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PRESENTACIÓN 

 
El páramo es un ecosistema de pajonales, principalmente abierto, localizado en la franja 
comprendida entre el bosque montano y el límite superior de la nieve perpetua; este ecosistema 

presenta una gran biodiversidad y endemismo, pero desde el punto de vista ecológico es un 
ambiente frágil. Desde una perspectiva general, los páramos de Colombia se asimilan a áreas altas, 
frías, húmedas, nubladas y con vegetación abierta hasta arbustiva, dentro de la que se destacan los 
emblemáticos frailejones. Los ecosistemas paramuno nos brindan una serie de servicios 
ambientales gracias a sus características ecológicas especiales, proveen de agua en cuanto a 
calidad y cantidad a la población, además almacenan carbono atmosférico que ayuda a controlar el 
calentamiento global, la diversidad paisajística que estos presentan se podría considerar como un 

servicio ambiental, sin embargo la intervención antrópica ha acelerado el proceso de 
trasformación del paisaje general, lo que hace que tanto los páramos como bosques alto andinos 
están siendo fuertemente intervenidos por actividades humanas y en ocasiones están siendo 
reemplazados por plantaciones forestales o por sistemas agropecuarios a diferentes escalas.  
 
Aunque algunos estudios específicos ratifican el buen estado de conservación en que se encuentran 
los páramos en la vertiente occidental de la cordillera Occidental, se hace necesario entender este 

tipo de ecosistemas, lo cual nos permitirá crear herramientas encaminadas a su buen uso, manejo 
y conservación. Por lo anterior el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico se ha 
propuesto conocer el funcionamiento de este tipo de ecosistemas y generarar información conlleve 

a la protección y buen manejo de estos ecosistemas, que asu vez permita a las autoridades 
ambientales tomar desiciones encaminnadas al mantenimiento de los procesos que se desarrollan 
en estos. Por lo anterior en este documento se hace un análisis del páramo de Tatamá (Parque 
Nacional Natural) y desde los componentes agua, flora y fauna, esperamos que la información 

obtenida sirva a la comunidad científica y comunidad en general conocer aspectos importantes de 
este ecosistema.  

  



INTRODUCCIÓN 

 
Los ecosistemas montañosos presentan características topográficas y climáticas que hacen 
posible la presencia de una variada diversidad genética y específica de la flora y la fauna. Colombia 

se caracteriza por poseer todos los pisos térmicos, los cuales van desde piso cálido (0 ð 1.000 
m.s.n.m.) hasta superpáramos (> 4.000 m.s.n.m.; Holdridge 1971). Esta variación en pisos climáticos 
le da al país una gran riqueza y diversidad de hábitats, lo cual deriva en una gran riqueza de 
especies, tanto de fauna como de flora (Hernández & Sánchez 1992).  
 
A continuación se presentan la clasificación de pisos térmicos presentes en Colombia, tomando 
como base los reportados por Hernández (1992) para el país: 

 
ü Cálido: < 1000 m.s.n.m. Las temperaturas medias anuales son superiores a 24  ºC. Este piso  
equivale al piso basal de Holdridge (1967).  
ü Templado: 1000 ð 2000 m.s.n.m. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 18 y 24 ºC. 

Equivale a la tierra templada o piso premontano de Holdridge (1967).  
ü Frío: 2000 ð 3000 m.s.n.m. Temperaturas medias anuales de 12 ð 18 ºC. Equivale a la  tierra fría 

o piso premontano bajo de Holdridge (1967)   

ü Páramo: 3000 ð 4000 m.s.n.m. Temperaturas medias anuales de 6 ð 12 ºC. Equivale a  tierra 
fría, páramo y piso montano de Holdridge (1967).   

ü Superpáramo: > 4000 m.s.n.m. Temperaturas medias anuales de 0 ð 6 ºC y en algunas 

ocasiones hasta menos de 0 ºC. Equivale al piso andino o alpino de Holdridge (1967). 
 
