Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica- Vertic Eutrudepts, fina, 

isohipertérmica. 

 

 RTeP1a: Ligeramente plano, pendientes 1-3%. 

 RTeP1b: Ligeramente inclinado, pendientes 3-7%. 

 

Se localiza en el municipio de Turbo y Necoclí, La extensión total de la unidad es de 

1.028,29 hectáreas, que corresponden 1,14% del área de estudio. Las pendientes 

encontradas varían entre 1 y 7%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; 

drenaje natural bien drenado y en algunas locaciones puede verse moderado y pobre; 

presentan en algunas locaciones inundaciones y encharcamientos; la profundidad 

efectiva es moderadamente profunda; el grupo textural es medio; la presencia de 

fragmentos gruesos dominante es menor al 3% en volumen; no presenta Pedregosidad 

superficial; no se presentan afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos 

de laboratorio muestran que la densidad aparente varía de 0,87 a 1,62g/cm³. La 

fertilidad es alta, se aprecia alta capacidad de intercambio catiónico (36,58 promedio), 

la saturación de bases es alta (91,38% promedio); no se presentan problemas de 

salinidad.  
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Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de medianamente ácido a neutro (5,6 a 7,1), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra en las figuras panorámicas la unidad 

geo pedológica:  

 
Vista panorámica de la forma del terreno 

Figura 36. Forma de terreno terraza marina y perfil AS27. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Vista panorámica de la forma del terreno 

Figura 37. Forma de terreno terraza marina y perfil AS29. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77). 

 

 Terraza marina nivel 1, bajo. RTeD1 (a) (TC31) 

 

Vertic Endoaquepts, fina, isohipertérmica. 

 

 RTeD1a: Ligeramente plano, pendientes 1–3%. 

 

Se localiza en el municipio de Necoclí, La extensión total de la unidad es de 163,28 

hectáreas, que corresponden al 0,18% del área de estudio. Las pendientes encontradas 
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varían entre 1 y 3%; el grado de erosión calificado es de no hay evidencias; drenaje 

natural pobre; presenta inundaciones y encharcamientos; la profundidad efectiva es 

superficial; el grupo textural es medio; la presencia de fragmentos gruesos dominante 

es menor al 3% en volumen; no presenta Pedregosidad superficial; no se presentan 

afloramientos rocosos.  Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que 

la densidad aparente varía de 1,24 a 1,42g/cm³. La fertilidad es alta, se aprecia media 

capacidad de intercambio catiónico (17,48 promedio), la saturación de bases es alta 

(100% promedio); no se presentan problemas de salinidad.  

Como se observó en los resultados de laboratorio, los valores de la saturación de 

aluminio indican que este elemento no presenta restricciones para cultivos; el pH vario 

de fuertemente ácido a neutro (5,3 a 7), lo que indica condiciones estables para la 

disponibilidad de fósforo. A continuación, se ilustra los perfiles característicos presentes 

en la unidad geo pedológica: 

 

  
Vista panorámica de la forma del terreno Perfil asociado a la forma del terreno. (Arguello, 

Fotografía, 2016) 

Figura 38. Forma de terreno y perfil TC31 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos 

fueron el epipedón Ócrico, el régimen de humedad údico y endopedón cámbico (ver 

Anexo 77).C:\Users\Jaime\AppData\Local\Temp\Anexo 10. Capacidad de Uso del Suelo 

 

3.10.4.5 Subcomponente Unidades Capacidad De Uso De Las Tierras (Clases 

Agrológicas) 

 

Una vez terminada la caracterización geo pedológica con la información edáfica 

pertinente, se procede a la valoración por capacidad de uso de los suelos, la cual consiste 

en la agrupación de las unidades cartográficas de suelos, fundamentada en los efectos 

combinados del clima y de las limitaciones permanentes o poco modificables de los 

suelos. Esta clasificación hace referencia a un ordenamiento sistemático de carácter 

práctico e interpretativo, fundamentado en la capacidad natural que presenta la tierra 

para producir, esta define la posibilidad de aumentar la producción, la productividad y 

por ende la competitividad de la región, aunado a un concepto de sostenibilidad; de esta 

forma, las acciones que se emprendan estarán acordes con las características del 

entorno, bajo las políticas de gestión de los entes territoriales. 
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La capacidad de uso de las tierras es el resultado de una dinámica de los miembros del 

equipo de trabajo, donde aportaron sus conocimientos y sus opiniones como 

participantes activos en el quehacer que se realizó en cada una de las fases de la 

recolección de información de suelos y particularmente, en el trabajo de campo. 

 

 Proceso metodológico para la conformación de las unidades por 

capacidad de uso de las tierras 

 

El sistema de clasificación está basado en las Normas y Principios del Servicio del 

Conservación de Suelos en los Estados Unidos de América, adecuado por el Agustín 

Codazzi a los patrones edáficos, climáticos y topo-fisiográficos existentes en el país 

(IGAC, 2014). El esquema básico de agrupación comprende los siguientes niveles o 

categorías sistemáticas: las clases se denominan con números romanos de I a VIII, 

correspondiendo a la clase I la que no presenta limitantes de uso. (Hoy en día se usan 

números arábigos, 1 al 8 en igual correspondencia con los números romanos). 

 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso busca esencialmente agrupar las 

tierras por características limitantes que impidan el desarrollo de uno o varios usos en 

una determinada área. Para tal fin, la base fundamental es la cartografía de suelos 

(UCS), donde se identifican sus principales limitantes a través del perfil del suelo. 

 

Para alcanzar el propósito mencionado se utilizara el sistema de Clasificación por 

Capacidad de Uso de las tierras, que permite la agrupación de las diferentes unidades 

de suelos, en grupos que tienen las mismas clases y grados de limitaciones y que 

responden en forma similar a los mismos tratamientos; la agrupación se basa en los 

efectos combinados del clima y de las características poco modificables de relieve y  

suelos, en relación con limitaciones para el uso, la capacidad de producción, el riesgo de 

deterioro y los requerimientos de manejo del suelo, de dicha metodología (IGAC, 2014) 

se describe apartes a continuación. 

 

La clasificación se aplica para fines agropecuarios y forestales, así como para identificar 

zonas que requieren la mayor protección y conservación. En la clasificación se conjugan 

todos los aspectos que determinan el uso más adecuado para cada unidad de tierras y 

las prácticas recomendadas. 

 

En la agrupación se tienen en cuenta únicamente los aspectos relacionados con el suelo, 

que intervienen directamente en la producción, sin considerar las distancias a los 

mercados, el estado de las vías de comunicación, el tamaño y la forma de los lotes, la 

tenencia de la tierra, la educación, el nivel de vida de los campesinos y las políticas 

agropecuarias. 

 

El sistema de clasificación por capacidad utilizado tiene tres categorías: clase (nivel de 

abstracción más alto y más general), subclase (categoría intermedia) y grupo de manejo 

(nivel más bajo y más detallado). 

 

Las clases por capacidad agrupan tierras que presentan similitud en el grado relativo 

de limitaciones y/o en los riesgos en cuanto a deterioro de los suelos y los cultivos. Las 

Clases son ocho y se designan con números arábigos (1 a 8). Las cuatro primeras son 

arables, aptas para cultivos y pastos adaptados a las condiciones climáticas. Las 
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limitaciones se incrementan de la clase 1 a la 4 en lo referente a las posibilidades de uso 

y a la vulnerabilidad del suelo. 

 

De una forma rápida se describen algunas propiedades que poseen las diferentes clases 

de tierras por su capacidad de uso. 

 

En términos generales, las clases 1 y 2 agrupan tierras arables, con capacidad para 

cualquier tipo de cultivo, adaptable a las condiciones climáticas y con requerimiento de 

pocas prácticas de conservación de los suelos. 

 

Las clases 3 y 4 agrupan tierras arables con capacidad para algunos cultivos, adaptables 

a las condiciones ambientales, con necesidad de prácticas moderadas de conservación 

de suelos. 

 

La clase 5 agrupa suelos con limitaciones generalmente por inundaciones prolongadas y 

la presencia de pedregosidad superficial, tan severas, que solo son potencialmente 

utilizables en condiciones naturales por determinados períodos del año; su habilitación 

requiere prácticas costosas de adecuación. 

 

Las clases 6 y 7 tienen limitaciones severas y muy severas por lo que son aptas para 

plantas nativas o para algunos cultivos específicos, semi perennes o perennes, semi 

densos y densos y sistemas agroforestales y forestales, pastos, plantas forrajeras con 

prácticas intensivas de conservación. 

 

La clase 8 corresponde a suelos con limitaciones extremadamente severas, por lo que 

se deben dedicar a la protección de la vida silvestre, a la investigación, deben ser 

destinadas o incluidas en planes y programas de gobierno, orientados a la preservación 

y conservación de los recursos naturales, como sistemas de parques nacionales, 

reservas forestales y control de la degradación. A la recreación y a la conservación de 

los recursos naturales, especialmente de las fuentes de agua. 

 

Las subclases son categorías subordinadas a las clases agrológicas, las cuales tienen 

el mismo tipo de limitantes y grado de afectación; se identifican mediante la adición de 

una letra minúscula que sigue al respectivo digito de la clase; en la medida que aumenta 

el orden de la clase, pueden adicionarse hasta tres letras que indican en donde radica la 

limitación (IGAC, 2014). Se han definido las siguientes subclases: 

 

p = pendientes. 

e = erosión. 

h = exceso de humedad por lámina de agua o encharcamientos e inundaciones. 

s = limitaciones en la zona radical. 

c = limitaciones por clima adverso. 

 

La mayoría de las limitantes son de carácter permanente como las pendientes inclinadas 

y escarpadas, la poca profundidad efectiva de los suelos o el clima desfavorable. Sin 

embargo, algunas limitaciones pueden ser temporales y corregibles, por ejemplo: 

algunos encharcamientos, la presencia de piedra superficial o la fertilidad, que pueden 

eliminarse por medio de drenajes, recolección de piedra o fertilización.  
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Subclases de Capacidad 

La subclase es una categoría del sistema de clasificación por capacidad de uso, que 

especifica en las clases 2 a la 8, uno o más factores limitantes generales y específicos 

para la UCS. Es decir, la subclase agrupa tierras que poseen el mismo número de factores 

y grados de limitaciones.  

 

En términos generales se conocen limitaciones por pendiente (p), erosión (e), humedad 

en exceso (h), suelo (s) y clima (c). 

 

 Subclase por limitación de pendiente (p): 

Se refiere al grado de inclinación de la pendiente expresada en porcentaje. La pendiente 

del suelo y la forma de la superficie de la tierra, son componentes de la configuración 

de la superficie de la tierra. En este sistema de clasificación únicamente se tiene en 

cuenta el gradiente, expresado en porcentaje (%). 

 

Se considera que el valor 12% del gradiente de la pendiente es el punto crítico para la 

mecanización, con implementos de tracción de fuerza motriz, ya que a partir de ese 

valor se incrementa la susceptibilidad de los suelos a la erosión y se reduce la diversidad 

de cultivos, principalmente los limpios. En las clases de pendientes complejas, como las 

quebradas y escarpadas, el gradiente es factor decisivo para el uso y el manejo del suelo, 

como también para el desarrollo de procesos erosivos, si no se utilizan prácticas 

intensivas de conservación. 

 

 Subclase por limitación de erosión (e): 

La subclase por erosión (e) la conforman los suelos que se encuentran afectados, bien 

sea, por pérdida acelerada de suelo, causada por la mala utilización de los terrenos y las 

prácticas de manejo inadecuadas o por fenómenos de remoción o movimientos en masa.  

 

En la subclase únicamente se tienen en cuenta los procesos erosivos y los movimientos 

en masa actuales; unos u otros limitan la capacidad de uso de los suelos y exigen 

prácticas de manejo especiales.  

 

La degradación de las tierras por erosión conlleva una disminución significativa de su 

capacidad productiva y de los rendimientos potenciales. La degradación puede obligar a 

emplear las tierras en actividades de menor productividad; también puede tener efectos 

negativos o desfavorables fuera de la unidad estudiada, como la formación de depósitos 

de suelo erosionado, el vertimiento del material en las corrientes de agua o la 

acumulación detrás de las represas, entre otros.  

 

 Subclase por limitación de humedad (h): 

La Subclase por exceso de humedad (h), está formada por los suelos sobresaturados 

con agua, ya sea por exceso de precipitación, ocurrencia de inundaciones provocadas 

por el desbordamiento de las corrientes de agua, encharcamientos debidos al 

escurrimiento de las aguas superficiales desde las áreas más. 

 

Drenaje natural: se entiende por drenaje natural del suelo la rapidez y el grado con que 

el agua es removida en relación a adiciones, especialmente por escurrimiento superficial 

y por el movimiento de las aguas a través del suelo hacia los espacios subterráneos. El 
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drenaje, como condición del suelo se refiere a la frecuencia y duración de períodos 

durante los cuales el suelo está saturado total o parcialmente. 

  

 Subclases por limitación de suelo(s): 

La Subclase por Suelo (s) se califica de acuerdo con las limitaciones físicas y químicas, 

que dificultan e impiden el normal desarrollo de las raíces de las plantas y las prácticas 

de labranza del suelo.  

 

Los factores físicos que limitan el desarrollo radicular son: La poca profundidad efectiva 

de los suelos, las texturas gruesas o muy finas en las diferentes capas u horizontes y la 

presencia de fragmentos de roca dentro del suelo o en la superficie del mismo y la de 

afloramientos rocosos.  

 

Entre los factores químicos se encuentran la baja fertilidad, la presencia de sales y sodio, 

las altas saturaciones de aluminio intercambiable, el contenido de selenio y otros 

elementos químicos que restringen el normal crecimiento de las plantas. Algunos de 

ellos, como la presencia de sodio y la relación calcio/magnesio estrecha o invertida. 

 

 Subclase por limitación de clima (c) 

En esta subclase se agrupan los suelos en los cuales el clima es limitante para el uso, ya 

sea por bajas temperaturas, ocurrencia de heladas, vientos fuertes, alta nubosidad y 

bajo brillo solar y en unos casos, déficit de abastecimiento de agua o exceso de 

precipitación, que restringen la selección de plantas o hacen necesario utilizar prácticas 

especiales de manejo. 

 

La falta de humedad afecta la capacidad de los suelos en los ambientes sub-húmedos, 

semiáridos y áridos. El exceso de lluvias (intensidad principalmente) incide además en 

la activación de los procesos erosivos y de remoción en masa. En los ambientes muy 

húmedos y per húmedos en los cuales la precipitación supera a la evapotranspiración en 

todos los meses de año y los suelos permanecen saturados con agua, pero con 

contenidos apreciables de oxígeno, no ocurren los procesos de reducción. 

 

Una vez obtenida la información de las clases agrológicas se aplicará la propuesta 

establecida en la guía técnica de los POMCAS en la cual se agrupan las mismas las 

mismas a nivel de clase con base a la potencialidad de las tierras y se obtendrá el mapa 

de usos principales propuestos para cada una de ellas, con la simbología establecida 

para ellos. 

 

El grupo de manejo contiene información sobre el manejo genérico a aplicarse a la 

unidad de capacidad de uso; según las unidades de suelos que lo componen, sus 

características y las principales limitantes. 

 

 Descripción de las unidades de capacidad de uso de las tierras 

 

Con base en los criterios descritos en el numeral anterior se procede a la calificación de 

las diferentes unidades geo pedológicas las cuales se agrupan de acuerdo a sus 

limitantes. Par tal efecto se estableció la Tabla 3. Leyenda unidades de capacidad de uso 

de las tierras y la Figura 39. Mapa de Unidades por capacidad de uso de las tierras.  
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Las unidades de capacidad (clases, subclases y grupos de manejo) se describen a 

continuación de acuerdo con el orden en que se presentan en la Tabla 3. Leyenda 

unidades de capacidad de uso de las tierras. En cada clase se comentan aspectos 

generales relacionados con la posición geomorfológica, relieve, grado de pendientes, 

clima (piso térmico y provincia de humedad), grado de limitaciones y capacidad de uso. 

Allí se mencionan las subclases delimitadas por las variables de pendiente, erosión, 

clima, drenaje, profundidad efectiva de los suelos, clase de drenaje natural, grupo 

textural, reacción, fertilidad. 

 

Para todas las unidades analizadas en la cuenca Turbo Currulao, el clima es cálido, bajo 

la provincia de humedad húmedo; la temperatura varia de 22 a 28 °C y la precipitación 

entre 2000 a 4000 mm promedios anuales; la distribución de la precipitación es el año 

son regulares, lo que se considera que no es limitante para el desarrollo de la mayoría 

de los usos de la tierra. 
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Tabla 3. Leyenda unidades de capacidad de uso de las tierras. 

CLASE SUBCLASE UNIDAD 

GEPÉDOLOGICA 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 

LOS SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES 

DE USO 

USO PRINCIPAL 

PROPUESTO 

Ha % 

2 s PArCa - RTeP1a - 
RTeP1b. 

Profundos y moderadamente 
profundos, no hay erosión, 
moderadamente y bien drenados, no 
hay fragmentos de roca, no presenta 
pedregosidad superficial. Alta CIC y 
alta saturación de bases. Fertilidad 
alta. 

Profundidad moderada, 
daños ocasionales debido a 
inundaciones, mediana 
fertilidad. 

Rotación de cultivos 
entre gramíneas como 
arroz o pastos y cultivos 
semiperennes tales 
como banano, cacao o 
papaya. 

8.793,1
3 

9,78 

2 hs PArAb. Moderadamente profundos, no hay 
erosión, bien drenados, no hay 
fragmentos de roca, no presenta 
pedregosidad superficial. Alta CIC y 
alta saturación de bases. Fertilidad 
alta. 

Profundidad moderada, 
daños ocasionales por 
inundación, humedad 
inadecuada, mediana 
fertilidad. 

Rotación de cultivos 
entre gramíneas como 
arroz o pastos y cultivos 
semiperennes tales 
como banano, cacao o 
papaya. 

3.676,9
2 

4,09 

3 s MLaLc - MVP1b - 

MVP2b - LLaLc - 
LLDc - LLlLc - 
LVP1b - LVP2b. 

Profundos a moderadamente 

profundos, erosión media a no hay, 
bien drenados, pocos a no hay 
fragmentos de roca, no hay a 
mediana pedregosidad superficial. 
CIC media a alta y alta saturación de 
bases. Fertilidad alta a media. 

Inclinación moderadamente 

pronunciada, susceptibilidad 
a erosión, moderada 
salinidad, pedregosidad 
moderada. 

Rotación de cultivos 

entre gramíneas como 
arroz o pastos y cultivos 
transitorios tales como 
piña, yuca, maíz y 
ñame. 

7.673,1

1 

8,54 

3 ps LKFc - LKRc - 
LVP1c. 

Profundos, erosión moderada a no 
hay, bien drenados, pocos 
fragmentos de roca, no presenta 
pedregosidad superficial. Alta a 
media CIC y alta saturación de bases. 
Fertilidad alta. 

Inclinación moderadamente 
pronunciada, susceptibilidad 
a erosión, moderada 
salinidad, poco profundo, 
pedregosidad en superficie, 
suelos someros, baja 
capacidad para retener 
humedad,  

Rotación de cultivos 
entre gramíneas como 
arroz o pastos y cultivos 
transitorios tales como 
piña, yuca, maíz y 
ñame. 

168,64 0,19 
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CLASE SUBCLASE UNIDAD 
GEPÉDOLOGICA 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 
LOS SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES 
DE USO 

USO PRINCIPAL 
PROPUESTO 

Ha % 

3 phs LGPc - PArAc. Profundos y moderadamente profundos, 
no hay erosión, bien drenados, pocos 
fragmentos de roca, no presenta 
pedregosidad superficial. Mediana a alta 
CIC y alta saturación de bases. Fertilidad 
media a alta. 

Inclinación moderadamente 
pronunciada, 
susceptibilidad a erosión, 
poca permeabilidad, 
moderada salinidad, poco 
profundo, pedregosidad 
moderada. 

Rotación de cultivos 
entre gramíneas como 
arroz o pastos y 
cultivos transitorios 
tales como piña, yuca, 
maíz y ñame. 

1.294,80 1,44 

4 s LERc - LLlLd. Moderadamente profundos, erosión 
ligera a moderada, bien drenados, pocos 
fragmentos de roca, no presenta 
pedregosidad superficial. Alta a media 
CIC y alta saturación de bases. Fertilidad 
alta a media. 

Susceptibilidad a erosión, 
pedregosidad en superficie, 
alcalinidad. 

Prácticas de manejo 
intensivo y 
restrictivas; 
implementación de 
sistemas forestales, y 
cultivos como cacao o 
café. 

4.636,89 5,16 

4 p LKFd - LKRd - 
LLaLd. 

Profundos, erosión moderada a ligera, 
bien drenados, pocos fragmentos de 
roca, no presenta pedregosidad 
superficial. Alta a media CIC y alta 
saturación de bases. Fertilidad alta a 
media. 

Declives pronunciados, 
susceptibilidad a erosión, 
pedregosidad en superficie. 

Prácticas de manejo 
intensivo y 
restrictivas; 
implementación de 
sistemas forestales, y 
cultivos como cacao o 
café. 

5.536,94 6,16 

4 ps MCaFd - MCaRd 
- MGPb - MGPd 
- LERd - LLDd. 

Profundos a moderadamente profundos, 
erosión ligera a moderada, bien 
drenados, fragmentos de roca pocos a 

frecuentes, no hay a mediana 
pedregosidad superficial. CIC alta a 
media, alta saturación de bases. 
Fertilidad alta a media. 

Declives pronunciados, 
susceptibilidad a erosión, 
pedregosidad en superficie, 

alcalinidad. 

Prácticas de manejo 
intensivo y 
restrictivas; 

implementación de 
sistemas forestales, y 
cultivos como cacao o 
café. 

4.408,36 4,90 
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CLASE SUBCLASE UNIDAD 
GEPÉDOLOGICA 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 
LOS SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES 
DE USO 

USO PRINCIPAL 
PROPUESTO 

Ha % 

5 hs LVD1aiz - 
PArDaiz - RRBa 
- RRLaiz - RMMa 
- RTeD1aiz. 

Moderadamente superficiales a muy 
superficiales, no hay erosión, 
moderadamente a pobremente 
drenados, no hay fragmentos de roca, no 
presenta pedregosidad superficial. Media 
a alta CIC y alta saturación de bases. 
Fertilidad alta a baja. 

Inundaciones destructivas y 
frecuentes, zonas 
estancadas donde el 
desagüe es difícil de 
realizar. 

Conservación de 
bosques y producción 
de pasto para 
ganadería. 

4.213,16 4,69 

6 p MCaRe - LKFe - 
LKRe - LLaLe - 
LLDe - LLlLe. 

Profundos a moderadamente profundos, 
erosión ligera a moderada, bien 
drenados, pocos a frecuentes 
fragmentos de roca, pedregosidad 
superficial de no hay a mediana. Alta a 
media CIC y alta saturación de bases. 
Fertilidad alta a media. 

Declives muy 
pronunciados, riesgos de 
erosión severa, 
pedregosidad, suelos 
someros, baja capacidad de 
retención de humedad. 

Pastos y especies 
forestales. 

12.759,32 14,19 

6 s MLaLd - MVVaiz 
- MVVb - 
MZVaiz - LEFc - 
LEFd - LVVaiz - 
LVVb - LZVaiz - 
PZVaiz - 
RZVaiz. 

Medradamente profundos a 
superficiales, no hay a moderada 
erosión, bien a moderadamente 
drenados, pocos a frecuentes 
fragmentos de roca, no presenta a poca 
pedregosidad superficial. CIC media a 
baja y alta saturación de bases. 
Fertilidad alta a media. 

