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Al asistir a esta nueva cita con la democracia cuan-
do se eligen los nuevos mandatarios locales y regio-
nales, se presentan grandes desafíos y una enorme 
oportunidad para asumir un rol activo, responsable 
y solidario para trabajar en un proyecto ciudadano 
que vincule a la sociedad a participar y a construirlo. 
Ejemplos exitosos de desarrollo regional han mostra-
do la búsqueda de condiciones ideales para el bien-
estar humano, mediante la unión de los sectores pú-
blico, privado, académico y social. 

El nuevo proceso de formulación de Plan de Ordena-
miento Territorial se ha constituido en un ejemplo pal-
pable de cómo, gracias a la unión de todos los sectores, 
aportamos  en la construcción de una visión conjunta 
de municipio y de la definición de  unas apuestas de 
desarrollo, abordando  en forma creativa las necesida-
des sociales comunes y dentro de este proceso plasmar 
los sueños para seguir construyendo un municipio más 
sostenible, justo y equitativo. Podemos decir que hoy, 
gracias un ejercicio de varios años, contamos con una 
propuesta y una orientación confiable, gracias a este 
razonamiento prospectivo y participativo.

La formulación del Plan Desarrollo, también se presen-
ta como una gran oportunidad, ya que  este ejercicio 
de la democracia, nos da la posibilidad de hacer una 
revisión profunda para proyectar, un norte compartido, 
acompañado de una  voluntad alentada por el conjun-
to de quienes habitamos y soñamos con un municipio 
mejor. Resulta fundamental generar un proceso, que 
de manera concertada con los diferentes sectores de 
la sociedad, permita obtener aquel  plan  que apunte a 
generar un desarrollo multidimensional para construir 
una sociedad más incluyente y equitativa.

Además del escenario, requerimos de actores que pen-
semos en voz alta, a partir de la diferencia, y hablemos 

de los grandes retos para Buga y la región. Retos como 
el de hacer posible la construcción de una nueva so-
ciedad sustentada en la educación y el conocimiento; 
auspiciadores de la recuperación de los consensos mí-
nimos que faciliten la esquiva reconciliación nacional; 
con una clase empresarial fundada en valores renova-
dos y prácticas empresariales responsables; gobiernos 
dispuestos a impulsar un modelo de desarrollo integral 
en su territorio y a  generar un  entorno adecuado que 
permita la perdurabilidad de las empresas; y ciudada-
nos más cívicos, éticos y tolerantes, que respetemos la 
diferencia, que seamos  ejemplo de ciudadanía.  Solo 
bajo este escenario será posible  una región más prós-
pera y más justa.

Miremos con más optimismo nuestro presente y futu-
ro, más allá de la firma de la paz avancemos juntos en 
el camino de la reconciliación y la inclusión, enten-
diendo que el cambio parte de una actitud individual 
y que para resolver el conflicto debemos también ser 
parte de la solución.

La presente edición de la revista gestión pretende re-
coger el camino recorrido en cerca de 8 años en este 
proceso de construcción colectiva en diferentes espa-
cios de participación, principalmente en el Consejo 
Territorial de Planeación. Con este capital ganado, 
presentamos de manera resumida la visión e ideas es-
tructurantes, partiendo de la premisa de que sin re-
conciliación la vida querida de los Vallecaucanos no 
tiene futuro.
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En medio de las arremetidas guerrilleras y pa-
ramilitares que azotaron al Magdalena Medio, un 
hombre noble, paisano del Valle del Cauca, anun-
ció en palabras sencillas lo que la reconciliación 
significa para Colombia: la Vida Querida. Al inten-
tar curar las más profundas heridas provocadas 
por los actores armados, el Padre Francisco de 
Roux, definió en una frase el mensaje que es me-
nester transmitirle a los empresarios, los gremios, 
las organizaciones sociales y las universidades en 
contextos electorales como el actual: “los colom-
bianos no tenemos que matarnos para hacer las 
transformaciones económicas, culturales y políticas 
que se requieren para que podamos vivir en paz”.1 

 

Justamente, cesar el ruido de las armas es el pri-
mer paso para la Reconciliación, más no el único. 
Todos esperamos que de la mesa en la Habana y de 
las otras negociaciones que se adelanten, bien sea 
con el ELN o con el EPL, se produzca rápidamente 
la decisión de pasar de la confrontación armada a la 
confrontación de las ideas. Allí se debe demostrar 
que lo único que la guerra hizo fue profundizar las 
desigualdades y, por fin, asumir una realidad de gol-
pe: en los procesos de negociación se debe recono-
cer que la sociedad civil no necesita de acompañan-
tes armados para tramitar sus reclamos, exigir sus 
derechos y formular propuestas de política pública.

Un ejemplo de esto lo pueden encontrar en la zona 
alta del municipio de Buga. Personas esperanzadas 
en que la paz se produzca, someten en sus discusio-
nes los otros temas que aún están pendientes, como 
por ejemplo: la delimitación de la frontera agríco-
la, el reconocimiento de la dignidad de los campe-
sinos, la rehabilitación de las vías veredales, el ac-
ceso a tierra, el acueducto veredal y, por qué no, la 
educación pertinente. Estos campesinos, cansados 
de las presiones armadas decidieron, como muchos, 
asumir las riendas de su destino y planear su futuro. 
Lo que, en palabras del padre de Roux, no es otra 
cosa que asumir el diseño de la Vida Querida.

Los campesinos, algunos desplazados y otros colo-
nos reconocen que el camino para la paz no es otro 
que tramitar sus conflictos por vías pacíficas. Por 
esta razón, de la mano de las instituciones como la 
Cámara de Comercio, el Instituto Mayor Campesino, 
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Consejo 
Territorial de Planeación, la Comisión de Concilia-
ción Regional de la Diócesis de Buga –CCR- y la Alcal-
día del Municipio, se dieron a la tarea de desarrollar 
la idea de un nodo de desarrollo rural.

La noción de Nodo hace referencia a las redes que 
se construyen para intercambiar recursos y en este 

1Ver:  http://prezi.com/ym64nu9-tvr2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA:
la vida querida de los Vallecaucanos
LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA:
la vida querida de los Vallecaucanos
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caso su propósito es el desarrollo local a escala hu-
mana e integral. En Buga se inició hace dos años 
un proceso piloto y dinamizador en el corregimiento 
de Monterrey. La experiencia les permitió a los po-
bladores participar en la definición de los conflictos 
que los aquejan, pero también, fue el espacio don-
de empezaron tejer lazos de confianza no solo al 
interior de la comunidad, sino entre la comunidad 
y las instituciones del Estado. Allí el Estado además 
de hacer presencia con sus fuerzas armadas, dio un 
paso adicional para cimentar las relaciones de la co-
munidad con la Alcaldía, como también con otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

El reto para todos era romper el estigma de que 
todas las intervenciones que se hacían en ese te-
rritorio eran para buscar votos o para malgastar el 
presupuesto público. Los campesinos de Monterrey, 
El Placer, La Habana, entre otros centros poblados, 
esperan que los nuevos mandatarios departamenta-
les y municipales tengan la valentía de someter un 
trozo de su liderazgo en el manejo de los recursos 
públicos al diálogo con las propuestas ciudadanas.

Los proyectos que ya fueron diseñados por los pobla-
dores están listos para ser priorizados como políticas 
concretas y pertinentes, lo único que hace falta es 
la decisión de las administraciones para financiarlos 
y llevarlos adelante. Esto, en perspectiva de la cons-
trucción de la vida querida, es la primera piedra del 
edificio de la reconciliación, es decir: la confianza.

Como prueba de eso, en el marco del proceso de 
nodos de desarrollo rural, algunos de los campesi-
nos participaron en un taller para elaborar los mí-
nimos para la reconciliación y la paz del municipio 
de Buga, liderado por la CCR e hicieron referencia 
a lo que entendían como experiencias de paz. Las 
denominaron así porque estas acciones les transmi-
tieron confianza a ellos y a sus comunidades. Para 
los participantes de ese taller fueron experiencias 
de paz: el mejoramiento de la vía -tres esquinas, 
Alaska, el diamante-; las brigadas médicas; la con-
formación de la Fundación Agropecuaria de Alaska, 
entre otros. Estas experiencias nos confirman lo que 
para muchos es una intuición: la verdadera paz solo 
es posible cuando se garanticen los mínimos básicos 
para la supervivencia.

Los retos son inmensos y los desafíos presupuestales 
aún mayores. Sin embargo, a la hora de elaborar 
políticas públicas que contribuyan a la reconcilia-
ción, los campesinos de la zona alta del Municipio 
de Buga tienen algunas propuestas, once en total. 
Sin embargo, ellos mismos seleccionaron las más ur-
gentes y lo son porque desembocarían en procesos 
incluyentes de reconciliación: 

 
El fortalecimiento de organizaciones so-
ciales y productivas, que puede ser en-
tendida como un mecanismo de asisten-
cia técnica rural. 

 
Planeación, gestión y seguimiento a las 
dinámicas del territorio, con reuniones 
periódicas de los pobladores. 

 
La construcción y promoción de proyec-
tos de vida individuales y comunitarios. 
He ahí una ruta para saber por dónde 
iniciar. 

 
Para las organizaciones de la Sociedad Civil, como 
la Cámara de Comercio de Buga y para el Instituto 

1.

2.

3.
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Mayor Campesino la experiencia les permite promo-
ver el diálogo entre los campesinos, los comerciali-
zadores y los grandes productores presentes en el 
municipio. La pregunta de fondo para ellos es ¿cuál 
es el desarrollo que queremos?, un ¿desarrollo eco-
nómico, basado en dinámicas extractivistas? O un 
desarrollo humano integral que se haga responsable 
de la vida no solo de los productores,  si no de los 
comercializadores y también del medio ambiente.

Para la Comisión de Conciliación Regional, presidi-
da por Monseñor  José Roberto Ospina, Obispo de 
Buga, su presencia en este proceso representa la 
posibilidad de demostrar que, a la luz de la doctri-
na social de la Iglesia Católica, el desarrollo huma-
no y comprometido con los seres humanos es el otro 
nombre de la paz (SS. Pablo VI, 1967). 

La Universidad del Valle y, recientemente, la Uni-
versidad Minuto de Dios que hacen presencia a nivel 
regional tienen la oportunidad de investigar sobre 
las formas de desarrollo rural, los mecanismos de 
solución de conflictos y los instrumentos para facili-
tar el diálogo sobre la reconciliación.