La mitad de los páramos del planeta se encuentran en Colombia. Estos ecosistemas representan el 
1.7% del territorio nacional. El país posee después de Ecuador el mayor número de hectáreas 

cubiertas por páramos en el continente americano (Hofstede 2002). Dichos ecosistemas no se 
encuentran catalogados como áreas de manejo especial, como lo podría ser un Parque Nacional 
Natural o uno regional, sino que se le resalta como aquel que por tener la connotación natural que 
se le da puede ser importante en su aporte al recurso hídrico, así como también para  la fauna, la 
flora y los corredores biológicos. El país cuenta con 34 páramos delimitados, con una superficie 
total de 1õ932.395 ha, lo que equivale a 1.6% del territorio. Sin embargo, solo 709.849 ha se 
encuentran dentro del sistema nacional de Parques Nacionales Naturales, lo que significa que más 

de la mitad de páramos del país (63.2% del total de su área) se encuentra por fuera de la 
jurisdicción de un Parque Nacional Natural. Según Ortiz y reyes (2009) las zonas de páramo por 
fuera de un Parque Nacional Natural son más vulnerables en cuanto presentan un mayor porcentaje 
de áreas transformadas en otras actividades tales como: ganadería, cultivos ilícitos, la tala, y el 
aprovechamiento indiscriminado de flora y fauna silvestre. 



Por el clima reinante, por su altitud sobre el nivel del mar y por el hecho de que constituyen 

verdaderas barreras para las nubes, los páramos son captadores de agua. Sus condiciones  
geológicas, su relieve y la vegetación que los cubre los convierte en excelentes reguladores de las 
corrientes  de  agua. Gracias a  ello y a los bosques andinos con los que se relaciona,  el suministro  
de agua es  dosificado a lo largo del año, lo que permite que las zonas bajas  puedan  disponer de 
este recurso incluso en tiempos secos; el páramo también ayuda a prevenir las avalanchas e 
inundaciones en épocas de lluvias (Salgado 2008). 

 

Situación de los páramos en Colombia 

 

En la antigüedad los diferentes grupos precolombinos (Muisca, Kogui, Tolima, Quimbaya), que 
ocuparon los páramos los consideraron como áreas sagradas, desarrollando allí sus culturas en 
diferentes pisos altitudinales, ocuparon estos ecosistemas de manera temporal y practicaron la 

agricultura en los pisos más bajos, por lo cual causaron a estos un mínimo impacto (Hotstede et al., 
2003; Van der Hammen, 2007).  
 
En la actualidad estos ecosistemas son considerados como uno de los biomas más estratégicos y a 
la vez, uno de los más vulnerables, lo que les ha valido la denominación de Hotspot, en la cual se 
contraponen altos grados de biodiversidad y endemismo como factores críticos de amenaza 
(Rangel, 2000; Castaño-Uribe, 2002). 

 

A pesar de lo anterior los páramos brindan una serie de servicios ambientales gracias a sus 
características ecológicas especiales, proveen de agua en cuanto a calidad y cantidad a la 
población, además almacenan carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global, 
la diversidad paisajística que estos presentan se podría considerar como un servicio ambiental, sin 
embargo la intervención antrópica ha acelerado el proceso de trasformación del paisaje general 
(Rangel, 2000; Hotstede et al., 2003). 

 
Tanto los páramos como bosques alto andinos están fuertemente intervenidos por actividades 
humanas y en ocasiones, han sido reemplazados por plantaciones forestales o por sistemas 
agropecuarios a diferentes escalas (Hotstede et al.,  2003), con excepción de algunos páramos de 

la Cordillera Occidental, entre ellos Tatamá, Frontino y El Duende, que se han conservado gracias a 
su difícil acceso (Morales-Betancourt, 2006).  
 

Amenazas para los Páramos 

 

Las interacciones humanas con los páramos tales como la quema, arado y el pastoreo repetitivo se 
han llevado a cabo por siglos (Sklenár et al., 2005). La ocupación y uso de los mismos comenzó en 



el siglo antepasado y desde entonces, la influencia y òantropizaci·nó de estos ha aumentado 

(Morales et al., 2007). 
 