Suelos someros, baja 
capacidad de retención de 
humedad, tendencia a una 
fertilidad baja. 

Pastos y especies 
forestales. 

9.351,11 10,40 

6 ps MCaFe - MLaLe 
- LEFe - LERe. 

Profundos a moderadamente profundos, 
erosión ligera a moderada, bien 
drenados, fragmentos de roca pocos a 
frecuentes, no hay a mediana 
pedregosidad superficial. Media CIC, alta 
saturación de bases. Fertilidad alta a 
media. 

Declives muy 
pronunciados, riesgos de 
erosión severa, 
pedregosidad, suelos 
someros, baja capacidad de 
retención de humedad, 
tendencia a una fertilidad 
baja. 

Pastos y especies 
forestales. 

16.344,61 18,19 
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CLASE SUBCLASE UNIDAD 
GEPÉDOLOGICA 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 
LOS SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES 
DE USO 

USO PRINCIPAL 
PROPUESTO 

Ha % 

7 p MCaRf - MLaLf - 
LERf - LLaLf- 

Profundos a moderadamente profundos, 
erosión ligera a moderada, bien 
drenados, fragmentos de roca pocos a 
frecuentes, no presenta pedregosidad 
superficial. CIC media y alta saturación 
de bases. Fertilidad alta a media. 

Declives muy 
pronunciados, 
susceptibilidad a alta 
erosión, alta pedregosidad. 

Especies forestales y 
pastos en las 
secciones bajas de las 
laderas. 

5.623,05 6,26 

7 ps MCaFf - LEFf. Moderadamente profundos, erosión 
ligera a moderada, bien drenados, pocos 
a frecuentes fragmentos de roca, no hay 
a mediana pedregosidad superficial. 
Media CIC, alta saturación de bases. 
Fertilidad media. 

Declives muy 
pronunciados, erosión, alta 
pedregosidad, tendencia a 
una baja fertilidad,  

Especies forestales y 
pastos en las 
secciones bajas de las 
laderas. 

3.594,25 4,00 

8 ps MCaFg - LEFg. Moderadamente profundos, erosión 
ligera a moderada, bien drenados, 
fragmentos de roca pocos a frecuentes, 
no hay a mediana pedregosidad 
superficial. Media CIC, alta saturación de 
bases. Fertilidad media. 

Suelos extremadamente 
inclinados, peligro de 
erosión, pedregosidad en 
superficie, baja capacidad 
de retención de humedad. 

Conservación, 
recreación, 
conservación de los 
caudales de agua. 

1.036,28 1,15 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

59 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 
Figura 39. Mapa de Unidades por capacidad de uso de las tierras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.4.5.2.1 Tierras de la clase 2 

 

Esta clase corresponden a suelos ubicados en abanicos aluviales y las terrazas, en áreas 

con pendientes inferiores al 3% ocasionalmente alcanzan el rango de 3 a 7 %. Los suelos 

se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales medios, son profundos a 

moderadamente profundos; bien drenados en algunos lugares pueden presentar 

inundaciones y encharcamientos, texturas medias a finas, reacción moderadamente 
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ácida a neutra y fertilidad alta. Esta clase ocupa un área de 12.470,05 Ha, que 

corresponde al 13,87%. 

 

Las unidades de tierra presentan limitaciones ligeras por una o más de las siguientes 

características: reacción ligeramente ácida, drenaje natural en ocasiones imperfecto o 

pendientes ligeramente inclinadas, el fósforo es bajo. Las limitaciones principales 

anteriormente citadas dan origen a la subclase: 2s y 2hs con los grupos de manejo que 

a continuación se describen: 

3.10.4.5.2.1.1 Sub clases y grupos de manejo: 2s-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos Aquic Dystric Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica y Vertic Eutrudepts, fina, isohipertérmica (PArCa - RTeP1a - RTeP1b). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la terraza dentro del paisaje de la 

Planicie, El régimen climático edáfico údico con tendencia al ácuico e isohipertérmico. El 

material parental está constituido por sedimentos medios. Los suelos varían de bien a 

imperfectamente drenados; son profundos, el grupo textural es medio; tienen reacción 

moderadamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónica, alta saturación de bases, 

contenidos medios de calcio y carbón orgánico y bajos niveles de fósforo. La fertilidad 

natural es alta. Otras limitantes de los suelos están relacionadas con los bajos contenidos 

de carbón orgánico, potasio, fósforo, magnesio.  

 

El uso actual dominante de las tierras es de ganadería extensiva. Las tierras de esta 

unidad de manejo tienen capacidad para agricultura con cultivos como palma africana y 

arroz; las prácticas de manejo deben incluir las aplicaciones de agroquímicos, riego y 

drenaje, ajustadas a las normas de buenas prácticas agronómicas. Así mismo, para 

ganadería semiestabulada con pastos de corte. 

3.10.4.5.2.1.2 Sub clases y grupos de manejo: 2hs-3 

Conforman este grupo de manejo los suelos Fluventic Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica. Fluvaquentic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica. Typic 

Udifluvents, franca gruesa, isohipertérmica. (PArAb). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en el cuerpo de los abanicos aluviales 

en el paisaje de Piedemonte. El régimen climático edáfico se considera como údico e 

isohipertérmico. El material parental está constituido por aluviones medios. Los suelos 

son bien drenados; profundos, el grupo textural es medio; tienen reacción 

moderadamente ácida; alta capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de 

bases, contenidos medios de calcio y carbón orgánico y bajos niveles de fósforo, 

magnesio y potasio. La fertilidad alta. Otras limitantes de los suelos están relacionadas 

con los bajos contenidos de carbón orgánico, potasio, fósforo, y el desbalance de otros 

nutrientes relacionado con los niveles de acidez.  

 

El uso actual de las tierras es en cultivos de banano tecnificados, con prácticas de manejo 

que incluye aplicación de agroquímicos, riego y drenaje; existen zonas dedicadas a la 

ganadería extensiva. 
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Las tierras de esta unidad de manejo tienen capacidad para agricultura con cultivos como 

el banano, palma africana, arroz. Así mismo, para ganadería semiestabulada con pastos 

de corte. 

 

Las prácticas de manejo están en función de las limitaciones químicas de los suelos.  Se 

deben ajustar a las normas de buenas prácticas agronómicas, por ser zona de 

exportación de productos agrícolas y deben cumplir con las regulaciones nacionales e 

internacionales. 

 

3.10.4.5.2.2 Tierras de la clase 3 

 

Esta clase corresponden a suelos ubicados principalmente en las terrazas de valles 

estrechos de la montaña, en las lomas de lomerío y los glacis; en áreas con pendientes 

inferiores al 7%. Los suelos se han desarrollado principalmente a partir de sedimentos 

aluviales medios, depósitos coluviales e incito; son profundos a moderadamente 

profundos, bien drenados en algunos lugares pueden presentar inundaciones y 

encharcamientos, texturas medias a finas, reacción moderadamente ácida a neutra y 

fertilidad alta. Esta clase ocupa un área de 9.136,55 Ha, que corresponde al 10,17% 

 

Las unidades de tierra presentan limitaciones ligeras por una o más de las siguientes 

características: reacción ligeramente ácida, drenaje natural en ocasiones imperfecto, 

pendientes ligeramente inclinadas, el fósforo es bajo. Otras limitaciones están asociadas 

a las propiedades químicas. Por lo anterior se definen las siguientes subclases: 3s, 3ps 

y 3phs con los grupos de manejo que a continuación se describen: 

3.10.4.5.2.2.1 Sub clases y grupos de manejo: 3s-3 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, esquelética - franca sobre fragmental, isohipertérmica. Typic 

Eutrudepts, franca - fina sobre esquelética arenosa, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, 

esquelética franca, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, arcillosa, isohipertérmica. (MLaLc 

- MVP1b - MVP2b - LLaLc - LLDc - LLlLc - LVP1b - LVP2b). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en las terrazas de valles estrechos de 

la montaña y de lomerío y en las lomas de lomerío. El régimen climático edáfico se 

considera como údico e isohipertérmico. El material parental está constituido por 

aluviones medios y desarrollados en el sitio. Los suelos en general son bien drenados; 

profundos, el grupo textural es medio, se encuentran fragmentos gruesos que limitan 

en grado ligero el uso de implementos agrícolas; tienen reacción moderadamente ácida, 

alta capacidad de intercambio catiónica, alta saturación de bases, contenidos medios de 

calcio y carbón orgánico y bajos niveles de fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es 

alta. 

 

El uso actual de las tierras es en cultivos de plátano y yuca, con prácticas de manejo 

que incluye aplicación de agroquímicos y zonas dedicadas a la ganadería extensiva. 

 

Las prácticas de manejo están en función de las limitaciones químicas de los suelos.  Se 

deben ajustar a las normas de buenas prácticas agronómicas. Aunque la salinidad no es 

evidente en los análisis de laboratorio debe ser monitoreada para prevenir procesos 

asociados a esta. Se requieren mínimas técnicas de conservación, fertilización 

especifica. Evitar las quemas y el sobre pastoreo. 
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3.10.4.5.2.2.2 Sub clases y grupos de manejo: 3ps-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica. (LKFc - LKRc - LVP1c). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en las laderas estructurales y 

erosiónales de los espinazos de lomerío y en los valles estrechos de las mismas unidades; 

El régimen climático edáfico se considera como údico e isohipertérmico. El material 

parental está constituido arenitas y lodolitas. La erosión laminar se expresa en un grado 

moderada, al igual que la pata de vaca. Los suelos en general son bien drenados; 

profundos a moderadamente profundos, el grupo textural corresponde de fino a 

moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a muy gruesa; tienen reacción 

moderadamente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónica es alta a media, 

alta saturación de bases, contenidos medios de calcio y bajos niveles de fósforo, 

magnesio y potasio. La fertilidad es alta. 

 

El uso actual de las tierras está dominado por pastos, con relictos de bosques 

secundarios y ripiarío, las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva. 

 

Estas unidades requieren técnicas de conservación mínimas. Evitar las quemas y el sobre 

pastoreo. 

3.10.4.5.2.2.3 Sub clases y grupos de manejo: 3phs-3 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

Fluventic Eutrudepts, franca fina, isohipertérmica. (LGPc - PArAc). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en glacis coluvial, plano inclinado y en 

el ápice del abanico reciente en el piedemonte. El régimen climático edáfico se considera 

como údico e isohipertérmico. El material parental está constituido por coluvios 

derivados de las arenitas y lodolitas. Los suelos en general son bien drenados; profundos 

y moderadamente profundos; el grupo textural corresponde a moderadamente fino; la 

presencia de fragmentos gruesos está entre el 3 y 15% en volumen; no presenta 

pedregosidad superficial; tienen reacción ácida, la capacidad de intercambio catiónico es 

media a alta, alta saturación de bases, contenidos medios de calcio y bajos niveles de 

fósforo, magnesio y potasio; la fertilidad es media a alta. 

 

El uso actual de las tierras está dominado por pastos dedicados a la ganadería extensiva, 

y pocos cultivos transitorios como yuca y maíz. 

 

Estas unidades requieren técnicas de conservación mínimas. Evitar las quemas y el sobre 

pastoreo. A los agricultores se les debe instruir en el uso de buenas prácticas agrícolas 

acorde con los cultivos y realizar fertilización específica para los cultivos. 

 

3.10.4.5.2.3 Tierras de la clase 4 

 

En esta clase se encuentran suelos ubicados dentro de la montaña en los crestones y 

glacis. En el lomerío; al igual que en la montaña en las laderas erosionales y 

estructurales de crestón; también ocurren en las laderas de las lomas desarrolladas 

sobre arenitas y en parte de los domos diapíricos. Los suelos se han originado de arenitas 

y lodolitas, depósitos coluviales y lodos de diapirismo; son bien drenados, erosión ligera 
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a moderada; varían de moderadamente profundos a profundos, de texturas medias a 

moderadamente finas y finas, con presencia en algunos casos de fragmentos gruesos; 

en general con reacción neutra y fertilidad natural entre moderada y alta. Esta clase 

ocupa un área de 14.582,19Ha, que corresponde al 16,22%. 

 

Las unidades de tierra tienen limitaciones moderadas por una o varias de las siguientes 

características: el grado de inclinación de la pendiente, que limita el uso de implementos 

agrícolas mecánicos, la presencia de fragmentos gruesos en diferentes proporciones y 

en menor grado de intensidad son: bajo contenido de materia orgánica y fósforo, 

desbalance de elementos nutritivos. Las limitaciones principales han dado origen a las 

subclases: 4s, 4p y 4ps y a los siguientes grupos de manejo: 

3.10.4.5.2.3.1 Sub clases y grupos de manejo: 4s-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Hapludolls, franca - fina sobre 

fragmental, isohipertérmica Typic Eutrudepts, arcillosa sobre fragmental, 

isohipertérmica. (LERc - LLlLd). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera estructural de los espinazos 

de lomerío y en las laderas de lomas de lomerío desarrolladas principalmente sobre 

lodolitas; el régimen climático edáfico se considera como údico e isohipertérmico. El 

material parental está constituido arenitas y lodolitas. La erosión laminar se expresa en 

un grado ligero a moderada, al igual que la pata de vaca. Los suelos en general son bien 

drenados; moderadamente profundos, el grupo textural corresponde de fino a 

moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a muy gruesa, se presentan 

fragmentos gruesos en proporciones bajas; tienen reacción de medianamente ácida a 

neutra; alta a media la capacidad de intercambio catiónica, alta saturación de bases, 

contenidos medios de calcio y bajos niveles de fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad 

es alta a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con la presencia en el perfil 

de fragmentos gruesos, el grado de inclinación de las tierras y los bajos niveles de 

potasio, fósforo, y el desbalance de otros nutrientes relacionados.  

 

El uso actual de las tierras en esta subclase es de pastos enmalezados, con relictos de 

bosques secundarios, las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva. 

 

Estas unidades requieren técnicas convencionales de conservación para cultivos, 

siembras en contorno, cultivos en curvas con mínimo desnivel. Evitar las quemas y el 

sobre pastoreo.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo multi estrato, caso de 

cacao con sombrío o la implementación de plantaciones forestales de tipo comercial. 

3.10.4.5.2.3.2 Sub clases y grupos de manejo: 4p-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica y Typic Eutrudepts, franca gruesa, 

isohipertérmica y Eutric Humudepts, fina, isohipertérmica. (LKFd - LKRd - LLaLd). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera estructural y erosional de 

los crestones de lomerío y en las laderas de lomas de lomerío desarrolladas 

principalmente sobre arenitas y lodolitas; el régimen climático edáfico se considera como 
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údico e isohipertérmico. El material parental está constituido por arenitas y lodolitas. La 

erosión laminar se expresa en un grado ligero a severa, al igual que la pata de vaca. Los 

suelos en general son bien drenados; moderadamente profundos a profundos, el grupo 

textural corresponde de fino a moderadamente fino; ocasionalmente con variaciones a 

muy gruesa, ocasionalmente se presentan fragmentos gruesos en proporciones bajas; 

tienen reacción de medianamente ácida a neutra; alta a media la capacidad de 

intercambio catiónica, alta saturación de bases, contenidos medios de calcio y bajos 

niveles de fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad varía de alta a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el grado de inclinación de 

las tierras, la presencia en el perfil de fragmentos gruesos; el grado de erosión que 

muestra la susceptibilidad de estas tierras a la degradación por este proceso, aunado a 

los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es en pastos enmalezados, con relictos de bosques 

secundarios, las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva. 

 

Estas unidades requieren técnicas de conservación tales como cultivos en curvas con 

nivel, incorporación de residuos de cosechas y/o incorporación de materia orgánica. 

Evitar las quemas y el sobre pastoreo.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo 

multi estrato, caso de cacao con sombrío o la implementación de plantaciones forestales, 

con planes de fertilización especifica. 

3.10.4.5.2.3.3 Sub clases y grupos de manejo: 4ps-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos. Udertic Hapludepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, esquelética arcillosa, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, fina, 

isohipertérmica. Typic Hapludolls, franca - fina sobre fragmental, isohipertérmica. 

(MCaFd - MCaRd - MGPb - MGPd - LERd - LLDd). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera estructural y erosional de 

los crestones y glacis de montaña, además ocurren en las laderas estructurales de los 

espinazos del lomerío, y en las laderas de lomas de lomerío desarrolladas principalmente 

a partir de lodo diapírico. El régimen climático edáfico se considera como údico e 

isohipertérmico. El material parental está constituido arenitas y lodolitas. La erosión 

laminar se expresa en un grado ligero a moderada, al igual que la pata de vaca. Los 

suelos en general son bien drenados; moderadamente profundos a profundos, el grupo 

textural corresponde de moderadamente fino a fino, ocasionalmente con variaciones a 

muy gruesa; con presencia de fragmentos gruesos; tienen reacción de medianamente 

ácida a medianamente alcalina, esto posiblemente asociado a la naturaleza del material 

parental, cementado con material calcáreo; alta a media la capacidad de intercambio 

catiónica, alta saturación de bases, contenidos medios de calcio y bajos niveles de 

fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es alta a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el grado de inclinación de 

las tierras, la presencia en el perfil y en superficie de fragmentos gruesos; el grado de 

erosión que muestra la susceptibilidad de estas tierras a la degradación, en menor grado 

a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es bosque secundario, pastos enmalezados y rastrojos; las 

tierras están dedicadas a la ganadería extensiva. 
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Estas unidades requieren de técnicas de conservación tales como el establecimiento de 

cultivos siguiendo las curvas de nivel e incorporación de materia orgánica. Evitar las 

quemas y el sobre pastoreo.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo multi estrato, 

caso de café o cacao con sombrío o la implementación de plantaciones forestales, con 

planes de fertilización especifica. 

 

3.10.4.5.2.4 Tierras de la clase 5 

 

En esta clase se encuentran suelos ubicados dentro de la planicie asociados a: los 

cordones de playa, albuferas y marismas; adicionalmente, en algunas terrazas de valle 

estrecho del lomerío y en los bajos de los abanicos recientes. Ocupan principalmente las 

zonas inundables por influencia de las mareas, el desborde de los ríos y caños, y 

encharcables debido a la escorrentía proveniente de las lomas que dominan a estos 

parajes. El relieve es plano a plano cóncavo; los suelos se han originado de depósitos 

marinos, orgánicos y aluviales; son moderadamente superficiales a muy superficiales, 

no hay erosión, moderadamente a pobremente drenados, el grupo textural varia de 

grueso a finos; en general la reacción varia de acida a neutra y fertilidad natural entre 

baja a alta. Esta clase ocupa un área de 4.213,16 Ha, que corresponde al 4,69%. 

 

Las unidades de tierra tienen limitaciones por una o varias de las siguientes 

características: el drenaje natural de los suelos es pobre, en menor grado de intensidad 

son: bajo contenido de fósforo y el desbalance de elementos nutritivos. Las limitaciones 

principales han dado origen a la subclase: 5hs y al siguiente grupo de manejo: 

3.10.4.5.2.4.1 Sub clases y grupos de manejo: 5hs-4 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Psammaquents, arenosa, 

isohipertérmica. Vertic Endoaquepts, muy fina, isohipertérmica. Vertic Endoaquepts, 

fina, isohipertérmica. Fluventic Endoaquepts, arcillosa, isohipertérmica. Typic 

Fluvaquents, fina, isohipertérmica. (LVD1aiz - PArDaiz - RRBa - RRLaiz - RMMa - 

RTeD1aiz.). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan dentro de la planicie asociados a: los 

cordones de playa, albuferas y marismas; adicionalmente, en algunas terrazas de valle 

estrecho del lomerío y en los bajos de los abanicos recientes; El régimen climático 

edáfico se considera como ácuico e isohipertérmico. El material parental está constituido 

depósitos marinos, orgánicos y aluviales; Los suelos en general son moderadamente 

superficiales a muy superficiales, moderadamente a pobremente drenados; media a alta 

CIC y alta saturación de bases; fertilidad alta a baja. Tienen reacción de ácida a 

medianamente alcalina. 

 

Las principales limitantes para uso y manejo son: las inundaciones o encharcamientos, 

el nivel freático alto y el drenaje pobre, las inundaciones son frecuentes, de mediana a 

larga duración; en menor grado la unidad está limitada por los bajos niveles de potasio, 

fósforo, y el desbalance de otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es de manglares, pastos, y rastrojos, las tierras están 

dedicadas a la ganadería extensiva y se presume a la conservación de los manglares. 

 

Estas unidades son zonas catalogadas como humedales, son para la conservación del 

recurso hídrico, flora y fauna, además son reguladoras de las inundaciones; se requiere 
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conservar los manglares y los humedales asociados a esta clase agrologica, (en todas 

las geoformas del plano de marea).  En las áreas ya intervenidas como es el caso de las 

terrazas, las tierras se pueden adecuar para actividades agrícolas con obras de ingeniería 

que eliminen las inundaciones y mejoren el drenaje, incluso si se adecuan para 

ganadería. 

 

3.10.4.5.2.5 Tierras de la clase 6 

 

En esta clase se encuentran suelos ubicados en las laderas de las lomas de montaña; en 

la ladera erosional de los espinazos de lomerío; y en general en las vegas de los valles 

estrechos y vallecitos de los diferentes paisajes.  Los suelos se han originado de arenitas 

y lodolitas y depósitos aluvio – coluviales; son bien drenados; erosión ligera a moderada 

en las zonas de las lomas y de los espinazos; son suelos superficiales a profundos; grupo 

textural varia de fino, muy fino a muy grueso; en general la reacción varia de 

ligeramente ácida a medianamente alcalina y fertilidad natural entre alta a media. Esta 

clase ocupa un área de 38.455,04 Ha, que corresponde al 42,78%. 

 

Las unidades de tierra tienen limitaciones moderadas a severas por una o varias de las 

siguientes características: el grado de inclinación de la pendiente, que limita el uso de 

implementos agrícolas mecánicos, susceptibilidad a la erosión; presencia de fragmentos 

gruesos en diferentes proporciones; y en menor grado de afectación, en los valles 

estrechos y vallecitos, encharcamientos y eventualmente inundaciones de poca 

duración; son comunes los bajo contenido de materia orgánica y fósforo y el desbalance 

de elementos nutritivos. Las limitaciones principales han dado origen a las subclases: 

6s, 6p y 6ps y a los siguientes grupos de manejo: 

3.10.4.5.2.5.1 Sub clases y grupos de manejo 6s-4 

Conforman este grupo de manejo los suelos.  Typic Udipsamments, franca gruesa, 

isohipertérmica. Typic Udorthents, esquelética arenosa, isohipertérmica. Typic 

Udipsamments, arenosa, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, franca gruesa, 

isohipertérmica.  (MVVaiz - MVVb – MZVaiz- LVVaiz - LVVb - LZVaiz - PZVaiz - RZVaiz). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en las vegas de los valles estrechos y 

vallecitos de los diferentes paisajes. El régimen climático edáfico se considera como 

údico e isohipertérmico. El material parental está constituido por depósitos aluvio- 

coluviales; son bien drenados a moderadamente bien drenados; superficiales a 

moderadamente profundos, el grupo textural corresponde de moderadamente fino a 

fino, ocasionalmente con variaciones a muy gruesa; tienen reacción de medianamente 

ácida a medianamente alcalina, la alcalinidad refleja la naturaleza del cementante 

calcáreo del material litológico de donde provienen los sedimentos; la capacidad de 

intercambio catiónica media a baja, alta saturación de bases debido a la CIC, contenidos 

medios de calcio y bajos niveles de fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es alta a 

media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con presencia en el perfil y en 

superficie de fragmentos gruesos y erosión lateral ocasionada por los cauces de los 

drenajes naturales; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el 

desbalance de otros nutrientes relacionados. 