Por último, quedan pendientes cuatro desafíos para 
la institucionalidad pública local en materia de re-
conciliación: 

Apropiar los procesos de diálogo de muchos 
actores, como el que se produjo en el mar-
co del nodo de desarrollo rural en Buga y 
gestionar recursos para implementar las ac-
ciones priorizadas por las comunidades. Ese 
el primer elemento de política pública que 
pueden adelantar los mandatarios locales. 
Como se dijo es la base para la reconcilia-
ción: “la confianza de que nos escuchan” 
dirían algunos campesinos.

Propiciar procesos de formulación de planes 
de vida comunitarios en las zonas rurales 
alta, media y baja del municipio de Buga, 
pero también en sus municipios vecinos. 
Los planes de vida nos permite resolver la 
pregunta por el desarrollo que queremos –
la vida querida- y en materia de conviven-
cia desactivaría los conflictos sociales que 
surjan por vías pacíficas.

2.

1.

17
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En lo que tiene que ver con los derechos 
de las víctimas los mandatarios deben asu-
mir la tarea de reconocer que la verdad, 
la justicia y la reparación no vendrán, so-
lamente, de escenarios judiciales. Existen 
memorias históricas por construir y repara-
ciones que no solo tienen que ver con la 
compensación por los daños sucedidos a 
través de la indemnización. La reparación 
también tiene que ver con Satisfacción 
que significa preguntar a las víctimas sobre 
cómo se sienten dignificadas. Restitución, 
de bienes pero también de derechos, como 
por ejemplo el de la libre opinión. Rehabili-
tación, entendiendo que la política pública 
de salud debe atender con sentido huma-
no. Por último, la dimensión que ayudará 
a prevenir conflictos y por tanto tiene que 
ver con la reconciliación: las garantías de 
no repetición.

¿Qué haremos con los excombatientes?, 
tanto de los paramilitares como de las gue-
rrillas. Ellos regresarán a sus comunidades y 
ese es el reto que tenemos, ¿cómo haremos 
para que en definitiva entreguen las armas 
y “saquen la venganza” de sus vidas?. 

Estos desafíos representan efectos fiscales concre-
tos y supone responder a la pregunta ¿cuánto esta-
mos dispuestos a pagar para evitar que la guerra se 
prolongue?, ¿con qué recursos vamos a sanar las he-
ridas?, como sociedad ¿cuánta verdad estamos dis-
puestos y dispuestas a reconocer?, ¿cómo la vamos 
a tramitar? Esos son asuntos de que nos hará pensar 
en la vida querida de los y las vallecaucanas a través 
de las políticas públicas regionales.

          

            JORGE Mario  Medellín
Politólogo

Comisión de Conciliación Nacional

3.

4.
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El Consejo Territorial de Planeación – CTP de Gua-
dalajara de Buga, como instancia consultiva del nivel 
local, es el más importante “espacio de concertación 
entre el Estado y la Sociedad Civil en la formulación, 
seguimiento,  evaluación y modificaciones del Plan 
de Desarrollo Municipal y del Plan de Ordenamiento 
Territorial”.

Se constituye en una instancia fundamental en el pro-
ceso de planeación de la entidad territorial, con miras 
a la consolidación de verdaderos procesos de planea-
ción participativos y de desarrollo en las dimensiones 
social, económica, natural, político institucional y des-
de luego desde el punto de vista físico del territorio. 

Lo anterior, en el marco de un amplio acervo jurídico 
que sustenta el quehacer del CTP: Constitución Política 
de Colombia,  Ley 152 de 1994, Ley 388 de 1997, De-
creto 028 de 2008, normas reglamentarias y sentencias 
de la Corte Constitucional.

Las funciones del CTP están relacionadas con la revisión 
del proyecto del Plan de Desarrollo - PD que será pre-
sentado por la administración entrante y la coordinación 
de  una amplia discusión sobre la pertinencia de los pro-
gramas, proyectos, metas y presupuesto, movilizando a 
la ciudadanía para este propósito y emitiendo concepto 
del proyecto del plan. Así mismo, presenta un concepto 
semestral del cumplimiento de las metas del Plan de de-
sarrollo y recomienda ajustes en caso de incumplimiento 
de los compromisos adoptados por la administración.

De otro lado, debe revisar y conceptuar sobre los ajus-
tes al Plan de Ordenamiento Territorial - POT del mu-
nicipio y su correspondiente  seguimiento.   El CTP en 
el caso de Guadalajara de Buga, está conformado por 
delegados o representantes de organizaciones y de los 
sectores económico, social, educativo, empresarial, 
ecológico, entre otros, como parte de un ejercicio de-
mocrático y plural al que deberá dársele continuidad 
para el próximo periodo constitucional en términos de 
la representatividad.

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: 
espacio de concertacion y participación

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: 
espacio de concertacion y participación
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RETOS 
PROPUESTOS

POR EL CONSEJO TERRITORIAL 
DE PLANEACIÒN

Mauricio Libreros Sanna, 
Presidente CTP

  

El CTP ha logrado definir los principales retos que 
tiene el próximo Alcalde Municipal para garantizar 
que este importante espacio de participación y re-
presentación cumpla con el papel asignado por la ley. 
A continuación los más importantes:

Consolidar el Plan de Desarrollo prestando especial 
atención a la cadena de valor. Ello es garantizar la co-
herencia entre Línea base, programas, subprogramas, 
objetivos, indicadores, metas, proyectos y actividades.

Consolidar un Plan de Desarrollo para el Sector Rural 
que reconozca las potencialidades, restricciones y ten-
dencias del  campo para su desarrollo y sostenibilidad.

Generar espacios de intercambio y dialogo entre el 
CTP, los candidatos y sus equipos de trabajo.

Posicionar la página web del CTP como herramienta de 
participación y control social.

Promover y garantizar la articulación entre secretarías.

Fortalecer el Accionar de la Secretaría de Planeación 
Municipal a partir del desarrollo de un sistema de in-
formación que permita afianzar el seguimiento y eva-
luación del PD para la toma de decisiones, que tenga 
por columna vertebral indicadores adecuados.

El Consejo Territorial de Planeación (CTP), es una ins-
tancia fundamental en el proceso de planeación de la 
entidad territorial.

La formulación del Plan de desarrollo 
de la respectiva entidad territorial.

El seguimiento y la evaluación de las 
metas de continuidad, cobertura y 
calidad consideradas en el plan de 
desarrollo.

Revisar el proyecto del Plan de desarrollo que será 
presentado por la Administración según lo señalado 
en la Ley 152 de 1994, coordinar una amplia discu-
sión movilizando a la ciudadanía para este propósito 
y emitir concepto del proyecto del Plan.

Presentar un concepto semestral del cumplimiento 
de las metas del Plan de desarrollo financiadas con 
recursos del Sistema General de Participaciones y re-
comendar ajustes en caso de incumplimiento de los 
compromisos adoptados por la Administración.

Crear y operativizar el Sistema Municipal de Planea-
ción y presupuesto participativo.

Considerar los planes de vida de las comunidades como 
pilares en la construcción del PD.

Afianzar la asignación de recursos para el funciona-
miento del CTP.

Contextualización:
¿Qué es el Consejo Territorial de 

Planeación CTP?

Revisar el proyecto del Plan de desarrollo que será 
presentado por la Administración según lo señalado 

¿Qué es el Consejo Territorial de 
Planeación CTP?

Funciones legales del CTP
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Avances Alcanzados 

La planificación de largo plazo del territorio, signi-
fica reconocer anticipadamente las potencialidades 
identificadas mediante el análisis de la información 
resultante del diagnóstico estratégico,  además de la 
identificación de apuestas de futuro de manera con-
sensuada entre las instituciones y actores de represen-
tación social, sectorial, gremial y capacidad de deci-
sión, recogiendo los resultados de las mesas de trabajo 
implementadas con la participación de diferentes gru-
pos comunitarios y sociales urbanos y rurales.

Este ejercicio busca dinamizar transformaciones en el 
territorio teniendo en cuenta el contexto espacial (in-
terno y externo) en que se espera inducir los cambios 
deseados, para alcanzar la visión de desarrollo a largo 
plazo definida conjuntamente.

Definir la visión de desarrollo compartida implicó rea-
lizar un ejercicio constante de consulta, análisis va-
loración cuantitativa y cualitativa,  participativo de 

identificación de las trayectorias pasadas, presentes y 
posibles rumbos del desarrollo, combinando las pers-
pectivas económicas, sociales, políticas, instituciona-
les y teniendo en cuenta las condiciones del medio na-
tural y construido, con el fin de establecer los factores 
de cambio y de concebir y construir los escenarios que 
permitirán pasar de la situación presente al futuro de-
seado, a través de estrategias que comprometan a los 
principales actores y organizaciones para que sean ges-
tores de su futuro.

En el Consejo Territorial de Planeación se cons-
truyó la siguiente visión de futuro:

Buga en el 2027 será reconocida como 
espacio de vida y de convivencia, atrac-
tiva, educadora, competitiva y de opor-
tunidades, luego de haber alcanzado los 
mejores índices de calidad vida del Va-
lle del Cauca gracias a los avances en la 
reducción de la pobreza, la implemen-
tación de un modelo de desarrollo am-
bientalmente sostenible e incluyente, 
la consolidación de un entorno favora-
ble para el desarrollo empresarial que 
agregue valor y una institucionalidad 
fuerte que trabaje por el bien general 
y garantice la eficacia y eficiencia de las 
políticas públicas.

LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR 
UNA VISIÓN CONJUNTA
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Este objetivo busca crear las condiciones para in-
centivar el asentamiento de inversiones que contribu-
yan a elevar el valor agregado local, generar empleo 
y fortalecer el tejido empresarial en actividades de 
logística, industria y turismo.

El asentamiento de empresas en una región obede-
ce a aspectos técnicos, económicos y financieros. No 
obstante se deben generar unas condiciones básicas 
mínimas desde el punto de vista del ordenamiento del 
territorio, los beneficios tributarios, el entorno social, 
el entramado institucional, la disponibilidad de in-
formación, la preparación del talento humano, entre 
otros múltiples factores.

A nivel local, y en materia de ordenamiento del terri-
torio, se deben garantizar condiciones de localización, 
infraestructura, servicios públicos, conectividad, mo-
vilidad, salubridad y un entorno amable y seguro, sin 
mencionar otras condiciones de carácter institucional 
y social.

Para esto, se propone ampliar el área de expansión 
urbana al occidente para usos mixtos – industriales 
para la conformación de la zona de actuación logística 
en los términos del Documento Conpes 3547 de 2008 
que permita integrar la operación de consolidación, 
los servicios de gestión empresarial de soporte al co-
mercio exterior y la habilitación de centros de distri-
bución regional. Adicionalmente se prevén las áreas 

para el desarrollo de parque industrial, tecnológico y 
de servicios al transporte y al transportador, que con-
tribuirá además a reubicar usos que actualmente se 
encuentran en sectores consolidados y áreas pericen-
trales ocasionando congestión vehicular, deterioro de 
la malla vial, ocupación indebida del espacio público y 
otros impactos urbanísticos negativos.