Todos los páramos colombianos han sufrido algún tipo de intervención antrópica, disminuyendo la 
vegetación característica como los frailejones y las macollas de Calamagrostis dando paso a 
pastos que remplazan y aumentan ciertas especies que forman òalfombraó (como Acaena 
cylindristachya); aumentando considerablemente la superficie de suelo sin vegetación lo que 
significa un cambio de humedad del suelo (aumento de evaporación), presentándose un descenso 

considerable en la capacidad de retención de agua (Van der Hammen, 2002, 2007), trayendo como 
consecuencias cambios fundamentales en la estructura y composición de grandes áreas en muchos 
páramos, y en sus suelos, poniendo en grave peligro no solo la biodiversidad, sino también la 

cantidad y calidad del agua (Van der Hammen, 2002, 2007). 
 
En los ¼ltimos tiempos el crecimiento y ascenso de cultivos òindustrialesó de la papa, promocionado 
por los grandes òpaperosó, est§ provocando da¶os muy serios a los p§ramos, a trav®s de la 

compra o alquiler de terrenos de campesinos que causaban una intervención mínima, cambiando 
totalmente el panorama en el cual hoy arrasan grandes áreas de páramo con maquinaria pesada, 
en los que no queda frailejón ni arbusto en pie, cambiando profundamente la estructura del suelo, 
en el cual después de una o varias cosechas se siembran pastos, se potreriza el área, y ya no hay 
un retorno gradual a la vegetación original de páramo (Van der Hammen, 2002, 2007). 
 

Este panorama no es diferente para el páramo del Duende en el lado oriental en jurisdicción del 

Valle del Cauca, donde en la actualidad se está ejerciendo una fuerte presión antrópica, 
especialmente en la franja subandina y andina, cuyos bosques se han reemplazado por cultivos de 
mora, café, pino, eucalipto, pastos (para la manutención de ganado vacuno) y otros cultivos 
menores (CVC-FEDENA, 2000).  

 

Estado y estrategias de conservación para los Páramos 

 

A pesar de lo anterior, la cordillera Occidental colombiana, aunque es más baja que las otras dos 
cordilleras presenta un panorama diferente, algunos de sus páramos se encuentran separados en 
sus cimas más altas y por formar la parte alta del Chocó Biogeográfico, son muy húmedos y tienen 

un acceso muy limitado razón por la cual su estado de conservación difiere con respecto a los 
páramos presentes en las otras dos cordilleras (Hotstede et al., 2003). 
 
Estudios específicos como las expediciones del Torra, Transepto Tatamá y Frontino, ratifican el 
estado de conservación en que se encuentran los páramos en la vertiente occidental de la 
cordillera Occidental (Silverstone-Sopkin & Ramos-Pérez, 1995; Van der Hammen et al., 2005), los 
cuales se han mantenido por varias razones, el difícil acceso y la tradición y cultura de las 



comunidades negras e indígenas establecidas en el municipio, quienes se establecieron hacia la 

zona costera del mismo, excluyendo la región paramuna, razón por la cual, este ecosistema se 
convierte en un lugar estratégico para la preservación del potencial biótico presente en la región 
paramuna del Chocó Biogeográfico 
 

 

Aspectos Generales sobre el Páramo de Tatamá y su Área de Influencia 

 

El Parque Nacional Natural Tatamá se encuentra ubicado macroregionalmente en el Noroccidente 
colombiano, se proyecta estratégicamente sobre tres unidades de contexto regional identificadas  
como Pacifico Centro, Eje Cafetero y Suroccidente de Antioquia. Con un área de 51.900 hectáreas, 

este parque conserva ecosistemas andinos y de Páramo, siendo este último la fuente de 
abastecimiento de importantes ríos, lagunas y quebradas que recorren y abastecen el territorio de 
municipios como La Celia, Santuario, Apía, Pueblo Rico, Tadó, Condoto, Novita, Santa Rita de Iró, San 
José del Palmar y El Águila, que se encuentran ubicados alrededor de esta área protegida.  
La ubicación geográfica, la presencia de un páramo virgen y el excelente estado de conservación 
hacen del PNN Tatamá un área protegida de alto interés científico; un refugio natural intacto para 
muchas especies vegetales y animales; área núcleo para el ordenamiento ambiental del territorio; 

área conectora de hábitat; estrella hidrográfica; banco genético. 
 
