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PRESENTACION 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se define los ASIS como procesos 

analíticos ï sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. El ASIS hace posible caracterizar, 

medir y explicar el perfil salud-enfermedad y las tendencias de una población incluyendo 

enfermedades, lesiones y otros problemas de salud y sus factores determinantes. Dentro de los 

lineamientos institucionales se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 

1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 en su capítulo IV y en la resolución 0425 de 2008 en el 

capítulo II con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la 

población, el Decreto 4107 de 2011 que establece como una de las funciones de la Dirección de 

Epidemiología y Demografía la de promover, orientar y dirigir la elaboración del estudio de la 

situación de la salud; la Resolución 1841 de 2013 que adopta el Plan Decenal de Salud Pública 

(PDSP) 2012-2021 como una apuesta política por la equidad en salud y la Resolución 1536 de 

2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso integral de la salud y entre otras 

disposiciones, la inclusión en el Plan Territorial de Salud con el Análisis de Situación de Salud 

ASIS.  

 

Las entidades territoriales departamentales y municipales son las responsables de elaborar el 

documento bajo el modelo de determinantes de salud con los procedimientos y las herramientas 

definidas por el ministerio de Salud y Protección Social. El departamento del Huila realiza la 

actualización de su documento ASIS 2017 con la finalidad de señalar los determinantes sociales 

en salud que afectan a la población, buscado disminuir las brechas de desigualdad y de inequidad 

como producto del plan de desarrollo del gobierno actual ñTodos generando desarrolloò 

  

La metodología utilizada está estandarizada por el Ministerio de Salud a través de la Guía 

conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales, su 

aplicación permite identificar los principales efectos de salud que deben ser tenidos en cuenta 

durante el Proceso de Planeación Integral en Salud vinculados al Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión para definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y 

control del Plan Territorial de Salud. El Municipio de Santa María actualiza este documento según 

lineamientos a 2017, tomando como base el aprendizaje obtenido con la actualización del ASIS 

2016 y adecuando nuevos elementos como es la priorización en conjunto con el Modelo Integral 

de Atención en Salud, MIAS. En este documento el análisis se desarrolló bajo la perspectiva de 

los enfoques poblacional, de derechos y diferencial, así como con el modelo conceptual de los 

determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en 

salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus 

determinantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) se establece en la generación de 

información para apoyar los componentes técnico y político en los procesos de conducción, 

gerencia y toma de decisiones en salud. Es necesario conocer la interacción entre las condiciones 

de vida y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas políticas y sociales.  

 

La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político 

requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto, se 

han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, 

prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la 

formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción 

de escenarios prospectivos de salud.  

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un instrumento que permite evaluar la interacción 

entre las condiciones de vida y el nivel de los procesos de salud en el ámbito territorial, político y 

social del ente territorial. Es fundamental incluir el estudio de los grupos poblacionales con 

diferentes grados de desventaja, resultado de las desigualdades e inequidades de las condiciones 

de vida que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, 

demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico.  

 

En el desarrollo del documento se analizan los indicadores como trazadores para aportar 

evidencia efectiva y oportuna que permiten señalar los principales problemas de salud, sus 

causas y condiciones para la orientación de un plan de acción integral, encaminado a dar solución 

a los problemas de mayor vitalidad identificados para la formulación de políticas públicas en salud 

como parte del fortalecimiento de la autoridad sanitaria.  

 

El documento ASIS está organizado en tres capítulos, el primero describe la caracterización 

territorial y demográfica del departamento a través de indicadores que permiten caracterizar y 

georreferenciar el territorio e identificar las primeras necesidades sanitarias. En el segundo 

capítulo se hace el análisis de los efectos de salud y sus determinantes, se describe la mortalidad 

con periodo de estudio a 2015 originada por grandes causas específica por subgrupo y materno-

infantil y de la niñez. La morbilidad se analiza desde los diferentes ciclos vitales de la población 

con información a 2016 y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. Se 

tienen en cuenta diversas variables causantes de desigualdad entre grupos como son sexo, nivel 
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educativo, área de residencia, pertenencia étnica, situación de desplazamiento y discapacidad, 

entre otras. En el tercer capítulo se describe los principales efectos de salud encontrados en el 

transcurso del desarrollo del documento y se realiza la priorización dispuesta en las dimensiones 

del Plan Decenal de salud Pública 2012 ï 2021. 

 

Finalmente, la validez del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y 

político requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por 

tanto, se han establecido propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, 

prioridades, políticas en salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la 

formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud y la construcción 

de escenarios prospectivos de salud. 
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METODOLOGÍA. 

 

La elaboración del ASIS por la entidad territorial, constituye la base para la planificación 

estratégica y establece prioridades. Su metodología debe hacer un análisis integral que incluya 

elementos preventivos, además de relacionar contextos, riesgos, servicios de salud, participación 

de la población en situación de discapacidad con los daños y problemas de salud identificados.  

 

Al analizar los aspectos señalados debe compararse en lo posible, la situación actual de la 

entidad territorial confrontando con su entidad de referencia, en este caso el departamento del 

Huila con la nación y los indicadores trazadores y su comportamiento en el periodo de estudio.  

 

En su elaboración se identifican las siguientes etapas:  

Obtención de la información de las diversas fuentes nacionales suministrada por el Sistema 

Integrado de Información de la protección social  

SISPRO.  

Análisis e interpretación de los datos.  

Priorización de problemas detectados.  