 



 

67 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

El uso actual de las tierras es bosque de galería, pastos enmalezados, rastrojos y cultivos 

de pan coger. Estas unidades requieren técnicas de conservación para estabilizar los 

taludes de los drenajes naturales, mantener y promover la revegetalización de los 

bosques de galería.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo multi estrato, caso 

de cacao con sombrío o la implementación de plantaciones forestales con fines 

comerciales; en todo caso se requiere de planes de fertilización especifica. 

3.10.4.5.2.5.2 Sub clases y grupos de manejo: 6s-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos.  Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica 

Typic Udorthents, esquelética arenosa, isohipertérmica.  (MLaLd - LEFc - LEFd). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en las laderas de las lomas de montaña; 

en la ladera erosional de los espinazos de lomerío. Los suelos se han originado de 

arenitas y lodolitas; la erosión es moderada; bien drenados; superficiales a profundos, 

el grupo textural corresponde de moderadamente fino a fino, ocasionalmente con 

variaciones a muy gruesa; tienen reacción de medianamente ácida a neutra, la 

capacidad de intercambio catiónica es media a baja, alta saturación de bases debido a 

la CIC; contenidos medios de calcio y bajos niveles de fósforo, magnesio y potasio. La 

fertilidad es alta a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el gradiente de la 

pendiente que dificulta el uso de implementos agrícolas mecánicos; la presencia en el 

perfil de fragmentos gruesos; erosión laminar y patas de vaca en grado de ligero a 

moderada; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de 

otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es en pastos enmalezados, rastrojos. Estas unidades 

requieren técnicas de conservación tales como cultivos en curvas a nivel e incorporación 

de materia orgánica. Evitar las quemas y el sobre pastoreo.  Cuando se realice 

agricultura debe ser de tipo multi estrato, caso de cacao con sombrío, o la 

implementación de plantaciones forestales; en todos los casos se requiere de planes de 

fertilización especifica. 

3.10.4.5.2.5.3 Sub clases y grupos de manejo: 6p-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos. Typic Eutrudepts, esquelética arcillosa, 

isohipertérmica. Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. Vertic Eutrudepts, fina, 

isohipertérmica. Eutric Humudepts, fina, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, arcillosa 

sobre fragmental, isohipertérmica. (MCaRe - LKFe - LKRe - LLaLe - LLDe - LLlLe). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera estructural de los crestones 

de montaña, en la ladera erosional y estructural de los crestones de lomerío y en las 

laderas de las lomas de lomerío. Los suelos se han originado de arenitas y lodolitas; 

erosión ligera a moderada; bien drenados; moderadamente profundos, el grupo textural 

corresponde de moderadamente fino a fino, ocasionalmente con variaciones a muy 

gruesa; tienen reacción de medianamente ácida a medianamente alcalina, la capacidad 

de intercambio catiónica alta a media, alta saturación de bases debido a la CIC; 

contenidos medios de calcio y bajos niveles de fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad 

es alta a media. 
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Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el gradiente de la 

pendiente que dificulta el uso de implementos agrícolas mecánicos; la presencia en el 

perfil de fragmentos gruesos; erosión laminar y patas de vaca en grado de ligero a 

moderada; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de 

otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es en pastos enmalezados, rastrojos y relictos de bosques 

secundarios. Estas unidades requieren técnicas de conservación tales como cultivos en 

curvas a nivel e incorporación de materia orgánica. Evitar las quemas y el sobre 

pastoreo.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo multi estrato, caso de cacao 

con sombrío, o la implementación de plantaciones forestales o arreglos silvo-pastoriles; 

en todos los casos se requiere de planes de fertilización especifica. 

3.10.4.5.2.5.4 Sub clases y grupos de manejo: 6ps-1 

Conforman este grupo de manejo los suelos.  Udertic Hapludepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, esquelética - franca sobre fragmental, isohipertérmica. Typic 

Udorthents, esquelética arenosa, isohipertérmica. Lithic Udorthents, franca fina, 

isohipertérmica.  (MCaFe - MLaLe - LEFe - LERe). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera erosional de los crestones 

de montaña, en las laderas de lomas de montaña sobre arenita y lodolitas, y en las 

laderas estructurales y erosional de los espinazos en el lomerío. Los suelos se han 

originado de arenitas y lodolitas; la es  erosión de ligera a moderada; bien drenados; 

moderadamente profundos a profundos, el grupo textural corresponde de 

moderadamente fino a fino, ocasionalmente con variaciones a muy gruesa, 

esporádicamente presentan fragmentos grueso en el perfil y en superficie; tienen 

reacción de medianamente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónica media, 

alta saturación de bases debido a la CIC; contenidos medios de calcio y bajos niveles de 

fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es alta y puede variar a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el gradiente de la 

pendiente que dificulta el uso de implementos agrícolas mecánicos; la presencia en el 

perfil de fragmentos gruesos; erosión laminar y patas de vaca en grado de ligero a 

moderada; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de 

otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es en pastos enmalezados, rastrojos y relictos de bosques 

secundarios, ocasionalmente se encontró maíz. 

 

Estas unidades requieren técnicas de conservación tales como cultivos en curvas a nivel, 

fajas de cultivos barrera, incorporación de materia orgánica. Evitar las quemas y el sobre 

pastoreo.  Cuando se realice agricultura debe ser de tipo multi estrato, caso de cacao 

con sombrío, o la implementación de plantaciones forestales o arreglos agro- silvo-

pastoriles; en todos los casos se requiere de planes de fertilización especifica. 

 

3.10.4.5.2.6 Tierras de la clase 7 

 

En esta clase se encuentran suelos ubicados en la ladera estructural y erosional de los 

crestones de montaña, al igual que en los espinazos de lomerío; y en las lomas de 

lomerío desarrolladas sobre arenitas y lodolitas.  Los suelos se han originado de arenitas 
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y lodolitas; son bien drenados, erosión ligera a moderada; profundos a moderadamente 

profundos; grupo textural varia de fino o muy fino, a muy grueso, esporádicamente 

presentan fragmentos gruesos en el perfil y en superficie; tienen reacción de 

medianamente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónica media a alta; alta 

saturación de bases debido a la CIC; contenidos medios de calcio y bajos niveles de 

fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es alta y puede variar a media. Esta clase 

ocupa un área de 9.217,30 Ha, que corresponde al 10,26%. 

 

Las unidades de tierra tienen limitaciones severas por una o varias de las siguientes 

características: el grado de inclinación de la pendiente muy fuerte 50-75%, esto hace 

imposible el uso de implementos agrícolas mecánicos, erosión ligera a moderada, es 

común la pata de vaca; presencia de fragmentos gruesos en diferentes proporciones; en 

menor grado de afectación por limitantes por los bajos contenidos de materia orgánica 

y fósforo, y el desbalance de elementos nutritivos. Las limitaciones principales han dado 

origen a las subclases: 7p y 7ps y a los siguientes grupos de manejo. 

 

Las tierras de esta clase no son aptas para actividades agropecuarias; tienen aptitud 

para bosque protector o protector-productor y para conservación. 

3.10.4.5.2.6.1 Sub clases y grupos de manejo 7p-2 

Conforman este grupo de manejo los suelos: Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica. 

Typic Eutrudepts, esquelética - franca sobre fragmental, isohipertérmica. Lithic 

Udorthents, franca fina, isohipertérmica. Typic Eutrudepts, arcillosa sobre arenosa, 

isohipertérmica. (MCaRf - MLaLf - LERf - LLaLf). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera estructural de los crestones 

de montaña, en las laderas de lomas de montaña sobre arenita y lodolitas, en la ladera 

estructural de los espinazos en el lomerío y en las laderas de las lomas de lomerío 

desarrolladas en arenitas y lodolitas. La erosión es ligera a moderada; bien drenados; 

moderadamente profundos a profundos, ocasionalmente superficiales; el grupo textural 

corresponde de moderadamente fino a fino, ocasionalmente con variaciones a muy 

gruesa, esporádicamente presentan fragmentos gruesos en el perfil y en superficie; 

tienen reacción de medianamente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónica 

media a alta; alta saturación de bases debido a la CIC; bajos niveles de fósforo, 

magnesio y potasio. La fertilidad es alta y puede variar a media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el gradiente de la 

pendiente que dificulta el uso de implementos agrícolas mecánicos; la presencia en el 

perfil de fragmentos gruesos; erosión laminar y patas de vaca en grado de ligero a 

moderada; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo, y el desbalance de 

otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es de relictos de bosques secundarios y en pastos 

enmalezados. Estas unidades deben ser conservadas con su cobertura prístina en lo 

posible, evitar la tala y quema. Se deben promover las plantaciones forestales de tipo 

protector preferiblemente, en algunos casos podrían se protector productor; en todos 

los casos se requiere de planes forestales específicos. 
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3.10.4.5.2.6.2 Sub clases y grupos de manejo 7ps-1 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica. Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica.  (MCaFf - LEFf). 

 

Los suelos de esta unidad de manejo se localizan en la ladera erosional de los crestones 

de montaña, y en la ladera erosional de los espinazos en el lomerío. Los suelos se han 

originado de arenitas y lodolitas; la es erosión ligera a moderada; bien drenados; 

moderadamente profundos, el grupo textural de moderadamente fino a fino, 

ocasionalmente con variaciones a muy gruesa, casualmente presentan fragmentos 

gruesos en el perfil y en superficie; tienen reacción de fuertemente acida a neutra, la 

capacidad de intercambio catiónica media, alta saturación de bases debido a la CIC; 

bajos niveles de calcio, fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad media. 

 

Las principales limitantes de los suelos están relacionadas con el gradiente de la 

pendiente que dificulta el uso de implementos agrícolas mecánicos; la presencia en el 

perfil de fragmentos gruesos; erosión laminar y patas de vaca en grado de ligero a 

moderada; en menor grado a los bajos niveles de potasio, fósforo y calcio aunado al 

desbalance de otros nutrientes relacionados. 

 

El uso actual de las tierras es de relictos de bosques secundarios y en pastos 

enmalezados. Estas unidades deben ser conservadas con su cobertura prístina en lo 

posible, evitar la tala y quema. En lo posible restringir cualesquiera otros usos de la 

tierra. 

3.10.4.5.2.6.3 Tierras de la clase 8 

En esta clase se encuentran suelos ubicados en la ladera erosional de los crestones de 

montaña, al igual que en los espinazos de lomerío. Los suelos se han originado de 

arenitas y lodolitas, son bien drenados, erosión ligera a moderada; moderadamente 

profundos; el grupo textural varia de fino o muy fino, a muy grueso, esporádicamente 

presentan fragmentos gruesos en el perfil y en superficie; tienen reacción de 

medianamente ácida a neutra, la capacidad de intercambio catiónica media, alta 

saturación de bases debido a la CIC; contenidos medios de calcio y bajos niveles de 

fósforo, magnesio y potasio. La fertilidad es media. Esta clase ocupa un área de 1.036,28 

Ha, que corresponde al 1.15%. 

 

Las unidades de tierra tienen limitaciones muy severas por una o varias de las siguientes 

características: el grado de inclinación de la pendiente muy fuerte, mayores al 75%; 

erosión ligera a moderada, presencia de fragmentos gruesos en diferentes proporciones; 

en menor grado presentan limitantes por los bajos contenidos de fósforo, magnesio y 

potasio, y el desbalance de elementos nutritivos. Las limitaciones principales han dado 

origen a la subclase: 8ps. 

3.10.4.5.2.6.4 Sub clases y grupos de manejo 8ps-1 

Conforman este grupo de manejo los suelos Typic Eutrudepts, franca fina, 

isohipertérmica. Typic Eutrudepts, fina, isohipertérmica.  (MCaFg - LEFg). 

 

Los suelos de esta unidad no son aptos para actividades agropecuarias, por lo que no 

reúnen las condiciones de pendientes o edáficas mínimas requeridas para usos 

agropecuarios o de producción forestales, en consecuencia, estas unidades, deben 
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dedicarse principalmente a la preservación de los recursos naturales. La mayoría de las 

tierras de esta clase son importantes, principalmente para la protección y conservación 

de los recursos hídricos y de flora, además, como refugio de fauna; tienen capacidad 

para bosque protector natural o inducido. 

 

Se requiere implementar prácticas para la recuperación y preservación de las áreas 

afectadas por los fenómenos de erosión y remoción en masa, mediante obras 

biomecánicas, de revegetalización y reforestación, con especies apropiadas, y dedicarlas 

exclusivamente a la conservación de los suelos, aguas, fauna y flora. 

 

3.10.4.6  Subcomponente unidades usos principales propuestos 

 

La definición de las unidades usos Principales se plantea como una aproximación a 

proponer sistemas de uso que sean biofísicamente apropiados, socialmente aceptables 

(uso actual), y que no ocasionen impactos negativos en el medio ambiente, es decir que 

sean sostenibles a largo plazo. Es un proceso mediante el cual se establece la disposición 

de la tierra para un uso agrícola, pecuario, forestal o de conservación, en forma genérica 

y no especifica, como si lo hacen otras aproximaciones metodológicas de evaluación de 

tierras, donde la aptitud de uso se establece para un lugar específico y para usos 

específicos, para ello se recomienda consultar La Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria 2013. 

 

Las tierras de la cuenca Turbo-Currulao, se encuentran localizadas en paisajes planicie 

y piedemonte, con suelos de vocación agropecuaria y con grandes extensiones de 

paisajes de Montaña y de Lomerío con vocación para el establecimiento de sistemas 

agroforestales o forestales y de conservación o preservación. 

 

 Proceso metodológico para la conformación de las unidades de 

usos principales 

 

La conformación de las unidades de usos principales se basa en la interpretación de la 

aproximación geo pedológica realizada para la cuenca de Turbo-Currulao y en los 

planteamientos definidos en la capacidad de uso de las tierras; su definición es 

esencialmente física y su finalidad es la de agrupar unidades de capacidad de uso con 

vocación y limitantes similares, de forma tal que el uso genérico sea el más adecuado 

acorde con las características externas e intrínsecas de los suelos. 

 

Como factores importantes para la selección de los usos principales de la región se tienen 

en cuenta: en primer lugar, el clima, en este caso cálido húmedo; esta condición permite 

la adaptación de una variedad de cultivos transitorios y principalmente perennes (yuca, 

maíz, arroz, banano, plátano, cacao, coco, palma africana, mango, piña; eventualmente 

se podrían incluir, pastos para ganadería, ñame, papaya, maracuyá, aguacate, cítricos, 

y especies forestales incluyendo al caucho). En segundo lugar, la topografía del terreno, 

especialmente sus variaciones en la pendiente; además, las características asociadas a 

el drenaje natural, pedregosidad, profundidad efectiva, erosión y fertilidad; con base en 

las anteriores, se analiza la calidad del suelo, teniendo en cuenta el uso actual y grupos 

de y manejo, esbozados previamente en el texto. 
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 Descripción de las unidades de usos principales 

 

De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo 

de cuencas hidrográficas Anexo A. Diagnóstico, los usos principales determinados por la 

capacidad de uso de los suelos son los siguientes: CTI son cultivos transitorios 

intensivos, CTS cultivos transitorios semi-intensivos, ASP sistemas agro-silvo- 

pastoriles, FPR sistemas forestales protectores, SPA corresponde a sistema silvo-

pastoril, FPD sistema forestal productor y CRE áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 4. Leyenda unidades de usos principales y la Figura 

40. Mapa de Unidades de usos principales, donde las unidades de uso principal han sido 

identificadas con sus respectivos símbolos, cada uno de los cuales está representado por 

tres letras mayúsculas. 

 
Tabla 4. Leyenda unidades de usos principales 
SUBCLASE PRINCIPALES 

LIMITANTES DE USO 
USO PRINCIPAL PROPUESTO SÍMBOLO Ha % 

2s Profundidad moderada, 
daños ocasionales 
debido a inundaciones, 
mediana fertilidad. 

Cultivos con un ciclo de vida 
menor de un año que necesitan 
para su establecimiento alta 
inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra 
calificada 

CTI  8.793,13   9,78  

2hs Profundidad moderada, 
daños ocasionales por 
inundación, humedad 
inadecuada, mediana 
fertilidad. 

Tienen un ciclo de vida   menor 
de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta 
inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las 
tierras no soportan una 
explotación Intensiva o están 
expuestas a algún riesgo de 
deterioro 

CTS  3.676,92   4,09  

3s Inclinación 
moderadamente 
pronunciada, 
susceptibilidad a 
erosión, moderada 
salinidad, pedregosidad 
moderada. 

Tienen un ciclo de vida   menor 
de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta 
inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las 
tierras no soportan una 
explotación Intensiva o están 
expuestas a algún riesgo de 
deterioro 

CTS  7.673,11   8,54  

3ps Inclinación 
moderadamente 
pronunciada, 
susceptibilidad a 
erosión, moderada 
salinidad, poco 
profundo, pedregosidad 
en superficie, suelos 
someros, baja 
capacidad para retener 
humedad,  

Tienen un ciclo de vida   menor 
de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta 
inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las 
tierras no soportan una 
explotación Intensiva o están 
expuestas a algún riesgo de 
deterioro 

CTS  168,64   0,19  
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SUBCLASE PRINCIPALES 
LIMITANTES DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO SÍMBOLO Ha % 

3phs Inclinación 
moderadamente 
pronunciada, 
susceptibilidad a 
erosión, poca 
permeabilidad, 
moderada salinidad, 
poco profundo, 
pedregosidad 
moderada. 

Tienen un ciclo de vida   menor 
de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta 
inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las 
tierras no soportan una 
explotación Intensiva o están 
expuestas a algún riesgo de 
deterioro 

CTS  1.294,80   1,44  

4s Susceptibilidad a 
erosión, pedregosidad 
en superficie, 
alcalinidad. 

Corresponde a actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las 
siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos 
arbolados, cultivos y pastos 
protegidos por barreras rompe 
vientos y cercas vivas. 
Igualmente, otras como cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería intensiva, cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, 
cultivos transitorios, bosques 
protectores productor y 
ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor 
y ganadería intensiva. 

ASP  4.636,89   5,16  

4p Declives pronunciados, 
susceptibilidad a 
erosión, pedregosidad 
en superficie. 

Corresponde a actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las 
siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos 

arbolados, cultivos y pastos 
protegidos por barreras rompe 
vientos y cercas vivas. 
Igualmente, otras como cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería intensiva, cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, 
cultivos transitorios, bosques 
protectores productor y 
ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor 
y ganadería intensiva. 

ASP  5.536,94   6,16  

4ps Declives pronunciados, 
susceptibilidad a 
erosión, pedregosidad 
en superficie, 
alcalinidad. 

Corresponde a actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las 
siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos 
arbolados, cultivos y pastos 
protegidos por barreras rompe 
vientos y cercas vivas. 
Igualmente, otras como cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería intensiva, cultivos 

ASP  4.408,36   4,90  
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SUBCLASE PRINCIPALES 
LIMITANTES DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO SÍMBOLO Ha % 

transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, 
cultivos transitorios, bosques 
protectores productor y 
ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor 
y ganadería intensiva. 

5hs Inundaciones 
destructivas y 
frecuentes, zonas 
estancadas donde el 
desagüe es difícil de 
realizar. 

Están destinados a la protección 
de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y 
desarrollo de la vegetación 
nativa, o a la conservación de 
especies maderables en vía de 
extinción, o como protección de 
recursos hídricos. En general, en 
estas áreas no se debe 
desarrollar ningún tipo de 
actividad económica. 

FPR  4.213,16   4,69  

6s Suelos someros, baja 
capacidad de retención 

de humedad, tendencia 
a una fertilidad baja. 

Corresponde a actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas 

combinadas en cualquiera de las 
siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos 
arbolados, cultivos y pastos 
protegidos por barreras rompe 
vientos y cercas vivas. 
Igualmente, otras como cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería intensiva, cultivos 
transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, 
cultivos transitorios, bosques 
protectores productor y 
ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor 
y ganadería intensiva. 

ASP  9.351,11   
10,4

0  

6p Declives muy 
pronunciados, riesgos 
de erosión severa, 
pedregosidad, suelos 
someros, baja 
capacidad de retención 
de humedad. 

Involucra la producción de 
forraje entre el bosque plantado 
y las pasturas arboladas; en 
consecuencia, las alternativas de 
uso pueden ser ganadería 
intensiva y bosque productor; 
ganadería semi-intensiva y 
bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 

SPA  
16.344,6
1  

 
18,1
9  

6ps Declives muy 
pronunciados, riesgos 
de erosión severa, 
pedregosidad, suelos 
someros, baja 
capacidad de retención 
de humedad, tendencia 
a una fertilidad baja. 

Involucra la producción de 
forraje entre el bosque plantado 
y las pasturas arboladas; en 
consecuencia, las alternativas de 
uso pueden ser ganadería 
intensiva y bosque productor; 
ganadería semi-intensiva y 
bosque productor; ganadería 
extensiva y bosque productor. 

SPA  
16.344,6
1  

 
18,1
9  

7p Declives muy 
pronunciados, 
susceptibilidad a alta 
erosión, alta 
pedregosidad. 

Sistemas forestales destinados a 
satisfacer la demanda industrial 
de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos 
está relacionado con maderas, 

FPD  5.623,05   6,26  
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SUBCLASE PRINCIPALES 
LIMITANTES DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO SÍMBOLO Ha % 

pulpas y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería. 

7ps Declives muy 
pronunciados, erosión, 
alta pedregosidad, 
tendencia a una baja 
fertilidad,  

Están destinados a la protección 
de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y 
desarrollo de la vegetación 
nativa, o a la conservación de 
especies maderables en vía de 
extinción, o como protección de 
recursos hídricos. En general, en 
estas áreas no se debe 
desarrollar ningún tipo de 
actividad económica. 

FPR  3.594,25   4,00  

8ps Suelos extremadamente 
inclinados, peligro de 
erosión, pedregosidad 
en superficie, baja 
capacidad de retención 
de humedad. 

Las   primeras   forman   parte   
de   ecosistemas   frágiles   y 
estratégicos para la generación y 
la regulación del agua como es el 
caso de los páramos. Las 
segundas corresponden a tierras 
degradadas por procesos 
erosivos, de contaminación y 
sobreutilización por lo que 
requieren acciones de 
recuperación y rehabilitación. 

CRE  1.041,5   1,16  

CTI: Cultivos Transitorios Intensivos, CTS: Cultivos Transitorios Semi-Intensivos, CPI: Cultivos Permanentes 
Intensivos, CPS: Cultivos Permanentes Semi-Intensivos, PIN: Pastoreo Intensivo, PSI: Pastoreo Semi-
Intensivo, PEX: Pastoreo Extensivo, ASP: Sistemas Agrosilvopastoriles, SPA: Sistema Silvo-Pastoril, FPD: 
Sistema forestal productor, FPR: Sistemas forestales protectores, CRE: Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Mapa de Unidades de usos principales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.10.4.6.2.1 Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (PArCa, 

RTeP1a, RTeP1b) y en las clases, subclases y grupo de manejo por capacidad de uso 

(2s-3).  Cubren una extensión de 8.793,1 hectáreas, la cual corresponde al 9.78% son 

tierras con vocación agrícola. 
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Se incluyen en este grupo los cultivos con un ciclo de vida menor de un año, que 

necesitan para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano 

de obra calificada. Requieren suelos bien drenados, con profundidad efectiva moderada 

o mayor (>50cm) y fertilidad media a alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, 

salinidad o alcalinidad y las inundaciones o encharcamientos son raros. 

 

Es importante anotar que, a pesar de ser las mejores tierras para usos agrícolas 

intensivos de la zona, algunas son susceptibles a procesos de degradación como 

consecuencia del uso excesivo en la mecanización, presentan condiciones favorables 

para la acumulación de sales por el mal manejo del agua de riego y drenaje y el uso 

excesivo de agroquímicos, por lo cual requieren de un cuidado especial en su uso y 

manejo. 