Esta zona contempla además la posibilidad de de-
sarrollar infraestructura y servicios turísticos in-
cluyendo el Parque Temático Religioso y zonas de 
hotelería, gastronomía en torno de la Casa de la Ha-
cienda San Juanito.

La atracción de inversiones abarca además el sector 
turístico, mediante la creación de nuevos productos 
que sean complementarios al religioso, el cual requie-
re fortalecerse y consolidarse. Las nuevas actividades y 
servicios turísticos abarcan lo cultural, deportes, con-
gresos, convenciones e incentivos, ecoturismo y agro-
turismo. Este conjunto de actividades conlleva deci-
siones en materia de usos del suelo, adecuación física, 
mejoramiento de la infraestructura y desarrollo del 
equipamiento a nivel estratégico y escala municipal.

La cultura y en particular las actividades recreativas 
tienen un alto potencial para contribuir al desarrollo 
turístico. Esta potencialidad comprende el desarrollo 
de una estrategia institucional de apoyo a las indus-
trias culturales y la definición de las acciones urbanís-

IDEAS ESTRUCTURANTES 
PARA EL FUTURO DESEADO
Existen  propósitos superiores por ejes o dimensiones de desarrollo  que se buscan alcanzar en el largo plazo y 
unas ideas estructurantes que se constituyen en referentes para la consolidación de la visión: 

Conformar un entorno atractivo 
para la inversión productiva generadora de 

empleo y desarrollo empresarial.





ticas y territoriales necesarias para su implementa-
ción y desarrollo.

En el marco del turismo cultural, es estratégica la im-
plementación del Plan Especial de Manejo y Protec-
ción del Sector Histórico adoptado mediante Resolu-
ción 0304 de 2010 por parte del Ministerio de Cultura. 
Este contempla la semipeatonalización de calles con-
formando una serie de recorridos, jerarquizando ejes 
y conectando hitos de primer orden.

Acorde con el PEMP, se proyecta la conformación de 
un Nodo Cultural en el entorno del Teatro Municipal 
“Ernesto Salcedo Ospina” fomentando usos, activida-
des y servicios culturales. Para promover el turismo 
de eventos y convenciones se requiere el desarrollo 
de un Centro Empresarial de Eventos y Convenciones 
apoyando la iniciativa privada y propiciando la gene-
ración de impactos urbanísticos positivos en cuanto a 
la movilidad, el espacio público y los usos del suelo.

El reordenamiento de la Ronda Urbana del Rio Gua-
dalajara permitirá articular el centro histórico y sus 
usos culturales y turísticos mencionados anteriormen-
te con las áreas paisajísticas del piedemonte oriental 
creando circuitos recreativos, deportivos y turísticos.

Asociado al turismo para el aprovechamiento sosteni-
ble de ecosistemas estratégicos se deberá estructu-
rar un circuito ecoturístico que vincule la Laguna de 

Sonso, El Parque Regional Natural El Vínculo y la zona 
montañosa oriental.

El fortalecimiento del entramado empresarial en las 
actividades de logística, industria y turismo, implica 
garantizar la infraestructura básica de soporte tanto 
para habilitar las nuevas áreas de expansión como para 
garantizar la provisión del servicio de agua potable y 
saneamiento básico en el largo plazo. Esto conlleva, 
por una parte, la ejecución de las obras previstas en el 
plan maestro de acueducto y alcantarillado, la cons-
trucción de la planta de tratamiento de aguas residua-
les y el sistema conexo de emisores finales sanitarios 
y, por otra, la estructuración del proyecto de embalse 
de agua en el sector oriental aprovechando la dispo-
nibilidad de recursos hídrico en esta zona que sirva de 
reserva estratégica para el consumo humano de Buga.

La seguridad, la justicia, la educación y la atención 
de emergencias son esenciales para potencializar el 
desarrollo local y por ende es prioritario construir, 
mejorar y adecuar el equipamiento de soporte de es-
tos servicios, que son considerados estratégicos por 
la cobertura municipal y regional. Proyectos como la 
construcción del edificio del nuevo Tribunal Superior 
de Buga, el Campus Universitario de la Universidad del 
Valle, el Comando de la Policía Valle, entre otros, son 
fundamentales.
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Consolidar un hábitat urbano sostenible 
que contribuya a elevar la calidad de vida de la población.

Tiene como propósito conformar un entorno urbano 
funcionalmente óptimo, equilibrado y compacto con 
un centro histórico conservado y dinámico, un área de 
piedemonte oriental ambientalmente protegida, movi-
lidad eficiente, una red de equipamientos localizados 
de manera equilibrada en el territorio y una amplia 
oferta de espacio público.

Para esto, se incorporan en el modelo de ordenamiento 
urbano criterios para la planificación y desarrollo inte-
gral de polígonos urbanísticos para vivienda y sus usos 
complementarios en las zonas de desarrollo urbano y 
de expansión urbana especialmente al sur. Estas ac-
tuaciones urbanas requieren aplicar instrumentos tales 
como los Proyectos Urbanísticos Generales en zonas 
urbanas (Decreto 1469 de 2010), y los Planes Parciales 
en zonas de expansión urbana (decreto 2181 de 20062 
modificado parcialmente por él.

Para el mejoramiento de la funcionalidad urbana, la 
reubicación de usos que generan deterioro urbanístico 
en zonas centrales, la conservación del patrimonio his-
tórico y construido, la reorganización de la movilidad 
urbana, se requiere aplicar operaciones urbanas espe-
ciales relacionadas con procesos de renovación urbana 
en el sector de la Galería Central y en el sector de la 
Satélite.

La optimización del entorno urbano para consolidar un 
hábitat de calidad exige el desarrollo del equipamiento 

social y comunal de escala barrial (centros de salud, 
casetas comunales y centros deportivos), el mejora-
miento y adecuación de parques zonales y de barrio 
y la aplicación de procesos de mejoramiento integral 
de sectores con desarrollo incompleto encaminado a 
mejorar las condiciones de vida de la población pobre 
y de extrema pobreza, mediante el mejoramiento de 
su entorno habitacional.

Por otra parte, se deben reubicar los asentamientos 
localizados en zonas de amenazas o riesgos o aquellas 
que presenten condiciones insalubres para la vivienda, 
incluyendo La Palomera, El Porvenir y Puerto Bertín 
en cumplimiento de sentencia judicial, además de las 
ubicadas en el sector de El Carmelo y de otros asen-
tamientos localizados en zonas de amenazas o riesgos 
no mitigables.

El sistema de espacio público conformado por las áreas 
de encuentro parques urbanos, zonas de cesión gra-
tuita, zonas verdes y áreas públicas de uso recreativo 
y deportivo, áreas forestales protectoras y áreas de 
mantenimiento de canales y acequias, requiere am-
pliación, mejoramiento y dotación, además de ade-
cuación para garantizar la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida (Ley 361 de 1997).

El sistema de equipamiento educativo, cultural, insti-
tucional y de asistencia social de escala urbana requie-
re desarrollo, mejoramiento y adecuación.

2 “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas 
en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística”.
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La dimensión ambiental en el orde-
namiento territorial permite al muni-
cipio identificar, valorar y aprovechar 
sosteniblemente las potencialidades 
ambientales presentes en el territorio 
a través de acciones de conservación, 
protección, restauración y desarrollo, 
siempre en la perspectiva de lograr 
mejores condiciones de vida para la 
población en el corto, mediano y lar-
go plazo, con intervención local y 
visión regional, de conformidad 
con las competencias que la 
ley les ha asignado a los 
municipios.

El mejoramiento de la 
calidad del medio am-
biente incorpora una 
variable humana que es 
fundamental, en conso-
nancia con la Constitu-
ción de 1992 que consi-
dera el tema ambiental 
un derecho humano, esto 
es, el derecho a un am-
biente sano se concibe no 
como mera naturaleza, en 
tanto alude a los ciudadanos más 
que a la naturaleza biológica.

Lo ambiental como factor de desarrollo, se 
constituye en un aspecto fundamental para orientar 
los procesos de ordenamiento territorial tanto al in-
terior como en relación con el entorno municipal en 
términos de: la localización y delimitación de áreas 
o ecosistemas estratégicos, redefinición de usos y lo-
calización de actividades, manejo conjunto de eco-
sistemas compartidos, entre otros, bajo criterios de 
sostenibilidad, competitividad y equidad.

La adaptación al cambio climático es transversal en 
el ordenamiento territorial. El Consejo Nacional de 
Política Económica y Social - Conpes, aprobó el do-
cumento número 3700, “ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA”, con 
el objetivo general de “facilitar y fomentar la for-
mulación e implementación de las políticas, planes, 
programas, incentivos, proyectos y metodologías en 
materia de cambio climático, logrando la inclusión 
de las variables climáticas como determinantes para 
el diseño y planificación de los proyectos de desa-

rrollo, mediante la configuración de 
un esquema de articulación intersec-
torial. Este esquema deberá permear 
el actual modelo de desarrollo social 
y económico de manera transversal a 
todos los niveles y en todas las insti-
tuciones. Adicionalmente, deberá per-
mear los más altos niveles de toma de 
decisiones en cada uno de los secto-
res y comunidades”. La adaptación al 

cambio climático se constituye en 
una estrategia transversal en el 

ordenamiento territorial.

El otro componente es-
tructurante del territorio 
corresponde a la gestión 
del riesgo de desastres 
de acuerdo con La Ley 
1523 de 2012 es un 
proceso social orien-
tado a la formulación, 
ejecución, seguimiento 
y evaluación de políti-

cas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y ac-
ciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del 
riesgo y para el manejo de desas-

tres, con el propósito explícito de con-
tribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Los planes de ordenación y manejo de las cuencas hi-
drográficas son determinantes de superior jerarquía 
de acuerdo con el Decreto 1729 de 2002, y por el 
Decreto 1640 de 2012, este último de planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos del país.

El ordenamiento territorial desde la dimensión am-
biental conlleva la definición de la estructura ecoló-
gica principal (artículo 4 del Decreto 3600 de 2007), 
la declaratoria de suelos de protección en los térmi-
nos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, la gestión 
ambiental desde el enfoque de las SITUACIONES AM-
BIENTALES definidas por la CVC, el Plan de Ordena-
ción y Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCH 
y los planes estratégicos de las Áreas Hidrográficas o 
Macrocuencas, el mejoramiento del medio ambiente 
urbano, la protección de los recursos agua, suelo y 
bosque y la conservación de la biodiversidad.