En el Parque se protegen ecosistemas, entre los que se destaca el Páramo de Tatamá, servicios 

ambientales como el agua; especies importantes de mamíferos como oso de anteojos (T. orcnatus), 
venado (M. mexicana), nutria (L. longicaudis), mono de noche, guagua (C. paca), puma (P. concolor), 
jaguar (P. onca); aves como águila crestada, gallito de roca, pava, pato de torrentes, bangsia de 
Tatamá y compás; árboles valiosos como el comino, nuquetoro, barcino, culefierro; y numerosas 

especies de orquídeas, entre ellas el anturio negro. 
  
Con un poco más de 4.200 hectáreas (ha), Tatamá es el complejo de páramo más extenso de la 
cordillera Occidental; localizado entre los 3.450 y los 4.070 metros sobre el nivel del mar (msnm), 
el cual corresponde, según el sistema de clasificación de Holdridge (1967), a la modalidad de 
superpáramo, con temperaturas medias anuales de 0 a 6 ºC. Este macizo de alta montaña está 
incluido en los territorios jurisdiccionales de cinco municipios de los departamentos de Chocó y 

Risaralda. Rangel-Ch. (2000) reconoce como sus localidades de páramo a los cerros Tatamá, 
Tamaná, campamento El Reposo y Las Colonias. 
 
Hasta comienzos de la década de 1980 Tatamá era un área prácticamente desconocida, sin 
cartografía, y muy pocos habían tenido la oportunidad de ascender por sus laderas o acceder hasta 
sus cimas. Investigadores del proyecto Ecoandes realizaron investigaciones en este territorio, el 
cual resulta ser un área prístina en la que la flora y la fauna no han sido afectadas directamente 



por la intervención humana. Fruto de esta expedición se contó con la información suficiente para, 

en 1986, anexar esta área al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (incluyendo un 
gradiente altitudinal que desciende hasta los 1.000 msnm), bajo el nombre de Parque Nacional 
Natural (PNN) Tatamá (Van der Hammen et al., 2005). 
 
El páramo de Tatamá es uno de los pocos páramos de Colombia que no ha sufrido gran alteración 
humana (Ballesteros et al. 2005), lo cual aunado a la gran diversidad biológica, hacen necesario 
conservarlos como zonas de gran importancia ecológica mundial. El relieve de este importante 

ecosistema muestra pendientes abruptas (mayores de 20°) y bloques levantados, además de los 
plutones que produjeron relieves altos y escarpados. El clima húmedo actual, el bosque de escaso 
anclaje vertical, los suelos impermeables en la mayor parte de la vertiente occidental y en partes 

altas de la vertiente oriental, con horizontes argílicos endurecidos, hacen que la mayor parte de 
esta área sea potencialmente inestable. Los suelos están representados por el 85% de 
Inceptisoles, 6% de Histosoles y Molisoles y 3% de Entisoles (Castillo & Rangel 2006). 

 

Diversidad Florística del Páramo de Tatamá 

Formaciones de bosques alto andinos muy húmedos a pluviales se presentan a lo largo de abrigos y 
depresiones y ascienden inclusive hasta 3800 m, dando paso a bambúes en abrigos y laderas 
expuestas desde 3400-3500 m hasta las cumbres, con pajonales, herbazales, frailejonales y 
matorrales establecidos como enclaves en fondos de valles glaciares protegidos entre 3300-
3600m, rodeados por bosques distribuidos en las laderas, circunstancia que se ha asociado con 

una disposición extra zonal por situarse localmente debajo de la franja propiamente paramuna 

(Cleef et al. 2005). Los ecosistemas muestran actualmente un buen estado de conservación (van 
der Hammen 2005).  
 