 

Una vez conocidas las variables, dimensiones e indicadores a estudiar, el primer paso será la 

búsqueda de datos e información tanto de fuentes primarias como secundarias, relativas a un 

período determinado. La fuente de información principal es SISPRO, su diseño se basa en una 

Bodega de Datos en la cual se concentra la información necesaria para la construcción de 

indicadores y reportes. Los datos provienen de fuentes de información internas y externas al 

Ministerio de Salud y protección Social. En el SISPRO se consolida y dispone la información a 

través de los siguientes componentes: RUAF, RIPS, PILA, SIHO, SGD, SISMED, entre otros.  

 

Por ejemplo, para el análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista 

de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte 

en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); 

enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; 

enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; 

enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del 
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sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas 

externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las 

demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando 

como denominador los nacidos vivos; para los niños entre 1 y 4 años, la población entre 1 y 4 

años; para los menores de cinco años, la población menor de cinco años.  

 

Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 

Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 2013 e informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis). Para el análisis 

de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se 

incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.  

 

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos 

e intermedios como diferencias absolutas y relativas, riesgos atribuibles poblacionales, índices de 

desproporcionalidad e índices de disimilitud. 
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SIGLAS 

 

ASIS:    Análisis de la Situación de Salud 

AVPP:   Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC:    Cuenta de Alto Costo 

CIE10:    Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE:   Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto.:    Departamento 

DSS:    Determinantes Sociales de la Salud 

EDA:    Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI:    Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI:   Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC:    Enfermedad Renal Crónica 

ETA:    Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS:    Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV:                          Enfermedades de Transmitidas por Vectores  

HTA:    Hipertensión Arterial 

IC95%:   Intervalo de Confianza al 95% 

INS:    Instituto Nacional de Salud 

IRA:    Infección Respiratoria Aguda 

IRAG:    Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI:    Límite inferior 

LS:    Límite superior 

MEF:    Mujeres en edad fértil 

Mpio:    Municipio 

MSPS:   Ministerio de Salud y Protección Social 
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NBI:    Necesidades Básicas Insatisfechas 

No:    Número 

ODM:    Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS:    Organización Mundial de la Salud 

OPS:    Organización Panamericana de Salud 

RIPS:    Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP:    Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB:    Producto Interno Bruto 

SISBEN:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 

los Programas Sociales. 

SGSSS:   Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO:   Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA:   Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB:    Tuberculosis 

TGF:    Tasa Global de Fecundidad 

VIH:    Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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CAPÍTULO I CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIALES Y 
DEMOGRÁFICOS 

 

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

 

Santa María es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. 

Limita por el norte con Neiva; por el sur con Teruel; por el este con Palermo y por 

el oeste con Planadas (Tolima). 

Historia 

Los primitivos pobladores de la región que hoy ocupa Santa María, fueron los Paeces y Pijaos. 

 

Paeces: Es bien sabido y consta en diferentes crónicas que datan del período de la conquista, 

este pueblo estaba diseminado en la parte baja de la cordillera Central por la margen izquierda del 

Río Magdalena. El termino BACHE nombre del río que recorre este municipio es de origen 

Chibcha familia a la que pertenecía la nación PAEZ; por otra parte, los restos líticos y de cerámica 

encontrados en excavaciones hechas en diferentes sitios del territorio samario, concuerdan con lo 

conocido del pueblo Páez. Por el nombre del río, se deduce que la tribu que habitó esta región fue 

la BACHE, lo que en lengua quechua significa Arroyo de Tierra. 

 

Pijaos: Pueblo aguerrido y guerrero que habitó en la cordillera desde Ibagué hasta el nevado del 

Huila. Son dos las situaciones que nos permiten ubicar casi con precisión la presencia de estos 

aborígenes en tierras de Santa María. 

 

Como vemos, se refiere a la cordillera central, concretamente a la región comprendida entre La 

Plata y Órganos, este último sitio ubicado al Noreste de Santa María en territorio del Municipio de 

Neiva. La presencia en la mayoría de las lomas y faldas que conforman la topografía samaria, de 

pequeñas explanaciones equidistantes y concentradas, en lugares como la Honda (Vereda San 

Miguel) y el Encanto entre otros. 

 

Fundación:  

 

El caserío de Santa María como tal, surge a partir del proceso de expansión de la frontera 

agrícola, inicialmente como ya se dijo con los cultivos ilegales para la época, de tabaco y anís y 

posteriormente con los cultivos de pan coger tales como plátano, yuca y la explotación del ganado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Neiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Teruel_(Huila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo_(Huila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Planadas
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vacuno. No se observa a lo largo de su proceso, una fundación formal, sin embargo, se pueden 

citar como actos de fundación los siguientes eventos: 

 

Construcción de la capilla, abril 27 de 1.923 

Apertura de los libros parroquiales, octubre 16 de 1.923, por el padre Antonio María Trujillo. 

Bendición de la imagen de la Virgen del Carmen, entrada triunfal, toma de posesión de la capilla y 

consagración de todos los habitantes a la Santísima Virgen, en abril de 1.929 en acto comunitario 

presidido por el Sacerdote Andrés Hermida. 

 

Santa María inicia su vida administrativa como corregimiento en 1.940, dependiendo directamente 

de la Gobernación del Huila quien en cabeza del gobernador designaba el corregidor, 

generalmente según lo atestigua Don Arturo González Trujillo y la Señora Cecilia Polanía 

Cabrera, procedían de la capital del Departamento o de la cabecera Municipal de Palermo; estos 

funcionarios eran personas generalmente dedicados al servicio público y militantes de partido 

político del gobernante de turno. 

 

Algunos de los corregidores terminaron radicándose definitivamente en Santa María, como fue el 

caso de Don Jesús María Polanía quien se convirtió en yerno de Don Santos Coronado, y de 

acuerdo al ya citado Don Arturo González, a la postre actor de primer orden en los 

acontecimientos del 8 de Octubre de 1.949, cuando se inicia el enfrentamiento directo entre los 

partidos conservador y liberal con las consecuencias que más adelante se detallan. 