Mejorar la 
calidad 
del medio 
ambiente 
urbano 
y rural.
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La ruralidad es una dimensión que se introduce 
en el modelo de ordenamiento del territorio para 
Buga. La conceptualización sobre “lo rural” invo-
lucra variables tales como: (i) El tamaño de la po-
blación (total, en aglomeración, absoluta o relati-
va); (ii) la densidad de población; (iii) la densidad 
de las comunicaciones; y (iv) el peso de la agricul-
tura en términos de empleo o de valor agregado. 
 
APLICAR UN MODELO DE DESARROLLO RURAL EN PERS-
PECTIVA PARA LA SOSTENIBIBILIDAD, implica reconocer 
la multidimensionalidad, diversidad, dinámica y com-
plejidad de las situaciones que le son propias, abarca 
los aspectos técnico productivos, que hacen referen-
cia a la extensión, la asesoría técnica, mejoramiento 
de prácticas productivas; los sociales, tendientes a 
la organización, capacitación, educación y salud; los 

de infraestructura, provisión de servicios de apoyo a 
la producción; los ambientales, conservación de sue-
los, agua y bosques, saneamiento básico y protección 
del paisaje; los culturales, tradiciones, costumbres, 
identidad y sentido de pertenencia. Pero va más allá, 
abarca la protección de la vida, la búsqueda de la li-
bertad, el ejercicio de derechos y la potencialización 
de capacidades.

Toman relevancia los  procesos de planeación par-
ticipativa para la gestión del desarrollo desde lo 
local y visión estratégica en perspectiva de soste-
nibilidad. Para la implementación de un modelo de 
desarrollo rural participativo, con enfoque territo-
rial que responda a los presupuestos conceptuales 
expuestos anteriormente.

Aplicar un modelo de desarrollo rural 
para la sostenibibilidad
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RED DE NODOS DE 
DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL 
PARA LA PAZ 

GUADALAJARA DE BUGA
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La “Red de Nodos de Desarrollo Rural Integral por 
la Paz”, actualmente se configura como una “Apuesta 
Interinstitucional y Comunitaria, por un proceso dina-
mizador para que en forma concertada y planificada se 
realicen acciones e inversiones público-privadas en la 
Zona Rural de Guadalajara de Buga, para fortalecer y 
crear mecanismos que permitan generar un Desarrollo 
Multidimensional en el Territorio a partir de las po-
tencialidades de la población, buscando su sostenibi-
lidad y el mejoramiento de la Calidad de Vida desde 
las dimensiones Social, Económica, Espiritual, Política, 
Ambiental, Cultural y Ética”, su objetivo se centra en 
facilitar la articulación entre las zonas rurales del mu-
nicipio, así como de éstas con la ciudad.

Esta propuesta ha sido construida desde enero del año 
2014 hasta la fecha,  a través de un arduo proceso de 
planificación interinstitucional, aplicación de diversos 
proyectos de diagnóstico y de formación, entre otros, 
de tal modo que paulatinamente se han generado ele-
mentos que permiten definir el norte para el futuro de 
Guadalajara de Buga, así como la necesidad latente 
de aunar esfuerzos tanto públicos, privados como co-
munitarios, en aras de generar un impacto en el corto, 
mediano y largo plazo, de tal modo que partiendo des-
de el fortalecimiento y de la autogestión comunitaria, 

asociativa y productiva se puede dinamizar socioeco-
nómicamente la región. 

Lo anterior, ha avanzado a través del Comité Interins-
titucional “Red de Nodos de Desarrollo Rural Integral 
por la Paz” compuesto por diferentes instituciones de 
Guadalajara de Buga, entre las que están vinculadas 
actualmente son: el Consejo Territorial de Planeación 
del municipio de Buga, la Cámara de Comercio de 
Buga, la Comisión de Conciliación Regional – Diócesis 
de Buga, la Secretaría de Agricultura del municipio de 
Buga, el IMCA (Instituto Mayor Campesino), el Grupo de 
investigación Ambiente y Desarrollo Humano “GAMHA” 
de la Universidad del Valle sede Buga, y durante éste 
año se han vinculado la Corporación Universitaria Minu-
to de Dios, la CVC (Corporación Autónoma del Valle del 
Cauca), y la Caja de Compensación Comfandi.

Desde sus inicios, la propuesta se fundamentó en un 
análisis de árbol de problemas donde se definió como 
problema central: “Deficiente Modelo de Desarrollo In-
tegral y Participativo que limitan el potencial Rural”.  

A raíz de este diagnóstico, el Comité ha trabajado per-
manentemente en la planificación del proceso, la coor-
dinación a nivel interinstitucional, de tal modo que du-
rante estos años ha avanzado en: 

Figura 1. Identificación preliminar de los Nodos de Desarrollo Rural Integral por la Paz
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Determinar la creación de un Nodo Urbano así como 
4 Nodos Rurales los cuales fueron: El Placer, Mon-
terrey, La María y la Habana-Magdalena (Figura 1).

Validar la propuesta en Asamblea del Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Rural (CMDR).

Se inició la aplicación de un Nodo Piloto, median-
te una selección multicriterio (Infraestructura, Pro-
ductivo, Institucionalidad y Tierras y Agua).  A partir 
de esto se seleccionó el Nodo de Monterrey de 3171 
Hectáreas, con 6 Veredas: Miravalle, Miraflores, La 
Unión, Monterrey, Rosario de Fátima, y San José, con 
una población aproximada de 910 habitantes, con al-
rededor de 240 predios y 413 viviendas rurales.

Se iniciaron dos estudios de caracterización: 1. Cen-
so de Registro Único de Asistencia Técnica (RUAT) 
para identificar el potencial productivo y 2. Estudio 
Psicosocial con el fin de identificar factores de Sa-
tisfacción y del Desarrollo Humano de la Población.

Se desarrolló un Seminario-Taller denominado “Es-
trategias de  diagnóstico e intervención para la 
promoción de la convivencia en el contexto rural”, 
mediante Alianza estratégica con el Grupo de Inves-
tigación Ambiente y Desarrollo Humano “GAMHA” 
de la Universidad del Valle – sede Buga, Fundación 
Universidad del Valle Sede Buga y la Comisión de 
Conciliación Regional Diócesis de Buga.  (Figura 2 y 5

Se inició la Geo-referenciación del Territorio (avan-
zado 82.5% del territorio).

Se realizó un taller de focalización sobre noción de 
Desarrollo con el fin de establecer acuerdos mínimos 
o principios sobre la visión de “Desarrollo Rural”. 

Se realizó un Taller sobre Desarrollo y su relación 
Campo-Ciudad con precandidatos a la Alcaldía Buga 
2016-2019, a cargo de la Comisión de Conciliación 
Nacional, Comisión de Conciliación Regional y el 
Grupo de Investigación Ambiente y Desarrollo Hu-
mano “GAMHA” de Univalle Buga. 

Figura 2. Evidencias Seminario-Taller y acercamiento a la comunidad de la Zona Rural
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Estos procesos se desarrollarán a través de cuatro ejes:

Para lograr esta visión, se sustentan en 10 principios 
que se aplicarán desde la vida cotidiana comunitaria 
mediante procesos productivos responsables con el 
medio ambiente, pertinentes para la región, sustenta-
do en la Economía Social y Solidaria que se dinamizan 
a través de un comercio justo entre campo y ciudad, 
esquemas de financiación que potencien las prácticas 
de ahorro colectivo y autogestión de recursos,  y de 
manera transversal con procesos sociales que permitan 

Se Socializó la propuesta de la Red de Nodos de De-
sarrollo Rural Integral para la Paz a once precandi-
datos a la Alcaldía de Buga 2016-2019.  

Se determinó la operación del proyecto a través de 
la Cámara de Comercio de Buga y se designó un nue-
vo Gerente de Proyecto.

Se realizó un taller para la formulación del Marco 
General de un Programa sobre el Desarrollo Rural  
en Guadalajara de Buga – 2016-2025. A partir de 
éste taller, se logró Conceptualizar la propuesta de 
la “Red de Nodos”, establecer puntos de acuerdo a 
nivel interinstitucional, identificar 31 iniciativas de 
proyectos para la zona rural, las cuales se unificaron 
a través de una propuesta de un Proyecto Integrador 
para el Desarrollo Multidimensional de la Zona Rural.

 
Hoy en día el Comité ha establecido como Visión:

 

Figura 3.  Socialización de la propuesta con Precandidatos a la Alcaldía de Buga 2016-2016

“El Desarrollo Rural para Guadalajara de 
Buga, en el 2025 será apalancado por las Co-
munidades de la Zona Rural, las cuales desde 
su autonomía generarán procesos que apor-
taran sinérgicamente a un Desarrollo Multi-
dimensional del Ser Humano desde procesos 
que aportan a lo Social, Espiritual, Ético, Eco-
nómico, Político, Cultural y Ambiental, acom-
pañados y apoyados por Instituciones del Sec-
tor Privado y Público del municipio”.
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la Sana Convivencia Social y Comunitaria, Seguridad 
Alimentaria, la vinculación de la Familia, de la comu-
nidad y las organizaciones y asociaciones de la región.

Durante el mes de Septiembre y Octubre de 2015, el 
Comité a partir de la identificación de 10 Iniciativas 
de Proyectos Estableció las Siguientes Apuestas 
para el Desarrollo Rural, que se configuran en ejes 
transversales a ser abordados a futuro:

 
Apuesta en Formación:

“ESCUELA DE CONVIVENCIA”, que in-
cluye como fases proyectos relacionados con 1. La 
Asociatividad y Liderazgo Comunitario, 2. La Identi-

dad Territorial y, 3. Proyectos de Vidas Rurales para 
los Jóvenes de la Región.

 
Apuesta en lo Socioproductivo: 

“RED SOCIOECONÓMICA SOLIDA-
RIA RURAL, que considera como fases 1. la 
identificación de los procesos socioeconómicos y 
redes existentes en la región, 2. la potenciación de 
éstos, y 3. la dinamización de las relaciones cam-
po-ciudad a través de los Nodos Rurales-Urbano.  A 
nivel Transversal se considera la importancia de un 
“Observatorio para el Desarrollo Rural”.

 
Apuesta en lo Territorial:

“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL”, 
el cual considera como fases 1. El fortalecimiento 
de la participación ciudadana, 2. El diseño de estra-
tegias para fortalecer Servicios Sociales, Desarrollo 
Ambiental, Infraestructura para el Campo y Gestión 
de Riesgos y 3. Diseño y aplicación de una Política 
Pública para el campo.

Como se evidencia la Red de Nodos de Desarrollo Rural 
Integral, es una propuesta que requiere de la partici-
pación y compromiso tanto de la Comunidad como de 
múltiples actores institucionales públicos y privados, 
que dinamicen la vida comunitaria a nivel rural y las re-
laciones campo-ciudad desde un enfoque multidimen-
sional, su configuración e implementación lo convierte 
en un referente como “Modelo de Desarrollo Integral 
Rural para Colombia”.

