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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

El mundo experimenta un progresivo descenso en la calidad y disponibilidad del agua. 

En el año 2000, 508 millones de personas vivían en 31 países afectados por escasez de 

agua y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aproximadamente 1.100 millones de personas carecían de acceso a agua no 

contaminada. En muchas regiones, las reservas de agua están contaminadas con 

productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades transmitidas por el agua 

afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de personas al año.  

 

El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las necesidades 

surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica.  

 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o 

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones. 

 

Una de nuestras obligaciones siendo parte del estado, es velar por el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida. Por consiguiente la planificación del Programa de 

Usos Eficiente de Ahorro del Agua ï PUEAA está orientado a la efectividad de la 

prestación del servicio de agua potable a la comunidad influyendo directamente la 

cantidad y calidad en pro de mejorar el consumo hídrico buscando una administración 

ambiental sustentable del recurso natural - Agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 373 de 1997, establecida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde rige a cada entidad 

encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de 

producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para 

aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

 

El documento de Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA se encontrara 

con sus respectivas actividades, programas y proyectos; encaminados a la reducción de 

índice agua no contabilizada IANC y la culturización a la población del Municipio de 

Paicol en un periodo de  (5) años, de acuerdo a las directrices enmarcadas por la 

autoridad competente. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

¶ Diseñar programas de jornadas de reforestación para revegetalización de las 

cuencas abastecedoras del Municipio de Paicol.  

 

¶ Mejorar la infraestructura e instalaciones del sistema de captación, conducción, 

tratamiento y distribución de agua potable.  

 

¶ Realizar estrategias puntuales donde se inculque un compromiso de la 

comunidad con la cultura del ahorro del agua.  

 

¶ Elaborar el respectivo cronograma de ejecución de las actividades para el corto, 

mediano y largo plazo, con su respectivo plan de inversiones y cofinanciación. 
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3. MARCO LEGAL  

 

Tabla 1. Normatividad relacionada a la prestación de servicios del servicio de acueducto 

NORMA  ALCANCE  

Constitución 

Política Artículos 

49 y 80 

La Constitución establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos que deben ser garantizados con  eficiencia, universalidad y 

solidaridad.  El estado debe planificar el manejo de los recursos naturales; prevenir 

y controlar el deterioro ambiental, imponer sanciones y  exigir reparaciones. 

Decreto Ley 2811 

de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1449 de 

1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del Artículo 56 de 

la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. En relación 

con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas. 

Decreto 1541 de 

1978 - Decreto 

2858 de 1981 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. -Trámite para 

obtención de la Concesión de Aguas 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Ley 99 de 1993 Crea el Sistema Nacional Ambiental. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras Disposiciones. 

Ley 373 de 1997 Por el cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Decreto 3102 de 

1997 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.   

Resolución 1096 

de 2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico ï RAS. 

Decreto 1604 de 

2002 

De las Comisiones Conjuntas. 

Decreto 155 de 

2004 

Por el cual se reglamenta el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 

utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución CRA 

315 de 2005  

Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de 

acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo financiero. 
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Ley 1176 de 2007 Por el cual se desarrollan los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se 

dictan otras Disposiciones. Sistema General de Participaciones. 

Decreto 1575 de 

2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 

Decreto 1323 de 

2007 

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH. 

Decreto 1480 de 

2007 

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de 

algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras Disposiciones. 

Decreto 1575 de 

2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 

Resolución 2115 

de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias 

del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

Circular Externa 

SSPD 000003 de 

2007 

Medidas preventivas y contingentes para asegurar la calidad y continuidad en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

Resolución 379 de 

2012 

Por el cual se deroga la Resolución 813 de 2008 y se establecen los requisitos de 

presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico que soliciten apoyo financiero por la Nación, así como aquellos 

que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de 

los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 

través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se reglamenta el Comité 

Técnico de Proyectos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 141 de 

2008 

Creación de la Comisión Nacional Asesora de Agua, Saneamiento Básico e 

Higiene en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

Decreto 0007 de 

2010 

Por el cual se reglamenta el Artículo 11 de la Ley 505 de 1999 y el parágrafo 1 del 

Artículo 6 de la Ley 732 de 2002 ï DANE. 

Decreto 3930 de 

2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras Disposiciones. 

Decreto 3571 de 

2011 

Por el cual se establecen los objetivos,  estructura, funciones del Ministerio 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) 

de la Constitución Política y se dictan otras Disposiciones para organizar la 
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prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Decreto 1640 de 

2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 

Disposiciones. 

Decreto 303 de 

2012 

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. 

Decreto 1040 de 

2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta a la participación 

para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones, y 

la 1450 de 2011 en lo atinente a las actividades de monitoreo, seguimiento y 

control integral de estos recursos - Departamento Nacional de Planeación. 

Ley 1506 de 2012 Por medio de la cual se dictan Disposiciones en materia de servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte a 

la población nacional y su firma de vida. 

Decreto 2246 de 

2012 

Por el cual se reglamenta el Artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras 

Disposiciones. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento PAP-PDA. 

Decreto 953 de 

2013 

Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el 

art²culo 210 de la Ley 1450 de 2011édispuso que los Departamentos y Municipios 

dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la 

adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas. 

Fuente: Plan Ambiental. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad- PDA 

Tabla 2. Normatividad relacionada a la prestación del servicio de alcantarillado 

NORMA  ALCANCE  

Constitución 

Política Artículos 

49 y 80 

La Constitución establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos que deben ser garantizados con  eficiencia, universalidad y 

solidaridad.  El estado debe planificar el manejo de los recursos naturales; 

prevenir y controlar el deterioro ambiental, imponer sanciones y  exigir 

reparaciones. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras Disposiciones. 

Resolución 1096 de Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
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2000 Saneamiento Básico ï RAS. 

Resolución 1433 de 

2004 

Por la cual se reglamenta el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones. 

Resolución 2145 de 

2005 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Resolución CRA 

315 de 2005  

Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de 

acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo financiero. 

Circular Externa 

SSPD 000003 de 

2007 

Medidas preventivas y contingentes para asegurar la calidad y continuidad en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

Resolución 0813 de 

2008 

Se adopta la guía de acceso, elegibilidad, presentación y viabilizarían de 

proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que recibirán recursos 

de apoyo de la Nación mediante mecanismo de Ventanilla Única y se dictan otras 

Disposiciones. 

Resolución 141 de 

2008 

Creación de la Comisión Nacional Asesora de Agua, Saneamiento Básico e 

Higiene en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

Decreto 3930 de 

2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 

el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras Disposiciones. 

Decreto 3571 de 

2011 

Por el cual se establecen los objetivos,  estructura, funciones del Ministerio 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Decreto 1040 de 

2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta a la 

participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de 

Participaciones, y la 1450 de 2011 en lo atinente a las actividades de monitoreo, 

seguimiento y control integral de estos recursos - Departamento Nacional de 

Planeación. 

Ley 1506 de 2012 Por medio de la cual se dictan Disposiciones en materia de servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte 

a la población nacional y su firma de vida. 

Decreto 2246 de 

2012 

Por el cual se reglamenta el Artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras 

Disposiciones. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
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Saneamiento PAP-PDA. 

Decreto 2667 de 

2012 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la Utilización directa e indirecta 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 

determinaciones. 

Fuente: Plan Ambiental. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad- PDA 

Tabla 3. Normatividad relacionada a la prestación del servicio de aseo 

NORMA  ALCANCE  

Constitución Política 

Artículos 49 y 80 

La Constitución establece que la atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos que deben ser garantizados con  eficiencia, 

universalidad y solidaridad.  El estado debe planificar el manejo de los 

recursos naturales; prevenir y controlar el deterioro ambiental, imponer 

sanciones y  exigir reparaciones. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 1096 de 

2000 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico ï RAS. 

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 

de 2001, en relación con la 

prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con 

el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1045 de 

2003 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 

determinaciones. 

Decreto  838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución CRA 315 

de 2005  

Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las 

personas de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo con un nivel de riesgo 
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financiero. 

Resolución 1390 de 

2005 

Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y 

restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de 

disposición final a que hace referencia el Artículo 13 de la Resolución 1045 de 

2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en 

la misma. 

Resolución CRA 351 

de 2005 

Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben 

someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la 

metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de 

aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales 

Circular Externa 

SSPD 20111000000014 

de 2011 

Medidas preventivas y de contingencia a adoptar para asegurar la continuidad 

y calidad en la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Ley 1506 de 2012 Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que 

afecte a la población nacional y su firma de vida. 

Decreto 2246 de 2012 Por el cual se reglamenta el Artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 

y Saneamiento PAP-PDA. 

Fuente: Plan Ambiental. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad- PDA 

Tabla 4. Normatividad relacionada a la gestión del riesgo 

NORMA  ALCANCE  

Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - 

Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones". - Ley de 

reforma urbana Art. 56. Los artículos con disposiciones sobre riesgos, fueron 

derogadas por la Ley 388 de 1997, dejando solo vigentes disposiciones sobre 

San Andrés y la necesidad de reubicación de la población en zonas de riesgo 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del medio ambiente y se organiza el sistema 

nacional SINA Art. 1 núm. 9. Uno de los principios generales de la política 

ambiental colombiana es la prevención de desastres será materia de interés 

colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su 

ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
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Ley 308 de 1996 Por la cual se modifica parcialmente el art. 367 del Código Penal. La pena 

(tres (3) a siete (7) años y en multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) 

salarios mínimos legales vigentes) aumenta cuando la parcelación, 

urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o zonas de 

preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras 

públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas 

rurales. 