 

Entre las acciones más destacadas de los corregidores estaban las de atender las querellas entre 

los vecinos, los problemas de linderos y liderar actividades de desarrollo comunitario como 

mejoramiento de caminos y de las calles del naciente poblado, para lo cual contaba con la 

colaboración del Comisario quién utilizaba un bolillo , como único apoyo para cumplir con su 

función También en la época de la violencia el Corregidor era el encargado de organizar la 

defensa del poblado y hacer los correspondientes levantamientos de cadáveres. Según testimonio 

de Roberto Sáenz Perdomo, las decisiones administrativas del corregidor se hacían mediante 

Decreto que era promulgado precedido del toque de tambor (Bando) en la plaza pública. 

 

Para la época en que se crea la Inspección de Policía de Santa María ya se cuenta con una 

población de más de dos mil habitantes y la comunidad está en proceso de consolidación de la 

organización comunitaria a partir de las Juntas de Acción Comunal. Este periodo corresponde a la 

fase final del periodo conocido como ñde la violencia pol²ticaò de los a¶os cincuenta. La poblaci·n 

está en proceso de continuo crecimiento por efecto de las migraciones de familias conservadoras, 

procedentes de Cundinamarca, Boyacá, Sur del Tolima y Norte Occidente del Valle, a la par con 
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este fenómeno de poblamiento se da el desarrollo de la agricultura, especialmente el cultivo de la 

alverja y del café. 

 

Santa María fue erigido Municipio por medio de la Ordenanza N° 006 del 26 de Noviembre de 

1.965, cuyo principal ponente fue el Diputado Oporapeño Manuel Salvador Molina, según acta N° 

22 del 9 de Noviembre de 1.965, de la Honorable Asamblea Departamental; en este empeño, se 

destacaron por su dedicación y capacidad de gestión los siguientes personalidades Samarias: El 

Presbítero Arsenio Carvajal, Roberto Sáenz, Luís Andrade y Alfonso Vega, quienes lideraron el 

proceso que permitió allegar la documentación necesaria para la elaboración del correspondiente 

proyecto de ordenanza. 

 

Este nuevo período de la vida institucional de Santa María, se caracteriza entre otras situaciones 

por la polarización de la comunidad Samaria alrededor de los dos grupos conservadores de mayor 

representatividad, Alvaristas y Pastranistas ; quienes en cabeza de sus representantes, jefes de 

Directorio y concejales Municipales en muchas oportunidades, dadas sus posiciones radicales, 

llegaron a limitar la gobernabilidad del Municipio; esto se refleja entre otras cosas, en los tiempos 

de desempeño de los alcaldes, que como se puede observar en el listado siguiente, la gran 

mayoría de alcaldes que se desempeñaron antes de la elección popular, no alcanzaron a cumplir 

un año y medio al frente de los destinos del Municipio. 

1.1.1 LOCALIZACION 

 

Nombre del municipio:  Santa María 

NIT:  891.180.076 - 3 

Código DANE:  41676 

Gentilicio:  Samari 

Otros nombres que ha recibido el municipio:  Santa María de Baché. 

 

El municipio de Santa María está ubicado en territorios montañosos pertenecientes al relieve de la 

vertiente oriental de la cordillera central, dentro de los que también se encuentras algunas zonas 

planas o suavemente onduladas, que por la conformación de su topología presentan los pisos 

térmicos, cálidos, medio, frio y páramo, regados por las aguas de los ríos bache y yaya, además 

de varia quebradas y fuentes de menor caudal. 
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El Municipio de Santa María tiene una extensión de 313.74 Km2, está localizado al Noroccidente 

del Departamento del Huila, sobre las estribaciones de la Cordillera Central en el flanco oriental, a 

una distancia de 54 km. de Neiva, capital del Departamento del Huila. La figura No. 4 muestra la 

localización del Municipio de Santa María Huila. 

 

El Municipio comprende la cuenca alta del río Baché y un sector de la cuenca alta del río Saldaña; 

el río Baché baña aguas abajo grandes zonas productivas de los Municipios Huilenses de 

Palermo, Neiva y Aipe; drenando sus aguas al río Magdalena. La cabecera municipal se 

encuentra ubicada a 2Ü 59ô latitud Norte (N) y 75Ü 47ô de longitud Oeste (W), ocupando un §rea de 

45.66 Has, equivalente al 0,15% del Municipio. 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

  

TABLA 1. DISTRIBUCION POR EXTENSION TERRITORIAL Y AREA DE RESIDENCIA 

MUNICIPIO EXTENSION URBANA EXTENSION RURAL EXTENSION TOTAL 

SANTA MARIA Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

45.66 Km2 14.6% 268.08 Km2 85.4% 313.74 Km2 100% 

Fuente: http://www.santamaria-huila.gov.co/informacion_general.shtml 

 

El Municipio de Santa María tiene una extensión de 313.74 Km2, está localizado al Noroccidente 

del Departamento del Huila, sobre las estribaciones de la Cordillera Central en el flanco oriental, a 

una distancia de 54 km. de Neiva, capital del Departamento del Huila. 

 

El Municipio comprende la cuenca alta del río Baché y un sector de la cuenca alta del río Saldaña; 

el río Baché baña aguas abajo grandes zonas productivas del los Municipios Huilenses de 

Palermo, Neiva y Aipe; drenando sus aguas al río Magdalena. 