 

Pese a lo anterior, estas tierras pueden adaptarse a otros sistemas de producción 

comercial, por ejemplo, la ganadería de tipo intensivo (PIN), con una carga de animales 

alta por hectárea, uso de ganado seleccionado, alimentación suplementaria y controles 

fitosanitarios adecuados, y al establecimiento de cultivos forestales con fines 

comerciales, con especies adaptadas a los diferentes climas ambientales. 

 

3.10.4.6.2.2 Cultivos Transitorios Semi Intensivos (CTS) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LGPc, LKFc, 

LKRc, LLaLc, LLDc, LLlLc, LVP1b, LVP1c, LVP2b, MLaLc, MVP1b, MVP2b, PArAb, PArAc); 

y en las clases, subclases y grupo de manejo por capacidad de uso (2hs-3, 3phs-3, 3ps-

3, 3s-3). Tiene una, extensión de 12.813,5 hectáreas, la cual corresponde al 14.26% de 

las tierras con vocación agrícola. 

 

Se incluyen en este grupo los cultivos que tienen un ciclo de vida menor de un año y 

exigen para su establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada 

tecnología y mano de obra calificada; generalmente las tierras no soportan una 

explotación intensiva o están expuestas a algún riesgo de deterioro; que se desarrollaran 

en tierras con pendientes máximas hasta del 12%, Estos suelos se caracterizan por ser 

moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, y presentan una 

fertilidad moderada a alta. Sin restricciones para el establecimiento de cultivos. 

Requieren prácticas ligeras a moderadas de conservación de suelos y aguas: siembra en 

contorno, acequias de ladera para el control de la escorrentía, si es posible la 

implementación de riego suplementario. 

 

La intensidad de los cultivos anuales depende en gran parte del nivel de tecnología 

aplicado a los sistemas de producción, pero en general se puede ver disminuida, debido 

a las pendientes en las zonas con relieve ondulado e inclinado de algunos suelos de esta 

unidad de tierra. 

 

En general, las prácticas mecanizadas de laboreo de los suelos deben ejecutarse en 

terrenos cuyas pendientes sean inferiores al 12%; se debe dar mayor prioridad a la 

implementación de prácticas de conservación en las áreas de mayor pendiente. 
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3.10.4.6.2.3 Sistemas Agro-Silvo-Pastoriles ASP 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LEFc, LEFd, 

LERc, LERd, LKFd, LKRd, LLaLd, LLDd, LLlLd, LVVa, LVVb, LZVa, MCaFd, MCaRd, MGPb, 

MGPd, MLaLd, MVVa, MVVb, MZVa, PZVa, RZVa); y en las clases, subclases y grupo de 

manejo por capacidad de uso (4p-2, 4ps-2, ,4ps-4, 4s-2, 6s-1, 6s-4). Cubren una 

extensión de 23.933,3 hectáreas, la cual corresponde al 26,63% son tierras con vocación 

agrícola, ganadera y forestal (agroforestería). 

 

Se incluyen en este grupo las tierras con actividades agrícolas, forestales y ganaderas 

combinadas en cualquiera de las siguientes opciones: cultivos y pastos en plantaciones 

forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por barreras rompe 

vientos y cercas vivas. Igualmente, otras como cultivos transitorios, bosque productor y 

ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y ganadería semi-intensiva, 

cultivos transitorios, bosque protector productor y ganadería extensiva, cultivos 

permanentes, bosque productor y ganadería intensiva. Cabe anotar que bajo el concepto 

de cultivos para este sistema se pueden tener en cuenta aquellos transitorios y/o semi 

perennes o perennes que brinden un alto grado de cubrimiento al suelo, como el banano, 

el plátano y el cacao, en cualesquiera de las combinaciones mencionadas. 

 

Hacen parte de esta unidad las tierras planas a quebradas con pendientes que pueden 

llegar hasta del 25%; presentan erosión en grado generalmente ligero y en algunos 

sectores moderado; pueden presentar pedregosidad en superficie; y las inundaciones 

frecuentes en las unidades asociadas a los drenajes; en sectores pueden realizarse 

labores de siembra y recolección de cosechas de forma manual y con tracción animal, el 

pastoreo puede ser de tipo extensivo, dentro de las zonas en rotación con cultivos y 

forrajes, orientados a una ganadería semi intensiva, con técnicas de semi estabulación; 

en todo caso no dejar desprovisto el suelo de cobertura vegetal. Aumentan las 

limitaciones para el uso exclusivo agrícola o ganadero con respecto a las unidades 

anteriores. 

 

3.10.4.6.2.4 Sistema Silvo- Pastoril (SPA) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LEFe, LERe, 

LKFe, LKRe, LLaLe, LLDe, LLlLe, MCaFe, MCaRe, MLaLe); y en las clases, subclases y 

grupo de manejo por capacidad de uso (6p-1, 6ps-1). Cubren una extensión de 

29.103,93 hectáreas, la cual corresponde al 32,4% son tierras con vocación ganadera y 

forestal. 

 

Se incluyen en este grupo las tierras destinadas a la producción de forraje entre el 

bosque plantado y las pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso 

pueden ser ganadería intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y bosque 

productor; ganadería extensiva y bosque productor. 

 

Hacen parte de esta unidad las tierras generalmente quebradas, con pendientes que 

pueden llegar hasta del 50%; presentan erosión en grado moderado o ligero, la 

pedregosidad en superficie; aumentan las limitaciones para el uso exclusivo agrícola o 

ganadero; no se deben recargar las praderas arboladas con ganado; ni dejar el suelo 

desprovisto de cobertura vegetal. 
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3.10.4.6.2.5 Sistema Forestal Productor (FPD) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LERf, LLaLf, 

MCaRf, MLaLf); y en las clases, subclases y grupo de manejo por capacidad de uso (7p-

1). Cubren una extensión de 5.623,05 hectáreas, la cual corresponde al 6,26% son 

tierras con vocación forestal de producción. 

 

Se incluyen en este grupo las tierras destinadas a la implementación de sistemas 

forestales destinados a satisfacer la demanda industrial de productos derivados del 

bosque; este tipo de productos están relacionados con maderas, pulpas y materias 

primas farmacéuticas y de perfumería. 

 

Las tierras de vocación forestal, en general, son aquellas que por la topografía quebrada 

y escarpada con pendientes superiores al 25% y que llegan a 75%, necesitan cobertura 

vegetal permanente como defensa contra la acción de los factores y procesos erosivos; 

la plantación forestal productora se ubica en los suelos de ladera con pendientes 25-50-

75%, bien drenados, moderadamente profundos y con un nivel bajo o mayor de 

fertilidad. 

 

Requieren normas estrictas de aprovechamiento para mantener el equilibrio ecológico y 

la sostenibilidad del bosque, control de incendios y selección de especies. 

 

3.10.4.6.2.6 Sistemas Forestales Protectores (FPR) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LEFf, LVD1a, 

MCaFf, PArDa, RMMa, RRBa, RRLa, RTeD1a); y en las clases, subclases y grupo de 

manejo por capacidad de uso (5hs-4, 7ps-1). Cubren una extensión de 

7.087,41hectáreas, la cual corresponde al 8,69% son tierras con vocación forestal y 

conservación. 

 

En este grupo se incluyen las tierras destinadas a la protección de las laderas contra 

procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa; 

adicionalmente las tierras que se consideran como humedales, las cuales requieren ser 

delimitadas y definidas para su manejo acorde con la importancia de estas zonas donde 

se desarrollan estos ecosistemas de humedal. En estas tierras es importante la 

conservación de especies maderables en vía de extinción, la protección de recursos 

hídricos, florísticos y faunísticos. En general, en estas áreas no se debe desarrollar 

ningún tipo de actividad económica y se requiere de reglamentación especial para su 

conservación. 

 

3.10.4.6.2.7 Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza (CRE) 

 

Estas tierras se localizan principalmente en las unidades geo pedológicas (LEFg, MCaFg, 

RRLa); y en las clases, subclases y grupo de manejo por capacidad de uso (5a-4, 8ps-

1). Cubren una extensión de 1.041,5 hectáreas, la cual corresponde al 1,16% son tierras 

con vocación de conservación y preservación. 

 

Se incluyen en este grupo las tierras con ecosistemas frágiles y/o estratégicos para la 

generación y la regulación del agua. Además de aquellas que presentan algún grado de 
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degradación por procesos erosivos, por lo que requieren acciones de recuperación y 

rehabilitación. 

 

Las tierras son de vocación forestal natural, de preservación; en general son aquellas 

zonas que por la topografía escarpada con pendientes superiores al 75%; necesitan 

cobertura vegetal permanente como defensa frente a los factores y procesos erosivos. 

Además, se incluyó en esta categoría a las lagunas costeras, por la importancia de los 

manglares y los ecosistemas marinos asociados. Son tierras que requieren de prácticas 

de manejo especial tales como: estabilización y control de erosión, reforestación o 

regeneración natural espontánea, ser reglamentadas para su preservación. 
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3.11 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

 

Los levantamientos de las coberturas y los usos de la tierra se han convertido en una de 

las fuentes de información más solicitadas por la sociedad, administraciones nacionales 

e internacionales, corporaciones regionales, centros de investigación gremial, 

universidades, etc.  Su valor aumenta no solo con su calidad sino con su nivel de 

actualización, en razón a que inciden sustancialmente en la definición de las políticas 

medioambientales y en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio. 

 

Hasta hace pocos años no existía en Colombia una metodología única para el estudio de 

las coberturas de la tierra, situación que impedía compartir conocimientos y experiencias 

entre las diferentes entidades encargadas de levantar tal información. Sin embargo, a 

partir del año 1990, se desarrolló en el continente europeo, una propuesta metodológica 

denominada Corine (Coordination of Information on the Environment) Land Cover (CLC), 

con el fin de estandarizar los procesos de elaboración de la cartografía temática y de la 

estructuración de la leyenda. Colombia adapta esta metodología para sus condiciones 

(CLC-C), a través de un estudio piloto realizado en la cuenca Magdalena-Cauca, a escala 

1:100.000 (IDEAM, IGAC, CORMAGDALENA, 2008). 

 

A partir de la experiencia ganada en la ejecución del piloto anteriormente mencionado, 

se implementaron nuevos proyectos relacionados al tema, en especial la actualización 

del mapa de suelos a escala 1:10.000 en los departamentos del Quindío y Cundinamarca, 

realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi junto a la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (IGAC, 

2017). 

 

Con el sustento manifestado en los párrafos anteriores, el objetivo del presente estudio 

fue adelantar en primer lugar, el levantamiento de coberturas de la tierra para las 

cuencas de los ríos Turbo y Currulao – Antioquia, a escala 1:25.000, utilizando productos 

de sensores remotos, complementado con trabajo de campo y teniendo como base para 

la interpretación la metodología y la leyenda propuesta por Corine Land Cover Colombia 

(CLC-C).  En segundo lugar, obtener la información de usos de la tierra utilizando la 

clasificación elaborada por el IGAC en el año 2002. 

 

3.11.1 Descripción de las coberturas y usos actuales de la tierra 

 

3.11.1.1 Descripción del área de estudio 

 

La región del golfo de Urabá es considerada un área de enorme diversidad biológica y 

de hábitats, donde confluyen muchos elementos florísticos suramericanos y 

centroamericanos que posee muchos endemismos (Camacho, Ortiz, Walschburger, & 

Hurtado, 1992). La ubicación de la cuenca en zonas del Chocó biogeográfico le brinda 

importantes características de carácter ambiental, ya que esta región presenta enorme 

diversidad, gran número de endemismos en diferentes grupos (principalmente, plantas, 

aves, mariposas), además de ser un sector de intercambio entre los ecosistemas de la 

región Caribe, Andina y Pacífica, poseer ecosistemas Marino-Costeros y ser una 

ecorregión de máxima prioridad de conservación (Camacho & Pérez, Elementos para la 

construcción de la Visión Urabá,biodiversidad y servicios ecosistémicos como base para 

el desarrollo la sostenibilidad y el bienestar, 2014). 
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El área de estudio se encuentra en la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T) 

(García-Valencia, 2007, pág. 180)y al Zonobioma Húmedo Tropical del Magdalena y 

Caribe de acuerdo al mapa de ecosistemas de Colombia del IDEAM (ver Figura 41) El 

bh-T presenta entre sus límites climáticos una biotemperatura superior a 24°C y un 

promedio de lluvias anual entre 2000 y 4000 mm (Espinal L. , 2011). 

 

 
Figura 41. Localización departamental del proyecto POMCA Río Turbo-Currulao 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.2 Metodología 

 

El programa Corine Land Cover (CLC), propone una metodología específica para realizar 

el inventario de la cobertura y el uso de la tierra, información útil para la toma de 

decisiones en aspectos relacionados con el manejo y conservación de los recursos 

naturales, el ordenamiento territorial, así como también para el análisis sectorial 

pecuario, agrícola, forestal, etc.  En la actualidad, el programa está en su versión CLC 

2000, que se fundamenta en las experiencias ganadas en la aplicación de CLC90 y en la 

priorización de las necesidades del usuario (Lima, 2005). 

 

Un avance sustancial en el manejo de la información es el hecho de que CLC 2000 

recomienda el uso de los avances tecnológicos, principalmente el trabajo en ambiente 

SIG, para facilitar la integración de los datos georreferenciados de diferentes fuentes y 

que, de hecho, requieren de una definición de estándares y consistencia entre los 

conjuntos de datos. 
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Una característica importante de la metodología es el uso de una leyenda jerárquica con 

categorías que permiten agregar datos a nivel nacional o, desagregarlo, para trabajar a 

nivel departamental, municipal o para áreas específicas, como es el caso del presente 

estudio que está relacionado con las cuencas de los ríos Turbo y Currulao. También es 

vital en la metodología el uso de imágenes de sensores remotos para producir mapas a 

diferentes escalas (1:100.000, 1:25.000, 1:10.000) definidas por los objetivos y 

alcances del estudio. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se respetó la metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia, tanto en su parte conceptual como operativa. Sin embargo, 

cabe aclarar que, por ser una aplicación a condiciones específicas del Urabá Antioqueño, 

la metodología se adaptó de manera creativa, llevando la leyenda hasta un sexto nivel, 

coherente con la publicación de la cartografía a escala 1:25.000, complementado con 

técnicas de levantamiento de información directamente en el campo. 

 

3.11.1.3 Desarrollo de la metodología 

 

Considerando la escala de elaboración del mapa de coberturas y usos de la tierra, 

1:25.000, a partir de imágenes de satélite y fotografías aéreas digitales, complementado 

con trabajo de campo; la metodología se ajustó para reflejar su particularidad como se 

muestra en la Figura 42. 
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Figura 42. Desarrollo de la metodología de Cobertura y usos de la tierra 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11.1.4 Selección y recopilación de imágenes de satélite y fotografías 

aéreas 

 

Para generar la cartografía del presente estudio se utilizaron, como insumo primario, 

imágenes satelitales RapidEye del año 2014, las cuales contienen las siguientes 

características, reflejadas en la Tabla 5: 

 
Tabla 5. Características de las imágenes satelitales RapidEye 2014. 
Resolución espacial:   Cinco (5) metros 
Resolución espectral: Cinco (5) bandas (azul, verde, rojo, rojo extendido e 

infrarrojo cercano. 
Resolución temporal: Veinticuatro (24) horas 
Resolución radiométrica: Doce (12) bits 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para ampliar el nivel de detalle, comparar y/o validar la información de las imágenes de 

referencia, se contó con información complementaria proveniente principalmente de las 

siguientes fuentes: 

 

 Imágenes Landsat TM8 del año 2015 y fotografías aéreas. 

 Fotografías aéreas digitales tomadas en el año 2013. 

 Cartografía básica escala 1:100,000 y 1: 25,000. 

 Mapas temáticos escala 1:100,000. 

 Información estadística de coberturas y usos de la tierra. 

3.11.1.5 Estructuración de la Geodatabase 

 

El programa ArcGis presenta un modelo de datos de nueva generación, para representar 

información geográfica, que se implementa usando tecnología estándar de bases de 

datos relacional. La Geodatabase soporta una variedad de funciones de modelamiento, 

manejo y análisis que permiten al usuario representar la realidad con mayor 

aproximación de lo que era posible con otros modelos. 

 

La organización de los datos en una estructura de Geodatabase para el Proyecto POMCA 

Río Turbo-Currulao, permite tener un control en la disposición y almacenamiento de los 

datos. La estructura definida para la Geodatabase del proyecto se muestra en Figura 43. 

 

 
Figura 43. Estructura de la Geodatabase del proyecto POMCA Río Turbo-Currulao 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.6 Estructuración de la leyenda de coberturas de la tierra 

 

Considerando que la leyenda es fundamental para realizar una interpretación 

sistemática, se buscó que esta cumpliera con las siguientes características: 

 

 Debe permitir mapear todas las coberturas y usos de la tierra, presentes en el 

área de estudio, sin que ninguna quede sin clasificar. 
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 La definición de cada categoría debe ser clara y concisa para evitar ambigüedades 

y facilitar el trabajo de interpretación. 

 

Con el sustento anterior y teniendo en cuenta la escala de trabajo de 1:25.000, se 

estructuró una leyenda general hasta el cuarto nivel.  Los dos primeros niveles se 

mantienen constantes, según lo estipulado por CLC europeo, y del tercer nivel en 

adelante se adaptó para las condiciones de la Cuenca del río Turbo-Currulao, acorde con 

lo establecido en CLC Colombia. En consecuencia, para el área de estudio se elaboró una 

leyenda de 5 clases para el nivel 1, 15 clases para el nivel 2, 36 clases para el nivel 3, 

28 clases para el nivel 4.  Para la clase Red vial y territorios asociados fue necesario 

llegar hasta los niveles 5 y 6, como se muestra en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Leyenda de las clases de coberturas de la tierra del proyecto POMCA Río Turbo Currulao 
(metodología CLC-Colombia), escala 1:25.000. 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

ZONAS 
URBANIZADAS 

Tejido urbano 
continuo 

Casco urbano     

Tejido urbano 
discontinuo 

Área urbana 
con espacios 
verdes en el 
interior 

  

Construccione
s rurales 

Vivienda rural 
dispersa 

    

Vivienda rural 
nucleada 

  

ZONAS 
INDUSTRIALES O 
COMERCIALES Y 
REDES DE 
COMUNICACIÓN 

Zonas 
industriales o 
comerciales 

 Zonas 
industriales 

   

Zonas 
comerciales 

  

Red vial, 
ferroviaria y 
terrenos 
asociados 

Red vial y 
territorios 
asociados 

Red vial 
 Vía 

pavimentad
a 
 

Vía sin 
pavimentar 

Terrenos 
asociados 
a la red 
vial 

 

Zonas 
portuarias 

Zona portuaria 
marítima 

  

  
Aeropuertos Aeropuerto 

con 
infraestructur
a asociada 

  

ZONAS DE 
EXTRACCIÓN 
MINERA Y 
ESCOMBRERAS 

Zonas de 
extracción 
minera 

Explotación de 
materiales de 
construcción 

  

Escombreras y 
vertederos 

Relleno 
sanitario 

  

ZONAS VERDES 
ARTIFICIALIZADA
S, NO AGRÍCOLAS 

Instalaciones 
recreativas 

Áreas 
deportivas 

  

Áreas 
turísticas 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

Otros cultivos 
transitorios 

      

CULTIVOS 
PERMANENTES 

 Cultivos 
permanentes 
herbáceos 

Plátano y 
banano 

  

 Cultivos 
permanentes 
arbustivos 

Otros cultivos 
permanentes 
arbustivos 

    

Cultivos 
permanentes 
arbóreos 

Otros cultivos 
permanentes 
arbóreos 

  

PASTOS Pastos limpios       

Pastos 
arbolados 

      

Pastos 
enmalezados 

   

ÁREAS 
AGRÍCOLAS 

HETEROGÉNEAS 

Mosaico de 
cultivos 

      

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

      

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

      

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 

   

Mosaico de 
cultivos con 
espacios 
naturales 

      

BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES 

BOSQUES Bosque 
abierto 

Bosque 
abierto alto 

    
  

Bosque de 
galería y/o 
ripario 
arbolado 

Bosque de 
galería y/o 
ripario 
arbolado 

  

Bosque de 
galería y/o 
ripario con 
arbustal y 
herbazal 

  

Bosque de 
galería y/o 
ripario mixto 

  

Plantación 

forestal 

Plantación de 

latifoliadas 

  

Plantación 
forestal mixta 

  

ÁREAS CON 
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA Y/O 
ARBUSTIVA 

Herbazal  Herbazal 
denso 

  
 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

Vegetación 
secundaria 
alta 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

Vegetación 
secundaria 
baja 

    

ÁREAS 
ABIERTAS, SIN O 
CON POCA 
VEGETACIÓN 

Zonas 
arenosas 
naturales 

Playas   

Arenales   

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Remoción en 
masa  

  

ÁREAS HÚMEDAS ÁREAS HÚMEDAS 
CONTINENTALES 

Zonas 
Pantanosas 

   

 
ÁREAS HÚMEDAS 
COSTERAS 
 

Pantanos 
costeros 

   

Sedimentos 
expuestos en 
bajamar 

   

SUPERFICIES DE 
AGUA 

AGUAS 
CONTINENTALES 

ríos, 
quebradas y 
caños 

 
    

Lagunas, 
lagos y 
ciénagas 
naturales 

   

Canales, 
vallados y 
acequias 

   

AGUAS 
MARÍTIMAS 

Lagunas 
costeras   

   

Estanques 
para 
acuicultura 
marítima 

   

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7 Descripción de las unidades de cobertura de la tierra de la cuenca 

 

A continuación, se describen cada una de las unidades mapeadas y codificadas siguiendo 

las directivas de la metodología CLC-Colombia, teniendo en cuenta que los números 

ubicados dentro de lo paréntesis corresponden a los códigos de las coberturas de la 

tierra. 

 

 Territorios Artificalizados (1.) 

 

Comprende las áreas de las ciudades, las poblaciones y aquellas áreas periféricas que 

están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de 

urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de 

servicios y recreativos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, pág. 9). 

 

 

 

 

3.11.1.7.1.1 Zonas Urbanizadas (1.1) 
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Incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios 

verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, pág. 9). 

 

 Tejido urbano continúo (1.1.1) 

 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 

infraestructura edificada.  Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente 

cubren más del 80% de la superficie del terreno.  La vegetación y el suelo desnudo 

representan una baja proporción del área del tejido urbano (SIATAC , 2009). 

 

3.11.1.7.2.1 Casco Urbano (1.1.1.2) 

 

Son áreas ocupadas por un entramado denso y continuo de construcciones que 

corresponden a lo que política y administrativamente se denomina cabecera municipal o 

área urbana del municipio.  En la Figura 44, se muestra el entramado del casco urbano 

de Turbo. 

 

 
Figura 44. Casco Urbano del municipio de Turbo 

Fuente: (Alcaldía de Turbo, 2015). 
 

 Tejido urbano discontinuo (1.1.2) 

 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes.  Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación.  Esta unidad puede 

presentar dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y semi-

natural se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas (SIATAC, 2010). 

 

3.11.1.7.3.1 Área urbana con espacios verdes en el interior 

(1.1.2.2) 

 

Son unidades urbanas donde la densidad del número de edificaciones decrece y las áreas 

verdes como solares, parques y prados representan más del 20% del área ocupada por 

la unidad.  Se incluyen las canchas deportivas, lotes abandonados y áreas verdes 
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dedicadas al ornato del centro poblado; además cementerios con prados y sombríos, 

parques públicos y zonas verdes privadas (ver Figura 45). 