Luis Eduardo Malagón Vélez, 
Ing./C.P.Gerente del Proyecto

Figura 5. Evidencias de procesos de formación Seminario-Taller y encuentro de experiencias asociativas rurales.

Figura 4.  Ejes Principales para el Desarrollo Rural 
en Guadalajara de Buga (Está en letra diferente y de 

diferente forma a los otros títulos.

3.

1.

2.
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MODELO EDUCATIVO INCLUYENTE, CON CALIDAD Y PERTINENCIA ARTICULADO EN TODOS LOS NIVELES

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTE, DE CALIDAD CON SERVICIOS DE MAYOR COMPLEJIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD REGIONAL VIAL Y FÉRREA

Desarrollo del Corredor Ecoturístco 
Laguna de Sonso - Parque El Vinculo

Gestión integral del medio ambiente 
urbano

Agua Potable / Saneamiento Básico / 
Interconex ión Eléctrica / TIC´s

Equipamientos estructurante en 
seguridad, justicia, educación y  cultura

Mov ilidad Sostenible, infraestructura v ial, 
Tránsito y  Transporte

Fomento del turismo rural

Reordenamiento de la Ronda Urbana del 
Rio Guadalajara

Gestión integral de residuos sólidos.

Conformación Nodo Cultural Teatro 
Municipal "Ernesto Salcedo Ospina"

Protección y  conserv ación del recurso 
hídrico.

Construcción, mejoramiento y  
adecuación del sistema espacio público.

Reglamentación centros poblados 

Protección de los recursos naturales y  la 
biodiv ersidad (agua, suelo, bosque).

Reubicación de asentamientos 
localizados en zonas de amenazas o 
insalubres

Construcción y  mejoramiento de v iv ienda 
rural, equipamiento y  espacio público

Promoción del Centro Empresarial de 
Ev entos y  Conv enciones

Construcción del Parque Temático 
Religioso

Recuperación y  conserv ación del Rio 
Guadalajara

Equipamientos urbanos administativ os, 
sociales, salud, deportiv os y  culturales

Proy ectos productiv os para la seguridad 
alimentaria

Semipeatonalización y  soterramiento de 
redes del centro histórico (PEMP)

Ejecución de Planes de Ordenación y  
Manejo de la Cuencas Hidrográficas

Optimización de entornos residenciales y  
de barrios

Proy ectos Productiv os con enfoque 
empresarial - Cadenas productiv as

1. CONFORMAR UN ENTORNO 
ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA GENERADORA DE 

EMPLEO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL.

2. MEJORAR LA CALIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE Y GESTIONAR 

EL RIESGO DE DESASTRES

3. CONSOLIDAR UN HABITAT 
URBANO SOSTENIBLE QUE 

CONTRIBUYA A ELEVAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN.

4. APLICAR UN MODELO DE 
DESARROLLO RURAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD.

Red ciudadelas educativ as / Adecuación 
sedes educativ as NTC 4595

Aplicación del Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo.

Desarrollo del puerto seco, parque 
industrial, tecnologico y  de serv icios

Adaptación al cambio climático.

Planificación y  desarrollo integral de 
poligonos urbanísticos

Mejoramiento de v ías rurales / 
Infraestructura y  equipamiento para la 
producción

Operaciones de Renov ación Urbana 
Satelite y  Galeria Central

Actualizar la div isión politico  - 
administrativ a de la zona rural
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VISIÓN DE FUTURO

Buga centro articulador de las 
rutas turísticas del Valle de 

Cauca.

Buga centro de gestion 
empresarial de soporte al 

comercio exterior.

 Buga ciudad universitaria y 
territorio del conocimiento.

Buga centro de innovación 
agroecológicas y agroindustrial.

Crear las condiciones para incentivar el 
asentamiento de inversiones que 
contribuyan a elevar el valor agregado 
local, generar empleo y  fortaelecer el 
tejido empresarial en activ idades de 
logística, industria y  turismo.

Garantizar la sostenibilidad del territorio 
logrando un equilibrio entre la oferta de 
bienes y  serv icios ambientales y  las 
activ idades desarrolladas por las 
comunidades urbanas y  rurales

Conformar un entorno urbano 
funcionalmente óptimo, equilibrado y  
compacto con un centro histórico 
conservado y dinámico, un área de 
piedemonte oriental ambientalmente 
protegida, movilidad eficiente y  amplia 
oferta de espacio público.

Mejorar la productiv idad de la zona rural 
acorde con las particularidades de la 
zona plana, media y  alta para garantizar 
la seguridad alimentaria y  la generación 
de cadenas de valor 

Construcción PTAR / Sistema de 
Colectores y  Emisores Sanitarios

Manejo sostenible de áreas de 
conserv ación y  protección del municipio.

Red de Nodos de Desarrollo Rural y  
Centro de Atención Integral Campesino

Estructuración del proy ecto de embalse 
de agua sector oriental
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO  DE REVISIÓN Y AJUSTE POT



RETOS Y DESAFÌOS: 
manos a la obra

Recursos Hídrícos: 
Por una gestión integral

La cuenca del Rio Guadalajara es la única fuente hí-
drica superficial para atender los diferentes consumos 
en la zona urbana y rural plana el Municipio, incluyen-
do el aforo al acueducto municipal equivalente al 20% 
del total y las derivaciones para riego a través princi-
palmente de las acequias El Albergue, Chambimbal y 
La Julia, entre otras, que representan el 79% del total 
del caudal aforado, generando un índice de escasez 
superior al 50% que denota una situación crítica y una 
fuerte presión sobre el recurso hídrico de la cuenca. La 
reglamentación expedida por la CVC (Resolución SGA 
415 de 1999) para la asignación de los aforos, conside-
ra un caudal en el rio que solo permanece menos del 
50% del tiempo según la curva de duración de caudales.

Aunado a lo anterior, la cuenca muestra se-
ñales de deterioro ocasionado por la 
deforestación y la incompatibili-
dad de algunos usos del suelo 
con respecto a la vocación 
del territorio. El 47,78% de 
su área presenta erosión 
moderada (20,04%), se-
vera (25,53%), y muy 
severa (2,21%). Esta 
situación es reflejo 
de la sobreexplota-
ción de los recursos 
naturales, la des-
articulación de las 
estrategias de desa-
rrollo rural con res-
pecto a las políticas 
de manejo sostenible 
en el territorio y la 
debilidad institucional 
para ejercer control sobre 
las actividades que generan 
impactos negativos en el me-
dio ambiente.
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El caudal  muestra deterioro por los 
fenómenos erosivos ya reseñados, 
afectando el equilibrio natural de la 
cuenca.

El alto volumen de agua 
asignada, la falta de otras 
fuentes hídricas alter-
nativas y la desactua-
lización de la reso-
lución que asigna 
los caudales de las 
concesiones para 
uso agrícola, afec-
tan el caudal eco-
lógico del Rio so-
bre todo después 
de la derivación La 
Julia ubicada en el 
sector del puente 
de La Libertad sobre 
la carrera 12 en la zona 
urbana del Municipio.

Para garantizar la soste-
nibilidad de la cuenca se re-
quieren medidas integrales que 
comprende revisar los instrumentos de 
planificación territorial, la reglamentación de los 
usos del suelo acorde con su vocación, el control ad-
ministrativo y policivo a las actividades extractivas, 
el diseño de incentivos a propietarios de predios para 
la conservación de bosques, la utilización de herra-
mientas tecnológicas para el monitoreo de la cober-
tura boscosa, la recuperación de áreas degradadas, 
entre otras.

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hi-
drográfica establece políticas y estrategias a largo 
plazo enfocadas a garantizar la sostenibilidad de la 
cuenca. Sus disposiciones sobre uso y manejo del te-
rritorio son consideradas determinantes de superior 

jerarquía en el ordenamiento 
territorial y se deben incorporar 

en la revisión y ajuste del POT. Por 
lo tanto, las políticas de desarrollo rural 

deben reflejar el modelo de ordenamiento que 
para la cuenca estableció el POMCH.

En el largo plazo se requiere contar con fuentes hídri-
cas alternativas que permitan disminuir la alta presión 
sobre el Rio Guadalajara tanto para suplir demandas de 
los diferentes sectores productivos urbanos y rurales, 
como para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de 
las apuestas de desarrollo local. No se debe descartar 
el proyecto de embalse en la zona alta como reserva 
estratégica de agua en el largo plazo, lo cual requiere 
de complejos estudios de impacto ambiental y social.
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La oferta de espacio público efectivo en la ciudad 
es de 1,6 M2/hab, muy por debajo de los 15 M2/hab, 
establecido en el Decreto Nacional 1504 de 1998, re-
flejando un alto déficit cuantitativo en este compo-
nente resultado de una estructura urbana compacta 
que ha se ha expandido  partir del casco histórico 
sin generar grandes parques urbanos o áreas pública, 
sino algunas zonas verdes de escala barrial. En los de-
sarrollos urbanísticos periféricos se cuenta con zonas 
verdes locales resultado de las cesiones obligatorias 
que no equilibran el alto déficit ni las demandas de la 
población futura.

Para superar este déficit se requieren proyectos de 
espacio público de escala urbana aprovechando la 
disponibilidad de áreas y la riqueza paisajística del 
piedemonte oriental, integrando la parte rural del 
predio La Esneda propiedad del Municipio, la loma 
de la cruz y el derrumbado, generando un circuito 
ecológico y recreativo que además pueda reforestar-
se para disminuir el riesgo de deslizamientos, convir-
tiéndose además en un área productora de oxígeno 

en respuesta a la necesaria adaptación del territorio 
con respecto al cambio climático.

Desde el punto de vista cualitativo, el mayor défi-
cit está representado en las inadecuadas condiciones 
físicas y constructivas de andenes, parques y zonas 
verdes que impiden la accesibilidad y traslado de 
personas con movilidad reducida. En los últimos años 
se ha avanzado en la adecuación de los principales 
parques urbanos incorporando las medidas para dis-
minuir a las barreras físicas además del mejoramien-
to de su ornato y amoblamiento. Aún falta por inter-
venir el Parque Balboa en la Comuna 5, que tiene una 
población superior a los 22 mil habitantes, el  Parque 
lineal Paloblanco y la zona verde de la Urbanización 
San José de las Palmas al occidente, además de las 
canchas y áreas de uso deportivo en La Ventura.

