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de la República, sucursal Cartagena. Los comentarios o sugerencias a este documento pueden ser
enviados a gperezva@banrep.gov.co, ihigueme@banrep.gov.co y lbonilme@banrep.gov.co.

mailto:gperezva@banrep.gov.co
mailto:ihigueme@banrep.gov.co
mailto:lbonilme@banrep.gov.co


La Lı́nea Negra y otras áreas de protección de la Sierra
Nevada de Santa Marta: ¿han funcionado?

Resumen

Usando imágenes satelitales de alta resolución, este artı́culo evalúa si la delimitación
de las áreas protegidas que convergen en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta han prevenido la deforestación, la presencia de asentamientos poblacionales y
la infraestructura vial. Las caracterı́sticas de las tres áreas de protección (Lı́nea Negra,
Resguardos Indı́genas y Parques Nacionales Naturales) y la protección ocasionada por
el traslape entre estas, son una oportunidad única para evaluar el efecto marginal de las
mismas. Con el fin de identificar efectos causales se utilizan regresiones discontinuas,
las cuales permiten comparar pixeles a lado y lado de cada una de las fronteras de las
áreas protegidas. Los principales resultados muestran que mientras que la Lı́nea Negra
no tiene ningún efecto, los Resguardos Indı́genas y los Parques Nacionales Naturales
han reducido significativamente la deforestación y los asentamientos poblacionales.

Palabras clave: Áreas protegidas, deforestation, regresión discontı́nua, Colombia
Clasificación JEL: Q2, R1, C5

Abstract

Using high resolution satellite images, this paper assesses whether protected areas
surrounding the Sierra Nevada de Santa Marta have reduced deforestation, population
settlements and roads. The characteristics of the three existing types of protection
(Ancestral Indigenous Area Lı́nea Negra, Indigenous Reserves and National Parks), and
the protection levels resulting from their overlapping provide a unique opportunity
to evaluate their marginal effects. To this purpose, we use regression discontinuity
methods, which allow comparing pixels on both sides of the protected areas’ borders.
Our main results indicate that while the Lı́nea Negra limit has no detectable effects,
Indigenous Reserves and National Parks have effectively prevented deforestation and
population settlements.

Key words: Protected areas, deforestation, regression discontinuity, Colombia
JEL classification: Q2, R1, C5



1. Introducción

Durante la última década ha aumentado el interés por medir la efectividad de las áreas
protegidas en reducir la huella humana1. Esta discusión no solamente ha tenido como
motivación la conservación del medio ambiente, sino que también ha pasado por las
dimensiones sociales, económicas y culturales. Toda vez que gran parte de las áreas
de conservación están ocupadas por comunidades indı́genas o afrodescendientes en
forma de Resguardos Indı́genas o Territorios Colectivos de Comunidades Negras.
De modo que la discusión es mucho más integral y el eje central ha apuntado al uso
sostenible de los recursos naturales (Joppa y Pfaff (2011), Nelson y Chomitz (2011) y
Nepstad et al. (2006)).

Este es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el norte del Caribe
Colombiano, la cual representa una fuente importante del recurso hı́drico y de
biodiversidad para el paı́s, y además es el hogar de una importante población indı́gena.
Alrededor de esta área coinciden al menos tres tipos de área de protección. La primera
y más amplia es la Lı́nea Negra, denominada “zona teológica de las comunidades
indı́genas de la Sierra Nevada de Santa Marta”2. Las otras dos corresponden a
resguardos indı́genas y a parques nacionales naturales. Cada uno de ellos con
caracterı́sticas propias sobre el manejo del territorio y las restricciones del tipo de
actividades que son permitidas.

El objetivo de este documento es ofrecer evidencia empı́rica acerca del efecto que
tiene la delimitación de las áreas protegidas de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre
la huella humana, vista a través de la deforestación, la presencia de asentamientos
poblacionales y la infraestructura vial. Para los dos primeros se utiliza información
de imágenes satelitales de alta resolución y en el tercero información georeferenciada
de las vı́as existentes en los territorios bajo estudio. El trabajo explota la presencia de
varios niveles de protección generados por la Lı́nea Negra, los parques nacionales y
los resguardos indı́genas, los cuales dan origen a territorios con protección sencilla,
doble y triple, dependiendo de las áreas que se traslapan. Con el fin de identificar
efectos causales, se utilizan métodos de regresiones discontinuas que comparan las
unidades de análisis ubicadas a lado y lado de las fronteras de las áreas protegidas
y controlan por caracterı́sticas fı́sicas y quı́micas del terreno. Las estimaciones se

1En este documento el término hace referencia a la afectación del territorio por parte de la presencia
humana, en particular deforestación, presencia de asentamientos poblacionales e infraestructura vial.

2Resolución 02 de 1973 del Ministerio de Gobierno.
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hacen con el modelo no paramétrico de Calonico et al. (2014). Esto permite identificar
de manera causal los efectos locales que tienen las áreas protegidas sobre la huella
humana.

La principal contribución de este documento es que presenta evidencia causal de los
efectos que tienen las distintas áreas de protección ancestral, cultural y medioam-
biental de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la deforestación y la presencia de
asentamientos humanos. Este es el primer documento que analiza en detalle, a través
de herramientas causales, la superposición de tres tipos de áreas de protección ambien-
tal. Estudios previos han estimado los efectos de distintos tipos de áreas protegidas
en la deforestación y el poblamiento (Higuera (2016) y Bonilla y Higuera (2016)). Sin
embargo, en este caso, las caracterı́sticas de la Sierra Nevada de Santa Marta permiten
evaluar en mayor detalle lo que sucede cuando se superponen distintas formas de
protección y determinar los efectos marginales de cada uno de estas.

Los resultados encontrados en este documento dan cuenta de efectos diferenciales
a lo largo de las áreas de protección. En efecto, mientras que la Lı́nea Negra no
ha tenido ningún efecto local sobre los factores asociados a la huella humana, los
Parques Nacionales y los Resguardos Indı́genas han reducido significativamente
la deforestación y la presencia de asentamientos poblacionales. En el caso de la
infraestructura vial, no se encontraron diferencias significativas entre la densidad
vial dentro y fuera de la Lı́nea Negra. Las implicaciones de estos resultados están
directamente relacionados con las caracterı́sticas de cada una de estas áreas de
protección, en particular con las restricciones de las actividades que se pueden realizar
en cada una de ellas. Mientras los parques nacionales y los resguardos son los más
restrictivos, para el caso de la Lı́nea Negra no se hizo explı́cito desde su concepción
un conjunto de restricciones especı́fico que evitara el avance de la huella humana al
interior de esta zona de teológica de las comunidades indı́genas de la Sierra Nevada
de Santa Marta.

