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PRÓLOGO



Presento a las organizaciones ambientales del país esta tercera publica-
ción de la Serie Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política
de Biodiversidad, titulada “Indicadores de Seguimiento y Evaluación de
la Política de Biodiversidad en la Zona Cafetera Occidental: avances
metodológicos y resultados”. 

En esta ocasión se expone los avances de la aplicación de los indicado-
res en una zona piloto de los Andes Colombianos como es la Región
Cafetera Occidental.  Esta área, conformada por 186 municipios de los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia y Valle, se ca-
racteriza por la amplia información disponible y por las semejanzas, al
interior de la región Andina, en las condiciones productivas, sociales,
ambientales y culturales. Este territorio de crecimiento económico y demo-
gráfico temprano - comparado con el resto del país -, presenta altos nive-
les de intervención desde el punto de vista ambiental: para el año 1987
los ecosistemas naturales sólo representaban el 33,4% del área. A pesar
de ello, hacia el año 2000 este porcentaje disminuyó al 26%. Cifras
que ya arrojan señales en materia de acciones de conservación de estas
franjas remanentes.

Para el Instituto Humboldt, la zona cafetera occidental brindó una oportu-
nidad para la estimación de los indicadores aplicados previamente a
otras regiones del país –como puede verse en las publicaciones prece-
dentes-; así como también, para la identificación de asociaciones entre
los indicadores. Este último paso se constituyó en el umbral hacia el dise-
ño de indicadores de evaluación de la política nacional de biodiversi-
dad: para que un fenómeno sea causa de otro, se requiere como condi-
ción necesaria pero no suficiente, que se encuentren asociados. Si no lo
están, no podrán ser relacionados causalmente.  De esta manera, se es-

tablecen -mediante correlaciones- las asociaciones entre los indicadores
de estado de superficie de la biodiversidad con los sociales, económi-
cos y demográficos para la región analizada.

Los resultados de las correlaciones estiman que los municipios con eleva-
das condiciones de vida de la población presentan altos niveles en la
actividad económica y están muy transformados. Por el contrario, las zo-
nas más conservadas están asociadas con las áreas que registran mayo-
res niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y bajos índices de
condiciones de vida (ICV). Los municipios que tienen mayor desigualdad
en la distribución del suelo están correlacionados con los más pobres (in-
dicador de miseria) y presentan mayores problemas de escasez hídrica.
Lo anterior, sólo para mostrar algunos ejemplos de manera ilustrativa.

Reitero los agradecimientos a las organizaciones que han apoyado y
acompañado este proceso. Particularmente, al Ministerio del Medio Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Fondo Mundial Ambiental
GEF, al Banco Mundial y a la Embajada de los Países Bajos. Así mismo,
a Cenicafé, a la Federación Nacional de Cafeteros, al IDEA de la Uni-
versidad Nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales de la
zona cafetera occidental que aportaron valiosos insumos e investigacio-
nes en la elaboración de este documento.

En una próxima publicación se aplicarán los indicadores para el conjun-
to de la región de los Andes colombianos, con nuevos desarrollos y aná-
lisis, dentro de este proceso dinámico y acumulativo de experiencias de
generación de indicadores que permitan el seguimiento y la evaluación
de la Política Nacional de Biodiversidad.

Fernando Gast Harders
Director General
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El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Hum-
boldt, con el apoyo de otras organizaciones ambientales, ha venido tra-
bajando en el diseño y aplicación de un Sistema de Indicadores de Se-
guimiento y Evaluación de la Política Nacional de Biodiversidad (Sar-
miento et al, 2000, Rudas et al., 2000, Rudas, 2003, Ortiz et al,
2004). Como estrategia de implementación se optó por desarrollos re-
gionales, que han llevado a resultados para la Amazonia y Orinoquia
colombianos  (Rudas et al., 2002, Armenteras et al., 2002, Armenteras
et al., 2003a, Romero et al., 2003, Rudas, 2003). Para la región Andi-
na se escogió como área piloto la zona cafetera occidental, cuyos resul-
tados se presentan en esta publicación. 

El área de análisis del presente estudio se seleccionó por la importancia
económica, social y ambiental de la región. Adicionalmente por la  am-
plia información disponible y por la apreciable homogeneidad de la re-
gión a nivel de subregión, en algunos aspectos sociales, económicos y
ambientales (aunque a nivel municipal puede diferir). Por ejemplo, para
el caso de variables sociales como el índice de calidad de vida, que
presenta similitudes en la región de estudio, la homogeneidad puede in-
terpretarse como un indicador de la diferencia socio-económica ambien-
tal de esta región frente al resto del país. Se espera que los avances me-
todológicos expuestos en esta publicación brinden importantes insumos
para una segunda fase de trabajo en toda la región andina.