 

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 2Ü 59ô latitud Norte (N) y 75Ü 47ô de longitud Oeste 

(W), ocupando un área de 45.66 Has, equivalente al 0,15% del Municipio. 

 

ZONA URBANA: Está constituida por 13 barrios con un área total de 45.66 Km2. 

http://www.santamaria-huila.gov.co/informacion_general.shtml
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TABLA 2. LISTA DE BARRIOS 

No. BARRIO ÁREA m2 PORCENTAJE 

1 Acrópolis 20,095.37 4.92 

2 El Altico 12,788.21 3.13 

3 El Briseño 41,905.53 10.26 

4 El Centro 61,683.50 15.10 

5 El Diamante 29,387.96 7.19 

6 El Jardín 14,832 3.63 

7 La Avenida 36,763.73 9.00 

8 La Planta 45,939.74 11.25 

9 Las Mercedes 14,388.60 3.52 

10 Luís Guillermo Sarmiento 25,187.60 6.17 

11 Santa María La Nueva 78,140.73 19.13 

12 Sebastián Vargas 22,821.23 5.59 

13 Villa del Río 4,577.27 1.12 

TOTAL 408,500 100.00 

Fuente: Planeación Municipal de Santa María Huila. 

 

ZONA RURAL: La división política administrativa del Municipio de Santa María en la zona rural 

está establecida con un área total de 268.08 Km2, distribuida en 41 Veredas y en el centro 

poblado San Joaquín tal como se muestra a continuación: 

  

TABLA 3. RELACION DE LAS VEREDAS Y CENTRO POBLADO 

No. 
 

CÓDIGO 

 

VEREDA 

ÁREA 

(Has) 

ÁREA 

(%) 

1 01 Buenos Aires 655.68 2.09 

2 02 Canaán 1,718.22 5.48 

3 03 San Miguel 576.93 1.84 

4 04 Mirador 197.20 0.63 
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5 05 Bélgica 486.72 1.55 

6 06 Bache 631.72 2.01 

7 07 Los Pinos 364.82 1.16 

8 08 El Encanto 248.58 0.79 

9 09 Santa Lucia 232.08 0.74 

10 010 El Vergel 635.58 2.03 

11 011 Santa Helena 894.99 2.85 

12 012 Miraflores 213.61 0.68 

13 013 Las Mercedes 509.20 1.62 

14 014 Buena Vista 740.58 2.36 

15 015 La Pradera 352.58 1.12 

16 016 El Socorro 740.39 2.36 

17 017 Mesitas 256.97 0.82 

18 018 Sinaí 374.30 1.19 

19 019 La Esperanza 709.53 2.26 

20 020 La Primavera 219.97 0.70 

21 021 La Neira 128.99 0.41 

22 022 La Cabaña 100.99 0.32 

23 023 Santa Teresa 591.18 1.89 

24 024 San José 434.74 1.39 

25 025 Divino Niño 320.21 1.02 

26 026 El Censo 302.96 0.97 

27 027 La María 372.00 1.19 

28 028 La María Alta 105.86 0.34 

29 029 El Cedral 305.18 0.97 

30 030 El Cedral Alto 1,152.91 3.68 

31 031 El Placer 1,571.41 5.01 

32 032 San Joaquín - La Palma 174.47 0.56 

33 033 El Cisne 532.49 1.70 

34 034 Los Andes 525.88 1.68 
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35 035 Santa Librada 1,846.66 5.89 

36 036 La Vega 683.51 2.18 

37 037 Carmen de Bolívar 1,046.54 3.34 

38 038 Bachecito 2,699.14 8.61 

39 039 San Francisco 591.68 1.89 

40 040 Jerusalén 352.22 1.12 

41 041 La Esmeralda 167.11 0.53 

Casco Urbano y Centro Poblado San Joaquín 44.33 0.14 

PNN Nevado del Huila 6,550.86 20.89 

TOTAL 268.08 Km2   100.00 

Fuente: Planeación Municipal de Santa María Huila. 

Tendencia y ritmo de la expansión urbana, estimada en un crecimiento del urbano del 3.5% (Lo 

que ha detenido la expansión urbana, es la limitante consagrada en el EOT, ya que el documento 

caduco y el nuevo se encuentra en elaboración). Limitando la expansión, la cual es lenta.  

Formalidad e informalidad del crecimiento urbano, La Formalidad del crecimiento urbano está 

estimado en un 90% y en cuanto a la informalidad se estima en un 10%; basados en el 

crecimiento urbano del 3.5% estimado en los últimos cinco (05) años.  

Disponibilidad de suelo urbanizable. En el momento la disponibilidad se encuentra en un 14.5% de 

los predios aptos para la construcción, según los reportes de la Secretaria de Planeación 

Municipal.  

En el área comercial, de servicios y financiera contamos con locales de supermercados, tiendas, 

almacenes de ropa, bares, droguerías, estancos, empresas de transporte, sucursales bancarias 

entre otras. Como aparece en la siguiente tabla. 
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MAPA 1. DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: planeacion Municipal 

MAPA 2. MUNICIPIO DE SANTA MARIA AREA URBANA 

 

Fuente: http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559363 

http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559363


  

 

 

 

 

32 

 

ECONOMIA 

 

Sistema De Actividades Productivas. 

Agrupa todas las actividades de los Sectores Primario, Secundario y Terciario de la economía, 

que se desarrollan al interior del espacio geográfico del municipio de Santa María Huila. 

 

Tenencia de la tierra. 

El criterio fundamental que se tuvo en cuenta para una jerarquización de la población rural del 

municipio, sin pretender una estratificación social en el sentido de la teoría sociológica ha sido el 

de la tenencia de la propiedad. 