El documento consta de cinco secciones adicionales. En la segunda se presenta una
descripción del territorio definido por la Lı́nea Negra y las demás áreas de protección
en su interior, ası́ como el marco regulatorio que las define. En las secciones tres y
cuatro se describen los datos y la estrategia empı́rica. En la quinta se muestran los
resultados para los tres fenómenos de interés, ası́ como sus principales implicaciones.
Finalmente, en la última sección se discuten las principales conclusiones.
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2. La diferentes áreas protegidas de la Sierra Nevada de Santa Marta

En el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta convergen tres tipos de
áreas protegidas, la Lı́nea Negra, los Resguardos Indı́genas y los Parques Nacionales
Naturales, lo cual lo convierte en un estudio de caso único para analizar la interacción
entre las mismas. A continuación se reseña la historia y el marco regulatorio de la
Lı́nea Negra. En seguida se describen brevemente los Resguardos Indı́genas y los
Parques Nacionales Naturales.

2.1. La Lı́nea Negra

La Zona teológica de las comunidades indı́genas de la Sierra Nevada de Santa Marta, también
llamada Lı́nea Negra o Sei Shizha, se creó en 1973 por medio de la Resolución 02
del Ministerio de Gobierno, en la que se establecen los lı́mites acordados con las
comunidades Arhuaco, Cogui y Malayo. En total son 39 puntos radiales que inician
en la Plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar y siguen al norte hacia el
departamento de La Guajira, hasta llegar a la ciudad de Riohacha, y luego hacia el sur
hasta el departamento del Magdalena, pasando por el Parque Tayrona y la ciudad
de Santa Marta. Posteriormente, continúa hacia el este y entra nuevamente hasta el
departamento del Cesar hasta llegar al punto de inicio. Las comunidades dejaron claro
que estos puntos no configuran un listado exhaustivo de todos los puntos sagrados
y de pagamentos de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que
existen muchos otros que se encuentran dentro de los lı́mites ya definidos.

Como puede verse en el Mapa 1, la Lı́nea Negra está conformada por territorios de
tres departamentos, La Guajira, Magdalena y Cesar, que abarcan cerca de 18.000 km2.
Para tener una idea de su tamaño, la Lı́nea Negra es casi tan grande como cualquiera
de los tres departamentos que la conforman.
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Mapa 1
Lı́mites geográficos de la Lı́nea Negra

Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración de los autores.

Dos argumentos fueron esgrimidos para durante la creación de la Lı́nea Negra. El
primero, de tipo cultural y étnico, es la delimitación de una zona que garantice a los
miembros de los distintos grupos indı́genas de la región la autonomı́a cultural y el libre
desarrollo de sus libertades. Esto implica entre otras la libre circulación, especialmente
cuando se trata del cumplimiento de las prácticas religiosas. La principal preocupación
de los indı́genas era que en ausencia de mecanismos de protección, la colonización
les habrı́a limitado el acceso a los sitios que ancestralmente han ocupado y que son
referentes teológicos. El segundo, de tipo ecológico, es que esta zona va a contribuir
a preservar el equilibrio ecológico y ambiental de la naturaleza (Duque, 2009). Sin
embargo, esta normativa no se cumplió en la práctica porque la presencia de nuevos
asentamientos continuó y en algunos casos los privados restringieron el acceso a los
lugares sagrados. No fue sino hasta la Constitución de 1991 y la legislación que se dio
un paso a favor de los grupos indı́genas de la región.

La Ley 99 de 1993 establece la normatividad en materia medioambiental en el
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paı́s. A través de ella se reglamentan y modifican las ya existentes corporaciones
autónomas regionales (CAR) y se crean otras nuevas. En particular, se dió inicio a
la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta
(CSN), cuya jurisdicción se establece al interior de los lı́mites que comprende la Lı́nea
Negra. Dentro de sus funciones, aparte de la conservación de los recursos naturales y
la protección medioambiental y la integración de las comunidades ancestrales de la
Sierra Nevada de Santa Marta, está la promoción de la investigación cientı́fica y la
planeación organizada del uso del suelo. Por su parte, la Ley 60 de 1994 y la Ley 70 de
1993 regulan, para los resguardos indı́genas y las comunidades negras, las actividades
económicas que se pueden realizar al interior de sus territorios, las cuales deben
seguir lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente. De la misma manera se
estableció que estos territorios deben cumplir una función social y ecológica.

La preocupación de las comunidades indı́genas con respecto al poco efecto disuasivo
que habı́a tenido la Resolución 02 de 1973, los llevó a tener varias reuniones en 1994, en
las que se evaluaron los resultados y reclamaron de nuevo garantı́a de protección por
parte de las autoridades nacionales en el marco de lo establecido en la Constitución de
19913. Es ası́ como en 1995, se hace una reforma a la primera resolución del Ministerio
de Gobierno (ahora Ministerio del Interior), la Resolución 837 de agosto de 1995,
por medio de la cual se incorpora la dimensión de uso tradicional del territorio y se
establece la obligatoriedad, por parte del gobierno de realizar consulta previa a las
comunidades cuando se prevea el establecimiento de medidas que puedan afectar su
territorio.

2.2. Resguardos Indı́genas y Parques Nacionales Naturales

En paralelo a la Lı́nea Negra, creada como zona especial de protección cultural y
teológica, hay otras dos importantes áreas de protección étnicas y medioambientales
que reciben un tratamiento especial por parte del Estado: los los Resguardos Indı́genas
y los Parques Nacionales Naturales (ver Mapa 2). En el paı́s existen aproximadamente
323.000 km2 de Resguardo Indı́genas y 137.000 km2 de áreas protegidas naturales de
orden nacional, que en conjunto representan cerca del 50 % del área continental del paı́s.
Es importante anotar que existen otras áreas de protección como reservas forestales y
parques naturales regionales. Sin embargo, el presente documento se concentra en

3Tomado de las memorias de la reunión llevada a cabo el 29 de julio de 1994 Asamblea de bunkwangeka,
Sierra Nevada de Santa Marta. Organización Ganawindua Tairona.
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la Lı́nea Negra, los Resguardos Indı́genas y los Parques Naturales Nacionales, que
representan la mayor parte de las áreas protegidas de la Sierra Nevada de Santa
Marta.