 

 
Figura 45 Panorámica del área urbana de Currulao, municipio de Turbo 

Fuente: (Alcaldía de Turbo, 2015) 

 

 Construcciones rurales (1.1.3) 

 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes en un ambiente rural.  Las 

edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la superficie del terreno de 

manera dispersa y descontinua. La baja densidad de las construcciones y la poca 

población diferencian estos espacios de las zonas urbanas (IDEAM, IGAC, 

CORMAGDALENA, 2008, pág. 100). 

 

3.11.1.7.4.1 Vivienda rural dispersa (1.1.3.2) 

 

Comprende las superficies ocupadas por construcciones que generalmente están 

aisladas y separadas entre sí por algunos metros.  Sirven como vivienda a familias 

campesinas que ofrecen mano de obra para labores agrícolas o pecuarias en predios 

vecinos.  No es común en la zona esta clase de cobertura, sin embargo, se registraron 

algunas pequeñas áreas clasificadas con este código (ver Figura 46). 
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Figura 46. Vivienda rural dispersa, municipio de Turbo 

Fuente: (El Tiempo, 2016). 
 

3.11.1.7.4.2 Vivienda rural nucleada (1.1.3.2) 

 

Son áreas cubiertas por un conjunto de edificaciones rurales construidas formando 

calles. Localmente, estas áreas se conocen como caseríos, corregimientos o inspecciones 

de policía; están habitadas por personas dedicadas a actividades agropecuarias.  En la 

zona rural de Turbo y Currulao, las viviendas agrupadas a lo largo de los bordes de las 

vías principales y algunos caseríos se clasificaron en esta unidad (ver Figura 47). 

 

 
Figura 47. Vivienda rural nucleada, corregimiento del Tres, municipio de Turbo. 

Fuente: (Google Earth, 2016). 

 

 Zonas Industriales O Comerciales Y Redes De Comunicación (1.2) 

 

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente comercial, 

industrial, de servicios y comunicaciones.  Se incluyen tanto las instalaciones como las 

redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los procesos específicos de cada 

actividad (SIATAC, 2010, pág. 15). 

 

3.11.1.7.5.1 Zonas industriales o comerciales (1.2.1) 

 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, 

asfaltados o estabilizados) sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se 

utilizan para actividades comerciales o industriales (SIATAC, 2010, pág. 15). 
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 Zonas industriales (1.2.1.1) 

Comprende las áreas donde se realizan actividades y labores tecnificadas para la 

producción de bienes y servicios. Incluye las plantas, las instalaciones administrativas, 

los parqueaderos, las bodegas y las zonas verdes anexas. 

 

 Zonas comerciales (1.2.1.2) 

Son áreas cuya finalidad es el acopio y distribución de productos, bienes y/o servicios 

provenientes de la industria o de actividades primarias de producción como la minería, 

la agricultura y la ganadería.  Entre los servicios se incluyen el transporte, la mensajería, 

las comunicaciones, la educación, la salud, etc. 

 

 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados (1.2.2) 

 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, 

autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones 

asociadas tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes 

(SIATAC, 2010, pág. 15). 

 

 Red vial y territorios asociados (1.2.2.1) 

Corresponde a las áreas ocupadas por infraestructura vial y las instalaciones asociadas 

como terminales, paraderos, estaciones de servicio, restaurantes y hoteles (SIATAC, 

2010, pág. 15). 

 

 Red vial (1.2.2.1.1) 

Comprende las áreas ocupadas por la infraestructura vial, tales como autopistas, 

carreteras y puentes (SIATAC, 2010, pág. 15). 

 

 Vía pavimentada (1.2.2.1.1.1) 

Son las carreteras con superficie de rodadura hechas en concreto o en mezclas 

bituminosas.  La carretera pavimentada en el área de estudio corresponde a la vía 

principal que conecta a Currulao, Turbo y Necoclí (ver Figura 48) (SIATAC, 2010, pág. 

15). 

 

 Vía pavimentada (1.2.2.1.1.1) 

Son las carreteras con superficie de rodadura hechas en concreto o en mezclas 

bituminosas.  La carretera pavimentada en el área de estudio corresponde a la vía 

principal que conecta a Currulao, Turbo y Necoclí (ver Figura 48) (SIATAC, 2010, pág. 

15). 
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Figura 48. Carretera pavimentada que comunica a Currulao con Turbo. 

Fuente: (Google Earth, 2016). 

 

 Vía sin pavimentar (1.2.2.1.1.2) 

Son las carreteras con superficie de rodadura en suelo, piedra o grava.  En esta categoría 

se clasificaron todas las vías que conectan las veredas de los tres municipios que hacen 

parte de la cuenca de los ríos Turbo y Currulao (ver Figura 49) (SIATAC, 2010, pág. 15). 

 

 
Figura 49. Carretera en gravilla, que comunica la vereda Tío López con el casco urbano de 

Currulao 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Terrenos asociados a la red vial (1.2.2.1.2) 

Comprende las áreas adyacentes a las vías como peajes, zonas verdes, terminales, 

hoteles, restaurantes y zonas de estacionamiento (SIATAC, 2010, pág. 15). 

 

 Zonas portuarias (1.2.3) 

Son espacios ocupados por infraestructura portuaria, que incluye áreas de muelles, 

parqueaderos, administración y almacenamiento (SIATAC, 2010, pág. 16). 

 

 

 Zona portuaria marítima (1.2.3.2) 
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Comprende las áreas de puertos marítimos cubiertas por el conjunto de obras, 

instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas necesarias para 

la instancia segura de buques y barcos, mientras que se realizan las operaciones de 

carga, descarga, almacenaje de mercancías y el tránsito de pasajeros (SIATAC, 2010, 

pág. 16). 

 

 Aeropuertos (1.2.4) 

Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea.  Incluye las pistas de 

aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación y la 

vegetación asociada (SIATAC, 2010, pág. 16). 

 

 Aeropuerto con infraestructura asociada (1.2.4.1) 

Espacios con una superficie extensa de terreno con pistas para el aterrizaje y despegue 

de aeronaves.  Cuentan con instalaciones adecuadas para embarque y desembarque de 

pasajeros, equipajes y mercancías, y abastecimiento de combustible y mantenimiento 

de aeronaves, así como lugares de estacionamiento para aquellas que no están en 

servicio.  En el municipio de turbo existe una pista de aterrizaje con una pequeña área 

administrativa, actualmente no se encuentra en funcionamiento (SIATAC, 2010, pág. 

16). 

 

 Zonas de Extracción Minera y Escombreras (1.3) 

 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades 

mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de diferente 

origen (SIATAC, 2010, pág. 17). 

 

3.11.1.7.7.1 Zonas de extracción minera (1.3.1.) 

 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a cielo abierto (SIATAC, 

2010, pág. 17). 

 

3.11.1.7.7.2 Explotación de materiales de construcción (1.3.1.5) 

 

Son áreas donde se realiza la explotación, a cielo abierto, de materiales para la 

construcción, tales como: arena, arcilla, gravilla y cascajo (SIATAC, 2010, pág. 17). 

 

 Escombreras y vertederos (1.3.2) 

Son espacios en los que se depositan restos de construcción, residuos urbanos, desechos 

industriales y material estéril de minas (SIATAC, 2010, pág. 17). 

 

 Relleno sanitario (1.3.2.4) 

Lugar destinado a la disposición final de desechos o basuras, en el cual se toman 

múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento 

de la basura como son los botaderos, dichas medidas son, el estudio meticuloso de 

impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la 

vigilancia y estudio del lugar en toda la vida útil del relleno (SIATAC, 2010, pág. 17). 

 

 

 

 Zonas Verdes Artificializadas, No Agrícolas (1.4) 
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Comprende las zonas verdes localizadas en las áreas urbanas, sobre las cuales se 

desarrollan actividades comerciales, recreacionales, de conservación y amortiguación, 

donde los diferentes usos del suelo no requieren de infraestructura construida 

apreciable.  En general, estas zonas verdes son áreas resultantes de procesos de 

planificación urbana o áreas que por los procesos de urbanización quedaron embebidas 

en el perímetro de la ciudad (SIATAC, 2010, pág. 18) 

 

3.11.1.7.8.1 Zonas verdes urbanas y rurales (1.4.1) 

 

Comprende las zonas cubiertas por vegetación dentro del tejido urbano y las zonas 

verdes artificializadas en la zona rural, incluye parques y cementerios (SIATAC, 2010, 

pág. 18). 

 

3.11.1.7.8.2 Instalaciones recreativas (1.4.2) 

 

Son terrenos dedicados a las actividades de camping, deporte, parques de atracción, 

golf, hipódromos y otras actividades de recreación y esparcimiento, incluyendo los 

parques habilitados para esparcimiento, no incluidos dentro del tejido urbano (SIATAC, 

2010, pág. 18). 

 

 Áreas deportivas (1.4.2.2)  

Espacios provistos de los medios necesarios para el aprendizaje, práctica y competencia 

de una o más actividades deportivas.  En este estudio se identificó un campo de fútbol 

en el municipio de Turbo (SIATAC, 2010, pág. 18). 

 

 Áreas turísticas (1.4.2.3) 

Terrenos de dimensiones variables donde se localizan lugares de interés para viajeros y 

turistas; se caracterizan por su belleza natural, histórica o cultural; ofrecen aventura, 

ocio y diversión, generando tanto actividad económica conexa (hotelería, gastronomía, 

agencias que realizan excursiones, comercios, entre otros), como desarrollo de 

infraestructura para acceso y disfrute del atractivo turístico (aeropuertos, rutas, 

señalización, etc.). En el área de estudio se encuentra Simona del Mar (Ver Figura 50) 

como una de las áreas Turísticas (SIATAC, 2010, pág. 18). 

 

 
Figura 50. Complejo Turístico Simona del Mar. 

Fuente: (Ecoviajes Darien, 2016). 
 

 Territorios Agrícolas (2.) 
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Son terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras 

materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en 

rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos 

permanentes, transitorios, áreas de pastos y zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales 

también se pueden dar usos pecuarios además de los agrícolas (SIATAC, 2010, pág. 21). 

 

3.11.1.7.9.1 Cultivos Transitorios (2.1) 

 

Son las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 

incluso a ser de solo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, 

cebada y arroz), los tubérculos (papa y yuca), las oleaginosas (fríjol y arveja), la mayor 

parte de las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto.  También tienen como 

característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o 

plantar para seguir produciendo (SIATAC, 2010, pág. 22). 

 

3.11.1.7.9.2 Otros cultivos transitorios (2.1.1.) 

 

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, 

oleaginosas, hortalizas y tubérculos.  En la cuenca se observaron, en la imagen de 

satélite, áreas con pequeños cultivos que no se lograron identificar y se les asignó este 

código (SIATAC, 2010, pág. 22). 

 

3.11.1.7.9.3 Cultivos Permanentes (2.2) 

 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo de vegetativo es mayor a un 

año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar.  Se incluyen en 

esta categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, plátano y 

banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma 

africana y árboles frutales (SIATAC, 2010, pág. 24). 

 

3.11.1.7.9.4 Cultivos permanentes herbáceos (2.2.1) 

 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito herbáceo como 

caña de azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco.  Las herbáceas son plantas que 

no presentan órganos leñosos, son verdes y con ciclo de vida vegetativo anual (SIATAC, 

2010, pág. 24). 

 

 Plátano y banano (2.2.1.3) 

Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de banano (Musa sapientum L.) y/o 

plátano (Musa paradisiaca L.), planta herbácea perenne gigante de la familia Musaceae, 

con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, de forma 

cónica y con altura que varía entre 3.5 y 7.5 m de altura, que termina en una corona de 

hojas. Las hojas son muy grandes y dispuestas en forma de espiral (SIATAC, 2010, pág. 

24). 

 

Este cultivo, por su extensión e importancia económica, es el más representativo en la 

zona de estudio; se siembra de manera tecnificada y con buenas prácticas agronómicas 

(limpias y fertilización), dando como resultado una alta producción por unidad de 
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superficie. La Figura 51 y la Figura 52 muestran diferentes tipos de cultivo de plátano y 

banano. 

 

 
Figura 51. Cultivo tecnificado de plátano y banano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 52. Cultivo de plátano en producción 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.9.5 Cultivos permanentes arbustivos (2.2.2) 

 

Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo como 

café, cacao, coca y viñedos.  Un arbusto es una planta perenne, con estructura de tallo 

leñoso, con una altura entre 0.5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin una copa 

definida (FAO, 2005). 

 

3.11.1.7.9.6 Otros cultivos permanentes arbustivos (2.2.2.1) 

 

Superficies ocupadas por cultivos permanentes arbustivos de especies no identificadas 

en la imagen de satélite, con superficie mayor a 1.56 hectáreas (SIATAC, 2010, pág. 

27). 
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3.11.1.7.9.7 Cultivos permanentes arbóreos (2.2.3) 

 

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 

plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, etc 

(SIATAC, 2010, pág. 30). 

 

3.11.1.7.9.8 Otros cultivos permanentes arbóreos (2.2.3.1.) 

 

Áreas ocupadas por cultivos arbóreos de especies no identificadas en la imagen de 

satélite con una superficie superior a 1.56 hectáreas, diferentes a las plantaciones 

forestales (SIATAC, 2010, pág. 30). 

 

 Pastos 

 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada 

principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un período 

de dos o más años.  Algunas de las categorías definidas pueden presentar anegamientos 

temporales o permanentes cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del 

terreno.  Una característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia 

se debe a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción 

de especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace.  (SIATAC, 

2010, pág. 33). En el área del POMCAS río Turbo-Currulao, los pastos con un 47.61% 

del área total es la cobertura dominante y su uso es la ganadería de doble propósito, 

leche y carne (ver Figura 53). 

 

 
Figura 53. Cobertura de pastos municipio Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.10.1 Pastos limpios (2.3.1) 

 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas con pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 

y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo 

de otras coberturas.  Los pastos limpios se localizan a continuación de la franja costera 
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cubierta por cultivos de banano y cubren 32.398 ha que corresponden al 36% del área 

total del proyecto (ver Figura 54) (SIATAC, 2010, pág. 33). 

 

 
Figura 54. Cobertura de Patos limpios, Municipio de Necoclí 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.10.2 Pastos arbolados (2.3.2) 

 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado 

potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en 

forma dispersa (SIATAC, 2010, pág. 34). 

 

3.11.1.7.10.3 Pastos enmalezados (2.3.3) 

 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 

asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a las escasas prácticas de 

manejo o a la ocurrencia de procesos de abandono.  En general, la altura de la vegetación 

secundaria es menor a 1.5 m.  Los pastos enmalezados se localizan principalmente en 

las partes altas de la cuenca donde, por problemas de orden público, las tierras han sido 

abandonadas. Actualmente, estas tierras están siendo nuevamente habilitadas e 

incorporadas a la cobertura de pastos limpios (SIATAC, 2010, pág. 34). 

 

 
Figura 55. Pastos enmalezados Municipio de Turbo 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Áreas Agrícolas Heterogéneas (2.4) 

 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 

dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 

separación en coberturas individuales, los arreglos geométricos están relacionados con 

el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de 

manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra  (SIATAC, 2010, pág. 35). 

 

3.11.1.7.11.1 Mosaico de cultivos (2.4.1) 

 

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los 

cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 1 ha) y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente 

de manera individual (SIATAC, 2010, pág. 35). 

 

3.11.1.7.11.2 Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2) 

 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en las cuales el tamaño de las 

parcelas es muy pequeño (inferior a 1 ha) y el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.  En 

esta cobertura se agruparon pequeñas parcelas con diferentes cultivos de pan coger 

asociados con lotes pequeños de pastos (SIATAC, 2010, pág. 35). 

 

3.11.1.7.11.3 Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 

(2.4.3) 

 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por cobertura de 

cultivos y pastos en combinación con espacios naturales.  En esta unidad, el patrón de 

distribución de las áreas de cultivos, pastos y espacios naturales no pueden ser 

representadas individualmente, ya que el tamaño de las parcelas es inferior a 1 ha.  Las 

áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad 

(SIATAC, 2010, pág. 35). 

 

3.11.1.7.11.4 Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) 

 

Cobertura constituida por las superficies ocupadas principalmente con pastos en 

combinación con espacios naturales.  En esta unidad, el patrón de distribución de las 

zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y 

las parcelas de pastos presentan un área menor a una hectárea.  Las coberturas de 

pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico.  Los espacios 

naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, 

bosque de galería o ripario, vegetación secundaria y otras áreas no intervenidas o poco 

transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi natural (SIATAC, 2010, pág. 36). 

 

3.11.1.7.11.5 Mosaico de cultivos y espacios naturales (2.4.5) 

 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente 
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de manera individual.  En esta unidad, los espacios naturales se presentan como 

pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces 

entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación (SIATAC, 2010, 

pág. 36). 

 

 Bosques y áreas seminaturales (3.) 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, 

desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de 

procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y 

afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o 

inducidos de degradación.  Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en 

esta categoría se incluyen otras coberturas que son el resultado de un fuerte manejo 

antrópico, como son las plantaciones forestales y la vegetación secundaria o en 

transición (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

3.11.1.7.12.1 Bosques (3.1) 

 

Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 

elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas 

perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos definida.  De 

acuerdo con FAO (2001), esta cobertura comprende los bosques naturales y las 

plantaciones.  Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta categoría 

se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la guadua (SIATAC, 

2010, pág. 39). 

 

Para efectos de clasificación de unidades de esta leyenda, los bosques son determinados 

por la presencia de árboles que deben alcanzar una altura del dosel superior a los cinco 

metros.  Para su diferenciación los bosques fueron clasificados de acuerdo con tres 

criterios fisonómicos estructurales fácilmente observables en imágenes de sensores 

remotos como son la densidad y la altura, y un elemento interpretable del terreno que 

se puede inferir del sensor como es la condición de drenaje (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

Para la interpretación de las coberturas de la tierra, los bosques se clasifican, a partir de 

la densidad de la cobertura arbórea, en densos y abiertos; de acuerdo con la altura del 

dosel, los bosques se clasifican en altos y bajos; y de acuerdo con la condición de 

inundabilidad del terreno donde ubican los bosques, se clasifican en inundables y de 

tierra firme (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

3.11.1.7.12.2 Bosque abierto (3.1.2) 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 5 metros y cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad.  Estas formaciones vegetales 

no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales (SIATAC, 2010, pág. 39). 
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3.11.1.7.12.3 Bosque abierto alto (3.1.2.1) 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, y cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad.  Estas formaciones vegetales 

no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y las características funcionales.  Esta cobertura corresponde a 

relictos de bosque que han sido sometidos a un aprovechamiento selectivo, se localizan 

en la parte más alta y abrupta de la cuenca (ver Figura 56) (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

 
Figura 56. Bosque abierto alto, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.12.4 Bosque de galería y/o ripario arbolado (3.1.4) 

 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicadas en las márgenes 

de cursos de agua permanentes o temporales.  Este tipo de cobertura está limitada por 

su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la 

presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como 

bosque de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas 

andinas son conocidas como bosque ripario (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

3.11.1.7.12.5 Bosque de galería y/o ripario arbolado (3.1.4.2) 

 

Coberturas localizadas a lo largo de las márgenes de los ríos y quebradas, constituidas 

por vegetación arbórea de especies nativas o exóticas.  La mayoría de la vegetación de 

las rondas de los ríos y quebradas se clasificó en esta categoría (ver Figura 57) (SIATAC, 

2010, pág. 39). 
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Figura 57. Bosque de galería arbolado, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.12.6 Bosque de galería y/o ripario con arbustal y herbazal 

(3.1.4.3) 

 

Corresponde a vegetación arbustiva y/o herbácea que crece de manera natural en las 

márgenes de los drenajes permanentes o temporales (SIATAC, 2010, pág. 39). 

 

 
Figura 58. Bosque ripario con vegetación arbustiva y herbácea, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.12.7 Bosque de galería y/o ripario mixto (3.1.4.4) 

 

Corresponde a coberturas típicas de bosques de galería que bordean los cursos de agua, 

su forma y estructura es similar al bosque de galería arbolado, pero con una densidad 

de individuos de tipo arbóreo menor al 70% del área de la unidad y su estructura 

principal presenta espacios cubiertos de arbustos y herbazales (ver Figura 59) (SIATAC, 

2010, pág. 39). 
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Figura 59. Bosque ripario mixto con presencia de árboles, arbustos y herbazales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.7.12.8 Plantación forestal (3.1.5) 

 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la 

intervención directa del hombre con fines de manejo forestal.  En este proceso se 

constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra 

durante el proceso de forestación, para la producción de madera (plantaciones 

comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras) (SIATAC, 

2010, pág. 46). 

 

 Plantación de latifoliadas (3.1.5.2) 

Territorios cubiertos por plantaciones homogéneas de especies de hoja ancha 

establecidas con propósitos industriales, fuente de energía, protección de cuerpos de 

agua, recuperación de zonas degradadas, etc.  Esta cobertura, en el área de trabajo, 

corresponde a plantaciones de teca establecidas para producir madera con fines 

comerciales (ver Figura 60) (SIATAC, 2010, pág. 46). 

 

 
Figura 60. Plantación de teca, municipio de Apartado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Plantación forestal mixta (3.1.5.3) 

Corresponde a superficies ocupadas principalmente por plantaciones forestales en asocio 

con otras coberturas, en las cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior 
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a una hectárea) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 

representarlos cartográficamente de manera individual (SIATAC, 2010, pág. 46). 

 

 Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva (3.2) 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión 

natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrollada sobre 

diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica 

(SIATAC, 2010, pág. 47). 

 

3.11.1.7.13.1 Herbazal (3.2.1) 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los 

cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30-70% de 

ocupación).  Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que 

tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.  Estas 

formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no 

ha alterado su estructura original y las características funcionales (SIATAC, 2010, pág. 

47). 

 

 Herbazal denso (3.2.1.1) 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una 

cobertura densa (>70% de ocupación).  Estas formaciones vegetales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original 

ni sus características funcionales.  En el área de estudio, esta cobertura se desarrolla en 

áreas sujetas a inundaciones periódicas (SIATAC, 2010, pág. 47). 

 

 Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 

 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la 

vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la 

vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original.  Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas 

abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación 

natural fue destruida.  No se presen4tan elementos intencionalmente introducidos por 

el hombre (SIATAC, 2010, pág. 54). 

 

3.11.1.7.14.1 Vegetación secundaria alta (3.2.3.1) 

 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular 

y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios 

intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación 

de los bosques.  Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, 

generalmente después de la etapa secundaria baja.  En la cuenca esta cobertura ocupa 

una gran extensión (12.595 ha) que por su importancia ambiental amerita ser protegida 

(Ver Figura 61) (SIATAC, 2010, pág. 54). 
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Figura 61. Vegetación secundaria alta, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.11.1.7.14.2 Vegetación secundaria baja (3.2.3.2) 

 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con 

dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los 

estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de 

deforestación de los bosques. Se desarrolla posterior a la intervención original y, 

generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas 

por muchas especies.  En el área de estudio esta cobertura corresponde a superficies 

agrícolas o pecuarias, que están en descanso o que han sido abandonadas por el 

deterioro de orden público (ver Figura 62) (SIATAC, 2010, pág. 55). 

 

 
Figura 62. Vegetación secundaria baja, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Áreas Abiertas sin o con Poca Vegetación (3.3) 

 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, 

compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas 

arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por hielo 

y nieve (SIATAC, 2010, pág. 55). 