 

En efecto, en el Municipio de Santa María, predominan los predios medianos (41,92% de los 

predios) con un área entre las 5 y 20 hectáreas, representadas en un 17,68% de la superficie 

rural, equivalente en conjunto al 42,54% de los propietarios; seguido de los predios pequeños 

(35,08% de los predios) con áreas entre las 0 y 5 hectáreas, representadas en un 3,51% de la 

superficie y a un 32,86% de los propietarios; los predios grandes (21,66% de los predios) con 

áreas entre 20 y 100 hectáreas ocupan el 37,50% del área rural, equivalente al 23,89% de los 

propietarios y los predios muy grandes (1,32% de los predios) con áreas mayores a 100 hectáreas 

que ocupan el 41,31% de la superficie rural, equivalente al 0,71% de los propietarios, de los 

cuales se encuentran ocho (8) predios particulares de 100 a 200 hectáreas equivalentes al 3,48% 

del área rural, dos (2) predios particulares de 200 a 300 hectáreas equivalente al 1,65% de la 

superficie y un predio particular de 453,3 hectáreas equivalente al 1,4% del área rural, además 

según estadísticas catastrales, hay ocho lotes baldíos (mayores de 100 hectáreas), equivalentes a 

11005,99 hectáreas y aun 34,65% de la superficie rural del área en estudio, de las cuales hace 

parte el Parque Nacional Natural Nevado del Huila y zona de amortiguación. Los predios de la 

Nación se encuentran distribuidos en las veredas, Canaán, Santa Helena, El Placer, La Vega, 

Bachecito, San Francisco, Carmen de Bolívar, Santa Librada y Jerusalén. 

 

La distribución del área de café en hectáreas sembradas por variedades, está distribuida de la 

siguiente manera: Variedad Típica, con un total de 845 lotes, en un área de 872.3 hectáreas 

(41.25%); 1411 lotes en Variedad Caturra en un área de 928.8 hectáreas (43.88%); 479 lotes en 

Variedad Colombia con un área de 315,4 hectáreas (14.87%). Para el municipio de Santa María, 

el periodo de cosecha comprende los meses de marzo a junio, la traviesa se presenta durante los 

meses de octubre a noviembre, en las partes más altas donde se cultiva el café se recolecta 

mensualmente (pepeos). 
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La ganadería en el Municipio de Santa María, tuvo su origen en el año de 1893 cuando se 

introdujeron especies de ganado equino, porcino, ovino y bovino de la raza Blanco Orejinegro 

(BON), denominado ganado cascabel, por los señores ESTEBAN ANDRADE, CUSTODIO y 

JESUS ZUÑIGA y SANTOS TRUJILLO, posteriormente se introducen razas como Holstein, 

Guernsy, Jersey, Normando y Red poll por el Señor ROBERTO CABRERA en el año de 1922, 

proveniente del Departamento del Tolima. 

 

En el subsector forestal se destacan las reforestaciones realizadas en las veredas San José, Los 

Andes, El Cisne y Bachecito por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(C.A.M.), la desaparecida UMATA del Municipio, y con aportes de la Fundación HOCOL con 

especies nativas y exóticas. 

 

Es igualmente destacable una plantación de Urapán (Fraxinus chinensis) en el Barrio el Diamante 

y pequeños viveros trabajados por la ONG: Grupo Ecológico Nuevo Amanecer de la Institución 

Educativa Santa Juana de Arco. 

 

El subsector forestal muestra como actividades complementarias los pequeños aprovechamientos 

de madera para leña y cercos, los cuales si bien es cierto causan impactos importantes sobre los 

bosques, no alcanzan, desde el punto de vista económico, volúmenes y niveles de 

comercialización considerables. 

 

TABLA 4. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

 AREA  DETALLES  CANTIDAD  TOTAL  

  

,  

  

FINANCIERA  

BANCOS 01    

  

05  

COOPERATIVAS FINANCIERAS 02  

PUNTOS DE ATENCION CERCANO 02  

  

  

  

  

  

  

RELACIONADO CON TRANSPORTE PUBLICO-URBANO E 

INTERMUNICIPAL, PARQUEADEROS Y TERMINALES 

01    

  

  

  

  

  

RESTAURANTES,  HELADERIAS  Y  OTROS 

ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIOS DE COMIDAS 

06  

ESTADEROS Y SIMILARES 04  

HOTELES, CASAS DE HUESPEDES, RESIDENCIAS, CAMPAMENTOS 

Y OTROS LUGARES DE ALOJAMIENTO 

04  
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DE SERVICIOS  

SALAS DE BELLEZA, PLUQUERIAS, SASTRERIAS, LAVANDERIAS Y 

ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA Y TEÑIDO 

06    

  

  

  

  

35  

TALLERES DE REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE MOTOS Y 

ELECTRICA 

02  

OTRAS SERVICIOS NO CLASIFICADOS 08  

EXPLOTACION  DE  TODO  SISTEMA 

TELECOMUNICACIONES Y VENTA DE ENERGIA 

03  

FORMAS  DE  INTERMEDACION  COMERCIAL, 

COMPRAVENTAS Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES 

01  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMERCIALES  

TIENDAS, CIGARRERIAS, EXPENDIO DE RANCHOS, LICORES Y 

FERRETEROS 

129    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

214  

PEQUEÑOS NEGOCIOS DE TIENDAS DE GRANO 12  

ALMACENES DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 13  

EXPENDIO DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 07  

FARMACIAS 06  

DEPOSITO DE GRANOS Y ABARROTES 05  

ALMACENES  DE  RESPUESTOS  PARA  VEHICULOS, 

MAQUINARIA, MOTOS Y BICICLETAS 

02  

ALMACENES DE ELECTRODOMESTICOS, ACCESORIOS DE HOGAR 

Y DE OFICINA 

04  

ALMACENES DE VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y 

VETERINARIA 

05  

COMPRAVENTA DE CAFÉ, FRIJOL, MAIZ Y CACAO 06  

VENTA  DE  COMBUSTIBLES  Y  DERIVADOS 

 DEL PETROLEO 

04  

BARES, CANTINAS, DISCOTECAS, CASAS DE DIVERSION 16  

FERRETERIAS 03  

OTRAS ACTIVIDADES CPMERCIALES, DISTINTAS A LAS 

ANTERIORES 

02  

  