Hay tres grandes Resguardos Indı́genas dentro del área de influencia de la Lı́nea Negra:
Kogui-Malayo-Arhuaco, Kankuamo, y Arhuaco de la Sierra Nevada. Además, en la
zona norte la Lı́nea Negra también se superpone con Reservas Indı́genas pertenecientes
a la etnia wayúu. La historia de las áreas de protección de las comunidades indı́genas
se remonta al siglo XIX, con la Ley 89 de 1890, por medio de la cual se formalizó la
organización de los cabildos y resguardos indı́genas. Para el caso particular de los
territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta, primero se da un reconocimiento de
gran parte de este territorio como reserva forestal con el fin de preservar su entorno
(Ley 2 de 1959). Posteriormente, se establecen los lı́mites del área denominada “Lı́nea
Negra” a través de la Resolución 02 de 1973 del Ministerio de Gobierno. Más tarde, el
Incora a través de la Resolución 0109 de 1980 constituye como resguardo indı́gena
algunos terrenos baldı́os ubicados en la parte norte de la Sierra Nevada, habitada
por las comunidades Kogui-Malayo-Arhuaco, en territorios de los departamentos
de La Guajira y Magdalena. En el caso de la etnia wayúu, la Resolución 015 de 1984
del Incora constituye gran parte de la penı́nsula de La Guajira como el resguardo
de la Alta y Media Guajira, el cual fué ampliado posteriormente por medio de la
Resolución 28 de 1994.
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Mapa 2
Parques nacionales naturales y reservas indı́genas de la Lı́nea Negra

Fuente: Instituto Geográfico Agustı́n Codazzi (IGAC) y Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). Elaboración
de los autores.

En cuanto a los Parques Nacionales Naturales, hay tres que se encuentran en el área de
influencia de la Lı́nea Negra: el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos y los Parques
Nacionales Nacionales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso de los
Flamencos, este fue declarado como santuario de flora y fauna, por medio del acuerdo
0030 del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente
(Inderena) en el año de 1977. Posteriormente, en 1992, el Ministerio de Cultura, a
través de la Resolución 02 de 1992 lo declara Patrimonio Cultural de los colombianos.
Por su parte, el Parque Tayrona fue declarado y delimitado como tal por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1964, a través de la Resolución 191 de su
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Junta Directiva4. Por medio de la misma reglamentación se declaró como tal el parque
nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta. Inicialmente destinando los primeros
terrenos baldı́os en jurisdicción del departamento del Magdalena y, posteriormente,
el Inderena por medio del acuerdo 25 de 1977, amplió dicho territorio incluyendo
parte de los departamentos de La Guajira y Cesar, hasta alcanzar la extensión que
actualmente abarca.

Las áreas definidas como Resguardos Indı́genas y Parques Nacionales Naturales
tienen coincidencias importantes. Por un lado, estos últimos fueron creados para
brindar protección a la flora y fauna y estimular las actividades cientı́ficas, educativas,
recreativas y de conservación5. En el caso de los territorios indı́genas, estos son áreas
de propiedad colectiva y no enajenables, dentro de los cuales las comunidades pueden
llevar a cabo actividades de sustento que preserven los recursos naturales. Para el
caso particular del territorio delimitado por la Lı́nea Negra, en el Mapa 2 se puede
observar que en su interior se encuentran los parques nacionales naturales: Sierra
Nevada de Santa Marta, Parque Tayrona y el Parque Los Flamencos. Del mismo modo
en el caso de los resguardos indı́genas: Kogui-Malayo-Arhuaco, Arhuaco de la Sierra
Nevada y Kankuamo en el centro, y en la parte nororiental de la Lı́nea Negra, en
jurisdicción del departamento de La Guajira, se incluye una pequeña parte de la
etnia wayúu. Dentro de esta última, el resguardo de mayor tamaño es el de la Alta y
Media Guajira, y hacia el sur se pueden observar al interior de la Lı́nea Negra, los
resguardos: Mañature, Lomamato, el Zahino Muayabito Muriaytuy, Trupiogacho y la
Meseta, Cerrodeo, Mayabangloma y Caicemapa.

En consideración al traslape de estos dos tipos de área de protección, la legislación se
ha venido desarrollando a partir del Decreto 622 de 1977, el cual establece que debe
definirse, conjuntamente entre las partes involucradas, un plan de manejo especial
de estas áreas, que tenga en cuenta el uso de los recursos naturales y que permitan
también el desarrollo y supervivencia cultural y étnica de las comunidades indı́genas
que habitan en estos territorios6. Este propósito dio origen, años después, al Régimen

4Como parte de los objetivos de la creación del Parque Tayrona, esta el de “Conservar y proteger
los ecosistemas asociados a los puntos de “Lı́nea Negra” dentro del área, como parte constitutiva del
territorio indı́gena del complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta...” (Resolución 0234 del 17 de
diciembre de 2004 de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

5Dentro de estas últimas no es permitido realizar adjudicación o venta de tierras, ni tampoco llevar
a cabo actividades económicas como la caza, la pesca, ni otras actividades agropecuarias o industriales
(Ley 2 de 1959).

6La ley 160 de 1994 establece que los territorios ocupados por población indı́gena o agricultores
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Especial de Manejo (REM), que es una herramienta de planeación y acción para las
dos partes involucradas en la conservación del territorio. Algunas de las comunidades
indı́genas que han acordado REMs son las de Paramillo, Utrı́a, Catatumbo Barı́ y
los indı́genas de la etnia wayúu que habitan en el Santuario de Flora y Fauna Los
Flamencos. En el caso particular de las comunidades que comparten territorio con el
PNN Sierra Nevada de Santa Marta, el acuerdo entre las autoridades ambientales y
los resguardos indı́genas está en proceso.

3. Datos

Los análisis llevados a cabo en este documento se realizan a partir de información
geográfica tomada de distintas fuentes. En primer lugar están las divisiones polı́tico-
administrativas que incluyen, entre otras, la ubicación de las distintas áreas protegidas
presentadas en la Sección 2. Estos datos se toman de la base de datos mundial de áreas
protegidas (WDPA por sus siglas en inglés) y del Sistema de Información Geográfica
para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT)7.