Pinto & Rangel (2010) manifiestan que la vegetación predominante en el páramo de Tatamá incluye  
matorrales y chuscales (Véase anexo 2) dominados por Chusquea tessellata, Gaiadendron 
punctatum,  Monnina salicifolia, Vaccinium ÿoribundum  y especies de Diplostephium D. rupestre,  D. 
cinerascens, D. schultzii, D. rosmarinifolium) y Loricaria (L. complanata, L. colombiana),  

frailejonales de Espeletia hartwegiana y E. frontinoensis, y herbazales-prados  con  Rhynchospora 
aristata,  Achyrocline  alata  y especies de  Carex  (C.  bonplandii, C. jamesonii), relacionados entre 
sí por la presencia común de  una matriz  dominante  Calamagrostis  effusa  con  diferente  grado 

de  dominancia, y la  existencia  de  diversas especies arbustivas y herbáceas compartidas entre  
las  diversas  formaciones, entre  ellas Pentacalia vacacinioides, Pernettya prostrata, Disterigma  
empetrifolium,  Escallonia myrtilloides, Cortaderia nitida, Lycopodium clavatum, Blechnum loxense, 
Arcytophyllum muticum,  Bartsia  orthocarpiÿora,  Nertera granadensis, Myrteola nummularia, 

Halenia campanulata,  Hieracium  adenocephalum, Rhynchospora  ruiziana  y  especies Baccharis  
(B.  macrantha,  B.  tricuneata)  e Hypericum  (H.  juniperinum, H.  laricifolium).  

 



Diversidad Faunística del Páramo de Tatamá 

No son muchos los estudios realizados en el páramo de Tatamá, lo cual genera vacíos en la 
información sobre el conocimiento de la fauna del lugar; sin embargo, el presente documento 
recopila datos de especies faunísticas presentes en el área de influencia del PNN Tatamá. Las aves 

han sido el grupo más estudiado de la zona. 
Sánchez (1993) indica que el área soporta una elevada diversidad para estos grupos biológicos. Sin 
embargo, no se puede establecer con certeza cuántas de las 287 especies de aves identificadas por 
Gallego (2004), por ejemplo, son propias de los ambientes paramunos. En cuanto a mamíferos, es 
posible que muchas de las especies reportadas por la UAESPNN (2005) habiten temporal o 
permanentemente el páramo, como el león de montaña o puma (Puma concolor), el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus) y el venado (Mazama americana). Para los anfbios, Rangel-Ch. (2000) indica 

la presencia de la rana Eleutherodactylus xestus. 
 
Muñoz-S. (sin año de publicación) presenta un listado de especies de mamíferos de los páramos de 
Colombia, mostrando que los mamíferos de páramo representan el 13.57% de especies (64), 21% de 
géneros y 45.65% de familias. De las 28 especies endémicas de Colombia se encuentran en páramo 
seis: Akodon bogotensis, Olallamys albicauda, Rhipidomys caucensis, Thomasomys bombycinus, 
Thomasomys monochromos y Thomasomys niveipes. Se registran 13 especies en alguna categoría 

de riesgo. Por su parte, en la franja altoandina de la región paramuna de Colombia se cuenta con 
registros de 10 órdenes, 20 familias, 42 géneros y 63 especies de las cuales hay seis especies 
endémicas y 19 son exclusivas de esta franja. Entre las especies endémicas hay dos restringidas a 

esta franja: Akodon affinis, O. albicauda, en el páramo medio sólo se registra una especie exclusiva 
y endémica T. bombycinus. Lo anterior muestra la posibilidad de hallar dichas especies tanto en el 
páramo de Tatamá, como en el de Frontino. 
 

Para el área de influencia del PNN Tatamá se reportan 402 especies de aves. 18 de las 163 especies 
que presentan algún grado de vulnerabilidad a nivel local y global, un endemismo con distribución 
restringida: Bangsia aureocincta; 11 endemismos de la Cordillera Occidental, 9 endémicas de 
Colombia y 14 casi endémicas. Además se han registrado 110 especies de mamíferos y 108 de 
reptiles. El estudio de las aves y los anfibios en el PNN (Asociación Palo Verde, 1999) arrojó los 
siguientes resultados para aves: 86 especies, 32 familias y 72 géneros y para anfibios 6 especies. 
Recientemente, el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA) del Instituto Humboldt, 