Pero además de los proyectos para adecuar el espa-
cio público de escala barrial, se requiere intervenir la 
ronda urbana del Rio Guadalajara como columna ver-
tebral del sistema de espacio público de la Ciudad, 
recuperando áreas invadidas, generando senderos 

Espacio público 
Más y mejores áreas para el encuentro y la convivencia
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peatonales y ciclorrutas, instalando amoblamiento 
urbano, garantizando la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida. La ejecución del Parque biosalu-
dable El Vergel y del parque lineal de la Calle 1 sur, 
hace parte de este gran proyecto, el cual ha tenido 
un impacto positivo posibilitando actividades recrea-
tivas, deportivas y culturales, acorde con el fomento 
de estilos de vida saludable en la comunidad de todas 
las edades y condiciones sociales.

Otro aspecto que afecta el uso, goce y disfrute del 
espacio público tiene relación con el ineficiente sis-
tema de alumbrado público que no brinda los están-
dares requeridos en cuanto a luminiscencia y co-
bertura. La coyuntura contractual existente con la 
empresa concesionaria del servicio debe abordarse 
como una oportunidad para revisar las condiciones de 
calidad y cobertura buscando el beneficio colectivo.

La debilidad institucional en el manejo del espacio 
público se refleja en la proliferación de ventas am-
bulantes y estacionarias principalmente en el Parque 

Cabal, en el sector de la carrera 13, y en el entorno 
de la galería central, afectando el comercio formal, 
la movilidad peatonal y vehicular y ocasionando en-
tornos que reflejan deterioro y sensación de insegu-
ridad. Se requiere control policivo permanente para 
evitar la ocupación indebida del espacio público y la 
proliferación de ventas que no cumplen con los requi-
sitos legales ni las obligaciones tributarias.

Es prioritario recuperar el Parque Cabal en los as-
pectos físicos, espaciales, paisajísticos, ambientales, 
patrimoniales y sociales acorde con la importancia 
histórica y simbólica que tiene este espacio público, 
teniendo en cuenta lo definido en el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Sector Histórico.
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La ausencia de una planta de tratamiento de aguas 
residuales ocasiona que las aguas servidas contaminen 
la Ciénaga El Conchal y los efluentes como el Rio Cauca 
y el mismo Rio Guadalajara. Además limita el desarro-
llo urbano de las zonas de expansión localizadas al sur 
para vivienda y sus usos complementarios y restringe 
la habilitación de áreas para la zona de actuación lo-
gística con posibilidad de desarrollo en el corto plazo 
acorde con el potencial que tiene Buga y la política 
logística nacional consignada en el Documento Conpes 
3547 de 2008.

El Municipio inició los trámites administrativos y lega-
les para la adquisición del predio que el Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado identificó para locali-
zar la PTAR,  se han agotado tramites tales como la 
elaboración de los avalúos, la presentación ante los 
propietarios de la oferta de compra para una negocia-
ción voluntaria y la posterior declaratoria de utilidad 
pública y de condiciones urgencia para la expropia-
ción por vía administrativa. A pesar de estos avances, 
no se ha logrado la adquisición del lote, retrasando 
las etapas subsiguientes que incluye la elaboración 
de los diseños a nivel de ingeniería de detalle y pos-
teriormente ejecución de las obras. Entidades como 
la CVC han supeditado la entrega de recursos para la 
PTAR del Municipio, a la adquisición del predio.

Paralelamente se realizaron mesas de trabajo con los 
propietarios de los predios de la zona occidental por los 
cuales se tienen trazados los emisores sanitarios que 

debe conducir las aguas servidas a la futura PTAR, ha-
biéndose avanzado en la elaboración de los borradores 
de las minutas de escrituras para constituir las servi-
dumbres en cada propiedad. La empresa Aguas de Buga 
S.A. E.S.P., debe agilizar estos trámites en un marco de 
diálogo, concertación y entendimiento con los propie-
tarios de los predios.

La compra del predio y la constitución de las servidum-
bres, son actividades estrechamente relacionadas y de 
su sincronía, depende la solución integral al manejo de 
las aguas servidas del Municipio conforme quedo con-
signado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Ver-
timientos en lo relacionado con la priorización de las 
obras, la estimación de los costos de la infraestructura 
y el cronograma para su ejecución.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:  
Infraestructura para el desarrollo futuro

Maderas en general
Molduras
Puertas
Triplex

MDF
Pino Chileno

Tejas
Placa Plana
Panel Yeso

La madera es un recurso renovable

No pierda el encanto de la madera, 
siembre madera.

Calle 4a No 20 - 115  - Avenida del Milagroso  Tel:  2271303 - 2274402 - Buga

Venta de:

Fax: 2365876 - ventasdemaderasltda@gmail.com - demaderasltda@hotmail.com
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Los acuerdos municipales que establecen estí-
mulos tributarios a las nuevas empresas industria-
les, comerciales y de servicios que se instalen en el 
Municipio requieren actualizarse teniendo en cuen-
ta el actual contexto económico departamental así 
como las proyecciones de desarrollo local.

Para esta actualización es recomendable tomar 
en consideración las exenciones que los Munici-
pios de la región ofrecen para lograr competir en 
cuanto a requisitos, tasas y vigencia de las mis-
mas. El monto de las exenciones debe analizar-
se teniendo en cuenta su impacto en las finanzas 
municipales y dar cumplimiento a lo ordenado por 
la Ley 819 del 2003, en lo referente a la medición 
del impacto fiscal de los beneficios tributarios que 
se otorguen.

En este análisis se debe considerar el efecto que 
en las finanzas municipales tendrá el laudo arbi-
tral fallado a favor de Enelar S.A. E.S.P.

Las actualizaciones catastrales realizadas por el 
Municipio en cumplimiento de la Ley 14 de 1983 
y el levantamiento del censo empresarial como 
parte de una estrategia promovida por la Cámara 
de Comercio contribuyen al fortalecimiento de los 
ingresos tributarios, el aumento de la capacidad 
de inversión social y el sostenimiento de la cate-
goriza del Municipio cumpliendo las metas de re-
caudo de ingresos corrientes de libre destinación 
definidos en la Ley 617 de 2000.

Atracción de 
inversión 

y clima de los negocios
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El impulso a la Jornada única, las actividades 
culturales, lúdicas,  deportivas y recreativas, 
las Escuelas del Deporte, deben formar parte 
de una gran estrategia municipal de ocupación 
del tiempo libre  para los jóvenes de las zonas 
urbanas y rurales.

Convivencia y seguridad ciudadana: 
Compromiso de todos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, 
para el año 2014, el Departamento del Valle del Cauca 
registró una tasa de 60,57 HPCH, mientras que el pro-
medio nacional fue de 26,49 HPCH, para el mismo año 
(Informe Forensis. Datos para la Vida. 2014).

Se debe gestionar el aumento del pie de fuerza necesa-
rio para ampliar el número de cuadrantes de seguridad 
que mejoren los tiempos de respuesta por parte de la 
Policía, optimizar el sistema de cámaras de vigilancia 
y continuar aportando recursos y ayudas a las institu-
ciones de seguridad pública representado en vehículos, 
gasolina, equipos de comunicación y dispositivos para 
la identificación de vehículos y personas, administran-
do eficientemente el Fondo Cuenta.

Un entorno seguro beneficia a la población en general, 
al pequeño comerciante y al microempresario, a los 
visitantes y turistas, garantiza la vida y los bienes de 
las personas y es una condición necesaria para hacer 
de Buga un entorno atractivo para los inversionistas.

El Anuario Estadístico del Municipio publicado por la 
Secretaría de Planeación Municipal reporta un número 
de muertes violentas de 103 en 2012, 109 en 2013 y 82 
en 2014, para una tasa de 89, 94 y 71 homicidios por 
cada cien mil habitantes - HPCH, respectivamente. En 
2014, en Buga, el 85% de los homicidios fue causado 
por armas de fuego, el 12% por arma corto punzante y 
el 3% por arma contundente. El 74% de los homicidios 
sucedió en la zona urbana y el 26% en la zona rural.

Esta problemática requiere, por una parte, lograr una 
dinámica de desarrollo que fortalezca las capacidades 
de los habitantes y genere oportunidades sociales, eco-
nómicas, culturales, recreativas, deportivas y de es-
parcimiento para los diferentes grupos de población, 
implementar estrategias para el mejoramiento de la 
convivencia ciudadana y fortalecer los mecanismos 
para la resolución pacífica de conflictos. Por otra parte, 
se necesita generar estrategias sostenibles para pre-
venir el delito a partir de un trabajo articulado entre 
los diferentes organismos de seguridad del Estado, con 
más inteligencia y mayor capacidad y oportunidad en la 
respuesta ante las denuncias ciudadanas y los hechos 
delincuenciales.
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El mejoramiento de la calidad del servicio para 
garantizar los niveles y calidades de la energía 
lumínica requerida en la actividad visual, la se-
guridad en el abastecimiento energético, el uso 
de sistemas y productos que apliquen el Uso Ra-
cional de Energía y la protección del consumidor.

La posibilidad de revisar las condiciones técnicas 
para la prestación del servicio, está condicionado 
por el laudo arbitral proferido el 24 de junio de 2009 
por el Tribunal de Arbitramiento designado para di-
rimir la controversia contractual surgida entre el 
municipio de Buga y la sociedad Enelar S.A. E.S.P. 
con ocasión del contrato de concesión 01 del 15 de 
noviembre de 1997, con relación a la rebaja en el 
sistema tarifario pactado inicialmente.

Realizar los ajustes en la prestación del servicio 
para mejorar su calidad, garantizar la expansión, 
establecer un sistema tarifario razonable debe 
realizarse respetando el debido proceso y cum-
pliendo estrictamente las normas que rigen la 
contratación pública.

La prestación del servicio de alumbra-
do público por parte de la empresa Enelar 
se rige por unas condiciones contractuales 
acordadas entre las partes así como por el 
reglamento técnico de iluminación y alum-
brado público – RETILAP (Resolución 180540 
de marzo 30 del 2010 del Ministerio de Minas 
y Energía).

Alumbrado Público: 
No más penumbra
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En cuanto a la calidad educativa, aunque los resultados 
de las pruebas Saber, expresan un mejoramiento tan-
to en lo público como en lo privado, aún falta mucho 
por hacer. Los indicadores muestran que en 2003, el 
50% de los establecimientos educativos se encontraban 
en rango bajo, inferior y muy inferior, el 33% en rango 
medio y el 17% en rango alto, superior y muy superior. 
Esta participación en el 2013, ubicó el 16% de los esta-
blecimientos educativos en rango bajo, inferior y muy 
inferior, el 36% en rango medio y el 48% en rango alto, 
superior y muy superior.

Las políticas sectoriales nacionales y locales, deben 
abarcar la capacitación docente, el mejoramiento 
de recursos tecnológicos y pedagógicos, los ajustes 
en las metodologías de enseñanza y el mejoramien-
to de la infraestructura, priorizando la educación de 
la zona rural.