El segundo grupo de variables está conformado por las tres variables que se emplean
para medir la huella humana: deforestación, poblamiento (aproximado a través
de luces nocturnas) e infraestructura vial. La información de deforestación tiene
como fuente principal a Hansen et al. (2013), quienes calculan la pérdida de bosque
anual para el periodo 2001-2012. Las imágenes, procesadas con base en el proyecto
LANDSAT 7, son de tipo raster y tienen una definición de pixeles de 30 m2 8. Sin
embargo, para hacerla comparable con las demás fuentes de información, los datos
se agregan a una escala de 1 km2. Las luces nocturnas se toman del National Oceanic
and Atmospheric Adinistration (NOAA)9. La información original tiene una resolución
de 1 km2 por pixel y corresponde al promedio anual de luminosidad generada por
imágenes capturadas por los satélites entre las las 7 y las 9 pm para el periodo
1992-2013. El indicador de luminosidad se estableció en un rango entre 0 y 63, siendo

itinerantes que se encuentren al interior de una reserva forestal solamente podrán destinarse a
resguardos indı́genas, y deberán regirse por la normatividad de protección establecida por el Ministerio
del Medio Ambiente.

7La cartografı́a puede descargarse de las siguientes páginas: http://www.protectedplanet.net/
y http://sigotn.igac.gov.co/.

8La información puede consultarse a través de http://earthenginepartners.appspot.com/
science-2013-global-forest.

9Especificamente, se toman del Defense Meteorological Satellite Program - Operational Linescan
System (DSPS-OLS). Los datos pueden ser consultados a través de https://ngdc.noaa.gov/eog/
dmsp/downloadV4composites.html
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este último el más alto. La información sobre la red vial nacional (vı́as primarias,
secundarias, terciarias y caminos) se toma de la información disponible para el año
2005 y es tomada del Marco Geoestadı́stico Nacional (MGN) del DANE 10.

Con el fin de tener una mejor aproximación de la dinámica de las variables de huella
humana, el Mapa 3 muestra, para el contexto de la Lı́nea Negra, de los resguardos
indı́genas y de los parques nacionales naturales, cuál es el contexto reciente sobre
deforestación, poblamiento e infraestructura vial. En cuanto al primer fenómeno,
se observa que la delimitación de la Lı́nea Negra no parece generar una diferencia
marcada en la pérdida de cobertura vegetal dentro y fuera de esta área de protección
ancestral de las comunidades indı́genas. Sin embargo, esto ocurre en las inmediaciones
de los lı́mites de esta zona, pero parece reducirse al acercarse a territorios establecidos
como resguardos indı́genas y parques nacionales naturales. Al interior de estas otras
áreas de protección, tal como lo mostraron los resultados del Cuadro 1, la reducción
en los niveles de deforestación es evidente.

En el caso de los asentamientos poblacionales, las luces nocturnas ofrecen una
aproximación de la presencia humana permanente en un territorio. Es posible observar
que la mayor actividad se da en los lı́mites territoriales de la Lı́nea Negra. Esto se
debe a la misma delimitación que se hizo de este territorio a través de la Resolución
02 de 1973 del Ministerio de Gobierno, el cual acogió la solicitud de las comunidades
indı́genas de los 39 puntos radiales que funcionarı́an como lı́mites del territorio. Estos
puntos radiales corresponden, o están vinculados, en su mayorı́a a centros poblados,
dentro de los cuales se incluyen las capitales de los tres departamentos de donde se
conforma el territorio ancestral de la Lı́nea Negra11. De modo que en los lı́mites de
esta, la presencia poblacional parece ser la misma dentro y fuera. En otras palabras,
nuevamente la delimitación de este territorio no parece hacer ninguna diferencia en la
existencia de asentamientos. Al igual que en el caso de la deforestación, esta situación
cambia en zonas más al interior en donde se localizan los resguardos y los parques
nacionales.

Finalmente, el desarrollo de la infraestructura, aproximado por la construcción de
vı́as, es el otro fenómeno a evaluar. Como se puede observar, aunque la dinámica es

10https://www.geoportal.dane.gov.co/metadatos/.
11Es importante mencionar que para el caso de los puntos radiales de la Lı́nea Negra que no están

definidos en puntos especı́ficos de los municipios, se tomó el centroide del centro poblado. De este
modo, se garantiza un área comparable a lado y lado de la frontera de este territorio ancestral.
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mucho mayor alrededor de los centros poblados, las vı́as van más allá y se internan
ampliamente en territorios de resguardos y de parques nacionales. Es importante tener
en cuenta que este análisis considera todo el conjunto de infraestructura vial, primaria,
secundaria, terciaria y caminos, en donde estos últimos son los predominantes más al
interior de las áreas protegidas.

Mapa 3
La huella humana en las áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta:

deforestación, poblamiento e infraestructura vial

Fuente: WDPA, IGAC, Hansen et al. (2013), NOAA y DANE. Cálculos de los autores.

El tercer grupo de variables refleja las caracterı́sticas hidrográficas, orográficas y
quı́micas del terreno. El objetivo de estas es controlar por posibles sesgos generados
por la heterogeneidad de las caracterı́sticas fı́sicas de las áreas de comparación. El
histórico de precipitaciones de 1960-2000 se toma la base de datos mundial sobre
clima Worldclim (Hijmans et al., 2005)12. La disponibilidad de nutrientes, como medida
de calidad del suelo, se toma de la Organización de las Naciones Unidas para la

12Los datos, interpolados a partir de información de estaciones meteorológicas, están disponibles a
una resolución espacial de 1 km2. Los datos pueden consultase en http://worldclim.org/current.
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Alimnentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 13. Las tres variables
orográficas, altitud, pendiente y rugosidad, se construyen a partir de la cartografı́a de
(Danielson y Gesch, 2011)14.

4. Estrategia empı́rica

Con el fin de verificar si existen diferencias en deforestación, poblamiento y cons-
trucción de vı́as, que se explican por la delimitación de las áreas protegidas, y no
por otros factores geográficos e históricos, se utilizan regresiones discontinuas. Esta
metodologı́a se utiliza cuando la probabilidad de pertenencia al grupo de tratamiento
cambia discontinuamente a razón de una variable continua determinada. Para el caso
que nos ocupa, esta aproximación explota la disponibilidad de información geográfica
de alta resolución para identificar el efecto de las distintas áreas protegidas.

Es importante mencionar que, la metodologı́a y la información disponible, restringen
los resultados a efectos locales y atemporales. Las regresiones discontinuas, por
construcción, limitan la comparación de las observaciones de los grupos de tratamiento
y control cerca de la frontera que los divide. Adicionalmente, al no contar con
información previa a la delimitación oficial de la Lı́nea Negra en 1973, el efecto
capturado es aquel que se genera por la discontinuidad espacial. A continuación se
definen los grupos de tratamiento y control para los distintos niveles de protección y
en seguida se describe brevemente el método de estimación.