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. El ordenamiento del territorio como función pública debe tener 

como uno de sus fines: mejorar la seguridad de los asentamientos humanos 

ante los riesgos naturales.  Las autoridades municipales deberán determinar las 

zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de 

asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma 

presenten condiciones insalubres para la vivienda. 

Resolución 1096 de 

2000 

ARTÍCULO 201.-. PLAN DE CONTINGENCIAS. Todo plan de 

contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgo del 

sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de 

acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida 

útil. El plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atención 

de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo 

identificado. ïRAS 2000 

Ley 812 de 2003 Plan Nacional de Desarrollo 2003 ï 2006 ñHacia un estado comunitarioò. 

Capítulo II: Descripción de los Principales Programas de Inversión, Literal 

(C): Construir Equidad Social, Ordinal 8: Prevención y Mitigación de Riesgos 

Naturalesò. Disposiciones no vigentes actualmente por expedici·n de la Ley 

1151 de 2007. 

Circular Externa 

SSPD 000003 de 2007 

Medidas preventivas y contingentes para asegurar la calidad y continuidad en 

la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

Resolución 141 de 

2008 Ministerio del 

Interior y de Justicia 

Por la cual se conforma la comisión nacional asesora de agua, saneamiento 

básico e higiene en el marco del sistema nacional para la prevención y 

atención de desastres ï SNPAD 

Resolución 4716 de 

2010 

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del Decreto 

1575 de 2007.  Mapa de Riesgo por Calidad de Agua 

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 

como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-Ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 926 de 2010 Por el cual se adopta la Norma Sismo resistente ñNSR-10. 

Decreto 4821 de 2010 Por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo 

urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de 

asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de 
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emergencia económica, social y ecológica nacional. 

Circular Externa 

SSPD 20111000000014 

de 2011 

Medidas preventivas y de contingencia a adoptar para asegurar la continuidad 

y calidad en la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

Decreto 2525 de 2010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3571 de 2011 Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. ARTÍCULO 220. Reducción de la 

vulnerabilidad fiscal del estado frente a desastres. El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público diseñará una estrategia para el aseguramiento ante riesgos de 

desastres de origen natural y/o antrópico no intencional. Dicha estrategia 

estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. 

Decreto 4147 de 2011 Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, se establece su objeto y su estructura. 

Circular Conjunta 

700-2-45027 de 2012 

Medidas de contingencia ante la ocurrencia del fenómeno del niño. 

Memorando SSPD 

20121330027133 

Si bien la Ley 1523 de 2012 ordena que los prestadores de servicios públicos 

implementen planes de contingencia y emergencia previendo eventualidades 

que puedan significar situaciones de riesgo y de desastre, su alcance y 

contenido técnico debe ser objeto de reglamentación, circunstancia que 

determinará, así mismo, el alcance de la facultad de vigilancia y control por 

parte de esta entidad. 

Ley 1506 de 2012 Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, 

alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que 

afecte a la población nacional y su firma de vida. 

Decreto 2246 de 2012 Por el cual se reglamenta el Artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - 

Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 

Agua y Saneamiento PAP-PDA. 

Ley  1523  de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones. 

Fuente: Plan Ambiental. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad- PDA 
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4. INFORME GENERAL DEL ÁREA DE I NFLUENCIA DEL PLAN DE 

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PUEAA 

 

El Departamento del Huila se ubica hacia el suroccidente de Colombia entre 

aproximadamente 1Ü33ô y 3Ü48ô de latitud norte y desde 76Ü37ô hasta 74Ü28ô de longitud 

oeste, con un área de 19.890 km² (IGAC, 1989) correspondientes al 1,74% del territorio 

colombiano. 

 

En este sector las cordilleras Central y Oriental se aproximan de manera tal que se habla 

de la bifurcación andina. Igualmente el territorio huilense corresponde a la parte más 

alta de la cuenca del río Magdalena. 

 

El Huila limita al norte con los Departamentos de Tolima y Cundinamarca, así como 

con el Distrito Capital de Bogotá; al oriente con Meta y Caquetá, al occidente con 

Tolima y Cauca y hacia el sur con el Departamento del Cauca, en la llamada ñbota 

caucanaò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación del Huila 

 

Figura 1. Ubicación del Municipio de Paicol 
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4.1 Localización Geográfica Del Municipio De Paicol 

 
Figura 2. Localización geográfica de Paicol 

 
Fuente: Gobernación del Huila 

 

 

Norte: Los municipios de Tesalia, Nátaga y el departamento del Cauca  

Sur: Los municipios de El Agrado y El Pital  

Oriente: El municipio de Gigante  

Occidente: El municipio de La Plata 

Extensión total: 298 Km2 

Extensión área urbana: 0,71 Km2 

Extensión área rural: 297,29 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: 866 m.s.n.m. 

Temperatura media: 26°C 

Distancia de referencia: 108 Km desde la Ciudad de Neiva 

 

 

Datos Generales: 

 

Å Densidad de población: 18,54 (Hab/Km2) 

Å Tasa Bruta de natalidad: 12.94 x 1000 habitantes (%) 

Å Tasa Bruta de mortalidad: 6.8 x 1000 habitantes (%) 

Å Esperanza de vida al nacer (años) 

Å Habitantes en el municipio: Total: 5525 habitantes 
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Figura 3. Paicol  en Colombia 

 
Fuente: Alcaldía Municipal 

 

 

El Municipio de Paicol está ubicado en la República de Colombia sobre la carretera 

troncal al occidente del Huila y a 108 Km. del Municipio de Neiva. Limita al norte con 

los Municipios de Nátaga, Tesalia y el Departamento del Cauca, al occidente con el 

Municipio de la Plata, al sur con los Municipios de El Pital y El Agrado y al oriente con 

el Municipio de Gigante. Paicol hace parte de la subregión occidental al cual pertenecen 

también los municipios de Nátaga, Tesalia, La Plata y La Argentina en el Departamento 

del Huila y el Municipio de Páez y el poblado de Itáibe del Departamento del Cauca.  

 

El polo de desarrollo de esta importante subregión es el Municipio de La Plata, que 

históricamente representó un paso obligado de aquellos que provenían desde la ciudad 

de Popayán hacia las provincias de Timaná y Neiva en las épocas de la conquista y la 

colonia. 

 

La ubicación espacial y geográfica del Municipio de Paicol se ilustra en la Figura No.2. 

Para observar la localización exacta del municipio y del resto de las localidades que 

hacen parte de la subregión. 
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Figura 4. Mapa Político de Paicol 

 
Fuente: Gobernación del Huila 

 

 

El municipio cuenta con un área de 298 km2, predominando los pisos térmicos cálidos y 

medio. Paicol está ubicado a una altura de 866 m.s.n.m. comprendiendo rangos 

latitudinales entre los 700 y los 2000 metros, su topografía es en la gran mayoría 

quebrada. Geod®sicamente la cabecera municipal est§ localizada a 2Ü 27ô de latitud 

norte y 75Ü 75ô de longitud oeste con una temperatura promedio de 24ºC. 
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Figura 5. Localización geográfica del Municipio de Paicol 

Fuente: Alcaldía Municipal 

4.2 Vías de comunicación 

Paicol cuenta con una red vial de aproximadamente 336 Km que lo comunican con los 

municipios de El Pital, Agrado y La Plata, de la cual se desprenden ramales que 

conducen a cada una de las 23 veredas que conforman el municipio con excepción de la 

Vereda Domingo Arias, a la cual se llega por la carretera nacional que une el 

suroccidente del departamento con su capital. 

4.3  Dimensión poblacional 

4.3.1 Distribución porcentual (Genero) 

 

La población del municipio de PAICOL, registra según el DANE para el año 2014, una 

población de 5525 personas, de los cuales representan el 51.52% hombres de la 

población y 48.48% representan mujeres. 

4.3.2 Distribución de la población según sector de habitación 
 

Tabla 5. Distribución poblacional zona urbana y rural 

CABECERA RESTO TOTAL 

2387 3138 5525 
Fuente: DANE 

 

La población menor de 4 años representa el 8.03 %, la ubicada entre 5 y 14 años 

representa el 23.29 %, entre 15 y 44 años representa el 44.12%, entre 45 y 59 años  
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representa el 13.38 % y más de 60 años representa el 11.52%, lo que implica que la 

mayor parte de la población se califica como joven y por lo tanto la acción de la 

administración deberá ser hacia la ejecución de iniciativas para la población en este 

rango de edad. 

Según cifras del censo DANE 2010, con proyección al año 2014, en el Municipio de 

Paicol encontramos que la población económicamente activa representa el 11.16% de la 

población y el índice de dependencia es del 51.6%. Se registra un número de viviendas 

de 1257, de las cuales 547 se encuentran en la cabecera municipal y 710 en el área rural, 

(DANE). 

Según datos de Planeación Municipal en Paicol existen 809 viviendas en la cabecera 

municipal que corresponden a 3240 habitantes. 

4.4. Hidrología 

El sistema hídrico se orienta hacia los ríos Páez y Magdalena que bañan el Municipio 

por el norte. Como fuentes principales permanecen en la cuenca alta del río magdalena 

las quebradas La Cañada, Motilón, La Venta y La Avería. Además, numerosos zanjones 

entre los cuales se destacan El Zanjón del Oso, El Zanjón Seco, La Sardinata y Los 

Cauchos.   