La construcción de las ciudadelas educativas urbanas 
y rurales, el modelo de desarrollo integral que las 
sustenta, la adecuación de la infraestructura educa-
tiva acorde a la Norma NTC 4595 “Planeamiento y Di-
seño de Instalaciones y Ambientes Escolares” y la im-
plementación de la Jornada Única deben contribuir 
a mantener la cobertura del sistema y a continuar el 
mejoramiento de la calidad de la educación pública.

Para la pertinencia se necesita generar un dialogo con-
tinuo entre los sectores productivos y las comunidades 
educativas para que los proyectos educativos institu-
cionales respondan a las apuestas de desarrollo futu-
ro planteadas conjuntamente entre el Municipio y las 
instituciones promotoras de desarrollo, teniendo en 
cuenta las vocaciones y potencialidades económicas 
del territorio, las tradiciones culturales y las posibili-
dades que brinda las nuevas tecnologías en un mundo 
globalizado, entre otras posibilidades.

La política educativa debe garantizar la articulación 
entre la media vocacional y la educación superior fa-
cilitando el acceso de la población estudiantil de me-
nores recursos económicos a la formación técnica, tec-
nológica y universitaria. De esta se manera se podrá 
garantizar un ciclo completo de educación para formar 
ciudadanos con mayores capacidades sociales, intelec-
tuales, culturales y motrices.

Educación pertinente y de calidad: 
Formación de ciudadanos cívicos, globales y competentes

El Municipio ha planteado una serie de políticas y 
estrategias para mejorar la cobertura. Sin embargo, los 
indicadores de deserción y repitencia señalan que la 
población estudiantil incorporada al sistema, no cuen-
ta con las capacidades para mantenerse en el mismo. 
El Municipio debe diseñar mecanismos para conocer las 
principales causas de esta problemática y formular es-
trategias de solución sostenible e integral, con lo cual 
se garantice la continuidad desde la educación para la 
primera infancia hasta la media vocacional.
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El informe “Análisis de la situación de salud” elabo-
rado En la asignatura de Epidemiología para las Maes-
trías de Epidemiología y Salud Pública de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad del Valle indica que las 
enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovascu-
lares, diabetes y cáncer) son responsables de la mayor 
carga de morbilidad y mortalidad en el Municipio. La 
hipertensión representa el 15% de las causas de morbi-
lidad general registrada por consulta externa excluyen-
do atenciones de promoción y prevención.

El Plan Local de Salud 2011 – 2015, describe un el perfil 
de morbilidad del Municipio con mayor incidencia de 
enfermedades infecciosas y cardiovasculares. En cuan-
to a la mortalidad, señala que el infarto del miocardio, 
heridas por arma de fuego y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o EPOC, fueron las tres primeras 
causas de muerte.

Acorde con este perfil de morbi – mortalidad asocia-
do a las enfermedades cardiovasculares, se observa la 
necesidad de profundizar los programas de prevención 
de la enfermedad y promoción de la salud, articula-
do con otras políticas sectoriales para generar estilos 
de vida saludable, hábitos alimenticios sanos, dismi-
nuir el sedentarismo fomentando la actividad física. El 
programa “Buga en Movimiento”, fomenta estilos de 
vida saludable y exige el mejoramiento de los espacios 
públicos y de los escenarios para la práctica de la acti-
vidad física.

Para la promoción y la prevención, se requiere mejorar 
las estrategias para fomentar la demanda inducida que 
permita organizar, incentivar y orientar a la población 
hacia la utilización de los servicios de protección espe-
cífica y detección temprana y la adhesión a los progra-
mas de control.

Aparte de los programas de prevención y promoción, se 
requiere que la autoridad en salud fortalezca los procesos 
de vigilancia y control para que las IPS brinden la aten-
ción en salud con calidad cumpliendo las características 
de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad previstas en el Decreto 1011 de 2006.

Para optimizar la atención en el Hospital Divino Niño, 
se plantea la posibilidad de descentralizar la presta-
ción del servicio del Nivel I, conformando una red de 
centros de salud para dar cobertura a las diferentes 
comunas de la zona urbana y corregimientos de la zona 
rural, que facilite además la implementación de estra-
tegias enfocadas a la inducción de la demanda para 
que los usuarios utilicen los servicios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad  con mayor 
efectividad.

La conformación de esta red exige la adecuación lo-
cativa, la infraestructura técnica y tecnológica  y la 
completa dotación de los centros de salud urbanos y 
rurales para cubrir sectores de población buscando una 
cobertura equilibrada en el territorio. La configuración 
de esta red puede contemplar en el corto plazo las zo-
nas occidental y oriental. El “Hospitalito” Luis Eduardo 
Domínguez ha contribuido a la desconcentración plan-
teada y permite dar cobertura a la Comuna 4 con una 
población aproximada de dieciocho mil habitantes.

Se debe articular a esta red, el Hospital San José y la 
Clínica Urgencias Médicas,  como prestadores de ser-
vicios de mayor complejidad proyectándose como un 
“nodo de servicios regionales de salud y bienestar” con 
cobertura en el centro y norte del Valle del Cauca.

Salud: 
Un nuevo estilo de vida
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La proliferación de ventas en el espacio público y 
la falta de control generan un entorno proclive a la 
informalidad empresarial, el desorden social y el de-
terioro urbano. Es obligación del Estado promover la 
formalización y la generación de empleo, evitar la 
ocupación indebida del espacio público y recuperar 
las áreas invadidas para garantizar el derecho colec-
tivo al uso y goce del espacio público.

Es obligación del Estado generar incentivos a la forma-
lización en las etapas iniciales de la creación de em-
presas. Trabajar en un marco general para promover 
programas de desarrollo empresarial, progresividad tri-
butaria, brindar incentivos para la generación de em-
pleo de grupos vulnerables, la formalización laboral y 
generación de empleo para personas de bajos ingresos 
y la simplificación de trámites laborales y comerciales.

La Cámara de Comercio y la Alcaldía Municipal  confor-
maron  el Centro de Atención Empresarial, para facili-
tar y promover los procesos de creación y constitución 
de empresas y apoyar de manera decidida y tangible 
a los emprendedores, empresarios, inversionistas ex-
tranjeros y usuarios, contribuyendo a la simplificación 
de trámites. Resulta indispensable unir nuevamente 
los esfuerzos para crear el Sistema de Inspección, Vigi-
lancia y Control que garantice mayor eficacia en esta 
acción evitando contravención en el desarrollo de la  
actividad comercial y empresarial. 

Así mismo, lidera los  programas denominados “Rutas 
de Formalización, Fortalecimiento y Emprendimiento” 
que se desarrollan bajo un programa de capacitación, 
asesoría e información que les permite a los peque-
ños negocios contar con herramientas administrativas 
y gerenciales para contribuir al crecimiento  de su ac-
tividad empresarial, organizar la empresa a nivel legal, 
administrativo, en materia de costos y finanzas.

Adicionalmente, realiza el Censo Empresarial y las Bri-
gadas Empresariales, con el propósito de conocer la es-
tructura empresarial, las condiciones de funcionamien-
to, las necesidades de servicios de apoyo empresarial y 
el nivel de formalidad de las empresas.

Informalidad: 
Tema recurrente
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Las cifras de accidentalidad en el Municipio señalan 
que en 2012, 2013 y 2013 y 2014, se presentaron 30, 24 
y 20 víctimas fatales, lo cual representa tasas de 25,9, 
20,8 y 17,3 muertes por cada cien mil habitantes, las 
cuales resultan superiores al promedio nacional equi-
valentes a 13,21, 13,2 y 13,4 respectivamente (Institu-
to Nacional de Medicina Legal. Informe Forensis. Datos 
para la Vida. 2014).

Esta problemática requiere medidas para disminuir la 
accidentalidad y las muertes por accidente de tránsito 
en el marco de la planificación integral de la movilidad.

Con la expedición de la Ley 1083 de 2006, se debe in-
corporar en la planificación de la movilidad, los modos 
alternativos de transporte, entendiendo por estos el 
desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros me-
dios no contaminantes, así como los sistemas de trans-
porte público que funcionen con combustibles limpios.

La movilidad del Municipio está condicionada por la es-
tructura urbana que comprende una retícula de calles 
y carreras con limitada capacidad para acoger altos vo-
lúmenes de tráfico, su carácter monocéntrico corres-
pondiente además a un centro histórico, a la existencia 
de otras centralidades a su tendencia de crecimiento 
sur – norte y a la existencia de actividades que gene-
ran tráfico pesado en el sector céntrico y su área de 
influencia.

El aumento del parque automotor, el deterioro del 
servicio de transporte público colectivo, la desactua-
lización de las rutas de transporte público colectivo, 
la falta de cultura ciudadana por parte de conductores 
y peatones, el deterioro físico de las vías, la falta de 
continuidad en las actividades de señalización y de-
marcación vial, la poca adecuación de las áreas para 
la circulación de personas con movilidad reducida, los 

inadecuados controles para garantizar el cumplimiento 
de las normas de tránsito, aunado a la imposibilidad 
urbanística de ampliar las vías existentes en el área 
consolidada y en el centro histórico y su área de in-
fluencia, generan una compleja situación que afecta 
la movilidad.

El Municipio requiere la formulación del Plan de Mo-
vilidad en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1083 
de 2006, que permita formular políticas y estrategias 
relacionadas con los sistemas de transporte público, la 
estructura vial, conformar una red peatonal y de ciclo-
rrutas que complemente y se articule con los distintos 
modos de transporte, y articule las zonas de produc-
ción, los equipamientos urbanos, las zonas de recrea-
ción y las zonas residenciales de la ciudad, la circula-
ción peatonal y otros modos alternativos de transporte.

Se requiere la reorganización de las rutas de trans-
porte público y tráfico sobre ejes viales que permi-
tan incrementar la movilidad y bajar los niveles de 
contaminación, crear zonas sin tráfico vehicular y de 
emisiones bajas en el centro histórico, a las cuales 
únicamente podrán acceder quienes se desplacen a 
pie, en bicicleta, o en otros medios no contaminan-
te y proponer un plan de parqueaderos el cual de-
berá constituirse en una herramienta adicional para 
fomentar los desplazamientos en modos alternativos 
de transporte en el centro.

El Plan de Movilidad debe considerar los circuitos pea-
tonales y semipeatonales contemplados en el Plan Es-
pecial de Manejo y Protección del Sector Histórico, y 
proyectar la necesidad de conectar las áreas de expan-
sión de vivienda al sur y la futura zona de actuación 
logística al occidente.

