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CONCEPTOS 

 
TERMINO  CONCEPTO FUENTE 

Actividades 

Forestales de 

Remoción de GEI: 

Son acciones de mitigación que conducen a retirar estos 

gases de la atmósfera, a través de sistemas productivos 

silvopastoriles, agroforestales y de plantaciones 

comerciales, entre otros sistemas productivos basados en 

árboles, siempre y cuando se desarrollen en áreas diferentes 

a bosque natural. 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018). 

Actividades REDD+  Son las acciones que conducen a remover o reducir las 

emisiones de GEI debidas a la deforestación y degradación 

de bosques naturales, a saber: reducción de emisiones 

debidas a la deforestación, reducción de emisiones debidas 

a la degradación forestal, conservación de las reservas 

forestales de carbono, gestión sostenible de los bosques y el 

incremento de las reservas forestales de carbono.  

Con base en: Artículo 3 de la 

Resolución 1447 de 2018 

Adaptación al 

cambio climático 

Es el proceso de ajuste a los efectos presentes y esperados 

del cambio climático.  En ámbitos sociales de decisión 

corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los 

efectos perjudiciales y/o aprovecharlas oportunidades 

beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos.  

En los socioecosistemas, el proceso de ajuste de la 

biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser 

intervenido por la sociedad con el propósito de facilitar el 

ajuste al clima esperado. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Adicionalidad Es la característica que permite demostrar que las 

reducciones de emisiones o remociones de GEI, derivadas 

de la implementación de una iniciativa de mitigación de 

GEI, generan un beneficio neto a la atmósfera en términos 

de emisiones reducidas o removidas de GEI. 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Amenaza Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, 

así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales. 

Artículo 4, Ley 1523 del 2012 

Bosque natural  Tierra ocupada principalmente por árboles que puede 

contener arbustos, palmas, guaduas, hierbes y lianas, en la 

que predomina la cobertura arbórea con una densidad 

mínima del dosel de 30%, una altura mínima del dosel (in 

situ) de 5 metros al momento de su identificación, y un área 

mínima de 1,0 ha.  Se excluyen las coberturas arbóreas de 

plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma, y 

arboles sembrados para la producción agropecuaria. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Cambio climático Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, 

mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor 

medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste 

durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o 

periodos mas largos.  El cambio climático puede deber a 

procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 

como modulaciones de los ciclos solares, erupciones 

volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la 

composición de la atmosfera por el incremento de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso 

del suelo.  El cambio climático podría modificar las 

características de los fenómenos meteorológicos e 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 



 

 
 

TERMINO  CONCEPTO FUENTE 

hidroclimáticas externos en su frecuencia promedio e 

intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el 

comportamiento espacial y ciclo anual de estos. 

Cobeneficios Efectos positivos que una política o medida destinada a un 

propósito podría tener en otro propósito, 

independientemente del efecto neto sobre el bienestar social 

general.  Los cobeneficios están a menudo supeditados a la 

incertidumbre y dependen, entre otros factores, de las 

circunstancias locales y las prácticas de aplicación.  Los 

cobeneficios también se denominan beneficios secundarios. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Depósitos de 

carbono 

Son los compartimentos donde se encuentra almacenado el 

carbono de los ecosistemas continentales y sus productos. 

Estos son: biomasa aérea y subterránea, materia orgánica 

muerta detritos y madera muerta, carbono orgánico en el 

suelo, y productos cosechados de la maderaò.  

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Desarrollo bajo en 

carbono y resiliente 

al clima 

Se entiende por tal el desarrollo que genera un mínimo de 

Gases de Efecto Invernadero y gestiona adecuadamente los 

riesgos asociados al clima, reduciendo la vulnerabilidad, 

mientras aprovecha al máximo las oportunidades de 

desarrollo y las oportunidades que el cambio climático 

genera. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Desastre Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, 

los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una 

alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 

normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta 

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

Artículo 4, Ley 1523 del 2012 

Dióxido de carbono 

(CO ): 

es el gas que se produce de forma natural y también como 

subproducto de la combustión de combustibles fósiles y 

biomasa, cambios en el uso de las tierras y otros procesos 

industriales. Es el principal gas de efecto invernadero 

antropogénico que afecta el equilibrio de radiación del 

planeta. Es el gas de referencia frente al que se miden otros 

GEI, y por los tanto tiene un potencial de calentamiento 

global de 1. 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Dióxido de carbono 

equivalente (CO e) 