 

3.11.1.7.15.1 Zonas arenosas naturales (3.3.1) 

 

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y 

pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación 

de arbustal ralo y bajo. Se encuentran conformando playas litorales, playas de ríos, 

bancos de arena de los ríos y campos de dunas.  También se incluyen las superficies 

conformadas por terrenos cubiertos por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas 

planas de los ambientes litoral y continental, que actualmente no están asociadas con la 

actividad de los ríos, el mar o el viento (SIATAC, 2010, pág. 56). 

 

 Playas (3.3.1.1) 

Cobertura constituida por depósitos de sedimentos no consolidados que provienen 

principalmente de fuentes hídricas (SIATAC, 2010, pág. 56). 

  

 Arenales (3.3.1.2) 

Son áreas donde se acumula arena, grava o guijarros, localizadas a lo largo de las playas 

de los ríos.  Esta cobertura se encontró principalmente en las playas de los ríos Currulao 

y Turbo donde se depositan diferentes tipos de sedimentos que bajan de las montañas 

a las vegas de los ríos (SIATAC, 2010, pág. 56). 

 

 Tierras desnudas y degradadas (3.3.3) 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con 

escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 

antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas 

(SIATAC, 2010, pág. 56). 

 

 Remoción en masa (3.3.3.2) 

Superficies donde hay presencia de desplazamiento de volúmenes considerables de 

material superficial, ladera abajo, por acción directa de la gravedad, hasta encontrar un 

nuevo punto de reposo (SIATAC, 2010, pág. 56). 

 

 Áreas Húmedas (4) 

 

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos que pueden ser 

temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, 

localizados en los bordes marinos y al interior del continente (SIATAC, 2010, pág. 60). 

 

3.11.1.7.16.1 Áreas Húmedas Continentales (4.1) 

 

Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, pantanos 

y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en forma 

temporal o permanente (SIATAC, 2010, pág. 60). 
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3.11.1.7.16.2 Zonas pantanosas (4.1.1) 

 

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año, pueden estas constituidas por zonas de divagación de 

cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 

naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional.  

Comprenden las hondanadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, 

con fondos más o menos cenagosos.  Se encontraron zonas pantanosas en las vegas de 

los ríos (SIATAC, 2010, pág. 60). 

 

3.11.1.7.16.3 Áreas Húmedas Costeras (4.2) 

  

Sobre las zonas costeras se diferenciaron las zonas de pantanos litorales y las áreas que 

presentan procesos de inundación relacionados con la marea (SIATAC, 2010, pág. 63). 

 

3.11.1.7.16.4 Pantanos costeros (4.2.1) 

 

Son áreas costeras bajas cubiertas por vegetación herbácea y arbustiva rala, adaptada 

a los ambientes salobres, las cuales están bajo la influencia de la marea. Se localizan en 

zonas asociadas con deltas, estuarios, lagunas costeras y planicies marinas de 

inundación, generalmente ocupando espacios cóncavos detrás de la barra de playa.  Son 

susceptibles a la inundación durante períodos de nivel alto del mar, tormentas y oleaje 

fuerte.  Se encuentran colonizadas por plantas alófilas diferentes al mangle.  En la zona 

costera del área de estudio se diferenciaron 689 hectáreas clasificadas dentro de esta 

cobertura (ver Figura 63) (SIATAC, 2010, pág. 63). 

 

 
Figura 63. Pantanos costeros, municipio de Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Superficies de Agua (5) 

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a 

la línea de costa continental, como los mares.  Se incluyen en esta clasificación los fondos 

asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 12 metros (SIATAC, 2010, pág. 

65). 
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3.11.1.7.17.1 Aguas Continentales (5.1) 

 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, 

lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no 

salina), embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales (SIATAC, 

2010, pág. 65). 

 

3.11.1.7.17.2 Ríos, quebradas y caños (5.1.1) 

 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 

considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. En la zona los ríos 

principales son el Turbo y Currulao (ver Figura 64) (SIATAC, 2010, pág. 65). 

 

 
Figura 64. Cauce del río Turbo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Lagunas, lagos y ciénagas naturales (5.1.2) 

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, 

que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar (SIATAC, 2010, pág. 65). 

 

 Canales, vallados y acequias (5.1.3) 

Cauce artificial abierto que contiene agua en movimiento de forma permanente, que 

tiene un ancho mínimo de 5 m y que puede comunicar o no dos masas de agua.  En el 

área con cultivos de banano y plátano se han construido algunos canales para mejorar 

las condiciones de drenaje de estas tierras (SIATAC, 2010, pág. 65). 

 

3.11.1.7.17.3 Aguas Marítimas (5.2) 

 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua natural salada y salobre asociados a 

mares u océanos que bordean el litoral (SIATAC, 2010, pág. 67). 
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3.11.1.7.17.4 Lagunas costeras (5.2.1) 

 

Superficies de agua salada o salobre, separadas del mar por tierras sobresalientes u 

otras topografías similares.  Pueden tener comunicación con el mar de manera 

permanente o temporal a través de canales, barras de arena y zonas de pantanos 

costeros (SIATAC, 2010, pág. 67). 

 

 Estanques para acuicultura marítima (5.2.3) 

Cuerpos de agua artificial destinados a la cría de crustáceos y peces. Se ubican 

generalmente en las regiones adyacentes al mar. Al norte del municipio de Turbo hay 

un proyecto productivo de camarones (SIATAC, 2010, pág. 67). 

 

3.11.1.8 Unidad mínima de mapeo para la interpretación de coberturas 

Para definir la unidad mínima de mapeo se define la escala a la cual se va realizar el 

levantamiento de la cobertura y uso de la tierra, lo cual está relacionado con el nivel de 

detalle del estudio. Para escalas menores a 1:100.000 se consideran niveles de detalle 

exploratorio, entre 1:100.000 y 1:30.000 el detalle es de reconocimiento, entre 

1:30.000 y 1:10.000, el detalle es semidetallado y finalmente para mayores de 1:10.000 

el nivel es detallado (Vargas Gamez, 1992). 

 

Existe también una relación entre la escala de la fotografía y la escala cartográfica que 

resulta del proceso de interpretación. En efecto: cada nivel de detalle implica de mapas 

a escalas adecuadas. El tamaño mínimo de la unidad cartográfica en un mapa de 

cualquier escala es de aproximadamente ¼ de cm2 (0,25 cm2). En la Tabla 7 se muestra 

una relación entre el tamaño mínimo de la unidad cartográfica, la escala del mapa 

resultante y el número de hectáreas correspondiente al terreno a esta unidad mínima 

 
Tabla 7. Tamaño mínimo de unidad cartográfica 

Escala Mapa cm2xKm Hectáreas Lado en metros 

1:200.000 ¼ x (2)2 100 1.000 

1:100.000 ¼ x (1)2 25 500 

1:50.000 ¼ x (0,5)2 6,25 250 

1:25.000 ¼ x (0,25)2 1,56 125 

1:10.000 ¼ x (0,10)2 0,25 50 

1:5.000 ¼ x (0,05)2 0,06 25 

1:2.500 ¼ x (0,025)2 0,015 12 
Fuente: (Vargas Gamez, 1992) 

 

Para el caso del POMCA del Río Turbo-Currulao el cual se desarrolló a una escala 

semidetallada 1:25.000  el área mínima de mapeo es de 1,56 ha. 

 

3.11.1.9 Interpretación de imágenes Rapideye 

 

Las clases de coberturas y usos de la tierra, incluidas en la leyenda, se identificaron en 

las imágenes de satélite y se delimitaron directamente en la pantalla empleando el 

programa ArcGis10, con una licencia de edición que permite delinear y editar las 

diferentes unidades de mapeo.  Durante la interpretación, se aplicaron reglas básicas de 

generalización que permitieron decidir sobre polígonos que no cumplían en criterio de 

área mínima de mapeo establecidas, es decir, mayor o igual a 1.56 hectáreas (categorías 
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2 a 5 nivel 1 de la leyenda), mayor o igual a una hectárea (categoría 1 del nivel 1 de la 

leyenda) y ancho mayor de 8 metros para elementos lineales (ríos y vías). 

 

3.11.1.10 Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo tuvo como propósito realizar la verificación de las unidades de 

cobertura interpretadas y que presentaron mayor incertidumbre en su identificación y 

delimitación, es decir, que requirieron de un control de la calidad temática. 

 

En la medida que se avanzó en la captura de información mediante el proceso de 

interpretación de las imágenes de satélite, se programaron los trabajos de campo, 

principalmente en aquellas zonas donde se detectó mayor complejidad para la 

identificación y delimitación de los diferentes tipos de cobertura, con el propósito de 

verificar y efectuar las correcciones necesarias para garantizar la calidad de los 

resultados. (Anexo 83.1. Metodología y resultados de campo). 

 

El trabajo de campo se planeó en tres etapas: 

 

 Preparación del trabajo de campo 

 Verificación en campo de las coberturas interpretadas  

 Realización de las correcciones necesarias, como resultado de la comprobación 

de campo. 

Para la preparación del trabajo de campo fueron necesarios los siguientes medios y 

equipos y herramientas: 

Computador, requerido tanto en la fase de oficina previa al trabajo de campo, como en 

las tareas posteriores. 

 Vehículo. 

 GPS, se prefirió el uso de equipos con navegador. 

 Leyenda previamente definida. 

 Espaciomapa impreso de la zona de estudio a escala 1:25.000. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Fichas de campo. 

 

Sobre el Espaciomapa impreso y la interpretación preliminar de las coberturas, se realizó 

la identificación y selección de las áreas sujetas a verificación y se formuló la ruta de 

recorrido teniendo en cuenta las condiciones de acceso y seguridad en la zona (Anexo 

83.1) 

 

Para la segunda etapa de verificación en campo, se realizó el desplazamiento y la 

observación de las unidades a comprobar.  El empleo del GPS con navegador permitió 

la incorporación de las rutas para facilitar la captura de información de puntos a lo largo 

del recorrido, la toma de las correspondientes fotografías terrestres y diligenciamiento 

de las fichas diseñadas que sirvieron como respaldo de la información digital y 

permitieron incorporación las observaciones específicas. 

 

Finalmente, para los ajustes y correcciones en oficina, una vez terminado el recorrido 

de campo, se descargó la información recopilada y se procedió a realizar los ajustes y 

correcciones a la interpretación. 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2083.1%20Metedologia%20y%20resultados%20de%20campo.pdf
file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2083.1%20Metedologia%20y%20resultados%20de%20campo.pdf
file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2083.1%20Metedologia%20y%20resultados%20de%20campo.pdf
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3.11.1.11 Control de calidad 

 

Con el propósito de garantizar la calidad geométrica, temática y topológica de la base 

de datos estructurada para el mapa de coberturas y uso de la tierra, proyecto POMCA 

río Turbo-Currulao, se adelantó un proceso de revisión y corrección continuo y 

sistemático de cada una de las actividades incluidas dentro de la metodología. La revisión 

y corrección se realizó sobre cada una de las coberturas con el fin de garantizar la 

confiabilidad, exactitud temática y el estándar de calidad determinado por CLC Colombia. 

 

Comprobada la calidad temática, se procedió con el control de calidad topológica para 

analizar aspectos como la relación entre cada una de las unidades de cobertura y uso de 

la tierra, en lo que se refiere a polígonos sin cerrar completamente, la presencia de 

polígonos adyacentes con el mismo código o presencia de polígonos con más de un 

código. 

 

Las inconsistencias detectadas se evaluaron y se corrigieron, considerando sus efectos 

sobre la base de datos final. 

 

 Consolidación de la base de datos 

 

Como resultado del proceso de control de calidad y luego de realizar las correcciones de 

las inconsistencias y errores detectados, se consolidó la base de datos depurada tanto a 

nivel temático como geométrico y topológico; además, se adelantó una depuración de 

contenidos, estandarización de códigos, campos y atributos de los elementos, de acuerdo 

a las directrices de CLC Colombia y los estándares nacionales como el catálogo de 

objetos. 

 

 Producción cartográfica 

 

Consolidada la base de datos, se procedió con la producción de la cartografía temática, 

integrada por planchas a escala 1:25.000.  Cabe aclarar, que la cartografía en formato 

digital se presenta como una sola capa continua de información de cobertura y uso de 

la tierra. 

 

  Estructuración de la leyenda de los usos de la tierra 

 

Para determinar las actividades productivas predominantes en el área de estudio, se 

homologaron y agruparon las diferentes clases de coberturas con las diferentes clases 

consideradas en la clasificación de usos de la tierra del IGAC, año 2002. Como resultado 

de este ejercicio se obtuvo la clasificación de usos de la tierra para el proyecto POMCA 

Río Turbo-Currulao (ver Tabla 8) 

 

 

 

 

 
Tabla 8. Clasificación de los grupos de uso de coberturas de la tierra proyecto POMCA Río Turbo-

Currulao, escala 1:25.000. 
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GRUPO DE USO IGAC CLASES DE COBERTURAS CLC 

AGRICULTURA 
 
 

Otros cultivos transitorios 

Plátano y banano 

Otros cultivos permanentes arbustivos 

Otros cultivos permanentes arbóreos 

Mosaico de cultivos 

FORESTAL 
 

Plantación de latifoliadas 

Plantación forestal mixta 

AGROFORESTAL 
 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 

Vegetación secundaria baja 

AGROPECUARIO 
 

Mosaico de pastos y cultivos 

Pastos limpios 

GANADERÍA 
 

Pastos arbolados 

Pastos enmalezados 

SILVOPASTORIL Mosaico de pastos con espacios naturales 

AGROSILVOPASTORIL Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

MINERÍA Explotación de materiales de construcción 

CONSERVACIÓN 
 

Bosque abierto alto 

Bosque de galería y/o ripario arbolado 

Bosque de galería y/o ripario con arbustal y herbazal 

Bosque de galería y/o ripario mixto 

Herbazal denso 

Vegetación secundaria alta 

Playas 

Arenales 

Zonas pantanosas 

Pantanos costeros 

Ríos, quebradas y caños 

CUERPOS DE AGUA NATURALES 
 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Lagunas costeras 

INFRAESTRUCTURA 
 

Zonas industriales 

Zonas comerciales 
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GRUPO DE USO IGAC CLASES DE COBERTURAS CLC 

 Vía pavimentada 

Vía sin pavimentar 

Terrenos asociados a la red vial 

Zona portuaria marítima 

Aeropuerto con infraestructura asociada 

Áreas deportivas 

Áreas turísticas 

Canales, vallados y acequias 

Casco urbano 

ASENTAMIENTO 
 

Área urbana con espacios verdes en el interior 

Vivienda rural dispersa 

Vivienda rural nucleada 

ZOOCULTURA Estanques para acuicultura marítima 

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE 
DESECHO 

Relleno sanitario 

SIN USO Remoción en masa 

Fuente: (IDEAM, IGAC, CORMAGDALENA, 2008) 

 

Además, se elaboró la clasificación de uso actual Tabla 9 de cada una de las coberturas 

de la tierra que están incluidas dentro de la leyenda. 

 
Tabla 9. Clasificación del uso actual de las coberturas de la tierra POMCA río Turbo-Currulao, 
departamento de Antioquia 

USO ACTUAL COBERTURAS DE LA TIERRA CLC 

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSVOS Otros cultivos transitorios 

CULTIVOS PERMANENTES INTESIVOS 
 

Plátano y banano 

 Otros cultivos permanentes arbóreos 

CULTIVOS PERMANENTE SEMI-
INTENSIVOS 

Otros cultivos permanentes arbustivos 

PASTOREO SEMI-INTENSIVO Pastos limpios 

Pastos arbolados 

PASTOREO EXTENSIVO Pastos enmalezados 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR Plantación de latifoliadas 
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USO ACTUAL COBERTURAS DE LA TIERRA CLC 

PROTECCIÓN Bosque abierto alto 

Bosque de galería y/o ripario arbolado 

Bosque de galería y/o ripario con herbazal o arbustal 

Bosque de galería y/o ripario mixto 

Herbazal denso 

Vegetación secundaria alta 

Playas 

Arenales 

Zonas pantanosas 

Pantanos costeros 

PRODUCCIÓN-PROTECCIÓN Vegetación secundaria baja 

Plantación forestal mixta 

PISCICULTURA Estanques para acuicultura marítima 

RESIDENCIAL Casco urbano 

Área urbana con espacios verdes en el interior 

Vivienda rural dispersa 

Vivienda rural nucleada 

INDUSTRIAL Zonas industriales 

TRANSPORTES Vía pavimentada 

Vía sin pavimentar 

Terrenos asociados a la red vial 

Zona portuaria marítima 

COMERCIAL Zonas comerciales 

MATERIALES DE CONSTRCCIÓN Explotación de materiales de construcción 

CUERPOS DE AGUA NATURALES Ríos, quebradas y caños 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Lagunas costeras 

BOTADERO DE BASURAS Relleno sanitario 
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USO ACTUAL COBERTURAS DE LA TIERRA CLC 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS CON PASTOREO SEMI-
INTENSIVO 

Mosaico de pastos y cultivos 

CULTIVOS TRANSITORIOS EXTENSIVOS Mosaico de cultivos 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Aeropuerto con infraestructura asociada 

Canales, vallados y acequias 

RECREACIONAL, DEPORTIVO O TURÍSTICO Áreas deportivas 

Áreas turísticas 

SISTEMAS COMBINADOS DE 
AGRICULTURA Y FORESTERÍA 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 

Mosaico de pastos con espacios naturales 

TIERRAS EN DESCANSO Remoción en masa 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para concluir el proceso de estudio de la variable uso, se determinaron las clases de los 

usos principales para la cuenca Río Turbo-Currulao Tabla 10. 

 
Tabla 10. Clasificación de los usos principales de la tierra POMCA Río Turbo-Currulado, 
departamento de Antioquia. 

USO PRINCIPAL COBERTURAS DE LA TIERRA CLC 

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS  Otros cultivos transitorios 

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS Plátano y banano 

Otros cultivos permanentes arbóreos 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-
INTENSIVOS 

Otros cultivos permanentes arbustivos 

PASTOREO SEMI-INTENSIVO Pastos limpios 

Pastos arbolados 

PASTOREO EXTENSIVO Pastos enmalezados 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR Plantación de latifoliadas 

SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES Bosque abierto alto 

Bosque de galería y/o ripario arbolado 

Bosque de galería y/o ripario con herbazal o arbustal 

Bosque de galería y/o ripario mixto 

Vegetación secundaria alta 
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USO PRINCIPAL COBERTURAS DE LA TIERRA CLC 

ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O 
RECUPERACIÓN DE LA NATURALEZA, 
RECREACIÓN 

Zonas pantanosas 

Pantanos costeros 

CUERPOS DE AGUA NATURALES Ríos, quebradas y caños 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

Lagunas costeras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.12 Resultados y conclusiones 

 

Con base en la información suministrada por el mapa de coberturas de la tierra, escala 

1:25.000, se generaron las estadísticas de áreas y porcentaje de ocupación de las 

diferentes clases de coberturas y, además, se determinaron las áreas y los porcentajes 

de uso de la tierra para la cuenca.  Los resultados de las anteriores estadísticas se 

registraron en tablas que permiten de manera fácil comprender, analizar y sacar 

conclusiones importantes que tienen que ver con la cobertura y el uso actual de la tierra 

para la cuenca río Turbo-Currulao. 

 

En la zona de estudio del Proyecto POMCA río Turbo-Currulao, con una superficie de 

89.748,67 hectáreas, se identificaron, delimitaron y clasificaron las clases de coberturas 

y usos de la tierra, a escala 1:25.000 ver Figura 65; las características particulares de 

la zona, requirieron de una adaptación crítica de la metodología Corine Land Cover-

Colombia (CLC-C). Esta es una de las primeras experiencias a nivel regional en la 

aplicación de CLC-C a la escala mencionada. 

 

El mapa a escala 1:25.000, es el principal producto del estudio, y registra la localización 

y distribución de las diferentes coberturas y usos de la tierra, incluidas dentro de la 

leyenda que se estructuró para el proyecto. 
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Figura 65. Mapa de coberturas de la tierra de la cuenca del río Turbo-Currulao. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Anexo 80 y la Figura 66, se muestran en resumen el área ocupada por cada clase 

de cobertura terrestre, se observa que la clase dominante son los territorios agrícolas, 

en sus diferentes modalidades, los cuales constituyen el 60.31% (54.115,60 ha) del área 

del proyecto.  La segunda clase con mayor superficie corresponde a los bosques y áreas 

seminaturales, que cubren el 36.39% (32.710,17 ha); siguen, en orden de importancia 

por área, los territorios artificializados con 1.37%, las superficies de agua 0.97% y áreas 

húmedas 0.80%. 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2080.%20Estadisticas%20coberturas%20cuenca.xlsx
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Figura 66. Distribución en porcentaje de las coberturas de la tierra del proyecto POMCAS Río 

Turbo-Currulao. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estadísticas de las coberturas de la tierra 

 

Luego de una visión general de las coberturas de la tierra en la cuenca de los ríos Turbo 

-Currulao, es conveniente detallar estos aspectos haciendo un análisis de cada una de 

las clases de coberturas contenidas dentro de las cinco grandes categorías, primer nivel, 

de la leyenda. 

 

 Territorios Artificializados (1.) 

 

Esta categoría con una superficie de 1.232,29 ha (1.37%), comprende cuatro clases de 

coberturas que se especifican a continuación: 

 

3.11.1.12.2.1 Zonas urbanizadas 

 

Conformada principalmente por el tejido urbano continuo del municipio de Turbo, y el 

corregimiento Currulao del mismo municipio, que cubren una superficie de 434,10 ha 

(0.48%), tejido urbano discontinuo con 183,82 ha (0.20%) y las construcciones rurales 

con 207,41 ha (0.23%). 

 

3.11.1.12.2.2 Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación.   

 

Constituidas por zonas industriales o comerciales con 8,33 ha (0.01%), red vial y 

terrenos asociados con 306,12 ha (0.34%), zonas portuarias con 10,64 ha (0.01%) y 

aeropuertos con 12,25 ha (0.01%). 

 

3.11.1.12.2.3 Zonas de extracción minera y escombreras. 

 



 

120 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Comprende las zonas de extracción minera con 12,04 ha (0.01%) y un relleno sanitario 

de 13,20 ha (0.01%). 

3.11.1.12.2.4 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas.  

 

Conformada por las áreas deportivas con 0,87 ha (0.00%) y las áreas turísticas con 

43,51 ha (0.05%). 

 

 Territorios Agrícolas (2.) 

 

Esta gran unidad, que representa el 60.30% del área total, está constituida por las áreas 

que en la actualidad están dedicadas a la agricultura 11.65%, ganadería 48.04% y 

mosaicos 0.60%. 

 

Las cifras anteriores muestran una absoluta dominancia de la actividad ganadera frente 

a la actividad agrícola (Ver Figura 67). Una presentación resumida de las coberturas y 

usos de la tierra que integran la categoría territorios agrícolas es la siguiente: 

 

3.11.1.12.3.1 Cultivos transitorios y cultivos permanentes 

 

En estas clases se agruparon las áreas cubiertas por cultivos de plátano y banano con 

10.353,81 (11.54%), otros cultivos permanentes arbustivos con 16,83 ha (0.02%) y 

otros cultivos permanentes arbóreos con 77,63 ha (0.09%). 

 

 
Figura 67. Distribución en porcentaje para la categoría territorios agrícolas, Cuenca río Turbo-

Currulao. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se destacan por su importancia económica y por el área sembrada los cultivos de plátano 

y banano, localizados en las zonas planas de la cuenca, donde hay suficiente oferta de 

mano de obra requerida para el manejo intensivo y tecnificado de los cultivos. 