  

DE SALUD  

ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 01    

  

  

COMFAMILIAR 01  

ASMET SALUD 01  



  

 

 

 

 

35 

ECOOPSOS 01  05  

Fuente: Plan de gestión del riesgo Municipio de Santa María 

 

LÍMITES GEOGRÁFICOS 

 

El municipio de Santa María limita al norte con los municipios de Neiva y Palermo, por el oriente 

con el municipio de Palermo, por el occidente con el municipio de Planadas del departamento del 

Tolima y al sur con el municipio de Teruel. 

Conforme a lo definido en el Esquema de Ordenamiento territorial EOT, adoptado mediante 

acuerdo 014 de 2.000, tomando como base la ordenanza, los límites del IGAC, la cartografía y los 

nombres que actualmente se dan a los sitios geográficos, se define el siguiente limite municipal: 

Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y a partir de la desembocadura de la quebrada la 

Jenara en el río Bache, el Municipio de Santa María Huila, se alindera de la siguiente manera: 

Aguas arriba del río Baché, hasta la desembocadura de la quebrada las Moras, ésta aguas arriba  

hasta encontrar el filo de  Barandillas línea divisoria de aguas con la vereda San José del 

Municipio de Palermo; aquí en dirección sur-oeste (SW), siguiendo el divorcio de aguas de las 

quebradas la Esperanza y las Moras, se continúa en  la misma dirección, por la divisoria de aguas 

hasta llegar a la cima del cerro Ojo Blanco; se continua en dirección general oeste (W) hasta 

encontrar el Alto de la Estrella, siguiendo luego por el filo el Avispero, se continua  en dirección 

suroeste (SW), pasando por el Alto de Alta Gracia, luego en dirección sur (S) pasando por la 

cuchilla Alto Alta Gracia hasta llegar al lugar de confluencia de los Municipios de Palermo, Teruel 

y Santa María en el sitio el Cerro Pan de Azúcar (Alto la Florida o el Mirador), lugar de nacimiento 

del río Pedernal (Teruel Huila), quebrada el Nilo (Palermo Huila), y quebrada Manila (Vereda 

Santa Librada) en el Municipio de Santa María Huila; luego con dirección general  suroeste (SW) 

se sigue por el divorcio de aguas de los drenajes  Carmen de Bolívar, las Águilas, El Chorro, 

Guaracas, San Jerónimo y río Bachecito en la cuenca alta del río Baché y los afluentes que van a 

los ríos Oso e Iquira en el Municipio de Teruel; hasta encontrar el límite interdepartamental Huila-

Tolima, en los nacimientos de los ríos Baché, Oso e Iquira en el Departamento del Huila y San 

Miguel en el Departamento del Tolima, lugar de concurso de los Municipios huilenses de Santa 

María, Teruel y el Municipio de Planadas en el Departamento del Tolima; se sigue en dirección 

general noreste (NE) por la divisoria de aguas de la microcuenca del río San Miguel (Tolima) y 

cuenca alta del río Baché (Huila), divorcio éste que sirve de límite interdepartamental, hasta 

encontrar el nacimiento de río Claro (afluente del río Ata), éste aguas abajo hasta la 

desembocadura de la quebrada San Pedro en la vereda Jerusalén (Huila), de este sitio en 

dirección oeste (W) por la colina divisoria de aguas de los drenajes Piedras Gordas (Tolima) y San 

José (Huila), hasta encontrar el filo de San Miguel, línea divisoria de aguas de las cuencas altas 

de los ríos Saldaña y Baché, luego, siguiendo en dirección noreste (NE), por el divorcio de aguas 
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hasta cercanías al sitio conocido como Costa Rica (Departamento del Tolima) y Alto de Pinares 

punto de concurrencia del Departamento del Tolima con los Municipios huilenses de Palermo  y 

Santa María; se sigue en dirección sureste (SE) por la divisoria de aguas hasta el nacimiento del 

río Chiquilá, en la Cuchilla el Boquerón de la Garganta; siguiendo luego en dirección Norte-Sur 

(NS) pasando por la cuchilla Yarumal, divisoria  de aguas del río Yaya (Municipio de Palermo) y la 

quebrada San Miguel (Municipio de Santa María), de aquí en dirección este (E) siguiendo por la 

cima de la cordillera el Porvenir, pasando por el Alto el Jordán, de este punto hasta el nacimiento 

de la quebrada la Jenara en el cerro de los Toldos, ésta aguas abajo hasta su desembocadura en 

el río Baché límites con el Municipio de Palermo; siendo su punto de partida. 

La línea perimetral del municipio, se calculó en 92,812 km distribuida así: Santa María-Palermo 

40,312 km (43.43%), Santa María - Teruel 25,5 km (27.47 %) y Santa María - Departamento del 

Tolima 27 km. (29.09%). 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El Municipio de Santa María tiene una extensión de 31.360m2, está localizado al Noroccidente del 

Departamento del Huila, sobre las estribaciones de la Cordillera Central en el flanco oriental, a 

una distancia de 54 km. de Neiva, capital del Departamento del Huila.  