realizó estudios en el PNN Tatamá en donde se registró la presencia de nuevas especies de aves 
como Dysithamnus occidentalis, así como de otras especies de fauna y flora (Echeverry y Cordoba, 
in litt.). Se registraron tres especies de aves declaradas en peligro de extinción: Hypopyrrhus 
pyrohypogaster (EN), D. occidentalis (VU) y Chlorochrysa nitidissima (VU) e Iridosornis 
porphyrocephala  (NT), considerada como casi amenazada (NT) para el Chocó. 10 de las 61 especies  
presentes en Colombia dentro de esta Área de Endemismo de Aves han sido registradas en el sitio. 
Tiene además, una de las herpetofaunas más diversas de Colombia; debido a la gran variedad de 



ecosistemas, hábitat y su elevada humedad, se pueden encontrar aproximadamente 85 especies de 

anfibios y reptiles. Dentro de los anuros se pueden encontrar a Atelopus nicefori (CR), Atelopus 
carauta (CR), Centrolene geckoideum (VU), Centrolenella aureoguttata, Centrolenella grandisonae, 
Centrolenella griffithsi, Eleutherodactylus chalceus, E. w-nigrum, Gastrotheca corneta, G. 
dendronastes, Hyla colymba (EN) y Phyllomedusa danieli (DD). Dentro de los reptiles, predominan 
los lagartos de la familia Iguanidae, y las especies arborícolas Anolis ventrimaculatus, A. 
aequatorialis, A. antonii, A. eulaemus, A. maculiventris, A. maculigula, A. chocorum, A. lehmani, A. 
megalopithecus y A. danieli (Castellanos y Renjifo, in litt.). También se encuentran otras especies de 

lagartos como Lepidoblepharis duolepis, Proctoporus laveis, Ptychoglossus stenolepis y 
Prionodactyla vertebrales. Entre las serpientes se encuentran Bothrops atrox, B. nasutus, B. 
schlegelli y las corales Micrurus durmerilii, M. mipartitus, además de especies no venenosas como 

Chironius monticola, Dendrophidion bivittatum, Lampropeltis triangulum y Leptophis ahaetulla. Se 
observan escarabajos del género Nycrophorus, muy poco conocido y con algunas especies en 
peligro de extinción a escala global. Algunas especies de mamíferos son: Tapirus spp., los  
cusumbos Nasua nasua y Nasuella olivacea (DD), la ardilla Sciurus granatensis, el Oso Hormiguero 

(Tamandua mexicana), Mazama americana (DD), Chironectes minimus (LR/nt). Como parte de la 
fauna amenazada en Tatamá están el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Oso Palmero (Myrmecophaga 
tridactyla, VU) y posiblemente Tapirus pinchaque (EN) (Alberico et al. 2000), Tremarctos ornatus 
(VU), Dinomys branickii (EN), Lontra longicaudis (DD) y Tapirus terrestris (VU) (Rodríguez et al., en 
prensa). También se encuentran especies de murciélagos de las familias Phyllostomidae, 
Vespertilionidae y Caroliinae.  

 

Mediante las revisiones bibliográficas sobre la fauna de interés especial en el área de influencia del 
PNN Tatamá el cual forma un potencial corredor de conectividad biológica con el páramo del 
Duende (IIAP 2011), se identificaron 14 especies de especial interés, destacándose 8 mamíferos 
amenazados D. branickii (VU), L. pardalis (NT), L. tigrinus (VU), L. wiedii (NT), L. longicaudis (VU), P. 
onca (VU), P. concolor (NT), T. ornatus (VU), 5 aves amenazadas y 2 endémicas, con distintas áreas 
de distribución, a lo largo de la zona de estudio Cacicus uropygialis (NT), Glaucidium nubicola (VU), 
Margarornis stellatus (NT-end.), Odontophorus hyperythrus (NT-end.), Oroaetus isidorei (EN), y 1 ave 

migratoria Progne chalybea. 
 