Es la unidad de medición que compara el potencial de 

calentamiento global de cada uno de los GEI con respecto al 

dióxido de carbono 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Efecto invernadero Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de 

le energía solar, permitiendo mantener una temperatura que 

posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que la 

habitan. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Escenario de 

referencia de 

emisiones de GEI 

Es un tipo de línea base que representa las emisiones de 

GEI medidas en toneladas de CO e que se producirían en 

ausencia de políticas, planes, estrategias o iniciativas para la 

emisión de GEI en el plazo en el que circunscriben metas o 

compromisos en cambio climático. 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Financiamiento La financiación de la gestión del cambio climático 

involucra tanto fuentes de financiación de origen 

internacional (cooperación internacional, banca multilateral, 

ayuda oficial al desarrollo, mercados internacionales de 

carbono) como recursos públicos (nacionales y 

territoriales), y recursos privados (hogares, empresas y 

Extraído de la Política 

Nacional de Cambio 

Climático 



 

 
 

TERMINO  CONCEPTO FUENTE 

sector financiero). El objetivo de los instrumentos de 

financiación es el de movilizar los recursos financieros de 

las distintas fuentes para las actividades requeridas de 

adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, 

incluyendo la financiación relacionada con la investigación, 

transferencia tecnológica, sensibilización y construcción de 

capacidadesò.  

Gases de efecto 

invernadero (GEI)  

Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de 

origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la 

energía solar reflejada por la superficie de la tierra, la 

atmosfera y las nubes.  Los principales gases de efecto 

invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el óxido 

nitroso (N2O), el metano (CH4), los hidrofluorocarbonos 

(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de 

azufre (SF6). 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Gestión del cambio 

Climático 

Es el proceso coordinado de diseño, implementación y 

evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación 

al cambio climático orientado a reducir la vulnerabilidad de 

la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos del 

cambio climático.  También incluye las acciones orientadas 

a emitir y aprovechar las oportunidades que el cambio 

climático genera. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Gestión del riesgo Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el 

conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 

reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 

manejar las situaciones de desastre, así como para la 

posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 

reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito 

de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida 

de las personas y al desarrollo sostenible.  

Artículo 4, Ley 1523 del 2012 

Iniciativa de 

Mitigación de GEI:  

Son programas, proyectos, acciones o actividades 

desarrolladas a nivel nacional, regional, local y/o sectorial 

cuyo objetivo es la reducción de emisiones, evitar 

emisiones, remover y capturar GEI. Las iniciativas se 

clasifican en iniciativas de reducción de emisiones de GEI e 

iniciativas de remoción de GEI. Estas iniciativas podrán ser 

de tipo sectorial o REDD+ò.  

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Instrumentos 

económicos 

Se consideran instrumentos económicos los mecanismos 

que todos los niveles de gobierno diseñen, desarrollen y 

apliquen, en el ámbito de sus competencias, con el 

propósito de que las personas jurídicas o naturales, públicas 

o privadas, muestren cambios de comportamiento y asuman 

los beneficios y costos relacionados con la mitigación de 

gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 

climático, contribuyendo así al logro del objeto de la 

presente ley. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Inventario de Gases 

de Efecto 

Invernadero 

Es el reporte sobre la cantidad de GEI emitidos y absorbidos 

hacia y desde la atmósfera como resultado de actividades 

humanas, para un período de tiempo y territorio definidos. 