4.4.1 Subcuenca Del Río Páez 

A nivel regional el Municipio de Paicol hace parte de la subcuenca del río Páez, la que a 

su vez pertenece a la cuenca mayor del Rio Magdalena, recorriendo los Municipios de 

Teruel, Iquira, Nátaga, Tesalia y finalmente Paicol en el Departamento del Huila. Esta 

presenta una mayor extensión de sus terrenos en pendientes escarpadas (mayores al 

25%); cuenta con un área de 113.295 Ha donde convergen más del 90% de las fuentes 

hídricas del Municipio. Esta subcuenca presenta un régimen torrencial debido a que el 

río Páez desciende de una región montañosa de muy fuertes pendientes y alta 

pluviosidad recogiendo gran parte de las aguas que descienden del Nevado del Huila y 

desemboca en el Magdalena unos 10 Km al noroeste de la población de Gigante. El Río 

Páez, presenta un rendimiento hídrico de 36.0 l/s/km2 y un caudal de 185.9 m3/s por lo 

que se constituye en el principal afluente del Río Magdalena en la cuenca alta. 

4.4.2 Micro Cuenca Quebrada la Venta 

Esta importante fuente hídrica de carácter regional, inicia su recorrido en el Municipio 

de El Pital, aguas abajo sirve como límite entre los Municipios de La Plata y Paicol y en 

el final de su recorrido tributa sus aguas al Río Páez. 

La importancia de esta micro cuenca radica en que sus aguas abastecen el acueducto 

regional de Paicol -Tesalia y riega por gravedad una extensión aproximada de 150 Ha 
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en el Municipio de Paicol, dedicadas principalmente a la siembra de cultivos 

semestrales como arroz y tomate de mesa. La problemática ambiental asociada a esta 

micro cuenca consiste en el acelerado proceso de deforestación de su cabecera por la 

incorporación de nuevas áreas al cultivo de café, por la alta descarga de aguas 

contaminadas por el beneficio de este producto y por el vertimiento directo de las aguas 

servidas de las inspecciones de San Andrés y El Socorro y de las veredas Peña Negra, 

El Carmen, Santa Rita, San Isidro, Caloto y Alto Caloto del Municipio de Paicol. 

4.4.3 Quebrada Agua Bendita 

Es el principal afluente de la quebrada La Venta y la que aporta mayor contaminación 

por aguas servidas. Nace hacia la cota 1.900 m.s.n.m. en el Municipio del Pital en la 

inspección de El Socorro, además de recibir su nombre en su jurisdicción, para luego 

tomar su verdadero nombre aguas abajo. Tiene como principales afluentes por la 

margen derecha las quebradas La Tigra y Los Medios; por la margen izquierda la 

quebrada El Vegón y El zanjón Aguacatillo que nace en áreas de la laguna de San 

Andrés. 

4.4.4 Quebrada El Lindero 

Nace sobre la cota 1.650 m.s.n.m. en la inspección de San Andrés y surte de agua al 

acueducto de dicha inspección. Tiene un recorrido de 2.75 Km. Y su origen se asocia 

con la laguna de san Andrés. 

4.4.5 Microcuenca Quebrada La Avería 

Es una microcuenca de poca extensión y dentro de ella se localiza el casco urbano del 

Municipio. La quebrada La Avería nace a los 1.600 m.s.n.m. en la vereda El Alto y 

limita al norte con el río Páez, al sur con la divisoria de agua de la quebrada Motilón, al 

occidente con la microcuenca de la quebrada La Venta y al oriente con la divisoria de 

agua de la quebrada la Barca. Tiene una longitud de 9.5 Kms y en su recorrido toma 

diferentes nombres, es así como en la parte alta es llamada quebrada La Volcana, en la 

parte media de la cuenca es conocida como quebrada Caja de Agua y en la parte baja de 

su recorrido recibe definitivamente el nombre de La Avería. La microcuenca ocupa las 

veredas San Marcos, El Alto, Santa Inés, La Mesa y La Lajita. Entre los principales 

afluentes de la quebrada la Avería se presentan las siguientes quebradas y zanjones: Las 

Hoyas, Santa Inés, Potrerillos, Las Delicias, El Coco y San Rafael. 

4.4.6 Quebrada Santa Inés 

Es la fuente que abastece el antiguo acueducto municipal. Esta quebrada nace a 1.600 

m.s.n.m. en la vereda santa Inés y tiene una longitud de 2.5 Km. Como principal 

afluente se presenta la quebrada Las Hoyas. 
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4.4.7 Quebrada Potrerillos 

Nace sobre la cota 1.400 m.s.n.m. en la vereda santa Inés y tiene un recorrido de 2.7 

Km. 

4.4.8 Quebrada Las Delicias 

Nace en límites de las veredas El Alto y Santa Inés sobre la cota 1.500 m.s.n.m. 

Presenta un recorrido de 4.9 Km y su cauce limita hacia el sur con el cascourbano del 

Municipio, donde es contaminada por las aguas servidas que son vertidas sin 

tratamiento alguno. 

4.4.9 Microcuenca Quebrada Motilón 

Esta microcuenca es la de mayor extensión en el Municipio y lo recorre de sur a norte 

ocupando el 36.2% de su territorio cubriendo las veredas La Cumbre, San Marcos, La 

Mesa, Primavera, El Diamante, El Vergel, La Laja, El Ocaso, El Chaparro y San 

Matías. La quebrada Motilón nace a 1.900 m.s.n.m. en la vereda La Cumbre y limita al 

norte con La Mesa de Paicol, al sur con el Municipio del Agrado, al occidente con la 

divisoria de aguas de las quebradas La Venta y Avería y al oriente con la microcuenca 

de la quebrada La Cañada. Tiene una longitud de 23.5 km y en su recorrido recibe 

diferentes nombres, en la parte alta es conocida como quebrada Tierra Blanca y en la 

zona media toma su nombre definitivo de quebrada Motilón. La gran mayoría de los 

afluentes que tributan sus aguas provienen principalmente del Cerro de Jacinto. Entre 

los principales afluentes se encuentran las quebradas San Marcos, El Cacagual, El 

Llano, El Tigre, El Madroño, Agua Blanca, La Sardina, El Salero y El Espinal. 

Las aguas de esta microcuenca son utilizadas para abastecer varios acueductos veredales 

y para el riego por gravedad de labranzas de cacao principalmente en las veredas La 

Laja y El Chaparro. Además en esta quebrada se han formado innumerables charcos y 

piscinas naturales que sirven como atractivo turístico y son sitio de recreación y 

descanso para los habitantes de la región. 

4.4.10 Quebrada El Cacagual 

Nace a 1.900 m.s.n.m. en la vereda La Cumbre y tiene una longitud de 5.9 Km 

4.4.11Quebrada El Llano 

Nace a 1.800 m.s.n.m. en la vereda El Diamante y tiene un recorrido de 6 Km. 

4.4.12Quebrada El Tigre 

Nace a 1.800 m.s.n.m. en el Cerro de Jacinto en límites de las veredas El Chaparro, El 

Ocaso y San Matías. Tiene una longitud de 8 Km y como principales afluentes 

tributarios presenta las quebradas La Troja y El Coco y el zanjón El Medio. 
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4.4.13 Microcuenca Quebrada La Cañada 

La microcuenca se localiza al occidente del Municipio en las veredas Domingo Arias y 

san Matías. Limita al norte con el río Páez, al sur con el Cerro Nariz de Pijao y Cerro de 

Pantano, al oriente con la divisoria de aguas de las quebradas Motilón y La Turbia y al 

occidente con la microcuenca de la quebrada La Salada. La quebrada La Cañada tiene 

una longitud de 16 Km y nace a 1.800 m.s.n.m. en el Cerro de Jacinto donde es 

conocida como quebrada Cachimbo; aguas abajo en la parte media de la microcuenca 

toma su nombre definitivo de La Cañada. Entre sus principales afluentes se presentan 

los siguientes: 

En el Cerro de Pantano en la vereda Domingo Arias a 1.200 m.s.n.m. tienen su 

nacimiento los principales afluentes de la quebrada La Cañada, entre los cuales se 

destacan la quebrada Agua Dulce con un recorrido de 4.2 Km, quebrada El Neme con 

3.6 Km de longitud y quebrada honda con 4.7 Km.    

4.5. Hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico en el Municipio se presentan unidades de rocas 

permeables e impermeables que conforman acuíferos extensos que confinan los 

acuíferos productores de aguas subterráneas. 

4.6. Climatología 

El Municipio cuenta con un área de 298 Km2, predominando los pisos térmicos cálidos 

y medio. Paicol está ubicado a una altura de 866 m.s.n.m. comprendiendo rangos 

latitudinales entre los 700 y los 2000 metros, su topografía es en la gran mayoría 

quebrada. Geodésicamente, la cabecera municipal est§ localizada a 2Ü 27ô de latitud 

norte y 75Ü 75ô de longitud oeste con una temperatura promedio de 24ÜC. 

Para las áreas bajas del Municipio de clima cálido seco a y b caracterizadas por la 

estación Páez Paicol Radio, se observa un periodo de fuerte sequía comprendido entre 

los meses de junio a septiembre, durante este periodo se presenta un déficit hídrico que 

se acentúa en el mes de agosto, llegando a 68 mm, por lo que se ve gravemente afectado 

el desarrollo de cultivos y la fuerte disminución de caudal de las fuentes hídricas. El 

periodo comprendido entre los meses de octubre a mayo corresponde a las épocas de 

lluvias que alcanzan en el mes de noviembre y diciembre los máximos registros de 

266.8 y 283.9 mm respectivamente. Este hecho permite el almacenamiento del agua en 

el suelo hasta la saturación con la consecuente pérdida por exceso entre los meses de 

noviembre y mayo, acentuándose en los periodos de máximas precipitaciones. 