4.1. Niveles de protección

Como se discutió en la sección 2, los diferentes tipos de áreas protegidas existentes en
la Sierra Nevada de Santa Marta tienden a superponerse. Este documento explota
esta variación exógena para estimar los efectos marginales de cada tipo de área. Con
este fin, se definen cuatro niveles de protección que van de la protección sencilla de la
Lı́nea Negra a la triple protección (ver Mapa A1 del Anexo). En la protección sencilla
se incluyen los pixeles que están protegidos en la Lı́nea Negra pero no por Resguardos
Indı́genas o Parques Nacionales Naturales. En este caso, el grupo de control está dado

13http://www.fao.org/.
14Los datos están disponibles a una resolución espacial de 1 km2. La pendiente se calcula como

la diferencia en altitud de un pixel con respecto a sus cuatro vecinos más cercanos. La rugosidad
corresponde a la diferencia absoluta entre la altitud de un pixel y sus ocho vecinos más cercanos.
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por los pixeles de territorio continental colombiano ubicados por fuera de la Lı́nea
Negra, en una banda de 50km15.

Las siguientes son las áreas que tienen dos tipos de protección, ya sea porque se
superpone la Lı́nea Negra con los Resguardos Indı́genas, la Lı́nea Negra con los
Parques Naturales Nacionales. En ambos casos, el grupo de control está dado por
los pixeles clasificados como protección sencilla. Esto implica que en estos casos el
coeficiente estimado se puede interpretar como el efecto marginal de una protección
adicional. Finalmente, el cuarto nivel de protección corresponde a la superposición
entre los tres tipos de áreas. En este caso el grupo de control está definido por los
pixeles con doble protección16. Como parte del proceso de limpieza de datos, se
eliminan los pixeles de control que se encuentran en cuerpos de agua o fuera del
territorio continental colombiano. También se descartan los pixeles de tratamiento
que no tienen ni siquiera un pixel de control a menos de 20 kilómetros.

El Panel A del Cuadro 1 presenta las estadı́sticas descriptivas de las variables de
huella humana para distintos niveles de protección. Lo primero que vale la pena
resaltar es que la deforestación, la presencia poblacional y las vı́as tienden a reducirse
a medida que los niveles de protección aumentan, hasta alcanzar los mı́nimos para las
áreas con triple protección. Los cambios más importantes, sin embargo, se registran al
entrar a los Resguardos Indı́genas y los Parques Nacionales Naturales, y no tanto en
las fronteras de la Lı́nea Negra.

15Este umbral fue escogido arbitrariamente por los autores considerando que abarca un área de
territorio considerable. En cualquier caso, la selección de los grupos de tratamiento y control considera
criterios óptimos de ancho de banda siguiendo a Calonico et al. (2014).

16En este caso, por restricción en el número de observaciones de los parques nacionales, la triple
protección se compara únicamente con la doble protección definida como Lı́nea Negra+Resguardos
indı́genas. De este modo, el resultado podrá ser interpretado como el efecto marginal que generan los
parques nacionales.
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Cuadro 1
Estadı́sticas descriptivas

Sin protección Protección sencilla Doble protección Triple protección

(Fuera LN) (Dentro LN) (LN+RI) (LN+PNN) (LN+RI+PNN)

A. Huella humana
Deforestación (ha/km2) 0,30 0,39 0,17 0,11 0,08
Densidad de luz (dn) 3,01 3,87 0,54 1,00 0,00
Densidad de vı́as (km/km2) 4,46 8,32 3,30 4,10 1,85

B. Caracterı́sticas del terreno
Precipitaciones (mm) 13,06 12,43 15,15 15,90 14,86
Disponibilidad de nutrientes 1,74 2,44 2,83 2,57 3,15
Altitud (mts) 261 427 1.242 902 2.244
Pendiente (grados) 0,02 0,08 0,15 0,15 0,23
Rugosidad del terreno 26,19 75,05 142,14 149,92 221,42

Observaciones 20.507 11.830 3.370 335 4.555

Fuente: WDPA, IGAC, Hansen et al. (2013), NOAA, DANE, Hijmans et al. (2005), Danielson y Gesch (2011) y FAO.
Cálculos de los autores.
Nota: LN: Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas. La deforestación corresponde

al total acumulado durante en periodo 2000-2014 y se mide en ha/km2/año. La densidad de luz corresponde al promedio
de la intensidad lumı́nica (que se ubica en el rango de 0 a 63 unidades) para el año 2013. DN corresponde a la abreviación
de digital number que es la unidad de intensidad lumı́nica por pixel utilizada en las imágenes satelitales. La densidad de
vı́as corresponde al año 2005 y se mide en km/km2. Las precipitaciones históricas correponden al periodo 1960-2000 y se
miden en mm/año. La disponibilidad de nutrientes del suelo corresponde a un indicador que tiene en cuenta aspectos
como la textura del suelo, la disponibilidad de carbono orgánico y el pH. La altitud y pendiente se miden en metros y
grados respectivamente. La rugosidad del terreno corresponde al ı́ndice de rugosidad del terreno (TRI por sus siglas en
inglés), el cual refleja la diferencia en elevación de terrenos adyacentes (Riley et al., 1999). Las área clasificadas como “Sin
protección” correponden a pixeles continentales colombianos ubicados en una banda de 50 kms fuera de la lı́nea negra.

Como puede verse en el Panel B del Cuadro 1, las caracterı́sticas del terreno también
varı́an en función del nivel de protección. En particular, a medida que aumenta la
protección tienden a crecer la disponibilidad de nutrientes, la altitud, pendiente y la
rugosidad. Las precipitaciones, en cambio, no presentan grandes diferencias. Como
se mencionó anteriormente, de no controlar por estas heterogeneidades en el terreno
los resultados podrı́an verse afectados por posibles sesgos de selección.

4.2. Regresión discontinua

El principio de la regresión discontinua es que en la medida en que los pixeles se
acercan a la frontera de un área protegida se hacen más comparables entre ellos. Si se
asume que en el lı́mite la única diferencia no observada entre los pixeles de tratamiento
de tratamiento y control depende únicamente la delimitación misma de la frontera, los
efectos estimados están identificados. Es importante precisar que los efectos estimados
son locales y, por tanto, no pueden extrapolarse a puntos lejanos a la frontera de las
áreas protegidas. Cuando la delimitación de las fronteras no es totalmente exógena,
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como suele ser el caso en áreas protegidas, es posible controlar por las caracterı́sticas
del terreno, lo que no sólo reduce el potencial sesgo por heterogeneidad no observada
sino que también tiende a aumentar la eficiencia de la estimación (Calonico et al.,
2016).