Tomado de: 

http://www.siac.gov.co/ 

climaticogei 

Línea base Es el escenario que representa las emisiones de GEI que se 

producirían en ausencia de una iniciativa de mitigación de 

GEI 

Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Mitigación de gases 

de efecto 

invernadero 

Es la gestión que busca reducir niveles de emisiones de 

gases de efecto invernadero en la atmosfera a través de la 

limitación o disminución de las fuentes de emisiones de 

gases de efecto invernadero y el aumento o mejora de los 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

http://www.siac.gov.co/%20climaticogei
http://www.siac.gov.co/%20climaticogei


 

 
 

TERMINO  CONCEPTO FUENTE 

sumideros y reservas de gases de efecto invernadero.  Para 

efectos de esta ley, la mitigación del cambio climático 

incluye las políticas, programas, proyectos, incentivos o 

desincentivos y actividades relacionadas con la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia 

Nacional de REDD+ (ENREDD+) 

Medios de 

implementación 

En términos de la Convención Marco de las Naciones 

Unidad sobre el cambio climático, CMNUCC, los medios 

de la implementación son las herramientas que permitirán la 

puesta en funcionamiento de acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático, tales como el 

financiamiento, la transferencia de tecnología y la 

construcción de capacidades, entre otro. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Niveles de 

referencia de las 

emisiones forestales 

(NREF) 

Son líneas base medidas en toneladas de dióxido de carbono 

equivalente que indican la cantidad de emisiones de GEI 

esperadas en ausencia de iniciativas REDD+, calculadas 

para un área nacional o subnacional, para una o varias 

actividades REDD+ y uno o varios compartimentos de 

carbono 

Artículo 3º de la Resolución 

1447 de 2018 

Pago por resultados 

o compensaciones 

similares 

Son las remuneraciones, beneficios o incentivos obtenidos 

por la reducción de emisiones o remociones de GEI 

verificadas, que se obtienen por la implementación de una 

iniciativa de mitigación de GEI 

 

Artículo 3º de la Resolución 

1447 de 2018 

Planes integrales de 

Gestión del Cambio 

Climático 

Sectoriales:  

Los Planes integrales de Gestión del Cambio Climático 

Sectoriales (PIGCCT) son los instrumentos a través de los 

cuales cada ministerio identifica, evalúa y orienta la 

incorporación de medidas de mitigación de gases de efecto 

invernadero y adaptación al cambio climático en las 

políticas y regulaciones del respectivo sector. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Planes Integrales de 

Gestión Del Cambio 

Climático 

Territoriales  

Los planes integrales de gestión del cambio climático 

territoriales (PIGCCT) son los instrumentos a través de los 

cuales las entidades territoriales y autoridades ambientales 

regionales identifican, evalúan, priorizan y definen medidas 

y acciones adaptación y de mitigación de emisiones de 

gases efecto invernadero, para ser implementados en el 

territorio para el cual han sido formulados. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Precipitación caída de partículas de agua líquida o sólida que se originan 

en una nube, atraviesan la atmósfera y llegan al suelo. La 

cantidad de precipitación es el volumen de agua lluvia que 

pasa a través de una superficie en un tiempo determinado 

IDEAM, Glosario Online 

Resiliencia o 

capacidad de 

adaptación 

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y 

ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación 

peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que 

mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, 

y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 

aprendizaje y transformación. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Reducción de 

emisiones de GEI 

Es la disminución calculada de emisiones de GEI entre un 

escenario de línea base o nivel de referencia y de las 

emisiones netas calculadas en el ámbito de la 

implementación de la iniciativa de mitigación de GEI 

Artículo 3º de la Resolución 

1447 de 2018 

Reducción del riesgo 

de desastres 

Es el proceso de la gestión del riesgo, compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las 

condiciones de riesgo existentes: mitigación del riesgo; y a 

evitar nuevo riesgo en el territorio: prevención del riesgo.  

Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y 

disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 
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subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y perdidas 

en caso de producirse los eventos físicos peligrosos.  La 

reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 

del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo 

riesgo y la protección financiera.  La mitigación del riesgo 

debe diferenciarse de la mitigación de gases de efecto 

invernadero; en la presente ley en cada caso se hacen 

referencias explicitas. 