 

3.11.1.12.3.2 Pastos 

 

De la misma categoría, territorios agrícolas, hacen parte los pastos en sus tres 

modalidades: limpios con 32.552,41 ha (36.27%), arbolados con 1.262,10 ha (1.41%) 

y enmalezados con 9.297,78 ha (10.36%). 
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Por su extensión, la cobertura de pastos limpios es la más importante en la cuenca; en 

su gran mayoría, corresponde a pasto kikuyo y otras gramas naturales. Por lo general, 

en estos pastos las prácticas de manejo son escasas, excepto las limpias y la 

construcción de zanjas para drenar las zonas pantanosas.  En los terrenos de topografía 

plana, se practica una ganadería semi-intensiva de doble propósito (leche y carne); en 

los terrenos de topografía accidentada la ganadería es extensiva y su propósito es la 

producción de leche para el consumo casero. 

 

La clase pastos enmalezados, está integrada por tierras que estuvieron dedicadas a la 

agricultura y a la ganadería pero que por diversos factores están abandonadas y, por 

tierras cubiertas por barbecho o en descanso donde se rotan principalmente cultivos 

transitorios. 

 

3.11.1.12.3.3 Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Se incluyen en esta categoría los mosaicos de cultivos con 20,87 ha, (0.02 %), mosaico 

de pastos y cultivos con 375,72 ha (0.42%), mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales con 74,71 ha (0.01%), mosaico de pastos con espacios naturales con 22,10 

ha (0.02%) y mosaico de cultivos con espacios naturales con 52,76 ha (0.06%). 

 

 Bosques Y Áreas Seminaturales (3.) 

 

Esta unidad, la segunda más importante por su extensión de 32.710,17 ha (36.39%), 

agrupa las áreas de bosques, áreas de vegetación herbácea y/o arbustiva y las áreas 

abiertas sin o con poca vegetación.  La distribución de cada una de las clases es la 

siguiente: 

 

3.11.1.12.4.1 Bosques 

 

Cubren una superficie de 11.456,59 ha (12.76%) y están integrados por las siguientes 

clases: bosque abierto alto con 5.224,09 ha (5.82%), bosques de galería y/o ripario con 

4.360,51 ha (4.85%) y plantaciones forestales con 1.871,99 ha (2.09%). 

 

Los bosques abiertos altos se localizan, en su gran mayoría, en las partes altas de las 

colinas y en terrenos con pendientes pronunciadas.  Según el inventario forestal hecho 

para caracterizar esta cobertura, se encontró que las familias más representativas son 

Fabaceae, Malvaceae, Rubiaceae, Lecythidaceae y Anacardiaceae.  Las especies más 

registradas son Cordia alliodora, Peltogyne pubescens, Clusia multiflora Pithecellobium, 

Trichantera Sp, Lecythis sp y Quararibea sp. 

 

Los bosques de galería y/o riparios se localizan en las márgenes de los ríos más 

importantes del área de estudio: Currulao, Turbo, Guadualito, Caimán Nuevo y Caimán 

Viejo. 

 

Las plantaciones forestales, en un alto porcentaje, corresponden a rodales de teca que 

se han sembrado en la región. 
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3.11.1.12.4.2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

 

De la categoría bosques y áreas seminaturales, hace parte la vegetación arbustiva 

clasificada en la leyenda como vegetación secundaria o en transición, en sus dos 

modalidades: vegetación secundaria alta con 12.601,85 ha (14.04%) y vegetación 

secundaria baja con 8.547,05 ha (9.52%).  Los datos anteriormente consignados indican 

que cerca del 25% del área del proyecto se encuentra con esta cobertura.  Se localiza 

en zonas que fueron desmontadas para dedicarlas a la agricultura y/o ganadería y que 

por diferentes circunstancias fueron abandonadas. 

 

3.11.1.12.4.3 Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 

 

Esta clase cubre una superficie de 102,37 ha (0.12%).  La gran mayoría son arenales y 

playas que ocupan 96,44 ha (0.11%). 

 

 Áreas Húmedas (4.) 

 

Bajo esta denominación se incluyen las áreas húmedas continentales representadas 

únicamente por las zonas pantanosas que cubren una superficie de 31,64 ha (0.04%) y 

las áreas húmedas costeras representadas por pantanos costeros que cubren 689,33 ha 

(0.77%). 

 

 Superficies De Agua (5.) 

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales localizados 

en el interior de continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de 

costa continental.  Se incluyen en esta categoría los estanques para acuicultura 

marítima. 

 

3.11.1.12.6.1 Aguas continentales 

 

En esta categoría se agruparon las aguas de los ríos, quebradas y caños que ocupan 

722,82 ha (0,81%); canales, vallados y acequias con 75,39 ha (0.08%) y lagunas 

continentales con 4,10 ha (0,00). 

 

Es importante mencionar la presencia, en la zona plana de la cuenca, de un gran número 

de canales y vallados construidos en tierras que no eran aptas para la agricultura y 

donde actualmente se practica una agricultura comercial tecnificada, cultivos de plátano 

y banano, que ha traído gran beneficio económico y social para los municipios localizados 

en el área de estudio. 

 

3.11.1.12.6.2 Aguas marítimas  

 

En esta cobertura se clasificaron las lagunas costeras que ocupan 15,24 ha (0.02%) y 

los estanques para acuicultura marítima con 56,35 ha (0.06%). 

 

3.11.1.13 Estadísticas del uso actual de las coberturas de la tierra 
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En el Anexo 79 se relaciona las tablas en Excel de donde se sacaron las estadísticas de 

las coberturas de la tierra de la cuenca, En las estadísticas realizadas sobre el uso actual 

de las coberturas de la tierra se registra el área ocupada por cada grupo de uso de la 

tierra incluido en la clasificación del IGAC-2002.  En ella se observa que, de los 15 grupos 

de uso determinados para la cuenca, el uso dominante corresponde a ganadería con 

43.112,29 ha (48.04%), la segunda clase con mayor superficie corresponde al grupo de 

conservación con 23.006,17 ha (25.63%) y en tercer lugar el grupo de agricultura con 

10.478,02 ha (11.67%). 

 

El grupo de uso clasificado como ganadería está compuesto por la clase de coberturas 

pastos en sus tres modalidades: limpios (32.552,41 ha), arbolados (1.262,10 ha) y 

enmalezados (9.297,78 ha). 

 

El grupo de uso conservación lo integran las coberturas bosque abierto alto (5.224,09 

ha), bosque de galería y/o ripario (4.360,51 ha), vegetación secundaria alta (12.601,85 

ha), pantanos costeros (689,33 ha), zonas pantanosas (31,64 ha), herbazal denso (2,31 

ha), playas (63,19 ha) y arenales (33,25 ha). 

 

Del grupo de uso agricultura hacen parte las coberturas clasificadas como otros cultivos 

transitorios (8,88 ha), plátano y banano (10.353,81 ha), otros cultivos permanentes 

arbustivos (16,83 ha), otros cultivos permanentes arbóreos (77,63 ha) y mosaico de 

cultivos (28,87 ha). 

 

 Grupos de uso actual de las clases de coberturas de la tierra 

 

En la Tabla anexa, se muestran los resultados del uso actual de las coberturas de la 

tierra.  En ella se observa que, de los 23 grupos clasificados, el más importante 

corresponde al pastoreo semi-intensivo con 33.814,51 ha (37.68%), le siguen en orden 

de importancia protección con 23.006,17 ha (25.63%), cultivos permanentes intensivos 

con 10.431,44 ha (11.62%), pastoreo extensivo con 9.297,78 ha (10.36%) y 

producción-protección con 8.625,28 ha (9.61%). 

 

El grupo de uso pastoreo semi-intensivo está integrado por las clases de coberturas 

pastos limpios (32.552,41 ha) y pastos arbolados (1.262,10 ha). 

 

El grupo de uso actual protección, está compuesto por las coberturas bosque abierto alto 

(5.224,09 ha), bosque de galería y/o ripario (4.360,51 ha), vegetación secundaria alta 

(12.601,85 ha), pantanos costeros (689,33 ha), herbazal denso (2,31 ha), playas y 

arenales (96,44 ha) y zonas pantanosas continentales (31,64 ha). 

 

En el grupo de uso actual cultivos permanentes predominan ampliamente los cultivos de 

plátano y banano (10.353,81 ha) y una escasa presencia de otros cultivos permanentes 

arbóreos (77,63 ha). 

 

El uso actual definido como pastoreo extensivo está representado en su totalidad por la 

clase de cobertura pastos enmalezados (9.297,78 ha). 

 

Por su parte, el uso actual producción protección incluye tierras en descanso clasificadas 

como vegetación secundaria baja (8.547,05 ha) y la clase de cobertura plantación 

forestal mixta (78,23 ha). 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2079.%20Estadistica%20uso%20principal%20de%20la%20cuenca.xlsx
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 Uso principal de las coberturas de la tierra 

 

La tabla de uso principal (anexa), registra las estadísticas de los usos principales de las 

coberturas en la cuenca.  En ella se observa que el uso más importante es el pastoreo 

semi-intensivo con 33.814,51 ha (37,68%).  Le siguen en importancia por su extensión 

los sistemas forestales protectores con 22.186,45 ha (24,71%), cultivos permanentes 

intensivos con 10.431,44 ha (11,62%) y pastoreo extensivo con 9.297,78 ha (10,36%). 

 

Visto en conjunto, en la zona es predominante el grupo de uso ganadería (48,08 %); sin 

embargo, desde el punto de vista ambiental las coberturas más importantes son las 

clasificadas en el grupo de uso conservación (25,63%), para las cuales se recomienda 

que el componente rural del plan de ordenamiento indique las medidas que garanticen 

su protección y conservación; por otra parte, es necesario comentar que dentro del 

grupo de uso actual producción protección se clasificó la vegetación secundaria baja, 

esta cobertura es la más vulnerable al cambio para ser incorporada al uso ganadería, 

con el consecuente daño ambiental. 

 

3.11.1.14 Conclusiones 

 

 En el área del proyecto POMCA río Turbo-Currulao, la unidad más importante por 

su superficie es la clasificada como territorios agrícolas, la cual ocupa una superficie de 

54.115,60 hectáreas que representan el 60.31% del área de estudio.  En esta unidad, 

la clase pastos con 43.112,29 hectáreas (48.04%) tiene una amplia dominancia frente 

a la actividad agrícola (cultivos) que ocupa una extensión de 10.448,27 hectáreas 

(11.65%). Hacen parte también de esta unidad las áreas agrícolas heterogéneas 

(mosaicos) que cubren 546,16 hectáreas (0,60%). 

 

 Dentro de la clase cultivos, transitorios y permanentes, se destaca por su 

extensión e importancia económica y social el plátano y banano, que cubre 10.353,81 

hectáreas (11.54%). 

 

 La segunda unidad en importancia son los bosques y áreas seminaturales, que 

cubren una superficie de 32.710,17 hectáreas que representan el 36.39% del área de 

estudio. Dentro de esta categoría es notoria el área cubierta con vegetación secundaria 

o en transición que cubre una superficie de 21.148,90 hectáreas (23.56%).  Le siguen 

en importancia el bosque abierto alto con 5.224,09 hectáreas (5.82%) y los bosques de 

galería y/o ripario con 4.369,51 hectáreas (4.85%).  También hacen parte de esta unidad 

las plantaciones forestales con 1.871,99 hectáreas (2.09%). 

 

 Los territorios artificializados ocupan un área de 1.232,29 hectáreas que 

representan solo el 1.35% del área total de la cuenca, En esta categoría la clase zonas 

urbanizadas cubren 825,33 hectáreas (1.35%) que corresponden a los cascos urbanos 

de los municipios de Turbo. 

 

 Visto en conjunto, la clase territorios agrícolas es la más importante, por su 

extensión; sin embargo, es necesario resaltar que los bosques y áreas seminaturales 

ocupan un área de 32.710,17 hectáreas (36.39%), situación que por su gran significado 

ambiental y social amerita mantenerse.  
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 Respecto a la actividad productiva predominante en la zona de estudio, es 

conveniente mencionar que de los 15 grupos de uso, clasificación IGAC, determinados 

para la cuenca y en concordancia con la superficie ocupada por las coberturas pastos, 

bosques y áreas seminaturales, y cultivos, se observó que los usos más significativos 

son la ganadería con 43.112,29 hectáreas (48.04%), conservación con 23.006,17 

hectáreas (25.63%) y agricultura con 10.478,02 (11.67%). 

 

 La misma situación del párrafo anterior, se observa en los 22 grupos de uso actual 

determinados en la cuenca Turbo-Currulao, donde la unidad más importante 

corresponde al pastoreo semi-intensivo con 33.814,51 hectáreas (37.68%), le siguen en 

importancia la clase protección con 23.006,17 hectáreas (25.63%), cultivos 

permanentes intensivos con 10.431,44 hectáreas (11.62%), pastoreo extensivo con 

9.297,78 hectáreas (10.36%) y producción-protección con 8.625,28 hectáreas (9.61%). 

 

 Por su importancia ecosistémica, las coberturas bosque abierto, bosque de galería 

y/o ripario, vegetación secundaria alta y pantanos costeros que integran el grupo de uso 

conservación deben ser objeto de un manejo especial que garantice su protección 

ambiental.  Por esta razón las autoridades regionales, locales y la comunidad tienen la 

gran responsabilidad de implementar proyectos con una visión integral del territorio que 

contribuyan a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad a las consecuencias del cambio 

climático. 

 

 Como se mencionó en un párrafo anterior, la vegetación secundaria baja es la 

cobertura más vulnerable al cambio de uso, protección producción a ganadería.  Este 

cambio debe tener un acompañamiento técnico de la autoridad ambiental estimulando 

la ganadería responsable y la agricultura sostenible, ejerciendo un control ambiental. 

 

 Es importante resaltar el esfuerzo realizado por las diferentes entidades que 

participaron en el presente estudio, que permitió obtener una información óptima sobre 

las coberturas y uso de la tierra, la cual será de gran utilidad para el ordenamiento y 

planificación de la cuenca del río Turbo-Currulao. 

 

3.11.2 Análisis multitemporal de coberturas 

 

Uno de los aportes más significativos de la teledetección espacial al estudio de los 

recursos naturales y del medio ambiente es su capacidad para seguir y evaluar procesos 

dinámicos.  Al tratarse de información adquirida por sensores situados en órbitas 

estables y repetitivas, las imágenes adquiridas por ellos constituyen una fuente 

valiosísima para estudiar los cambios que producen en la superficie terrestre, ya sean 

debidas al ciclo estacional de las cubiertas, y a catástrofes naturales o alteraciones de 

origen humano (Chuvieco, 2002; Nori, 2009) 

 

Los cambios producidos por la acción humana generalmente conducen a la 

transformación del paisaje natural. Áreas de bosques naturales se reducen, 

transformadas en campos agrícolas o ganaderos, urbanizaciones, extracciones mineras, 

carreteras y otras infraestructuras, dando como resultado una matriz de parches, relictos 

o fragmentos de bosques que dificultan la conectividad biológica, el hábitat de diversas 



 

126 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

especies, lo que puede derivar en pérdida de biodiversidad y cambios en la abundancia 

y composición de especies. 

En consecuencia, es conveniente tener actualizados los mapas de cobertura y uso del 

suelo, para seguir sus dinámicas y sus impactos, la dimensión de su fragmentación, 

información que permitirá una buena gestión del territorio y, más concretamente, a la 

restauración y el manejo del medio natural, base para un desarrollo sostenible. 

 

Los objetivos del presente estudio son: 

 

• Producir los mapas de las coberturas naturales, proyecto POMCA río Turbo-

Currulao, correspondientes a los años 2007 y 2015 a escala 1:100.000. 

 

• Determinar los cambios de las coberturas naturales para el período 2007-2015. 

 

3.11.2.1 Metodología 

 

Para el estudio de los cambios multitemporales de la cobertura de la tierra, de la cuenca 

del río Turbo - Currulao, para el período 2007 al 2015, se desarrollará una metodología 

que abordará con un carácter dinámico y relacional la mayoría de los componentes del 

proyecto. 

 

En concreto, la metodología constará de dos fases (Figura 68) así:  

 

 Obtención de la información básica. 

 Desarrollo del análisis multitemporal. 

 

3.11.2.2 Obtención de la información básica 

 

La información básica está integrada por los mapas de coberturas naturales 

correspondientes a los años 2007 y 2015, escala 1:100.000.  Dichos mapas se generaron 

con la aplicación de la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (CLC-

C), por medio de la interpretación visual en pantalla (PIAO) de las imágenes satelitales 

de los programas Spot y RapidEye. 
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Figura 68. Proceso metodológico del análisis multitemporal de las coberturas naturales del 

proyecto POMCAS Río Turbo-Currulao. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar, que para la obtención de los mapas mencionados se cumplieron todos 

los pasos indicados por la metodología CLC-C y que incluyeron básicamente los 

siguientes: Procesamiento digital de las imágenes, estructuración de la Geodatabase, 

estructuración de la leyenda adaptada para la cuenca, interpretación visual de las 
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imágenes, trabajo de campo, control de calidad, consolidación de la base de datos y 

producción cartográfica. 

 

También se tuvo cuidado que espacialmente estemos situados en la misma zona para 

ambas fechas y que los cambios en los ND (niveles digitales) de la escena sean causados 

realmente por cambios en las coberturas y no por otras causas. 

 

 Filtrar bosques y áreas seminaturales 

Para el 2015, se generó un mapa que contiene sólo las clases incluidas en la categoría 

espacios naturales, eliminando las otras coberturas y aprovechando las facilidades que 

para tal fin tienen los SIG. 

 

 Generalización 

Como el mapa de cobertura producido con base en la imagen RapiEdye, a escala 

1:25.000, fue necesario realizar una generalización cartográfica, para llevarlo a una 

escala 1:100.000, que permitiera hacer una comparación coherente con el mapa (año 

2007) producido por interpretación de la imagen Spot a escala 1:100.000. 

 

 

3.11.2.3 Desarrollo del análisis multitemporal 

 

 Comparación por superposición 

 

Con los mapas de ambos años (2007 y 2015) a una misma escala, se realizó la 

comparación correspondiente, detectando inconsistencias (cambios no coherentes, 

eliminación de áreas muy pequeñas, etc.), corregirlos y obtener un mapa definitivo de 

cambios escala 1.100.000. 

 

 Obtención de estadísticas 

Con base en la información del cruce de mapas, se calcularon datos estadísticos sobre 

cambios por pérdida o ganancia, áreas de no cambio de la cuenca total, que se 

presentará en forma legible al usuario final. 

 

 Determinación de las métricas del paisaje 

En esta etapa del proceso metodológico, se calcularon principalmente las métricas de 

área y los índices de fragmentación. 

 

 Caracterización de la vegetación natural relictual. 

Con base en el mapa de bosques y áreas seminaturales, se ubicarán los relictos, para 

que por medio del trabajo de campo se represente el estado real de los mismos 

(especies, estado sucesional, área, etc.), compararlos con estudios anteriores y así 

establecer los cambios ocurridos. 

 

3.11.2.4 Resultados 

 

 Información básica 

 

La información básica para realizar el análisis multitemporal de las coberturas naturales, 

presentes en la zona de estudio del proyecto POMCA Río Turbo-Currulao, está integrada 
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por los mapas de coberturas naturales correspondientes Al año 2007 (ver Anexo 83) a 

escala 1:100.000. 

 

La Figura 69 y Figura 70 muestran gráficamente la localización y distribución de las 

coberturas naturales en sus cuatro modalidades:  Bosque abierto alto (3.1.2.1.), Bosque 

de galería y/o ripario (3.1.4), Vegetación secundaria o en transición (3.2.3.) y Pantanos 

costeros (4.2.1.), incluidas dentro de la leyenda que se estructuró para el proyecto. 

 

 
Figura 69. Mapa de coberturas naturales 

año 2007, cuenca río Turbo-Currulao. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 70. Mapa de coberturas naturales año 
2015, cuenca río Turbo-Currulao. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Mapa de cambios de las coberturas naturales 

 

Como resultado de la comparación por superposición de los mapas de los años 2007 y 

2015, se obtuvo el mapa de cambios a escala 1:100.000 (ver Anexo 83), ocurridos en 

las coberturas naturales en este período y mostrados en la Figura 69. 

file:///I:/POMCA%20VERSION%205%20FINAL%20v0/ANEXOS%20FINALES%20DIAG_V5/CAP3.%20Caracterizacion%20fisicobiotica/3.11_Cobertura%20y%20uso_%20Anexos%2079%20a%2083/Anexo%2083.%20GDB_Coberturas.rar
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Figura 71. Mapa de cambios de las coberturas naturales período 2007–2015, Cuenca río Turbo-

Currulao. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estadísticas de cambios de las coberturas naturales 

 

Con base en la información obtenida del cruce de mapas, se calcularon las estadísticas 

sobre cambios por pérdida o ganancia y áreas no cambiantes del área total de la cuenca, 

registradas en la Tabla 11 y Tabla 12. 
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Tabla 11. Estadísticas de cambios de las coberturas naturales, período 2007-2015, en la cuenca 

Turbo-Currulao, departamento de Antioquia. 
CLASE DE 

COBERTURA 
Área 
2007 
(ha) 

Área 
2015 
(ha) 

Áreas sin 
cambios 

(ha) 

Áreas 
con 

cambios 
(ha) 

% 
Cambio 

por 
clase 

% 
2007 

% 
2015 

% 
variación 

2007-
2015 

Otras 
coberturas no 
naturales 

54135,20 58325,87 54096,65 4190,66 7,74 % 60,32 % 64,99 % 4,67 % 

Bosque 

abierto alto 

5720,14 5224,09 5223,65 -496,06 -8,67 % 6,37 % 5,82 % -0,55 % 

Bosque de 
galería y/o 
ripario 

4373,20 4360,52 4360,51 -12,67 -0,29 % 4,87 % 4,86 % -0,01 % 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

24810,46 21148,86 20707,57 -
3661,59 

-
14,76 % 

27,64 % 23,56 % -4,08 % 

Pantanos 
costeros 

709,66 689,33 689,33 -20,34 -2,87 % 0,79 % 0,77 % -0,02 % 

Total 89748,66 89748,66 85077,71  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12. Estadísticas de cambios de las coberturas naturales, período 2007-2015, en la cuenca 
Turbo-Currulao, departamento de Antioquia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un análisis del resumen de las estadísticas de los cambios de coberturas naturales, 

durante el período 2007-2015 y registrados en la Tabla 11 y Tabla 12, permiten sacar 

las siguientes conclusiones: 

 

 El área de las coberturas naturales en el año 2007 era de 35613,46 ha (39,67%) 

y en el año 2015 era de 31422,80 ha (35,01%), presentándose una pérdida de 4190,66 

ha que representan un 4,69% del área total de la cuenca.  La tasa de cambio (pérdida) 

es de 523,83 ha/año. 

 

 La clase de cobertura más importante por su extensión es la vegetación 

secundaria o en transición (3.2.3.), que en el año 2007 ocupaba 24810,46 ha (27,64%) 

y el 2015 pasó a ocupar 21148,86 ha (23,56%). 

 

 La cobertura con mayor cambio es la clase vegetación secundaria o en transición 

(3.2.3.), que en el período 2007-2015 perdió 3661.59 ha que corresponden al 14,76% 

del área ocupada en el 2007.   La tasa de cambio (pérdida) es de 457,70 ha/año. 

 

 En cuanto a los cambios por cobertura se observa que la clase vegetación 

secundaria o en transición (3.2.3) pasa principalmente a otras coberturas no naturales, 

Cambio 
2007/2015  

Otras 3.1.4. 3.2.3. 4.2.1. 3.1.2.1. Total 2007 

Otras coberturas 

no naturales 

54096,65 0,01 38,54 0,00 0,00 54135,20 

3.1.4. 12,69 4360,51 0,00 0,00 0,00 4373,20 

3.2.3. 4102,44 0,01 20707,57 0,00 0,44 24810,46 

4.2.1. 20,34 0,00 0,00 689,33 0,00 709,66 

3.1.2.1. 93,75 0,00 402,74 0,00 5223,65 5720,14 

Total 2015 58325,87 4360,52 21148,86 689,33 5224,09 89748,66 
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mientras que en la clase bosque abierto alto (3.1.2.1.) se observa una transición a la 

clase vegetación secundaria. 