Según Hernández et al (1992) los biomas de alta montaña son más ricos en especies endémicas, y 

en la actualidad son los que se encuentran más amenazados por las actividades humanas. Por otro 
lado, Soriano et al (1999) agrega que la alta riqueza de especies y los índices de endemismo 
característicos de los bosques Andinos, justifican la necesidad de desarrollar estrategias para la 
conservación de la fauna de estas regiones, partiendo de la base, que son áreas con una alta 

fragmentación e intensidad de actividades humanas. 
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COMPONENTE AGUA  

 

PRESENTACIÓN 

 
Los ecosistemas de páramo se caracterizan por su gran capacidad de captar y almacenar agua, lo 
que los convierte en el principal aportante del recurso que se consume tanto en el país como en la 
región del Chocó Biogeográfico, ya que la mayor parte de los ríos utilizados para abastecimiento de 
agua potable, transporte y fuente de recursos hidrobiológicos alimenticios, tienen su origen en 

estos ecosistemas. Específicamente En el Páramo de Tatamá, localizado entre los departamentos 
Chocó y Risaralda, nacen los ríos Mapa, Negro, Tatamá, Taibá, Claro, Bravo, Tarena, Condotico, 
Tamaná e Ingará, los cuales abastecen de agua y múltiples servicios ambientales a las comunidades 

asentadas en los municipios de Apia, Pueblo Rico, Santuario y San José del Palmar entre otros. Lo 
anterior denota la importancia hídrica que tiene este ecosistema, de ahí que se encuentre 
protegido mediante la figura de conservación de parque nacional natural, el cual incluye dentro de 
su zona intangible las áreas de nacimiento de los ríos mencionados.  

 
En este contexto, caracterizar y evaluar de manera permanente el estado de los recursos que son 
objeto de protección en el ecosistema como el recurso hídrico, constituye una herramienta de 
ampliación del conocimiento, que permite además establecer el cumplimiento de los objetivos de 
conservación y detectar posibles disturbios que afectan los valores naturales del lugar, 
permitiendo la toma de decisiones en relación a ello. De acuerdo a esto, se realizó una evaluación 

de la calidad del agua del páramo de Tatamá a nivel lótico y léntico, tomando una muestra de su 

gran cantidad de fuentes hídricas, la cual estuvo conformada por la Laguna Verde, el Valle de las 
Lagunas y el nacimiento del rio Ingara, localizados en la vertiente occidental del páramo, 
correspondiente a territorio del departamento del Chocó. Esta información que permitió el análisis 
del comportamiento de parámetros fisicoquímicos que dieran cuenta del estado del recurso tanto 
para usos humanos como ecosistémicos. 
 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¶ Determinar el estado y la composición fisicoquímica actual del agua de fuentes hídricas 

localizadas en la vertiente occidental del páramo de Tatamá 

¶ Evaluar la calidad del agua para uso humano y hábitat de diversidad  
 



3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE MUESTREO 

 

Las fuentes hídricas que constituyeron el área de muestreo estuvieron representadas por dos 
cuerpos de agua lénticos, denominados el Valle de las Lagunas (508õ0.1õõ Nð 76041õ11.6õõS, y 
3560msnm) y Laguna Verde (508õ5.2õõN ð 7604.0õ11.8õõS y 3558snm), pertenecientes a la vertiente 
occidental del páramo, zona correspondiente al departamento del Chocó. Dichos sistemas hídricos 
se caracterizaron por ser espejos de gran tamaño y profundidad, rodeados de terreno fangoso que 
dificulta su acceso, localizados en zonas bajas del ecosistema, con aguas claras y vegetación 

circundante. Además, se incluyó una zona de aguas loticas que hacen parte del origen del rio 
Ingará, la cual se genera por la distribución natural del agua que por escorrentía viene de las zonas 
montañosas, y recorren el terreno en diferentes direcciones formando pequeñas quebradas o 

arroyos que se conectan con las lagunas y que luego dan origen a dicho rio (véase figura 1). 

 

 

 
Figura 1. A. Valle de las Lagunas.   B. Laguna Verde.   C. Corrientes lóticas interconectadas.   D. Rio Ingará 

 

  












































































































































