La estación del IDEAM localizada en la Escuela Agropecuaria de La Plata presenta 

unas condiciones climáticas que se asemejan a las registradas en la zona alta del 
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Municipio. Durante todo el año no se presenta déficit de humedad, sin embargo entre 

los meses de junio y septiembre los promedios de precipitación son bajos (entre 81.4 y 

93.9 mm) al igual que en la zona cálida seca del Municipio. Este fenómeno provoca la 

notoria disminución de humedad almacenada en el suelo que en el mes de septiembre 

llega a 2 mm. Además en esta zona se observan dos periodos de máximas 

precipitaciones que corresponden a los meses de marzo - abril (186.9 mm) y octubre - 

noviembre (168.3 mm) pero únicamente en el primero de ellos se registran las mayores 

pérdidas de humedad por exceso (79 mm). 

En el Municipio de Paicol se presentan las siguientes zonas climáticas, de acuerdo al 

Estudio General de Suelos del Departamento del Huila elaborado por el IGAC y basado 

en los parámetros definidos en las zonas de vida de Holdridge. Esta información fue 

confrontada y ajustada con las observaciones realizadas en campo, la información 

contenida en el POMAM y los registros del IDEAM. 

4.6.1 Clima Medio y Húmedo Transición al Clima Frío y Húmedo MH/FH 
 

Este clima transicional se localiza al sur del Municipio en límites con El Pital y Agrado 

en las veredas El Carmen y parte de las veredas La Cumbre y Alto Caloto y El 

Diamante, en altitudes que oscilan entre 1600 y 2000 m, con temperaturas medias que 

varían entre 14ºC y 20ºC y precipitación pluvial promedia de 2000 a 3000 mm. 

 

Esta zona es óptima para el cultivo de café y es la principal actividad que allí se 

desarrolla; sin embargo existen algunas áreas con cobertura boscosa importante que 

continuamente son sometidas a procesos de deforestación afectando el nacimiento de las 

2 fuentes hídricas más importantes del Municipio (Quebrada La Venta y Motilón), por 

lo que es conveniente la implementación de sistemas de producción acordes con la 

oferta ambiental de la región.  

 

4.6.2 Clima Medio y Húmedo MH 

Este clima se presenta en la franja altitudinal de 1000 a 2000 m, con temperaturas 

promedias de 18 a 24ºC y precipitación promedio anual de 1000 a 2000 mm. Ocupa 

gran parte del Municipio principalmente en la zona occidental cubriendo las veredas de 

Matanzas, Las Mercedes, El Alto, Santa Inés, Peña Negra, San Isidro, Santa Rita, 

Caloto, San Marcos, Primavera, La Laja y parte de las veredas Alto Caloto, La Cumbre, 

El Diamante, El Vergel, El Chaparro, La Mesa y La Lajita. 

En esta zona climática se desarrollan tanto actividades pecuarias como agrícolas; las 

áreas más bajas se encuentran cubiertas en pastos naturales y son dedicados a la 

ganadería extensiva. La terraza aluvial del río Páez que cuenta con riego por gravedad 

de la quebrada La venta es aprovechada con cultivos de arroz, tomate y cacao. Las áreas 

más elevadas de la unidad son dedicadas a cultivos como caña panelera, maíz, plátano, 
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piña, yuca, café y cacao; este último asociado con pequeños relictos de bosques 

ubicados en áreas cercanas a las quebradas.   

4.6.3Clima Medio y Húmedo Transicional al Clima Medio y Seco MH-MS 

Este clima de transición del medio húmedo al medio seco se presenta en parte de las 

veredas San Matías, El Ocaso, La Lajita, La Mesa, y la mayor parte de las veredas El 

Chaparro, El Vergel y la totalidad de la vereda Las Orquídeas. Se localiza en la franja 

altitudinal de 1000 a 2000 m con temperaturas medias que varían entre 18 y 24ºC y 

precipitaciones promedias anuales entre 800 y 1500 mm. En esta unidad se observan 

limitaciones en la disponibilidad del recurso hídrico por lo que predomina la ganadería 

extensiva con pastos naturales y las pocas áreas que cuentan con riego del río Páez o la 

quebrada Motilón (veredas La Lajita, Las Orquídeas y El Chaparro) presentan cultivos 

como arroz, tomate y cacao. 

4.6.4 Clima Cálido Seco CS 

Se encuentra dentro de la franja altitudinal de 0 a 1000 m, con temperaturas promedias 

diarias mayores a 24ºC y precipitación promedia anual de 1000 a 2000 mm, los suelos 

bajo estas condiciones climáticas necesitan riego suplementario para lograr buenos 

rendimientos en los cultivos. 

En este piso bioclimático se presentan dos zonas que están bien diferenciadas dentro de 

la misma franja altitudinal de 0 a 1000 m, se diferencian fisiográficamente ya que la 

primera (Csa), abarca el sector comprendido entre los 0 y los 500 m coincidiendo con el 

propio valle del río Magdalena; mientras que la segunda corresponde a la otra franja 

altitudinal entre 500 - 1000 m. 

En la primera zona (CSa) se observan dos épocas de lluvias; de marzo a mayo y de 

octubre a diciembre y un periodo de escasas precipitaciones durante los meses de junio 

a septiembre, por lo que se presentan dos épocas de déficit de humedad, siendo una de 

ellas bastante importante (mayo a septiembre) ya que limita considerablemente las 

actividades agropecuarias en dicha zona. Contrariamente a lo anterior, el periodo más 

lluvioso corresponde a los meses de octubre a diciembre, con un aporte superior al 35% 

del total anual. El mes menos lluvioso corresponde a agosto con un aporte inferior al 

5% de dicho total. En esta zona el promedio de precipitación anual oscila entre 1225 y 

1291 mm, la temperatura promedio mensual es de 27ºC. Las épocas de mayor 

temperatura corresponden a los meses de agosto y septiembre, con promedios 

superiores a los 28ºC y las temperaturas más bajas se presentan durante los meses de 

noviembre y diciembre con valores promedios de 25.8ºC a 26.5ºC. Esta zona se localiza 

al oriente del Municipio en la vereda Domingo Arias en límites con el Municipio de 

Gigante. 
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Las áreas ubicadas bajo esta unidad en el Municipio corresponden a un relieve de 

montaña con procesos erosivos donde predominan los afloramientos rocosos, pasto 

natural y rastrojo, por lo que estas zonas son dedicadas a la ganadería extensiva con 

bajos rendimientos. 

En la segunda zona (CSb) el promedio anual de precipitaciones varía entre 1566 y 1592 

mm, presentándose dos épocas de lluvias durante los meses de marzo a abril y de 

octubre a noviembre y un periodo de escasas precipitaciones en los meses de julio a 

agosto. Esta zona se localiza al oriente del Municipio cubriendo elevaciones importantes 

como el Cerro de Matambo y el Cerro de Pantano en las veredas Domingo Arias, El 

Ocaso y San Matías, donde predominan los afloramientos rocosos y pastos naturales 

aprovechados para la ganadería extensiva. 

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del Municipio, asociado al relieve y a la 

oferta hídrica, es importante resaltar que las áreas ubicadas en los climas CSa y CSb 

presentan serios limitantes para el desarrollo de cualquier actividad productiva lo que 

sumado a los procesos erosivos que allí se presentan agudiza las posibilidades de 

explotación con algún tipo de actividad rentable. Las áreas ubicadas en los climas MH y 

MH/MS presentan limitantes de carácter hídrico para el desarrollo de actividades 

agropecuarias en el periodo de junio a agosto y la disponibilidad de agua de las fuentes 

hídricas cercanas es regular debido a los altos costos que implicaría la construcción de 

un sistema de pequeña irrigación para captar las aguas del río Páez o de la quebrada La 

Venta; sin embargo esta alternativa es viable para la quebrada Motilón. 

4.7. Vías De Comunicación 

Terrestres: La red vial (terrestre y fluvial) es de 280 Kilómetros de longitud. Permite la 

actividad económica y social del Municipio en donde el comercio y la economía giran 

alrededor de ella. 

La comunicación con la red nacional se realiza mediante las carreteras Paicol - Neiva- 

La plata. Tiene todas sus 24 veredas comunicadas con vías terrestres. 

4.8. Meteorología 

Temperatura máxima: 28°C 

Temperatura mínima: 18°C 

Velocidad del viento: 

m/s km/h 
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El comportamiento de la temperatura ambiente está relacionada fundamentalmente con 

la altitud, por tal motivo los valores aproximados de temperatura se pueden hallar 

utilizando la siguiente formula, la cual es aplicable para todo el Departamento del Huila. 

T (ºC) = - 0.00755H + 31.036 

Dónde: T - Temperatura en grados centígrados 

             H - Altura sobre el nivel del mar  

De acuerdo a los valores medios de temperatura y analizando los resultados obtenidos 

de la anterior formula, se observa que el Municipio se divide en 3 regiones: 

La región nororiental donde confluye el río Magdalena con el Páez, comprendiendo 

parte de la vereda Domingo Arias en límites con los Municipios de Gigante y Tesalia, 

con temperaturas que oscilan entre los 26ºC y 28ºC. 

La región central del Municipio presenta temperaturas que oscilan entre los 26ºC y 

23ºC, localizada entre los límites del Municipio de Tesalia por el norte y los Municipios 

de Gigante y Agrado por el sur.  

La región occidental del Municipio localizada en la zona media de las estribaciones de 

la cordillera central presenta una temperatura que oscila entre los 23ºC y 18ºC, 

comprendida en límites con los Municipios de Pital, La Plata, Nátaga y el Departamento 

del Cauca. 

Tabla 6. División por regiones del Municipio de Paicol según valores medios de temperatura 

REGION ALTITUD  TEMPERATURA  

NORORIENTAL 500 - 800 m.s.n.m. 27,2 - 25ºC 

CENTRAL 800 - 1200 m.s.n.m. 25 - 22ºC 

OCCIDENTAL 1200 - 1900 m.s.n.m. 22 - 16,7ºC 

Fuente: EOT Municipio de Paicol.  