 

 Las clases bosque de galería y/o ripario (3.1.4.) y pantanos costeros (4.2.1.), 

durante el período 2007-2015 no presentan cambios significativos y cartográficamente 

no son representativos a la escala 1:100.000. 

 

 En todos los casos las coberturas naturales se mantienen o disminuyen el área 

de su superficie. 

 

 Métricas del paisaje 

 

Principalmente se calcularon las métricas de área y las métricas de fragmentación. 

 

3.11.2.4.4.1 Métricas de área 

 

La Tabla 13 y Tabla 14, muestran en resumen, para los años 2007 y 2015:  el número 

total de parches, número de parches por cobertura (NP), área de cada cobertura (CA), 

promedio de área por parche (MPS) y desviación estándar del área por parche (PSSD). 

 

El número de parches muestra el proceso de fragmentación de las coberturas naturales 

en la zona de estudio, se observa que en el período 2007-2015 el número de parches 

pasó de 843 a 913, es decir, un aumento de 70 parches; todos ellos corresponden a la 

clase de vegetación secundaría o en transición (3.2.3.) que de 399 parches en el 2007 

pasó a 499 en el 2015; en esta cobertura también cambia el tamaño promedio de los 

parches, disminuyendo de 62 ha a 45 ha.  Para el resto de coberturas el número de 

parches como el área promedio se mantienen estables. 

 
Tabla 13. Métricas de área y de parches años 2007 y 2015. 

 CLC 2007 CLC 2015 

Total área ha (TA):  35613 31423 

Total parches (NP):  843 913 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 14. Métricas por cobertura natural año 2007 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.2.4.4.2 Métricas de fragmentación 

 

En la Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18, se registran los índices de fragmentación 

de las clases de coberturas naturales presentes en la cuenca del río Turbo-Currulao.  En 

ellas se observa que la clase vegetación secundaria corresponde a parches con grandes 

extensiones de interior que no tienen perforaciones. En el período 2007-2015, los 

2007  2015 

Cobertura NP CA MPS PSSD Cobertura NP CA MPS PSSD 

3.1.4. 294 4373 15 25 314 294 4361 15 25 

3.2.3. 399 2481
0 

62 344 323 469 21149 45 218 

4.2.1. 19 710 37 40 421 19 689 36 40 

3.1.2.1. 131 5720 44 55 3121 131 5224 40 53 
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cambios muestran que esta cobertura perdió grandes extensiones, aproximadamente 

3676 ha. 

 

Los índices de fragmentación de las coberturas bosque de galería, pantanos costeros y 

bosque abierto alto, indican que no hay cambios sustanciales durante el período 2007-

2015. 

 
Tabla 15. Índice de fragmentación de la cobertura bosque de Galería. 

  2007 2015  

CLASS_NAME N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

Δ  
Área 
ha 

Core 102130 1021 1,14 100302 1003 1,12 -18 

Interior 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Indeterminado 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Perforado 1079 11 0,01 1009 10 0,01 -1 

Borde 293301 2933 3,26 288744 2887 3,21 -46 

Transicional 186496 1865 2,07 185580 1856 2,06 -9 

Parche 280679 2807 3,12 282280 2823 3,14 16 

Ninguno 8125678 81257 90,39 8131448 81314 90,46 58 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 16. Índice de fragmentación de la vegetación secundaria o en transición (3.2.3.). 
 2007 2015  

CLASS_NAME N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

Δ  
Área ha 

Core 1974071 19741 21,96 1606457 16065 17,87 -3676 

Interior 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Indeterminado 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Perforado 2490 25 0,03 690 7 0,01 -18 

Borde 514033 5140 5,72 492965 4930 5,48 -211 

Transicional 242065 2421 2,69 236714 2367 2,63 -54 

Parche 352725 3527 3,92 351132 3511 3,91 -16 

Ninguno 5903979 59040 65,68 6301405 63014 70,10 3974 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17. Índice de fragmentación de la cobertura de pantanos costeros (4.2.1.). 

 2007 2015  

CLASS_NAME N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

Δ 
Área 
ha 

Core 60090 601 0,67 57727 577 0,64 -24 

Interior 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Indeterminado 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Perforado 48 0 0,00 49 0 0,00 0 

Borde 11861 119 0,13 11949 119 0,13 1 

Transicional 5808 58 0,06 5862 59 0,07 1 

Parche 8199 82 0,09 8372 84 0,09 2 

Ninguno 8903357 89034 99,04 8905404 89054 99,07 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Índice de fragmentación de la cobertura de bosque abierto (3.1.2.1.). 

 2007 2015  

CLASS_NAME N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

N_CELLS AREA_ABS 
ha 

AREA_REL 
% 

Δ 
Área ha 

Core 389188 3892 4,33 354124 3541 3,94 -
350,64 

Interior 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Indeterminado 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Perforado 48 0 0,00 51 1 0,00 0,03 

Borde 135531 1355 1,51 125708 1257 1,40 -98,23 

Transicional 67426 674 0,75 62840 628 0,70 -45,86 

Parche 103320 1033 1,15 96536 965 1,07 -67,84 

Ninguno 8293850 82939 92,26 8350104 83501 92,89 562,54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.3 Resultado analisis de indicadores 

 

Luego de realizar el análisis multitemporal de las coberturas naturales de la tierra con el 

objeto de medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de cobertura vegetal 

con relación al tiempo en años; la cual se realizó por medio de la interpretación visual 

en pantalla (PIAO) de las imágenes satelitales de los programas Spot y RapidEye. Se 

identificaron los indicadores de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 

(TCCN), vegetación remanente (IVR), fragmentación (IF), presión demográfica (IPD), 

índice de ambiente critico (IAC) e índice del estado actual de las coberturas naturales 

 

3.11.3.1 Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la 

tierra 

 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de 

un análisis multitemporal en un período de análisis que se realizó en un periodo de 8 

años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. 

La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat 

natural intacto y los patrones de conversión (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2013). 

 

El cálculo del indicador se realizó sobre el software ArcGis 10, donde se calculó en la 

capa de cobertura actual y la capa de cobertura de la época anterior, la fórmula que 

define el cambio de cobertura natural de la tierra. 

 
Ecuación 1. Tasa de cambio de las coberturas naturales. 

𝑇𝐶𝐶𝑁 = (𝑙𝑛𝐴𝑇𝐶2 − 𝑙𝑛𝑎𝑡𝑐1)
100

(𝑡2 − 𝑡1)
 

 

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%)  

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final)  

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial)  

(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2) 

Ln: logaritmo natural. 
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Se calificaron 843 polígonos correspondiente a los fragmentos y enlaces de bosque 

abierto alto, bosque de galería, vegetación secundaria o en transición, y pantanos 

costeros, como resultado del cálculo se obtuvo la siguiente calificación, ver Tabla 19. 

 
Tabla 19. Resultado de la clacificación de los polígonos de coberturas naturales de la tierra de la 

cuenca. 
Categoría Rango Polígonos 

Baja Menor del 10% 730 
Media Entre 11-20% 1 

Medianamente Alta  Entre 21-30% 0 
Alta Entre 21-40 0 
Muy Alta Mayor 40 112 
Total  843 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Espacialización de la tasa de cambio de la cobertura natural de la cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 72 se observa la espacialización del indicador de cambio de coberturas 

naturales. En la imagen se observa que las calificaciones muy altas del cambio de 

cobertura natural se presentan en la parte alta de las subcuencas de los ríos Currulao y 

Guadualito. Lo anterior obedece a que la población en esta área presenta una tendencia 

expansionista en el manejo del uso de la tierra, debido a la disponibilidad del recurso 

hídrico y los accesos viales, por lo que se tiene una mayor reconversión de los usos de 

la tierra de forestal a agropecuarios. 
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3.11.3.2 Indicador vegetación remanente 

 

El indicador cuantifica el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura 

vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

 

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un 

área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las 

coberturas naturales de la zona en estudio, como es el caso de los bosques vegetación 

secundaria u pantanos costeros. 

 

Se calculó el indicador a 905 polígonos que representan las coberturas de bosque, 

vegetación secundaria y pantanos costeros. En la Tabla 20 se observa que el mayor 

número de fragmentos de la cuenca, se encuentran escasamente transformados en el 

periodo de 8 años en los cuales se realizó el análisis multitemporal de coberturas. Los 

espacios que actualmente se encuentran transformados obedecen a periodos mayores a 

10 años. 

 
Tabla 20. Resultados del indicador de vegetación remanente. 

Categoría Rango Polígonos 

NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta  

IVR ≥ 70%  
 

799 

PT: Parcialmente 

transformado Al menos el 
70% de la vegetación primaria 

permanece sin alterar. 
Sostenibilidad media  

IVR ≥ igual al 50% y < del 

69%  
 

39 

MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad 

media baja  

IVR ≥ a 30% y < del 49%  
 

38 

MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja  

IVR ≥ a 10% y < 30%  
 

24 

CT: Completamente 
transformado.  

IVR < 10%  
 

5 

Total  905 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 73 se espacializa el indicador de vegetación remanente, la parte norte de la 

cuenca, en la subcuenca del río Caimán Viejo, es la más deforestada de la cuenca, los 

pequeños relictos de bosque y vegetación secundaria continúan reduciéndose. 
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Figura 73. Espacialización del indicador de vegetación remanente de la cuenca 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.3.3 Índice de fragmentación 

 

Siguiendo la metodología usada para la estimación de fragmentación por la Unión 

Europea (Steenmans & Pinborg, 2000), se calculó el grado de fragmentación (i.e. 

degradación) para las coberturas objeto de conservación: Bosques, vegetación 

secundaria alta y pantanos costeros (i.e. Manglares). Cada tipo de cobertura fue definida 

como cobertura sensible con el fin de estimar los patrones de fragmentación. Los 
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polígonos de coberturas sensibles son transformados a raster, a una resolución de 

25x25m. La unidad de análisis de la fragmentación es una ventana de 1x1km, el cual 

contiene 1600 pixeles. Para cada ventana se estima el número de pixeles 

correspondientes a cobertura sensible, el número de pixeles sensibles conectados entre 

sí de manera directa (i.e. adyacentes en los cuatro puntos cardinales) y el número de 

conglomerados, es decir grupos de pixeles continuos dentro de la ventana. Luego se 

aplica la siguiente fórmula para estimar el grado de fragmentación de la ventana: 

 
Ecuación 2. Índice de fragmentación. 

𝐼𝐹 =
𝑝𝑠𝑐

(
𝑝𝑠𝑐

𝑐𝑠 ∗ 16
∗ (

𝑝𝑠
16

))
 

 

Donde: 
𝒑𝒔, son las celdas sensibles (celdas que contienen alguna de las coberturas vegetales 

naturales antes mencionadas). 

𝒑𝒔𝒄, es el número de celdas sensibles conectadas. 

𝒄𝒔, es el número de complejos sensibles. 

 

Para el área de estudio se obtuvieron 832 ventanas de 1x1km, de las cuales el 76,79% 

presentan valores de fragmentación fuerte o extremo, es decir en general la cuenca se 

encuentra en altamente degradada, Tabla 21. Estos valores de degradación extremo se 

deben, principalmente a que internamente en cada ventana, los pixeles sensibles se 

encuentran desconectados, aunque exista una buena proporción de pixeles sensibles. 

Esto puede ser interpretado como una baja conectividad entre los parches de cobertura 

encontrados en el área de estudio, siendo una de las principales causas de perdida de 

diversidad. 

 
Tabla 21 Resultado Índice de Fragmentación (IF) 

DESCRIPTOR CALIFICACIÓN POLÍGONOS 

Cantidad Porcentaje 

Mínima (<0.01) 20 0 0,00% 

Poca (Entre 0.01 y 0.1) 15 0 0,00% 

Moderada (Entre 0.1 y 1) 10 190 22,73% 
Fuerte (Entre 1 y 10) 5 467 55,86% 

Extrema (Entre 10 y 100) 0 175 20,93% 
Total 832 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Espacialización del índice de fragmentación de la Cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los municipios que presentan la mayor fragmentación son Turbo y Necoclí. En Turbo, la 

fragmentación Fuerte y Extrema están focalizadas en las microcuencas de los ríos 

Guadualito, Turbo, Cirilo y las quebradas Aguas Claras-Estorbo y Tie. Es importante 

resaltar que estas cuencas son potencialmente importantes para el abastecimiento de 

agua y, por lo tanto, este nivel de degradación puede tener implicaciones en la 

continuidad de las fuentes hídricas. Por otra parte, al norte y sur de Turbo —microcuenca 

río Currulao—, se observa una fragmentación moderada, debido a la presencia de áreas 
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con vegetación remanente concentradas y continuas. Estas son principalmente bosques 

densos conectados por vegetación secundaria, la cual debe ser resultado de 

regeneración natural por abandono del uso de la tierra. Algunas áreas de manglar 

también presentan niveles bajos de fragmentación, siendo sitios valiosos para conservar, 

puesto que es un ecosistema estratégico en los planes de conservación nacional. 

 

3.11.3.4 Índice de ambiente crítico 

 

El índice de ambiente crítico muestra los efectos que ejerce la población sobre los 

recursos naturales como grado de transformación y presión demográfica (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Su cálculo se realiza con el Indicador de 

Presión Demográfica (IPD) y el Indicador de Vegetación Remanente (IVR) por medio de 

una matriz clasificatoria que asigna valores dependiendo de la densidad poblacional y 

del estado de la vegetación remanente, Tabla 22. 

 
Tabla 22 Matriz de calificación del Índice de Ambiente Crítico para la cuenca río Turbo-Currulao. 

INDICADOR DE VEGETACIÓN REMANENTE (IVR) INDICADOR PRESIÓN 
DEMOGRÁFICA (IPD) 

Categorías IPD < 1 IPD ≥ 1 < 10  

NT: No transformado o escasamente transformado. Sostenibilidad alta  I I 

PT: Parcialmente transformado Al menos el 70% de la vegetación 
primaria permanece sin alterar. Sostenibilidad media  

I I 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media baja  II II 
MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja  III III 
CT: Completamente transformado.  III III 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 75. Espacialización del índice de ambiente crítico de la Cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cuenca río Turbo-Currulao presenta un estado “Relativamente estable o relativamente 

intacto; conservado y sin amenazas inminentes”, Tabla 23, de la cobertura natural, 

donde existe una presión de la población sobre los recursos, en crecimiento. 
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Tabla 23 Resultado del Índice de Ambiente Crítico (IAC) 

SÍMBOLO DESCRIPTOR POLÍGONOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

I Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 
amenazas inminentes. (Calificación 20). 

870 93% 

II Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. 
Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de 
protección. (Calificación 15). 

39 4% 

III En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad 
con probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 
15 años. (Calificación 10). 

28 3% 

IV Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas 
probabilidades en los próximos 10 años. (Calificación 5). 

N/A N/A 

V Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación 
radical y presiones muy elevadas. (Calificación 0). 

N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las zonas con estado II y III de IAC, están ubicadas en su mayoría en el municipio de 

Turbo y Apartó, relacionado directamente con las áreas con vegetación remanente 

mediana, muy y completamente transformada, y, paralelo a los mayores valores 

obtenidos del Indicador de Presión Demográfica para estos municipios. Para el caso 

particular de Turbo, cuya cabecera municipal se encuentra ubicada en el área de la 

cuenca de estudio, abarca el mayor porcentaje de IAC correspondiente a la categoría III 

(En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 

medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años). Así mismo, en el norte de la 

cuenca, subcuenca del río Caimán Viejo, donde hay presencia de un alto grado de 

deforestación, el IAC mantiene la tendencia del IVR, donde el área de vegetación natural 

es considerablemente baja con respecto a las otras subcuencas. 

 

Finalmente, se observa que, los polígonos que se encontraron en estado de 

vulnerabilidad y peligro están rodeados de matrices sin cobertura vegetal remanente, es 

decir, con un alto grado de fragmentación, indicando una posible extinción de la 

cobertura natural con el tiempo por efecto de la presión poblacional. 

 

3.11.3.5 Índice del estado actual de las coberturas naturales 

 

El estado actual por tipo de cobertura natural (bosque abierto, bosque de galería o 

ripario, pantanos costeros (i.e. manglares), vegetación secundaria o en transición y otras 

coberturas) se consolidó a través del Índice del Estado Actual de las Coberturas 

Naturales, donde se integraron las calificaciones obtenidas de los indicadores de 

vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice 

de ambiente crítico. 
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Figura 76. Porcentaje de coberturas: bosque abierto (BA), bosque de galería (BG), pantanos 

costeros (PC), vegetación secundaria (VG) y otras coberturas (OC), en diferentes categorías del 
índice del estado actual de las coberturas vegetales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las coberturas de bosques abiertos se encuentran en un alto grado de conservación 

según el índice del estado actual de las coberturas naturales, Figura 76. Si se tiene en 

cuenta que el índice es una combinación de métricas de paisaje como la fragmentación, 

cantidad de cobertura remanente y tasa de cambio, se espera que su estado hace 

referencia a zonas importantes para la conservación, ya que la totalidad de su área se 

encuentra entre los niveles más altos del índice. El mismo comportamiento es observado 

en los bosques de galería y los pantanos costeros (i.e. manglares) los cuales son 

considerados objetivos de conservación. El primero es necesario para mantener el buen 

estado de las cuencas abastecedoras de agua, mientras que el segundo es uno de los 

objetos nacionales de conservación. Por esta razón, mantener el estado de estas 

coberturas a lo largo del tiempo y establecer estrategias para disminuir su trasformación 

son requeridas. 

 

Por otra parte, la vegetación secundaria se encuentra en su mayoría en buen estado de 

conservación, aunque aproximadamente el 20% tiene algún impacto. Esto muestra que 

la regeneración está siendo permitida en la cuenca, ya que los parches de vegetación 

secundaria están alcanzando niveles altos de integridad. Sin embargo, continuar con 

procesos de restauración es importante. Finalmente, las otras coberturas tienen un nivel 

alto de transformación, lo cual es de esperarse ya que aquí se encuentran todas las 

coberturas con alguna vocación de uso como cultivos, pastos entre otras. Sin embargo, 

algunas de estas se encuentran en altos niveles de conservación y deberían ser objetivos 

de los procesos de restauración, ya que su estado puede cambiar rápidamente a 

vegetación secundaria. 

 

 Áreas restauradas en cuencas abastecedoras de acueductos 

 

Las actividades de restauración en la cuenca se encuentran concentradas en el municipio 

de Turbo, particularmente en la microcuenca abastecedora del rio Turbo y la quebrada 

Aguas Claras-Estorbo, Figura 77. Estas actividades tienen una extensión de 245ha 
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distribuidas en cuatro sitios principalmente: El área de conservación de Turbo (107ha), 

Vereda Manuel-Cuello (90ha), Vereda San Felipe (24ha) y la Vereda la Playona (24ha). 

Estas actividades representan solamente el 1.6% de la cuenca total, por lo cual es 

necesario promover nuevos procesos de restauración teniendo en cuanta los niveles de 

fragmentación y el estado actual de las coberturas naturales (Arias Chaverra, 2013). 

 

Las especies usadas en estos procesos son Tabeuia rosea (Roble) y Tectona grandis 

(Teca), las cuales son árboles comúnmente usados para plantaciones forestales, ya que 

su madera es de uso comercial. Estos procesos de restauración tienen el propósito de 

incrementar la cobertura vegetal y asegurar ingresos a futuro para los propietarios, lo 

cual asegura la permanencia de la cobertura a lo largo del tiempo y promueve el uso de 

plantaciones forestales con árboles nativos como estrategia de conservación y desarrollo 

simultáneamente. Estos procesos están repartidos en 47 predios, en los cuales se han 

establecido entre 1-3ha con previo acuerdo con los propietarios (Arias Chaverra, 2013). 

Las actividades de restauración tienen como principal propósito proteger retiros de 

quebradas y nacimientos de agua según lo reglamenta la ley. La efectividad de estos 

procesos no ha sido monitoreada aún, y se recomienda hacer mediciones de estos 

procesos para establecer su estado. 
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Figura 77. Áreas restauradas y veredas con reforestación en la microcuenca abastecedora del 

Rio Turbo y la quebrada Aguas Claras-Estorbo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.3.6 Indicador de Presión Demográfica – IPD 

 

El IPD mide la tasa de densidad poblacional para el área de los municipios que conforman 

la cuenca, el cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida que, a mayor 

densidad, mayor demanda ambiental, lo que representa mayor amenaza para la 

sostenibilidad de la cuenca. En el diagnóstico se identificó que la cuenca presenta una 

tasa de deforestación de 583 ha/año, la cual está directamente relacionada con el IPD, 
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en donde un crecimiento excesivo podría representar una grave amenaza para la 

sostenibilidad de la cuenca y oferta de servicios ecosistémicos. Por lo anterior es 

relevante realizar un análisis del escenario tendencial para revisar la presión futura sobre 

los recursos naturales. 

 

En la Tabla 24 se presenta el resultado del indicador de presión demográfica, que para 

el 91,23% de la cuenca tiene una presión de la población y sostenibilidad media 

 
Tabla 24. Resultado del indicador de presión demográfica 

Rango Descriptor Porcentaje (%) 

IPD < 1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 
sostenibilidad alta. 

8,77 

IPD ≥ 1 < 10  
Población y amenazas crecientes pero normales, presión 
de la población y sostenibilidad media. 

91,23 

IPD ≥ 10 < 100 
Crecimiento acelerado de la población; presión de la 
población alta 

N/A 

IPD ≥ 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El indicador muestra la presión sobre la oferta ambiental bajo el precepto que, a medida 

que la densidad poblacional aumenta por unidad de análisis, se ejerce una mayor 

demanda sobre los recursos naturales, traduciéndose en un incremento en la presión y, 

por ende, en la amenaza a la sostenibilidad. 

 

El cálculo del IPD se realizó con el área de participación y el número de habitantes de 

los tres municipios que abarca la cuenca de estudio —Necoclí, Turbo y Apartadó —. Se 

utilizó la información censal de 1993 y 2005 para la determinación de la tasa de 

crecimiento intercensal, según fórmula propuesta por la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Anexo A. 

 

En general, la cuenca está representada principalmente por una “Población y amenazas 

crecientes pero normales, presión de la población y sostenibilidad media”, Tabla 24 Este 

resultado está influenciado especialmente por el municipio de Turbo, Tabla 25, el cual, 

a pesar de tener una tasa de crecimiento inferior con respecto a los otros dos municipios 

—Necoclí y Apartadó —, posee tanto mayor número de habitantes, — la cabecera 

municipal de este municipio se encuentra ubicada en el área de estudio de la cuenca Río 

Turbo-Currulao — como área de representación en la cuenca. 

 
Tabla 25. Valores del indicador de presión demográfica 

Municipio 
Área de representación de los 
municipios en la cuenca (ha) 

Densidad poblacional 
(habitantes / km²) 

Tasa de crecimiento 
intercensal  (%) 

Valor IPD 

Necoclí  14.519,78 57,44 2,98 0,08 

Turbo  67.357,22 186,57 2,86 5,34 
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Municipio 
Área de representación de los 
municipios en la cuenca (ha) 

Densidad poblacional 
(habitantes / km²) 

Tasa de crecimiento 
intercensal  (%) 

Valor IPD 

Apartadó  7.871,67 5,17 1,56 1,71 

Fuente: Elaboración propia. 
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