El Municipio comprende la cuenca alta del río Baché y un sector de la cuenca alta del río Saldaña; 

el río Baché baña aguas abajo grandes zonas productivas de los Municipios Huilenses de 

Palermo, Neiva y Aipe; drenando sus aguas al río Magdalena. 

La cabecera municipal se encuentra ubicada a 2Ü 59ô latitud Norte (N) y 75Ü 47ô de longitud Oeste 

(W), ocupando un área de 45.66 Has, equivalente al 0,15% del Municipio. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 

1.1.2.1 ALTITUD Y RELIEVE 

La topografía del Municipio de Santa María está caracterizada por áreas montañosas sobre la 

cordillera oriental y zonas planas en los valles de los Ríos Magdalena y Neiva, con alturas entre 

los 456 y 3250 metros sobre el nivel del mar. 

Entre las características de su relieve predomina el de montaña, con la presencia de un área 

importante de altiplanicie (altiplanicie de Jerusalén) que hace parte de la zona de amortiguación 

del PNNNH y unas pequeñas mesetas en el sector de los Andes y la Vega. El relieve montañoso 

se divide en dos tipos: 1. Montañas del sistema Andino formado por sistemas montañosos 

recientes y que forman parte el 75% del territorio municipal y un 25% conformado por montañas 
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de morfología antigua que se pueden apreciar en la parte baja del municipio limitando con el 

Municipio de Palermo. 

MAPA 3. RELIEVE 

 

Fuente: OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 

 



  

 

 

 

 

38 

MAPA 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: Planeación Departamental 2012 

 

1.1.2.2 GEOLOGIA 

En Santa María afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias con edades entre el 

proterozoico y el cuaternario. Tectónicamente, está ubicada en el bloque geomorfológico y 

tect·nico bloque cordillera centralò con fallas y lineamientos fotogeol·gicos de direcci·n dominante 

de las estructuras geológicas más importantes son las siguientes fallas: 

 

Falla macama: Pasa por la parte alta del Municipio (nacimiento rio Baché), es inversa, levanta 

rocas sedimentarias del triásico y las pone en contado con el batolito de ibague. Al respecto se 
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dice: ñla falta macama es una estructura regional proveniente del sur, desde el macizo colombiano 

(velandia et. Al 2001) con dirección No 34º. 

 

Falla El Fraileï La Pava: Tiene una dirección N - S y su trazo controla el cauce del río Bachecito; 

tiene un rumbo N14 Ē antes de ser desplazada 5.7 Km. por la Falla Puerto Tolima, es decir, 

paralela al río Bachecito; luego sigue la dirección del río hasta encontrar el Filo San Miguel 

(vereda Buenos Aires) y es desplazada por la Falla Puerto Tolima, paralela a las demás.  

 

Falla Puerto Tolima: Tiene una dirección N38 W̄, es paralela a las otras, pasa cerca al Caserío 

Puerto Tolima, hasta encontrarse con la Falla Corozal. 

 

Falla Corozal: Ubicada al este, coloca en contacto metamórfico del Complejo Aleluya con rocas de 

la Formación Saldaña y el Batolito de Ibagué.  

 

Falla Chusma (Chusma Thrust): Tiene un rumbo N15 Ē, cruza por el sector Mesitas - Guácimos, 

dispuesta en ñechel·nò, sus trazos se entrecruzan formando bloques levantados y depresiones 

tectónicas, origina desniveles topográficos. El paleozoico está representado por rocas meta 

sedimentarias en faices esquisto verde del Complejo Aleluya. 

 

Suelos y Fisiografía.  Se presentan paisajes de montaña, con los pisos climáticos: muy frío, frío ï 

húmedo, medio y húmedo; la mayoría de los suelos presentan erosión ligera a moderada; existen 

los siguientes tipos de paisajes: Montañas ramificadas en materiales ígneos y cenizas volcánicas, 

montañas ramificadas en materiales sedimentarios y vallecitos intermontanos en materiales 

volcánicos. Santa María está surcada por ramales de la Cordillera Central, destacándose la 

Serranía la Calavera o Diosted® que recorre la zona desde el Nevado del Huila hasta ñlos 

Boqueronesò en Palermo, cortada por la secuencia del r²o Bach®.   

1.1.2.3 VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE 

 

Vegetación 

Santa María es uno de los municipios del Huila con mayor biodiversidad; la mayoría de habitantes 

no son conscientes de tal privilegio ni del enorme potencial que se deriva de ella.  Según la 

clasificación del sistema Holdridge, se presentan 4 zonas de vida: 

 



  

 

 

 

 

40 

Bosque Húmedo Premontano (bh-PM): Tiene como límites climáticos una temperatura diaria 

promedio, entre 18 ºC y 24 ºC; un promedio de lluvias anuales de 1000 a2000 mm y alturas de 

1000 a2000 m.s.n.m.  

 

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB): Con temperatura diaria entre 12 ºC y 18 ºC, promedio 

anual de lluvias de 1000 a 2000 m.m.   

 

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB): Tiene temperaturas medias entre 12 ºC y 18 ºC, 

precipitación promedio anual de 2.000 a 4.000 mm. El bosque original ocupa las cumbres de las 

montañas, dedicadas a la agricultura y a la ganadería. 

 

Bosque Pluvial Montano (bp-M): Se localiza en los subpáramos, por encima de los 3.000 m.s.n.m., 

con una temperatura media entre 6 ºC a 12 ºC, precipitación media anual mayor de 2.000 m.m. 