Precipitación: 

El régimen de lluvias en el Municipio obedece a la circulación general de la atmósfera, 

la cual está determinada por la posición de la zona de convergencia intertropical y su 

desplazamiento origina que en la mayor parte de Colombia, incluido el área municipal, 

se presenten de manera general periodos de máximas y mínimas precipitaciones que 

coinciden con el avance de ésta. 

El comportamiento de las precipitaciones en el Municipio fue analizado teniendo en 

cuenta la información suministrada por las estaciones del IDEAM Páez Paicol Radio y 

Escuela Agropecuaria de la Plata. De acuerdo a esta información en las áreas bajas del 

Municipio y aledañas al casco urbano caracterizadas por la estación sobre el río Páez, se 
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presentan 2 periodos de máximas precipitaciones los meses de marzo y diciembre y un 

periodo de mínimas precipitaciones entre los meses de junio a septiembre, siendo el mes 

de julio el más crítico con un registro que alcanza los 42,5 m.m. 

Este periodo de verano afecta gravemente las actividades tanto agrícolas como 

ganaderas que se realizan en esta área causando una marcada disminución de la 

producción principalmente lechera. En periodos de fuertes sequías como las registradas 

en los dos últimos años a raíz del fenómeno del niño, provocó la suspensión de estas 

actividades y el traslado de ganado a zonas con mejores condiciones de alimento y agua. 

Esta limitante crea la necesidad de instalar riego supletorio aprovechando el recurso de 

fuentes hídricas importantes como la quebrada Motilón y el río Páez, condición que 

permitiría realizar de forma competitiva y rentable la explotación del suelo. 

La estación del IDEAM localizada en la Escuela Agropecuaria de La Plata, caracteriza 

la zona montañosa del suroccidente del Municipio, en la cual también se presentan 2 

épocas de intensas lluvias y un periodo de verano pero sin fluctuaciones tan marcadas 

por lo que la distribución de las precipitación durante todo el año son más uniformes. 

Los periodos de máximas precipitaciones corresponden a los meses de marzo y octubre 

con 186,9 mm y 168,3 mm respectivamente.  

El periodo de mínimas precipitaciones se registra en el mes de agosto alcanzando 55,7 

mm. Estas áreas son explotadas con cultivos permanentes y semipermanentes por lo que 

el periodo de verano que no es tan intenso como en la zona baja, no afecta 

significativamente el desarrollo de los cultivos.  

Balance Hídrico: 

Para el análisis de este aspecto se tomó la información contenida en el documento Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Magdalena POMAN en su 

componente climatológico e hidrológico. Esta información está basada en los datos 

generados por las estaciones climatológicas del IDEAM Páez Paicol Radio ubicada en 

el puente de Los Ángeles sobre el río Páez y la estación localizada en la Escuela 

Agropecuaria de La Plata. 

Los balances de agua están orientados a establecer las zonas con excesos y déficit 

hídricos, los cuales consideran parámetros fundamentales como son la oferta de agua 

por precipitación, la demanda de agua con la evapotranspiración potencial y un factor de 

almacenamiento de agua del suelo. 

Los parámetros climatológicos se presentan a nivel medio, es decir se asume una 

condición media tanto para la precipitación como para la evapotranspiración potencial 
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(ETP); la capacidad de almacenamiento de agua del suelo se asume también como un 

valor medio con 100 mm. 

4.9. Tipos De Suelos 

Dentro de los tipos de suelo en el casco urbano, se encuentran suelos formados a partir 

de aluviones de texturas finas a moderadamente finas, con o sin gravilla y cascajo; 

superficiales a moderadamente profundos limitados por horizontes arcillosos compactos 

y concentración de sales. Son suelos superficiales, bien evolucionados con un horizonte 

superficial de color pardo amarillento mezclado con gris oscuro, estructura blocosa y 

texturas franco arcillosas; de colores pardo amarillento en la matriz y pardo grisáceo 

oscuro en los cutanes. Además, también se presentan suelos desarrollados a partir de 

arcillas, areniscas, lutitas y estratos de areniscas tobáceas en superficies fuertemente 

inclinadas y quebradas afectadas por erosión moderada en las áreas de relieve más 

quebrado. De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión en el Municipio se 

presentan suelos de relieve plano, con pendientes entre 0-3% y suelos de relieve 

fuertemente inclinados con pendientes que van desde el 12% y el 25%. 

4.9.1. Suelos de las montañas de clima medio húmedo 
 

Los suelos situados en el paisaje de montaña entre 1000 y 2000 m de altitud 

corresponden al clima medio y húmedo, las temperaturas oscilan entre 18 a 24ºC y la 

precipitación promedia es de 1000 a 2000 mm anuales. Corresponde este piso 

bioclimático a las formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo 

premontano. Las geo formas correspondientes a las filas y vigas asociadas, se 

caracterizan por presentar un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado con 

pendientes predominantes mayores de 50%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas como 

granodioritas, riolitas, andesitas y neises, además de rocas sedimentarias como areniscas 

y arcillas; gran parte de estas rocas han sido recubiertas por cenizas volcánicas y los 

suelos en consecuencia han evolucionado bajo la influencia de materiales amorfos. 

Generalmente son suelos de color oscuro ricos en humus en los horizontes superiores, 

bien a excesivamente drenados y de reacción ácida a muy ácida. En la zona donde los 

suelos se han desarrollado directamente sobre las rocas ígneas, los suelos presentan 

colores menos oscuros, menor profundidad, encontrándose a veces la roca a menos de 

50 cm de profundidad (Lithic Dystropepts, Troporthents típicos y líticos). 

4.9.2.Suelos de piedemonte de clima medio y húmedo 
 

Este paisaje está integrado por una serie de abanicos coalescentes y glacis de erosión 

localizados al pie de las estribaciones de la cordillera central, en altitudes comprendidas 



 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS 
ALCANTARILLADOS Y ASEO-
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT 800.100.553-2 
 

Departamento 
del Huila 

 

39 
 

entre los 1000 y 2000 m, en la formación vegetal bosque húmedo premontano. El 

relieve es inclinado y no sobrepasa el 12% de pendiente; en las disecciones la pendiente 

varía entre 12 y 25%. Los materiales parentales que han originado estos suelos, están 

compuestos por sedimentos arcillosos y colusiones detríticos de origen ígneo-

metamórfico y sedimentario, heterométricos, de variado grado de alteración y con 

matriz fina o arenosa, dependiendo del tipo de roca y de la edad del depósito de 

piedemonte. 

 

La mayoría de los suelos son evolucionados, con perfiles de tipo ABtC y ABC, 

pertenecientes a los órdenes Molisol, Alfisol, Ultisol e Inceptisol; generalmente 

superficiales a moderadamente profundos, limitados por la presencia de un horizonte 

lluvial (argílico) compactos o por la presencia de capas muy pedregosas que contrastan 

texturalmente con los horizontes superficiales del perfil. 

Actualmente estos suelos están dedicados a la ganadería de tipo extensivo, con potreros 

en pasto natural y rastrojo, no siendo este el uso más indicado ya que la aptitud de estos 

suelos es moderada a alta para implementación de cultivos comerciales y/o 

agroindustriales, no obstante si se quiere dedicar estas unidades a la ganadería esta debe 

ser intensiva o semi intensiva, implementando para ello planes de manejo de praderas 

que incluyan rotación de ganado en los potreros, fertilización adecuada y utilización de 

variedades mejoradas de pastos. En el Municipio se presentan la asociación 

TypicHapludalfs, EnticHapludolls y TypicArgiudolls identificada con el símbolo PQB y 

localizada en una pequeña área al sur de la vereda Matanzas en límites con el Municipio 

de La Plata. 

4.9.3. Suelos de los valles de clima medio y húmedo 

Este paisaje está conformado por los tipos de relieves de vegas y terrazas recientes, 

compuestas por suelos de origen aluvial, presentes en el río Páez a alturas comprendidas 

entre 1000 a 1400 m.s.n.m., correspondiendo a las formaciones vegetales de bosque 

muy húmedo premontano y bosque húmedo premontano. La vegetación natural ha sido 

talada en su gran mayoría para dedicar la tierra a la agricultura y la ganadería extensiva 

con potreros en pasto natural y mejorado. La agricultura es de subsistencia con 

pequeños cultivos de frutales, hortalizas, maíz y caña. 

4.9.4. Suelos de las montañas de clima medio y seco 

Los suelos de este paisaje corresponden a las vertientes generalmente largas y convexas, 

de relieve fuertemente quebrado y escarpado, con pendientes mayores de 25%, 

localizados entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. con clima medio y seco en una formación 

vegetal de bosque seco premontano según Holdridge.  

Geomorfológicamente se presenta al occidente del Municipio ocupando una franja que 

lo recorre de sur a norte. Los suelos se han originado de rocas sedimentarias, 

principalmente areniscas, lutitas, areniscas conglomeráticas y arcillolitas. El mal uso 
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que se da a estas tierras, la tala y la quema que se practica, están acelerando los procesos 

erosivos, los cuales se manifiestan por escurrimientos intensos, deslizamientos y 

desprendimientos de rocas. La vegetación natural ha sido destruida para dar paso a la 

explotación de una ganadería muy extensiva, y solo se observan relictos de bosques en 

las cañadas. 

4.9.5. Suelos de las montañas de clima cálido seco a muy seco 

Son suelos del paisaje de montaña que se encuentran a menos de 1000 m de altitud y 

que de acuerdo con Holdridge pertenecen a las zonas de vida de bosque seco y muy 

seco tropical. En su mayor parte son de relieve erosional como filas y vigas, hogback y 

escarpes, de pendientes fuertes, mayores de 50%; los relieves más suaves corresponden 

a lomas y colinas o a las superficies inclinadas de los estratos geológicos que forman los 

relieves de barras, crestones y cuestas, de pendientes menores del 25%. 