La zona cafetera occidental, tomada como área de estudio para esta in-
vestigación, comprende 186 municipios cafeteros de los departamentos
de Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Valle (Anexo 1). Los cuales
ocupan cerca de 6.2 millones de hectáreas, equivalentes al 5,5% del
área continental nacional.

Cabe recordar que la producción cafetera fue el motor del desarrollo de
Colombia durante muchos años, y que aún cuando su participación en

la economía nacional ha decrecido, continúa siendo uno de los princi-
pales productos del sector agropecuario y, prácticamente, el primer ge-
nerador de riqueza y empleo en la zona cafetera. Todo ello  sin olvidar,
que además de su importante contribución al desarrollo socioeconómico
de la región, es el producto  agrícola que genera el mayor índice de
empleo rural: se estima que cerca de 4 millones de colombianos  deri-
van su ingreso del café,  cifra que  representa alrededor del 35 por cien-
to del empleo en el sector agropecuario, y que se traduce en más de
350 mil hogares beneficiados por su cultivo1. Esto ha significado para la
región e incluso para el país, desarrollo rural, empleo, redistribución del
ingreso y garantía de paz y estabilidad en las zonas cafeteras.

Dada la importancia económica, social y ambiental de la zona cafete-
ra para la Nación, resulta relevante realizar un estudio sobre el conjun-
to de indicadores, que permitan hacer un seguimiento y evaluación de
la Política Nacional de Biodiversidad a nivel regional. Para este segui-
miento y evaluación se ha optado por la estrategia de indicadores (Sar-
miento et al. 2000, Rudas et al. 2002 (SB), Rudas, 2003, Ortiz et al.
2004). Estos se clasifican en indicadores de seguimiento y evaluación,
haciendo énfasis en la importancia de contar, por una parte, con indi-
cadores que identifiquen los cambios en el estado de la biodiversidad,
así como las presiones y las acciones de respuesta que la afectan; y,
por otra parte, con indicadores que expliquen dichos cambios. Esta di-
ferenciación justifica el desarrollo por separado de cada uno de estos
tipos de indicadores, tanto a nivel de sus aspectos metodológicos como
de sus resultados.

Es importante mencionar que en el presente estudio se adelanta un ejerci-
cio de correlaciones2, paso inicial para abordar el complejo tema de las
relaciones entre economía, población y medio ambiente, pero, que en
ningún modo, se pretenden establecer juicios de valor con respecto a las
asociaciones encontradas.

1 Tomado de: www.cafedecolombia.com/federación.html  –  Portal de  la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
2 El concepto de asociación  no establece relaciones de causalidad. De allí la importancia del trabajar con correlaciones.  
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3. Indicadores de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Biodiversidad en la zona cafetera occidental: avances metodológicos y resultados

Los indicadores de seguimiento expresan cuant i ta t ivamente
manifestaciones relevantes del estado de la biodiversidad en un
momento determinado, de las presiones ejercidas por la actividad
humana y del avance de las acciones institucionales orientadas a
cambiar el estado de la biodiversidad y de las presiones sobre ella. Se
denominan indicadores simples, puesto que se circunscriben a describir
la situación respectiva, sin emitir juicios de valor sobre la misma (Rudas
et al. 2002).

La presente publicación no pretende desarrollar en profundidad los
aspectos conceptuales y metodológicos que se emplearon, pues estos ya
se han explicado en detalle en documentos previos del Instituto (Rudas et
al. 2002 y Ortiz et al. 2004).  

La zona de estudio se abordó desde dos niveles: regional y subregional
(Figura 1)

Región cafetera occidental: comprende el conjunto de los 186
municipios cafeteros de los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, Antioquia y Valle. 

Subregional: se refiere al conjunto de municipios cafeteros de cada
departamento analizado. Es importante mencionar que para el caso de

El presente capítulo expone, en primer lugar, los aspectos metodológicos
que orientan los indicadores diseñados para hacer  el seguimiento de la
Política Nacional de Biodiversidad para la zona cafetera occidental, y
en segundo lugar, los principales resultados de la aplicación de estos
indicadores a nivel del área seleccionada.

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Figura 1. Área de estudio