El modelo se estima no parametricamente siguiendo a Calonico et al. (2014). En una
primera etapa se estima el ancho de banda óptimo balanceando el sesgo que resulta
de una muestra muy grande y la perdida de eficiencia producto de una muy pequeña.
En seguida se estima, dentro en el ancho de banda óptimo, el efecto de tratamiento
como la diferencia de medias condicionadas entre los pixeles de tratamiento y control:

τ = E[Yi(T = 1) − Yi(T = 0) | Xi = x] (1)

Las medias condicionadas se estiman utilizando polinomios locales de grado no
mayor a dos en cada lado de la frontera17. Todas las regresiones controlan por el
vector de caracterı́sticas geográficas descritas en el Cuadro 1. Los errores se estiman
de manera robusta y corrigen por el sesgo introducido por la selección del ancho de
banda.

5. Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados de evaluar los efectos de las
discontinuidades espaciales, los cuales se ocurren al traspasar las fronteras de las
áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la deforestación, los
asentamientos poblacionales y la infraestructura vial.

5.1. Efectos de las discontinuidades espaciales en la deforestación

El Cuadro 2 permite observar los resultados de las estimaciones de los efectos que
generan la existencia de lı́mites de protección ambiental, cultural y ancestral sobre la
deforestación. A lo largo de las columnas se observan los efectos de cada uno de los
cuatro tratamientos. En las filas se presentan los resultados de las estimaciones, de
donde la primera corresponde a los estimadores de los efectos causales.

17Dado que se trata de una estimación local, Calonico et al. (2014) desaconsejan el uso de polinomios
de grado superior ya que estos pueden llevar a sobre estimar los efectos.

15



Cuadro 2
Efecto de la las áreas protegidas sobre la deforestación

Protección sencilla Doble protección Triple protección

(LN) (LN+RI) (LN+PNN) (LN+RI+PNN)

Tratamiento (ha/km2) -0,187 -0,407 -1,529*** -1,532*** -3,800*** -3,353*** -0,453 -0,375
(0,344) (0,407) (0,535) (0,532) (1,014) (1,001) (0,853) (0,824)

Ventana óptima (kms) 17,27 12,67 4,58 4,63 3,77 3,77 6,54 6,98
Media control (ha/km2) 3,30 3,15 3,19 3,19 2,67 2,67 2,92 2,86
N 4.801 3.368 1.512 1.512 368 336 1.239 1.286
Controles No Si No Si No Si No Si

Fuente: WDPA, IGAC, Hansen et al. (2013), Hijmans et al. (2005), Danielson y Gesch (2011) y FAO. Cálculos de los
autores.
Nota: * Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %. Errores estándar en paréntesis. LN:

Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas. La deforestación corresponde al total
acumulado durante en periodo 2000-2014 y se mide en ha/km2/año. Las variables de control incluyen precipitaciones,
disponibilidad de nutrientes, altitud, pendiente y el ı́ndice de rugosidad del terreno.

Lo que se puede observar es que la zona teológica de las comunidades ancestrales
conocida como Linea Negra, no ha tenido ningún efecto local en reducir la deforesta-
ción, esto cuando se compara con las áreas contiguas fuera de esta zona de protección
(Panel (a) Gráfico A1). Una posible explicación de este resultado es que desde el primer
momento en que se delimitó oficialmente esta área en 1973, no se hicieron explı́citas
las restricciones en cuanto a las actividades que se podı́an llevar a cabo al interior
de esta. Únicamente se definió como un territorio dentro del cual las comunidades
indı́genas de la Sierra Nevada de Santa Marta podrı́an tener libre acceso a los sitios
sagrados para llevar a cabo sus rituales ancestrales.

Por el contrario, las zonas de doble protección parecen mostrar resultados significativos.
Cuando se comparan las áreas en las que solamente se tiene la protección de la Lı́nea
Negra, con aquellas en las que se tiene adicionalmente la protección ofrecida por los
resguardos indı́genas y los parques nacionales, se observa que la existencia de estas
fronteras ha logrado reducir la deforestación (Panel (b) y (c) Gráfico A1). En otras
palabras, estos estimadores son una medida del efecto marginal que la delimitación
de los parques y de los resguardos tienen en la reducción de la pérdida de cobertura
vegetal al interior de la Lı́nea Negra.

En particular, la reducción de la deforestación en los resguardos indı́genas, cuando se
consideran todos los controles ambientales y de calidad del terreno, es de 1,5 ha/km2,
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mientras que en el caso de los parques nacionales la reducción es equivalente a los 3,3
ha/km2. Esto corresponde a un reducción anual en la deforestación de cerca de 1.437
ha en los resguardos y de 932 ha en los parques18.

Cuando se consideran las áreas en las que coinciden las tres zonas de protección no se
observan resultados significativos (Panel (d) Gráfico A1). Aquı́ es importante tener en
cuenta que el grupo de control corresponde a las áreas en donde coinciden la Lı́nea
Negra y los resguardos indı́genas, es decir, se compara un grupo de doble protección
con uno de triple protección. Pero no debe olvidarse que la doble protección ya tenı́a
un efecto significativo en la reducción de la deforestación. En este caso, el efecto
marginal de la protección del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta es nulo
o, en otras palabras, que la protección ofrecida por los parques es similar a la que
existe en las comunidades indı́genas.

Los resultados encontrados coinciden con estudios recientes para Colombia, en
particular Bonilla y Higuera (2016), quienes realizaron un estudio tomando al conjunto
de áreas protegidas del paı́s. Los autores encontraron que la delimitación de parques
naturales y resguardos tienen efectivamente efectos disuasivos de las actividades de
deforestación en el paı́s. Adicionalmente, en promedio, el conjunto de áreas protegidas
del orden nacional han logrado reducir la deforestación anual en cerca de 840 ha. En
el caso de los resguardos indı́genas, estos territorios dan cuenta de reducciones en la
deforestación de cerca de 450 ha. Estos resultados coinciden en el hecho de que la
protección sobre el fenómeno de la deforestación es mayor en los parques nacionales.