Las rocas que forman estos tipos de relieve son sedimentarias (areniscas, arcillolitas y 

lutitas), excepto los relieves de filas y vigas que se han originado a partir de rocas 

ígneometamórficas (granitos, neises y granodioritas). El uso actual de los suelos de éste 

paisaje consiste en su mayor parte a una explotación ganadera de tipo de extensivo a 

muy extensivo, ocasionalmente con pastos mejorados y algunas áreas en rastrojo. 

4.9.6. Suelos del piedemonte en clima cálido seco y muy seco 

Son suelos que se encuentran a menos de 1000 m.s.n.m. y al pie de las estribaciones de 

la cordillera central, en posición intermedia entre las superficies planas del valle y las 

laderas del paisaje de montaña, en las formaciones vegetales de bosque seco muy seco 

tropical. 

Estas superficies varían en relieve desde plano e inclinado hasta fuertemente quebrado y 

moderadamente escarpado en las disecciones, con predominio de las pendientes entre 12 

y 25%, frecuentemente están afectados por procesos de escurrimiento difuso y 

concentrado y erosión ligera a muy severa. Este paisaje está conformado por una 

asociación de diferentes tipos de relieve. En el Municipio se presentan suelos de glacís 

de erosión y suelos de colinas y lomas. 

4.9.7 Suelos de Glacis de Erosión 

Este tipo de relieve se caracteriza por su tipo de topografía plana a inclinada y su 

posición al pie de la vertiente de donde provienen los colusiones. La granulometría es 

generalmente heterométrica a través del glacís; las texturas varían en función de la 

inclinación de la vertiente, generalmente de gruesas a finas.  

4.9.8 Suelos de Colinas y Lomas 

Los suelos de colinas y lomas se han desarrollado a partir de tobas, areniscas tobáceas, 

conglomerados y areniscas calcáreas, generalmente en relieve ondulado y fuertemente 

quebrado, con laderas cortas y pendientes entre el 7 y 50%. Son superficiales a 
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moderadamente profundos, de secuencia de horizontes ABC y AC; bien drenados a 

excesivamente drenados. 

La cobertura vegetal ha sido destruida casi totalmente y solo se observan algunas 

especies arbustivas nativas en inmediaciones de los caños. El uso actual puede decirse 

que es contemplativo y paisajístico. 

4.9.9Suelos de los valles aluviales de clima cálido seco y muy seco 

En este paisaje se agrupan los suelos situados en alturas menores a 1000 m.s.n.m., con 

temperaturas mayores a 24ºC, que corresponden a las formaciones vegetales de bosque 

seco y muy seco tropical. Las unidades se localizan principalmente en el valle del río 

Páez. 

En el Municipio este paisaje se encuentra como tipos de relieve en terrazas y taludes, 

que se formaron a partir de aluviones de variada granulometría. En el Municipio se 

presentan graves problemas de erosión principalmente por la acción hídrica y por 

terracetas o pata de vaca. Esta situación es causada por prácticas culturales inadecuadas 

que no tienen en cuenta las limitaciones y aptitudes del suelo como son el 

sobrepastoreo, tala de árboles, incendios y siembra de cultivos limpios en sentido de la 

pendiente; lo que sumado a los bajos rendimientos de los cultivos producto del 

agotamiento de los suelos por el monocultivo, hace presagiar un panorama oscuro para 

el futuro de las nuevas generaciones. 

4.10. Topografía 

El Municipio de Paicol, cuenta en la mayor parte de su territorio con topografía 

quebrada, caracterizándose por las siguientes pendientes: 

 

Tabla 7. Topografía del Municipio de Paicol según rango de pendientes 

 

RANGO DE 

PENDIENTE 

 

a: 0-3% 

Relieve 

plano 

 

b: 3-7% 

Relieve 

ligeramente 

ondulado 

 

c: 7-12% 

Relieve 

ondulado 

 

d: 12-25 

Relieve 

quebrado 

 

e: 25-50% 

Relieve 

fuertemente 

quebrado 

 

f: 50-75% 

Relieve 

escarpado 

Fuente: EOT Municipio de Paicol. 

4.11. Cartografía 

El Municipio de Paicol se localiza en la plancha No 366-III -A del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, la cual se utiliza en el cálculo de las características morfológicas de 

las cuencas de abastecimiento. 

Sedimentos 
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Dentro de los sedimentos más importantes en el Municipio de Paicol, se encuentran 

sedimentos arcillosos y colusiones detríticos de origen ígneo-metamórfico y 

sedimentario, heterométricos, de variado grado de alteración y con matriz fina o 

arenosa. Formados a partir de aluviones de texturas finas a moderadamente finas con o 

sin gravilla y cascajo. 

4.12. Usos Del Suelo 

El suelo del Municipio se divide en dos (2) áreas, área urbana y área rural; es importante 

resaltar que en el sector rural no se han formado centros poblados aún. En la actualidad, 

el Municipio de Paicol cuenta con terrenos disponibles para la consolidación de su 

casco urbano, ya que presenta características topográficas aptas hacia el sector norte y el 

sector oriental, integrándola con unas obras civiles, como pontones sobre la quebrada El 

Rodeo, la cual ha actuado como barrera o perímetro natural. 

El uso del suelo en el casco urbano en su mayor porcentaje es residencial, 75% 

aproximadamente. El uso comercial con un 7%, se da en forma dispersa principalmente 

sobre la Carrera 6 entre las Calles 2 y 8 y alrededor de la Plaza de Mercado los fines de 

semana. El espacio público (Parque central y vías) ocupa un 10.2%, lo institucional el 

4%, las áreas recreativas el 1.2% y la industria representa el 0.6%. 

El matadero municipal se encuentra localizado en el casco urbano; su funcionamiento es 

cuestionado por los riesgos a la salud pública debido a los métodos antihigiénicos 

empleados para la manipulación de las carnes y por otra parte a la mala disposición de 

los desechos provocando la contaminación de las aguas de la quebrada Las Delicias. 

4.12.1. Aspectos Geotécnicos Y Unidades De Suelos 

En el sur del Departamento del Huila afloran rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias de edad precámbrica a cuaternaria. Para efectos de correlación y 

descripción la secuencia cronológica está basada en la empleada por INGEOMINAS 

(1989). 

4.12.1.1. Mesozoico 

Rocas sedimentarias e ígneas de edad Triásico - Jurásico afloran ampliamente en la 

zona central y occidental del Municipio, representadas principalmente por la formación 

Saldaña con afloramientos locales de rocas plutónicas del Batolito de La Plata. 

4.12.1.2. Formación Saldaña (jrvs): rocas volcánicas y sedimentarias 

Consta de una secuencia volcánico-sedimentaria de rocas antiguas que afloran con gran 

distribución en todo el borde oriental del piedemonte de la Cordillera Central; aflora 
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ampliamente en los bloques levantados del valle del Magdalena en la parte 

suroccidental del Municipio en el anticlinal de Paicol. 

Consta de rocas volcánicas ácidas a intermedias, especialmente riolita y riodacita rojas a 

carmelitas, ignimbritas y lavas dacíticas a ande siticas de color rosado y violeta con 

unos pequeños fenocristales de plagioclasas: ocasionalmente andesitas frescas con 

fenocristales de plagioclasas hasta de 2 cm. Se presentan también aglomerados y 

areniscas tobáceas, algunas veces con intercalaciones de capas rojas. 

Las rocas volcánicas generalmente están alternadas y hay ausencia de minerales 

máficos. Puesto que la estratificación es difícil de distinguir en este tipo de rocas, no se 

puede establecer correlación entre los diferentes afloramientos. Aunque no existe una 

sección estratigráfica tipo en el área, su espesor se estima en más de 800 metros. 

Las rocas sedimentarias se presentan intercaladas en menor proporción especialmente, 

hacia la parte alta de la secuencia; están representadas por areniscas feldespáticas, rocas 

silíceas con bancos esporádicos de caliza, con coloración roja violácea a gris verdosa; 

algunas veces amarillas y pardas. 

4.12.1.3. Rocas intrusivas del jurásico (Ji) 

Las rocas graníticas están expuestas en los bloques levantados hacia la porción sur del 

valle superior del Magdalena y se observan en una pequeña zona al sur del Municipio 

en la vereda El Vergel. En la cordillera central especialmente en el Macizo de La Plata y 

en la Serranía de Las Minas predominan los cuarzos dioritas y cuarzo-monzonitas; allí 

también se presenta todo el rango desde el granito de biotita hasta el de gabro norita y 

olivino. Adicionalmente, en ambas áreas se presentan leuco granitos porfiríticos rosados 

especialmente adosados a la falla de La Plata de origen volcánico lo cual puede ser 

considerado como una transición hacia las rocas intrusivas de la Formación 

Saldaña.(Kroonenberg y Diederix 1982). 

Las rocas graníticas intruyen toda la secuencia de rocas Precámbricas, Paleozóicas y 

Mesozóicas de las Formaciones Payandé y saldaña. No afectan a las rocas Cretáceas y 

Terciarias, que serán descritas posteriormente y que las cubren discordantemente. Esta 

situación permite plantear una edad Triásico-Jurásico de acuerdo con Kroonenberg y 

Diederix (1982) y con INGEOMINAS (1989), para las rocas intrusivas que presentan 

una edad radiométrica similar a las aportadas por Vesga y Barrero (1978) en 

INGEOMINAS (1989) y Álvarez y Linareas (1983), para el Plutón de La Plata. 