Remoción de GEI Es la masa de GEI retirada de la atmósfera Artículo 3 de la Resolución 

1447 de 2018 

Riesgo asociado al 

cambio climático 

Potencial de consecuencias en que algo de valor está en 

peligro con un desenlace incierto, reconociendo la 

diversidad de valores.  Los riesgos resultan de la interacción 

de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza.  En la 

presente Ley, el termino riesgo se utiliza principalmente en 

referencia a los riesgos asociados a los impactos del cambio 

climático. 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Temperatura La temperatura es la propiedad física que se refiere a las 

nociones comunes de calor o ausencia de calor, es 

importante analizar su variabilidad, ya que el descenso e 

incremento de la misma tiene grandes impactos en las 

especies que habitamos la tierra 

IDEAM, Glosario online 

Variabilidad  

climática 

La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el 

estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas 

las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones 

típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos como El Niño 

y La Niña, entre otros), más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados.  La variabilidad se puede 

deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los 

forzamientos externos antropogénicos (variabilidad 

externa). 

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

Vulnerabilidad   Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico asociado a un fenómeno 

hidroclimatológico se presente.  Corresponde a la 

predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y sus medios de subsistencia, así como al 

deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios 

ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados.   

Ley 1931 de 2018, Por la cual 

se establecen directrices para 

la Gestión del Cambio 

Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La ley 1931 del 27 de julio de 2018 estableció las directrices para la Gestión del Cambio 

Climático en Colombia. En esta ley, se establecen los lineamientos mediante los cuales las 

entidades territoriales, autoridades ambientales y diversos sectores económicos, determinen 

planes, programas, estrategias y proyectos que coadyuven a la mitigación de los de Gases 

Efecto Invernadero ïGEI- y la adaptación al Cambio climático en Colombia. 

  

Dentro de los instrumentos de planificación establecidos en la norma, se encuentran los 

Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales - PIGCCT, los cuales, según 

la ley 1931 son ñinstrumentos a través de los cuales la entidades territoriales y autoridades 

ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan y definen medidas y acciones de 

adaptación y de mitigación de emisiones de GEI, para ser implementados en su territorioò 

(Art. 18 ley 1931). 

 

Para el cumplimiento de este propósito, en el marco del proyecto GEF 6 ñConectividad y 

conservación de la biodiversidad en la Amazonia Colombianaò, el Instituto SINCHI en 

alianza con el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo ïPNUD, formuló el 

PIGCCT para el departamento del Caquetá, proceso que efectuado en cooperación con la 

Gobernación del departamento, Corpoamazonia como autoridad ambiental de la región y el 

Subnodo departamental de Cambio climático del Caquetá. 

 

El presente documento constituye el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial del departamento del Caquetá PIGCC - Caquetá, el cual se escribe en un momento 

donde la amazonia se acerca al punto de no retorno y se plantea un punto crítico de discusión 

acerca de la magnitud y la velocidad de la creciente tasa de deforestación y la incidencia 

humana sobre los sistemas económicos, sociales y naturales y las alternativas para acelerar 

la transición hacia modelos de desarrollo bajo en carbono. Dinámicas como la alarmante 

transformación de usos de suelo, (deforestación) el aumento de la praderización, los patrones 

de consumo y el agotamiento de recursos naturales, así como la incidencia antrópica en la 

composición de la atmósfera, son solo algunos de los principales temas que caracterizan un 

momento en que urgen decisiones proactivas. 

 

El PIGCCT de Caquetá tiene un horizonte de planificación y revisión de 12 años, posterior a 

lo cual el horizonte de planeación será de 20 años. Los objetivos planteados corresponden a 

un panorama de corto, mediano y largo plazo, concibiendo el largo plazo el 2050, mediano 

el 2029, y el corto el 2023. En este sentido, la visión de esta herramienta de gestión ambiental 

y de gestión integral del cambio climático, es que ñEl departamento del Caquetá al año 2050 

tendrá consolidado un modelo de desarrollo territorial sustentable, basado en la gestión 

eficiente del cambio climático en el contexto amazónico; estará posicionado como líder 

regional en la implementación de medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y 

cambio climático con predominancia de ecosistemas resilientes, economías diversas y 

solidarias, gobernanza climática y la prevención y atención de riesgos de desastres por 

cambio climático, en continua  transición hacia una economía de carbono neutral, 



 