Movilidad: 
Mejor control, mayor compromiso cívico
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El Municipio de Buga cuenta con un sector histórico 
de gran valor patrimonial regional y nacional que, ade-
más, es el área urbana que concentra las principales 
usos comerciales, institucionales y de servicios, junto 
con la vivienda, las actividades educativas y culturales. 
Esta multiplicidad de usos le imprime gran vitalidad al 
sector pero le ocasiona una serie de presiones que han 
generado transformaciones y algún nivel de deterioro 
arquitectónico y urbanístico.

El Plan Especial de Manejo y Protección del Sector His-
tórico adoptado mediante Resolución 0304 de 2010, 
por parte del Ministerio de Cultura, es el instrumento 
para salvaguardar, preservar y conservar los bienes de 
interés cultural, incorporar a la identidad ciudadana 
la diversidad cultural del Sector Antiguo y los bienes 
con valor patrimonial, tangibles e intangibles, que la 
componen y contribuir a la divulgación y disfrute de sus 
valores patrimoniales y su aprovechamiento turístico 
de manera sostenible.

La ejecución del PEMP permitirá la recuperación y pre-
servación de los valores patrimoniales del sector his-
tórico, la consolidación de sus significados culturales e 
históricos, la revitalización de su multifuncionalidad y 
el fomento de su valorización económica.

La recuperación del patrimonio arquitectónico debe 
contemplar incentivos para que los propietarios eje-
cuten actividades de mantenimiento de los inmuebles 
y casonas y priorizar la restauración de los bienes ar-
quitectónicos de conservación integral que manifiesten 
avanzado deterioro. Resulta prioritario recuperar la ca-
sona donde funcionó el Colegio José María Cabal para 
evitar su ruina definitiva, recuperar su funcionamiento 
como equipamiento público y contribuir a mejorar la 
imagen de conjunto del sector.

Para mantener la vitalidad del área, es necesario for-
talecer la función habitacional, comercial y cultural 
optimizando las existentes, creando un nodo cultural 
en torno del Teatro Municipal, promoviendo y apo-

Patrimonio Histórico: 
Conciencia colectiva para su revitalización y aprovechamiento.
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yando galerías y museos y fomentando las activida-
des culturales y de ocio en el espacio público.

La adecuación del espacio público conlleva la insta-
lación de mobiliario y señalización turística, la con-
tinuación de las obras de soterramiento de redes y 
semipeatonalización de calles configurando circuitos 
peatonales que conecten hitos arquitectónicos, espa-
cios públicos y zonas funcionales que contribuyan a la 
dinámica turística, cultural y de ocio urbano. La movili-
dad del sector antiguo debe priorizar el tránsito peato-
nal y de modos alternativos de transporte, adecuando 
el espacio público para la circulación de personas con 
movilidad reducida, buscando reducir la congestión ve-
hicular y los niveles de contaminación.

La sostenibilidad del patrimonio histórico representado 
en el sector antiguo requiere el desestimulo del trá-
fico vehicular y el fomento de la movilidad peatonal 
para reducir la congestión, disminuir el deterioro en 
el patrimonio y facilitar el acceso de la población con 
movilidad reducida.

La participación activa de la ciudadanía en la recupe-
ración, conservación y manejo del patrimonio incluye 
campañas cívicas y estrategias que fomenten el sen-
tido de pertenencia y de instrumentos para estimular 
su vinculación efectiva mediante estímulos tributarios, 
divulgación de la normatividad y concientización sobre 
deberes y derechos con relación a los bienes de interés 
cultural.

La creación de la Escuela Taller de Restauración permi-
tirá contribuir a la formación de una base social activa-
mente vinculada con la conservación del centro histó-
rico, la recuperación de saberes y oficios y el fomento 
de procesos investigativos sobre técnicas constructivas 
tradicionales.

La gestión sostenible del PEMP, implica la constitución 
de un mecanismo gestión interinstitucional que contri-
buya al desarrollo de estrategias y de proyectos en sus 
aspectos técnicos, económicos, financieros y adminis-
trativos que permita la continuidad del proceso en el 
largo plazo. 



38

El Santuario del Señor de los Milagros es el principal 
producto turístico del Municipio y la región, atrayendo 
un gran volumen de visitantes cada semana, en fechas 
especiales y temporadas altas. El mercado actual ofre-
ce las posibilidades para ampliar la oferta de activida-
des y servicios asociados a la temática espiritual, pro-
moviendo el desarrollo del Parque Temático Religioso, 
del cual ya se cuenta con el predio y los estudios téc-
nicos, comerciales y financieros de preinversión.

La localización del Municipio, sus excelentes condi-
ciones de conexión vial con las demás subregiones del 
Departamento y la capacidad institucional pública y 
privada permiten desarrollar nuevos productos turís-
ticos innovadores y competitivos que complementen 
la oferta actual, con el fin de ampliar los mercados, 
fortalecer la centralidad y poner en valor el patrimonio 
cultural y natural.

La inclusión del Municipio en la Red de Pueblos Patrimo-
nio de Colombia, es una posibilidad para diversificar la 
oferta turística aprovechando el patrimonio represen-
tado en su centro histórico y su patrimonio construido.

La recuperación de los inmuebles de conservación, la 
adecuación del espacio público para el uso peatonal, 
el mejoramiento de las condiciones de iluminación y 

Turismo 
Apuesta de desarrollo regional

seguridad, la implementación de una agenda cultural 
de calidad, contribuirán a hacer del centro histórico el 
atractivo que complemente el turismo religioso, am-
pliando las opciones de esparcimiento y ocio de los vi-
sitantes y turistas.
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Buga cuenta con el potencial para desarrollar otros 
productos turísticos en lo deportivo mediante la rea-
lización de eventos y torneos oficiales nacionales e 
internacionales construyendo, adecuando y moder-
nizando la infraestructura deportiva, así como en el 
renglón de eventos y convenciones aprovechando su 
centralidad y desarrollando la infraestructura locativa 
con la necesaria vinculación del sector privado.

En cuanto a turismo de naturaleza se tiene la oportuni-
dad de desarrollar como corredor biológico y ecoturís-
tico conectando el Parque Regional Natural El Vínculo 
y la Reserva Natural Laguna de Sonso. Los alcances y 
características de los proyectos en cada una de estas 
áreas se deben supeditar a los respectivos planes de 
manejo ambiental.

En la zona rural, la iniciativa denominada “Destino Ver-
de” busca fomentar el turismo rural en el Corregimiento 
de Alaska mejorando, ampliando y complementando la 
oferta de servicios y actividades bajo parámetros de sos-
tenibilidad, calidad y sostenibilidad social y ambiental.

El posicionamiento de Buga como centro articulador de 
las rutas turísticas de la región implica el diseño de 
paquetes que integre atractivos y turísticos del Depar-
tamento complementando la oferta del eje cafetero y 
demanda el fortalecimiento de la planeación del desa-
rrollo del sector, la investigación de mercados, diseño 
de producto, rutas e itinerarios, mejoramiento de la 
calidad en la prestación de los servicios, formación y 

educación campañas cívicas además de la infraestruc-
tura, mobiliario y amenidades urbanas que incentiven 
la estancia del visitante y turista.
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La maravilla del paisaje, el clima, los dones de sus 
primeros habitantes son, quizá, entre otras, las razo-
nes para que Guadalajara de Buga haya nacido con un 
señalado derrotero de señorío, de arte y de cultura. 
Rivera y Garrido, Cornelio Hispano. Eduardo López, Ar-
mando Romero Lozano. Tulio Enrique Tascón, Alejandro 
Cabal Pombo, Eduardo Salcedo Ospina orientaron, con 
su brillante estilo el destino literario de la Ciudad, y 
músicos como Eduardo Cobo, Mario González, Miguel 
Barbosa, Martha Jiménez Navia, Manuel Salazar, José 
Vicente Rengifo, Diego Estrada y Pedro María Becerra, 
con sus bandolas, tiples y  guitarras iluminaron el pai-
saje y honraron el pentagrama con sus melodías col-
madas de sueños y recuerdos, mientras los pinceles de 
Alejandro Dorronsoro y sus hijos; de Dolcey Vergara, 
autor de varios frescos -creador y por diez años decano 
de la primera licenciatura en Artes Plásticas del País- 
de José María Villegas,   Jorge Humberto Saavedra, Da-
niel Romero Lozano, Carlos Moncayo Cruz, Álvaro Losa-
da y Guiomar Pombo, decoran el horizonte. 

Siguiendo su rico legado y entendiendo la cultura como 
máxima aspiración del ser humano y la más alta as-

piración de su pensamiento, en Guadalajara de Buga, 
personas y entidades de prestigio trabajan por el desa-
rrollo y la difusión de la cultura en sus variadas facetas; 
gracias a su esfuerzo, constancia y trabajo, merecen el 
apoyo de toda la comunidad, pero muy especialmente 
de las administraciones locales. Entre ellas están:  

La Academia de Historia “Leonardo Tascón”, la Casa de 
la Cultura, La Asociación de exalumnos del Colegio Aca-
démico de Buga AECAB con la revista “Lápiz”, la Banda 
Filarmónica del Colegio Académico, El Club de Leones 
de Buga Monarca, la Sociedad Bolivariana, la Corpora-
ción Para el Desarrollo de la Música Coral de Buga, la 
Corporación para el Desarrollo del Artista, “CORARTE”, 
la Tertulia Literaria “CORNELIO HISPANO”, la Universi-
dad del Valle, y el Coro Polifónico.

Eventos y entidades  como: Encuentro de Contadores 
de Historias y Leyendas, Bugarte, Galería de Arte Ma-
genta”,  Fundación Folclórica “Raíces Latinas Funda-
ción Corpoambiente, Festival Internacional de Música 
de Cámara, Feria de Buga, el Festival Nacional de Dan-
zas, Centro Cultural Colombo Americano, la Fundación 
Universos, ADECOL, la Fundación de la Casa del Poeta 
y el Artista, las Academias de Danza, pintores, conjun-
tos de música popular, grupos de teatro, programas de 
lectura, concursos de poesía y  todos los grupos que 
han formado parte de los programas de industrias cul-
turales, promotores y gestores culturales promovidos 
desde la Secretaría de Cultura y Turismo, y que tienen 
como escenario al bello Teatro Municipal y demás espa-
cios diseñados para su cultivo.

No se ha pretendido hacer el inventario total de la 
actividad cultural de Buga. Sólo se ha querido hacer 
una breve mención de algunas entidades y activida-
des importantes en la historia. Además, el autor pre-
senta disculpas por las inevitables omisiones en que 
haya incurrido.

Jorge Bustos Moreno
Vicepresidente Club de Leones

(Próxima edición artículo completo)

La Cultura: 
Máxima aspiración del ser humano 
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