4.12.1.4. Rocas sedimentarias del cretácico 

Las rocas sedimentarias marinas se encuentran distribuidas sobre ambos lados del río, 

en el valle superior del Magdalena (Dixon 1953): Están limitadas principalmente por 
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fallas inversas de ángulo alto, que predominan la estructura del área: definidas por Van 

Es en 1972 (comunicación verbal). Se presenta en las cúpulas de los anticlinales de 

Paicol y La Cañada. 

El cretáceo se dividió y diferenció en cuatro formaciones representativas. Esta son: 

Caballos, Villeta, Guadalupe y Guadas. Esta subdivisión es de tipo cronolito-

estratigráfico (Mendivelso} , 1981) y además la mayoría de contactos entre formaciones 

son reconocibles en el campo y las fotografías aéreas. Esta unidad presenta su máximo 

desarrollo en el área de La Plata - Pacarní, al norte del río Páez y en la serranía de Las 

Minas, el Pital y La Plata. Su máximo espesor es de 700 metros lo cual contrasta con lo 

expuesto en la cuenca de Girardot, donde alcanza 1.700 m. (Gómez, 1983). 

4.12.1.5. Formación caballos (KC)  

Consta en el área de Itaibe - Nátaga, de 84 metros de areniscas cuarzosas con 

intercalaciones de lutitas grises (Mendivelso, 1981); inmaduras las primeras; 

incrementan su aporte silíceo a medida que se asciende en la columna. La estratificación 

es cruzada, gradada y a veces ñflasserò, lenticular, localmente. Los ñshalesò intercalados 

presentan localmente aportes ferruginosos o carbonosos y localmente también capas de 

calizas lumaquélicas. 

4.12.1.6. Formación Villeta (KV)  

Hettner (1892), designa as² a una secuencia de ñshalesò negros en la localidad de calizas 

negras, localmente muy fosilíferas; las últimas predominan hacia la base y parte media 

donde también existen concreciones calcáreas del Nivel de Ruedas de Carreta que 

alcanzas 3,0 metros de diámetro. Afloran nítidamente en el sinclinal de San Andrés, 

anticlinal de La Hocha y en el sinclinal de Itaibe. 

La formación Villeta presenta contactos concordantes y transicionales con la Formación 

Caballos infrayacente y con la Formación Guadalupe suprayacente. Se considera que su 

edad varía desde el Albiano hasta el Santoniano. Mendivelso (1981) indica que el 

conjunto inferior de 83 metros de espesor por debajo de las concreciones ñgigantesò 

hasta las calizas lumaquélicas representan el Turoniano. El nivel de lutitas con 

intercalaciones de chert y roca fosfórica encontrada en la Quebrada Itaibe (Mendivelso, 

1981) vendría a corresponder con el techo de la Formación. La formación Villeta fue 

depositada en un ambiente marino, nerítico; las shales y calizas en una cuenca cerrada, 

somera, bajo condiciones reductoras. 
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4.12.1.7. Formación Guadalupe (kg) 

Su nombre se deriva de la sección tipo en la Sabana de Bogotá. La formación o grupo 

Guadalupe (Hettner, 1892; Pérez y Salazar, 1971), es conocida también como formación 

Monserrate (Beltrán y Gallo, 1968), en el Valle Superior del Magdalena; consta de 

rocas resistentes en la parte superior del Cretáceo. La formación está compuesta de 

areniscas cuarzosas, de grano fino, finamente estratificadas, intercaladas con ñplaenersò 

(porcelanitas finamente laminadas y ampliamente diaclasadas y cherts negros) que se 

presentan en dos niveles dentro de la secuencia y que presentan gran continuidad lateral. 

Estos muestran comúnmente plegamiento en ñchevronò muy cerca a los planos axiales y 

pueden contener concreciones calcáreas (rueda de carreta), similares a las de la 

formación Villeta. Localmente presenta caliza bioclástica y areniscas cuarzosas 

cementadas por carbonatos. Existen intercalaciones pequeñas de fosforita que no 

alcanzas los 2 metros de espesor; algunas de las cuales están siendo explotadas. 

La formación Guadalupe alcanza unos 100 metros de espesor y se caracteriza por 

destacarse en la morfología de las zonas en donde aflora, debido a su resistencia. Se 

presenta en el anticlinal de La Hocha y en los sinclinales de Itaibe y San Andrés. Los 

microfósiles hallados indican edad Campaniano a Maestrichtiano (Royo y Gómez, 

1942; Zambrano, 1966; Beltrán y Gallo, 1968). 

4.12.1.8. Formación Guaduas (ktg) 

La formación Guaduas de Hettner (1892) o Grupo Guadala de Beltrán y Gallo (1968) 

consta del Valle Superior del Magdalena, de una secuencia inferior de arcillolitas 

predominantes que corresponde a la formación San Francisco y una superior de 

areniscas con pequeñas intercalaciones de arcillolitas conocidas como formación Teruel. 

La formación Guaduas consta de arcillolitas rojizas a carmelitas, grises y violáceas y 

limolitas abigarradas con intercalaciones de areniscas grises - verdosas, las cuales 

aumentan hacia el techo. Estas últimas contienen ocasionalmente cantos de limolitas y 

estratificación cruzada en pequeña escala. Ocasionalmente se han encontrado capas de 

conglomerados con cuarzo y chert pero con poca extensión lateral. Localmente se 

presentan también capas ricas en materia orgánica. 

El espesor estimado de esta secuencia varía entre 500 y 1200 metros y no existen 

secciones estratigráficas detalladas. Se considera que su edad es Maestrichtiano a 

Paleoceno de acuerdo con estudios paleontológicos (VanderHammen, 1958; Beltrán y 

Gallo, 1968). 

La principal exposición de esta unidad se presenta en los anticlinales de la Hocha, la 

Cañada y Nátaga. El contacto entre las formaciones Guadas y Guadalupe, generalmente 

es conforme y representa un ambiente de transición de marino a somero a continental, 
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relacionado con un levantamiento gradual de la cuenca hacia fines del Cretáceo. La 

deposición de la formación Guaduas tuvo lugar en un ambiente lagunar costero de tipo 

deltáico fluviátil de baja energía. Los análisis de paleo corrientes de las areniscas del 

Guaduas (Anderson, 1971) indican una dirección de transporte desde el este. 

4.13. Usos Del Suelo Potencial 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paicol no tiene establecidos 

lo usos del suelo potenciales por ahora, sin embargo se estará llevando acabó un 

diagnostico el cual se tendrá en cuenta en la actualización del EOT. 

4.14. Servicios Públicos 

Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Paicol son 

administrados y operados por Aguas del Huila SA ESP, desde el 1 de enero del año 

2007; alcanzando las siguientes características:  

Tabla 8. Datos de cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y alcantarillado del 

Municipio de Paicol 

ACUEDUCTO COBERTURA 

URBANA 

99.50% 

COBERTURA 

RURAL  

62.06% 

CALIDAD DE 

AGUA 

IRCA 7.37% (2013) 

CONTINUIDAD  23.00 Horas/dia 

ALCANTARILLADO  COBERTURA 

URBANA 

98.20% 

COBERTURA 

RURAL  

26.88% 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

0.00% 

Fuente: Oficina Aguas del Huila S.A. E.S.P. ï Área Técnica y Servicios Públicos 

 

 

4.14.1Acueducto 

El acueducto de la cabecera municipal de Paicol deriva sus aguas de tres fuentes de 

abastecimiento: la quebrada Las Moyas, la quebrada Santa Inés y la quebrada Las 

Ventas. Desde el punto de vista de la concesión de agua, la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena (CAM), otorgó Sobre las Quebradas Las Ventas, Santa 

Inés y Las Moyas mediante la Resolución No. 1032 del 28 de abril del 2010 la siguiente 

concesión de aguas por el término de 20 años: 
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Tabla 9. Caudal concesionado para el Municipio de Paicol en época de lluvias 

 

 Fuente: Oficina Aguas del Huila S.A. E.S.P. ï Área Técnica 
 

Tabla 10. Caudal concesionado para el Municipio de Paicol en época de sequia 

 

 Fuente: Oficina Aguas del Huila S.A. E.S.P. ï Área Técnica 

 

Como puede observarse, el caudal concesionado es suficiente para satisfacer la 

demanda. A Junio del 2014 el servicio de acueducto atiende un total de 875 suscriptores 

con una cobertura del servicio del 99,5%.  

 

La Planta de Tratamiento de agua es de tipo compacta, modelo Valrex, con capacidad 

de 8 L/s y en ella se realizan los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y 

filtración del agua. 

 

4.14.2. Alcantarillado 

El sector urbano cuenta con un sistema de alcantarillado no combinado para la 

recolección de las aguas negras, en regular estado, debido a que la estructura ya cumplió 

el tiempo debida útil para su normal funcionamiento, y careciendo de un sistema de 

recolección de aguas lluvias, las cuales son evacuadas por las calles, ocasionando 

lagunas al no existir colectores o sumideros que las conduzcan a un emisario final. En el 

peor de los casos las viviendas no recogen sus aguas lluvias y en época de invierno sus 

patios posteriores son inundados, lo que está afectando la estabilidad de las viviendas 

por el exceso de humedad en sus cimientos. 

La red está dividida en dos sectores definidos por la topografía urbana, lo que genera 

dos sitios de vertimiento; uno de los sectores de recolección está comprendido por el 

barrio Las Palmeras, el matadero municipal, que descargan sobre la quebrada Las 

Delicias sin ningún tratamiento previo y el otro por los barrios Villa Hermosa, Régulo 

Suárez, Los Almendros, El Centro, Las Delicias, El Paraíso, Eulogio Durán, La 

FUENTE Caudal Concesionado 

(L/s) 

Quebrada Santa Inés 7,0 

Quebrada Las Moyas 2,0 

Quebrada Las Ventas 8,0 

TOTAL 17,0 

 FUENTE  Caudal Concesionado 

(L/s) 

Quebrada Santa Inés 4,5 

Quebrada Las Moyas 1,2 

Quebrada Las Ventas 11,3 

TOTAL 17,0 
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Campiña, Futuro Paicol, que realiza sus descargas a la quebrada El Rodeo, también sin 

previo tratamiento. 