 
 

fundamentada en acciones basadas en la naturaleza y los servicios ecosistémicos; reconocido 

por integrar la gestión del cambio climático con sus propósitos de desarrollo  basado en un 

enfoque agroambiental de integralidad, sustentabilidad, resiliencia y desarrollo de 

capacidades endógenas territoriales y con un efecto positivo y creciente en la conservación y 

restauración de la estructura ecológica, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como 

base de la sustentabilidad del desarrollo local y la calidad de vida de la poblaci·n.ò. 

 

De esta forma, los objetivos del PIGCCT del departamento del Caquetá, están orientados a 

la mitigación de los efectos de cambio climático, la identificación, priorización e 

implementación de acciones de adaptación al cambio climático y la variabilidad climática, 

su correlación directa con la gestión del riesgo de desastres por cambio climático a nivel 

departamental, con el fin de reducir la vulnerabilidad del departamento y avanzar en la senda 

del desarrollo sostenible. 

  

El PIGCCT del departamento del Caquetá se estructuró en 5 fases sobre las cuales se plasman 

los principales resultados de los capítulos del presente documento: 1. Alistamiento: 

corresponde a al reconocimiento del contexto del departamento, teniendo en cuentas las 

herramientas de planificación que se han adoptado en el territorio, la articulación con 

objetivos de Cambio climático, la información disponible para la construcción del 

diagnóstico y la identificación de los actores implicados en el proceso de formulación de los 

PIGCCT.  2. Perfil Territorial : corresponde a la evaluación de las condiciones de 

vulnerabilidad y riesgos ante el cambio climático y la variabilidad climática en el 

departamento del Caquetá, así como de las fuentes emisoras de GEI. 3. Análisis Estratégico: 

Corresponde al análisis y precisión de una estrategia para la definición de medidas más 

adecuadas para cada una de las necesidades o problemáticas identificadas en la fase 2. 4. Plan 

de acción: corresponde al instrumento a través del cual se concretan las actividades que según 

el perfil territorial y el análisis estratégico del PIGCCT y la priorización de medidas, deben 

ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo.  5. Monitoreo, seguimiento y 

evaluación: comprende las herramientas para evaluar los avances y resultados esperados y 

alcanzados por medio de la implementación del PIGCCT. Esto les permitirá a los tomadores 

de decisiones determinar si se está llevando a cabo una adecuada implementación y 

cumplimiento de los indicadores y metas propuestas, con relación a las medidas priorizadas 

en la fase de análisis estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FASE DE ALISTAM IENTO  

 

 

 

 

 



 

 
 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La formulación del PIGCCT Caquetá, 2020 ï 2050, se genera para el área de jurisdicción 

política del Departamento de Caquetá, el cual se localiza al sur de Colombia, en la región de 

la Amazonia ocupando un área de 90.081,73 km2. Limita al norte con los departamentos de 

Huila y Meta, al sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo, al oriente con Guaviare 

y Vaupés y al occidente con Cauca y Huila (Figura 1). 

 

 
Figura 1.  Localización General. Fuente: Elaboración propia 

 

En este departamento se encuentran las cuencas de las subzonas hidrográficas: Alto río 

Apaporis, Alto Yarí, Bajo Yarí, Medio Yarí, río Ajaju, río Caguán Alto, río Caguán Bajo, río 

Camuya, río Caquetá Bajo, río Caquetá Medio, río Cuemaní, río Cuñare, río Guayas, río 

Luisa, río Mesay, río Orteguaza, río Peneya, río Pescado, río Rutuya y el río Sunsiya. 

 

Debido a sus componentes bióticos y físicos, en el departamento del Caquetá existe una 

variedad de sistemas ecológicos, se ha identificado como un territorio con gran biodiversidad 

que se deriva de los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos. Gracias a lo anterior, 

se han involucrado con el departamento áreas de importancia como el Escudo Guayanés, el 








































































































































































































































