5.2. Efectos de las discontinuidades espaciales en la existencia de asentamientos
poblacionales

Un segundo fenómeno que se quiere evaluar es el del poblamiento en las áreas
protegidas. Como se mencionó anteriormente, estos eventos se aproximan por medio
de la detección de luminosidad nocturna en los territorios. Los resultados observados
en el Cuadro 3 muestran efectos diferenciales a lo largo de las áreas de tratamiento.
Al igual que en el caso de la deforestación, la delimitación de la Lı́nea Negra no

18Este resultado se obtiene de multiplicar el coeficiente obtenido con el número de pixeles del grupo
de control dentro del área que corresponde a la ventana óptima en cada caso. De acuerdo al último
reporte del Ideam, la tasa anual de deforestación en 2015 fué menor a la reportada en 2014. En el Caribe
se presentó una de las mayores reducciones (17.000 ha) junto con la región Andina (30.000 ha) Instituto
de Hidrologı́a Metereologı́a y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) (2016)
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parece traducirse en un impedimento para el establecimiento de asentamientos
poblacionales (Panel (a) Gráfico A2). Sin embargo, es importante mencionar que por
las caracterı́sticas del método utilizado, en el cual se hacen comparaciones de áreas
cercanas a la frontera, los efectos capturados son locales. Esto, junto con el hecho de
que la demarcación de la Lı́nea Negra atraviesa los principales centros poblados de los
tres departamentos que la conforman, son posiblemente la causa de que no exista una
diferencia marginal entre los asentamientos poblacionales dentro de la Lı́nea Negra.

Cuadro 3
Efecto de la las áreas protegidas sobre los asentamientos poblacionales

Protección sencilla Doble protección Triple protección

(LN) (LN+RI) (LN+PNN) (LN+RI+PNN)

Tratamiento (intensidad) 1,459 1,202 -0,745 -0,556 -2,613** -1,640* -0,047 -0,054
(1,481) (1,267) (0,608) (0,575) (1,125) (0,986) (0,029) (0,035)

Ventana óptima (kms) 12,57 13,37 4,34 4,95 2,76 3,05 3,10 4,00
Media control (intensidad) 4,85 4,63 3,17 3,17 1,70 1,54 0,03 0,04
N 3.459 3.554 1.441 1.599 257 265 699 881
Controles No Si No Si No Si No Si

Fuente: WDPA, IGAC, NOAA, Hijmans et al. (2005), Danielson y Gesch (2011) y FAO. Cálculos de los autores.
Nota: * Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %. Errores estándar en paréntesis. LN:

Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas. Las luces nocturnas corresponden
al promedio de intensidad lumı́nica (que se ubica en el rango de 0 a 63 unidades) para el año 2013. Las variables
de control incluyen precipitaciones, disponibilidad de nutrientes, altitud, pendiente y el ı́ndice de rugosidad del
terreno. Errores estándar en paréntesis.

Al considerar las áreas de doble protección, los resultados muestran que solamente
resulta significativo el efecto marginal adicional de los parques nacionales (Panel (b)
Gráfico A2). En particular, la reducción en luminosidad nocturna es de 1,64 unidades,
lo cual equivale a una disminución del 106 % con respecto al grupo de control, que
en este caso es el territorio de protección sencilla de la Lı́nea Negra. Por su parte
los resguardos, al ser comparados con territorios fuera de estos pero dentro de la
delimitación de la Lı́nea Negra, presentan condiciones similares de poblamiento.
Estos resultados son razonables si se tiene en cuenta que la restricción de actividades
que se pueden llevar a cabo en los parques nacionales es mucho mayor que en los
resguardos, especialmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de nuevos
asentamientos poblacionales.

Para el caso de la triple protección, los resultados, al igual que en el caso de la
deforestación, no muestran diferencias significativas cuando se comparan con aquellos
que se encuentran afectados simultáneamente por la Lı́nea Negra y por los resguardos
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indı́genas (Panel (d) Gráfico A2). Esto quiere decir que no existen evidencias de un
efecto marginal adicional del parque nacional Sierra Nevada de Santa Marta sobre
el que tienen los resguardos indı́genas. Esto cobra sentido cuando se considera que
gran parte de los resguardos indı́genas (especialmente el Kogui-Malayo-Arhuaco)
coinciden territorialmente son los declarados como parque nacional natural, y es sitio
de morada de las comunidades indı́genas.

En un trabajo reciente Higuera (2016) analiza la actividad económica aproximada por
la presencia de luces nocturnas en los territorios ocupados por comunidades negras en
la región Pacı́fica. Los resultados muestran que la propiedad colectiva no tiene efectos
locales sobre las actividades económicas o, en otras palabras, que dentro y fuera de los
territorios delimitados (cerca de la frontera que los divide) la presencia poblacional y
la actividad económica es similar. Estos resultados coinciden con lo encontrado para el
territorio ancestral de la Lı́nea Negra, en donde la delimitación de este territorio no ha
marcado una diferencia real en cuanto a la presencia de asentamientos poblacionales.

5.3. Efectos de las discontinuidades espaciales en la infraestructura vial

La infraestructura vial es otro de los fenómenos susceptible de ser afectado por la
delimitación de áreas de protección. Como se mencionó anteriormente, al no contar
con información completa acerca del momento de la construcción de la infraestructura
vial en las áreas de influencia de las zonas de protección, los resultados no capturan
un efecto en el tiempo, sino que se limitan a la discontinuidad generada en el espacio.
El Cuadro 4 presenta los resultados de los estimadores de regresión discontinua.

Cuadro 4
Efecto de la las áreas protegidas sobre la infraestructura vial

Protección sencilla Doble protección Triple protección

(LN) (LN+RI) (LN+PNN) (LN+RI+PNN)

Tratamiento (km/km2) 5,091 4,619 1,862*** 1,809*** -1,598 1,395 -0,699* -0,220
(3,196) (3,177) (0,720) (0,649) (1,382) (1,300) (0,420) (0,402)

Ventana óptima (kms) 11,95 10,88 3,40 3,93 2,69 4,72 6,94 6,69
Media control (km/km2) 3,13 3,12 3,19 3,10 2,86 2,48 2,87 2,89
N 3.272 2.840 1.123 1.291 253 446 1.288 1.248
Controles No Si No Si No Si No Si

Fuente: WDPA, IGAC, DANE, Hijmans et al. (2005), Danielson y Gesch (2011) y FAO. Cálculos de los autores.
Nota: * Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %. Errores estándar en paréntesis. LN:

Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas. La densidad de vı́as corresponde
al año 2005 y se mide en km/km2. Las variables de control incluyen precipitaciones, disponibilidad de nutrientes,
altitud, pendiente y el ı́ndice de rugosidad del terreno. Errores estándar en paréntesis.
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Lo que se observa es que, consistente con los resultados anteriores sobre deforestación
y presencia poblacional, no existen evidencias de diferencias significativas en la
densidad de vı́as dentro y fuera del territorio de Lı́nea Negra19 (Panel (a) Gáfico A3).
Para el caso de los territorios con la doble protección ofrecida por los resguardos
indı́genas y los parques nacionales (Panel (b) y (c) Gráfico A3), solo en el primer
caso resultaron ser significativos. Sin embargo, contrario a lo que se observó con la
deforestación y el poblamiento, el efecto marginal de los resguardos es positivo, en
otras palabras, que estos territorios parecen haber contribuido con el desarrollo de
vı́as en sus territorios. Es importante recordar, que la información considera todo tipo
de vı́as, incluidos los caminos de las áreas rurales, los cuales son esenciales para el
desplazamiento de la población indı́gena al interior de su territorio20. En particular,
los resguardos parecen haber aumentado este tipo de infraestructura en 1,8 km/km2,
con respecto a las áreas que tienen como única protección a la Lı́nea Negra.

6. Conclusiones

Las medidas de protección de las áreas reservadas a las minorı́as étnicas y a los
parques nacionales naturales son susceptibles de cambiar la dinámica ambiental y
sociocultural de los territorios. Las restricciones de acceso a estas zonas ası́ como el
tipo de actividades que pueden llevarse a cabo en cada caso en particular son las
principales razones. En general, se esperarı́a que uno de los principales resultados
sea la protección de la diversidad medioambiental, reflejada en la conservación de
las especies de flora y fauna, que a su vez está directamente relacionada con la
preservación de la cobertura vegetal.

Aunque Colombia tiene una importante proporción del territorio con algún tipo de
protección, la Sierra Nevada de Santa Marta representa un caso único en el paı́s. En
las inmediaciones de su territorio convergen al menos tres tipos de protección, lo cual
la hace de particular interés en el análisis de la relación causal entre la delimitación
del territorio y la vulnerabilidad a fenómenos que atenten contra su sostenibilidad.
Los resultados obtenidos en el presente documento dieron cuenta de una significativa
diferencia a lo largo de cada una de las áreas de protección. Resulta interesante

19Giraldo (2010) describe cómo la intervención de los sitios sagrados y el desarrollo de megaproyectos
dentro de esta zona de protección puede afectar el equilibro natural de las comunidades.

20Se considera el conjunto total de vı́as ya que al separarlos por tipos no se contarı́a con el número
suficiente de pixeles para poder realizar la estimación de los efectos.
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que la Lı́nea Negra, a pesar de tener más de cuatro décadas desde su delimitación
oficial, no ha prevenido que actividades como la deforestación, la presencia de
asentamientos poblacionales y el desarrollo vial tengan lugar en su área de influencia.
Si estos resultados se comparan con lo encontrado en la literatura para los territorios
comunales ocupados por la población afrodescendiente, lo que se concluye es que
territorios comunitarios no tienen el mismo poder disuasivo medioambiental como sı́
lo tienen los parques naturales y los resguardos indı́genas.

En este momento se presentan al menos dos coyunturas que deben ser vistas como
una oportunidad para regular las áreas protegidas en la región. La primera de ellas
tiene que ver directamente con la Lı́nea Negra, en particular con las restricciones al
tipo de actividades que se pueden llevar a cabo y con la obligatoriedad, por parte
de quienes pretenden realizarlas, a consulta previa a las comunidades indı́genas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces al respecto, fallando a favor de
la protección de los derechos de estas comunidades. Más recientemente, en 2014, falló
a favor de la realización de consulta previa a las comunidades indı́genas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, para cualquier proyecto de exploración y explotación de los
recursos naturales al interior de la Lı́nea Negra (Sentencia T-849/14). De este modo es
importante que se llegue a un acuerdo entre las partes que permitan garantizar la
sostenibilidad del territorio protegido sin que esto sea un obstáculo para el desarrollo
de las comunidades que la habitan.

La segunda tiene que ver con el hecho del traslape entre los territorios de resguardos
y el parque nacional natural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación, que
es común en otras regiones del paı́s, está siendo estudiada por las comunidades
indı́genas y las autoridades de los parques nacionales de la región. Existen ya varias
experiencias en las que se han llegado a acuerdos en los que las actividades de
subsistencia de las comunidades indı́genas no riñen con las restricciones que operan al
interior de los parques naturales. Dentro de las alternativas se encuentran actividades
como el turismo ecológico regulado que debe garantizar la conservación integral de
la flora y fauna al interior de estos territorios.

En este sentido, cualquier decisión que se tome con respecto al territorio definido
como “zona teológica de las comunidades indı́genas de la Sierra Nevada de Santa
Marta” debe ser consultada y acordada con todas las partes involucradas, en especial
con quienes la habitan. Lo importante es que cualquier modelo de desarrollo que
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se decida en forma concertada al interior de la Lı́nea Negra debe tener en cuenta
simultáneamente el respeto por las comunidades y sus costumbres y la oportunidad
de un desarrollo que garantice a sus habitantes niveles adecuados de calidad de vida.
De igual forma la oportunidad para propios y visitantes de tener un disfrute equitativo
de los recursos naturales que ofrece la región y, transversal a todo lo demás, la garantı́a
de desarrollar actividades que garanticen las sostenibilidad medioambiental.

22



Referencias
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Anexos

Mapa A1
Diferentes niveles de protección

(a) Protección sencilla (LN) (b) Doble protección (LN + RI)

Nota: LN: Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas.
Fuente: WDPA e IGAC. Cálculos de los autores.

A
1



Mapa 1
Diferentes niveles de protección (continuación)

(c) Doble protección (LN + PNN) (d) Triple protección (LN + RI + PNN)

Nota: LN: Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas.
Fuente: WDPA e IGAC. Cálculos de los autores.
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Gráfico A1
Discontinuidades espaciales en deforestación
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(b) Doble protección (LN + RI)
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Nota: LN: Lı́nea Negra; PNN: Parques Nacionales Naturales; RI: Resguardos indı́genas.
Fuente: WDPA, IGAC, Hansen et al. (2013),Hijmans et al. (2005), Danielson y Gesch (2011) y FAO. Cálculos de los autores.
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Gráfico A2
Discontinuidades espaciales en asentamientos poblacionales
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Gráfico A3
Discontinuidades espaciales en infraestructura vial
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