Como se dijo, los sitios de vertimiento están localizados sobre la Quebrada Las Delicias 

o Gallinazo, la cual está siendo contaminada aguas arriba por la descarga del 20% de la 

población del casco urbano que está conectada a la red y aguas abajo por el 80% 

restante. La descarga total de aguas negras es de aproximadamente 22 L/s. A su vez está 

quebrada vierte sus aguas al Río Páez. A Junio de 2014 el servicio de alcantarillado 

atiende un total de 863 suscriptores con una cobertura del servicio del 98,2%. 

4.14.3. Aseo 

El Municipio de Paicol cuenta con el servicio de recolección de basuras en todo el 

sector urbano, el cual se presta en vehículos tipo volqueta, no adecuados para tal 

actividad por la contaminación que generan y con una frecuencia de dos veces por 

semana. En el año 2002 había un total de 450 usuarios de este servicio y el 90% de las 

basuras eran recolectadas y llevadas a la planta de residuos sólidos del Municipio, 

ubicada en la finca Alemania a 1.5 km, sobre la vía al acueducto, con una capacidad de 

manejo 40 t/semana; actualmente la Planta no funciona puesto que sus componentes 

mecánicos están deteriorados debido a la alta corrosión producto de la filtración de 

lixiviados, los cuales escurren sobre la ladera de la montaña contaminando la quebrada 

El Rodeo.  

En el Municipio de Paicol la operación de la recolección de los Residuos Sólidos 

orgánicos e inorgánicos por parte de la empresa Aguas del Huila S.A E.S.P se da inicio 

a partir del 1 de Mayo de 2014 por la modalidad de libre competencia. En la actualidad, 

el servicio prestado cuenta con una frecuencia de recogida de 2 veces por semana (lunes 

y jueves) y los residuos son trasportados por un carro compactador de propiedad de la 

empresa hacia el Relleno Sanitario Los Ángeles ubicado en la Vereda La Jagua del 

Municipio de Neiva. La cantidad de Toneladas mensuales dispuestas en el relleno es de 

43 Ton/mes. El servicio de aseo a junio del año 2014 cuenta con 865 suscriptores. 

4.14.4. Energía 

De acuerdo a datos del SISBEN en cuanto al servicio de energía en hogares del 

Municipio de Paicol, un total de 1244 hogares registrados que representan el 93.5% del 

Municipio, a nivel urbano de los 809 que tiene, el 96.4 % cuentan con el servicio de 

energía y en el sector rural de un total de 721 hogares el 80.6% cuentan con el servicio. 

El servicio de energía eléctrica de Paicol, cuenta con una subestación propia con 

capacidad de 1,5 mW, la cual a su vez alimenta Paicol, Tesalia, La Plata, Río Negro, 

Itaibe y Villa Nueva, entre otras localidades. 

 

4.14.5. Telefonía 

El servicio de telefonía para el Municipio de Paicol, es prestado por la empresa 

Colombiana de Comunicaciones S.A., empresa que cuenta con discado directo nacional 
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e internacional. El número de suscriptores actuales en el área urbana es de 276, de los 

cuales 258 son de uso residencial, 12 líneas de uso comercial y oficial y las 6 restantes 

son utilizadas por Colombiana de Comunicaciones para uso público; para Paicol se 

tiene un potencial de 300líneas incluyendo el área rural, en donde hay instaladas 12 

líneas.  

Del total de los 1244 hogares, este servicio lo reciben el 21.4 %, de los cuales el 

34.2%corresponden a la zona urbana y el 0.3% de los 721 hogares rurales, indicando 

que este servicio es realmente inexistente en el sector rural. Paicol se encuentra dentro 

de la cobertura de telefonía celular, aunque no se tienen datos estadísticos de los 

usuarios de este servicio. 

4.16.6 Gas domiciliario  

La distribución y comercialización del gas natural domiciliario, la efectúa en el casco 

urbano la Empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A., desde el año de 1994; el 

Municipio se abastece de gas natural comprimido transportado en pipas a alta presión, 

las cuales son depositadas en la Estación de Gas ubicada sobre la carrera 6 en la vía que 

conduce a la Plata. 

Estas pipas son conectadas a un sistema de regulación y posteriormente el gas se 

distribuye por la red de todo el casco urbano. La red está construida en tubería de 

polietileno con diámetros que varían entre ½" y 2". El sistema está conformado por dos 

mallas principales troncales de 1" de diámetro alimentadas por una troncal de 2" que 

viene desde la estación de regulación.  

El resto de la red está constituida por anillos en tubería de polietileno de ½" y 3/4". 

Según información del Plan de Desarrollo Municipal 2004, en la actualidad, el 

Municipio cuenta con 406 suscriptores, lo que corresponde a una cobertura del 75%; el 

consumo de gas por vivienda fluctúa entre 35 m
3 
y 60 m

3
. 

4.15. Disposición urbanística 

El área urbana de Paicol está compuesta por 5 barrios y 36 manzanas, entre las cuales 

existe la Iglesia, el Ancianato, el Puesto de Salud, el Juzgado Único Promiscuo, el 

Banco Agrario, una emisora comunitaria, el Parque Recreacional, la Biblioteca 

Municipal, una Escuela Pública y un Colegio de Secundaria, tres Albergues Infantiles, 

el Matadero y el Cementerio. Como equipamiento regional, se tiene la Plaza de 

Mercado, la Alcaldía Municipal, la Plaza de Ferias, la Registraduría Nacional y la 

Estación de Policía. 
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4.16. Sismología 

La cabecera municipal de Paicol se encuentra ubicada, así como todo el Departamento 

del Huila en una zona de amenaza sísmica alta, señalada con color rojo en el mapa, 

según el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia realizado por la 

Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) y el 

Ingeominas, cuya primera edición fue publicada en 1996 por la AIS. Dicho trabajo 

corresponde a la actualización del estudio llevado a cabo en 1984 como consecuencia 

del terremoto de Popayán para la primera versión del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 de 1984). 

 

En los mapas de amenaza sísmica incluidos en las normas colombianas de diseño y 

construcción sismo-resistente NSR - 98 (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y 

Decreto 34de 1999) se zonifica el país en términos de Aa, que corresponde a las 

aceleraciones horizontales del sismo de diseño, expresadas en porcentaje de aceleración 

de la gravedad.  

 

El parámetro sísmico más importante desde el punto de vista de la ingeniería estructural 

es la aceleración horizontal pico del terreno que se pueda presentar durante la vida útil 

de la construcción, debido a que es la que mayor incidencia tiene sobre éstas cuando el 

foco del sismo es relativamente lejano. Es decir, en las diferentes zonas se deben 

calcular las estructuras civiles con base en los valores a especificados para cada una. A 

mayor valor de Aa, mayor amenaza sísmica. 

 

De ésta forma, los mapas de amenaza sísmica están expresados en función de los 

parámetros de aceleración horizontal efectiva, Aa y aceleración vertical efectiva Ad. Al 

Municipio de Paicol le corresponde un Aa = 0.35 G y un Ad = 0.04 G. Estas 

aceleraciones son las que deben tenerse en cuenta, como mínimo, para el diseño de 

construcciones sismos resistentes en el casco urbano del Municipio de Paicol. 

 

El estudio antes mencionado es de carácter nacional y regional, por lo tanto no 

considera las condiciones particulares de sitio, es decir, las propiedades del subsuelo 

sobre el que está construida la población.  

 

Las aceleraciones horizontal y vertical efectivas producidas por un evento sísmico 

pueden ser amplificadas o mitigadas por las condiciones del subsuelo presentes en cada 

lugar particular de la cabecera municipal, por lo que se recomienda llevar a cabo 

posteriormente estudios encaminados a determinar las condiciones de sitio en el casco 

urbano del Municipio, y así definir las zonas de éste que resultarán más afectadas por la 

ocurrencia de un sismo en el futuro. 

 

Es importante anotar que la cabecera municipal se encuentra muy cerca de la Falla San 

Andrés - Pacarní, pues su trazado se ha cartografiado a aproximadamente 2 km al 

occidente del casco urbano, donde pone en contacto rocas de la Formación Caballos con 

las de la Formación Saldaña y afecta rocas de la Formación Villeta. 
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Estas fallas pertenecen al sistema de fallas de Chusma en la Cordillera Central, el cual 

según INGEOMINAS, 1989, presenta evidencias de actividad geotectónica, aunque no 

se especifica de qué evidencias se trata ni en qué sectores se presentan. 

4.17. Minería 

En el municipio de Paicol la industria minera esta priorizada por la explotación de 

hidrocarburos en la vereda de San Matías desde hace ya varios años, y últimamente se 

están explotando en algunos sectores de las veredas La Lajita y San Matías la roca 

fosfórica. 

4.18. Economía 

La economía de nuestro municipio se basa principalmente en la ganadería y en la 

producción cafetera, también nuestro municipio es gran productor de cacao y arroz. 

4.19. Zona Urbana y Zona Rural 

4.19.1. Zona urbana 

 

Barrios: 

El Centro, El Paraíso, Eulogio Duran, Futuro Paicol, La Campiña, Las Delicias, Las 

Palmeras, Los Almendros, Regulo Suarez, Villa Hermosa 

4.9. ZONA RURAL  

 

Veredas:  
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Figura 6. Alto Caloto: 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

Figura 7. Alto San miguel: 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 
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Figura 8.Vereda Caloto: 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

Figura 9.Vereda El Carmen 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 










































































































































































































