 

 Los bosques de Santa María, Huila se encuentran altamente intervenidos con bosques 

secundarios y de galería en la parte este y sur; en la zona norte y oeste hay primarios, ejemplo de 

ello: en las veredas Bachecito, Jerusalén y Carmen de Bolívar.  

 

Fauna silvestre  

Los rangos altitudinales que predominan en Santa María permiten identificar ecosistemas 

representativos con importante fauna nativa; la mayoría de animales se conocen a partir de 

información de los habitantes y estudios superficiales. Sin embargo, no existen muestreos 

detallados o estudios de seguimiento de poblaciones importantes que detecten la desaparición 

progresiva de la fauna por tala de bosques y caza. En el sector del Parque Nevado del Huila y 

algunos sitios aledaños, sientan su dominio cóndores de los Andes y el oso de anteojos. 

 

1.1.2.4  HIDROGRAFÍA 

Santa María, está ubicada en la margen derecha del río Magdalena y el río Baché es su principal 

cuenca hidrográfica, drena un área del 97,362 % del municipio y los restantes hacen parte de la 

cuenca alta del río Saldaña.   

El río Baché nace en el Parque Nevado del Huila a 3.400 m.s.n.m., límites con el Tolima; recorre 

al municipio de oeste a este, en una longitud de 40,075 Km.; fuente hídrica de importancia para la 

región y aguas abajo para Palermo, Neiva y Aipe. 
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IMPORTANCIA DE LA REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559363 

 

TABLA 5 DRENAJES MAS IMPORTANTES CUENCA ALTA DEL RIO BACHE 

CUENCA ALTA DEL RÍO BACHE 

MARGEN IZQUIERDA MARGEN DERECHA 

AFLUENTES SUB ï AFLUENTES AFLUENTES SUB ï AFLUENTES 

Q. La Soledad  
Q. El Albadán  
Q. Pizarra (Bélgica) y 
Chiquero  
Q. Santa Lucía  
Q. El Vergel 
Q. San Miguel  
Q. Guarumal 
Q. Santa Rosa 
Q. La Guadualosa, 
Chimborazo y Jenara 

- Q. La Trigueña  
- Q. San Isidro 
- Q. La Guaca, 
Betánia,  Reyes, 
Pradera, Caracol y 
Monserrate. 
- Q. La Hoyola 
- Q. Higuerones 
 

Río Bachecito  
Río el Carmen  
Q. El Oso 
Q. La Cruzada, El 
Chimbe, Esperanza,  
Arenosa y Las Moras 

- Q. Cedral, Chispiadero, 
San Jerónimo, Guaracas, El 
Chorro, Águilas (Caracas), 
Moco frío, La Vega y Manila  
- Q. El Minero, Venado,  
Higuerón, San Benito, 
Argelia, Medellín, Piave, 
Chucho, Componete, 
Censo y EL Alto 

  

FUENTE: EOT Municipal 

 

http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559363
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1.1.2.5 ZONA DE RIESGO 

 

MAPA 5. RELIEVE, HIDROGRAFÍA, ZONAS DE RIESGO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

 

Fuente Maps Google 

 

Debido a la diversidad de ambientes geológicos, geomorfológicos y tectónicos en el municipio y 

dadas las condiciones climáticas, relieve, distribución y patrón de drenaje del Río Baché y sus 

afluentes, existe una alta probabilidad de que se presenten diferentes fenómenos naturales como 

el volcanismo asociado al volcán nevado del Huila, los sismos de origen tectónico de carácter 

regional, como también los sismos asociados al sistema de fallas Chusma (Chusma Thrust) 

considerada como activa y a una falla dudosa o probable localizada en la parte alta del Municipio 

en área del Parque Nevado del Huila, los deslizamientos asociados a la parte alta, media y baja 

del Municipio y el fenómeno de desbordamiento del Río Baché y algunos afluentes sobre las 

vegas y pequeñas planicies aluviales en el municipio; como también las potenciales avalanchas 

asociadas a los sistemas de drenaje de alta montaña que podrían causar daños tantos a los 

habitantes ubicados sobre zonas de riesgo, como a la infraestructura vial, obras ingenieriles, entre 

otros. 

Amenazas por fenómenos volcánicos  

 

La existencia del volcán nevado del Huila sobre el eje de la cordillera central y cerca al Municipio 

de Santa María, hace pensar seriamente sobre la potencial amenaza que existe por actividad 

volcánica, especialmente por los efectos directos que se producirían por la actividad del mismo, 
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para el caso del municipio, se puede ver afectada por la emisión de materiales piroclásticos desde 

su interior, perjudicando al sector agrícola, pecuario y la contaminación hidrológica, no existiendo 

peligro de avalanchas por lahares y/o flujos de lodo, como los ocurridos recientemente (1994) y 

que causaron la muerte a más de 2000 personas, 500 desaparecidos y cuantiosas pérdidas 

materiales para la región del Cauca, lo mismo que puso en peligro de inundación a numerosas 

localidades situadas a lo largo de las cuencas de los ríos Paéz y Magdalena ; por tanto el 

Municipio de Santa María no puede ser perjudicada por este tipo de amenaza natural, ya que por 

condiciones geomorfológicas no puede ser afectada la cuenca del río Baché que drena el 97,3% 

de la superficie municipal, ni tampoco el sector que corresponde a la quebrada San Pedro ( 

cuenca río Saldaña) en la vereda de Jerusalén. 

Amenazas por Avalancha 

 

Las amenazas mayores por avalancha en el Municipio de Santa María Huila, están relacionadas 

solamente con los eventuales excesos de precipitación, que son normales dentro de ciertos 

periodos de retorno (régimen-bimodal), que eventualmente pueden producir grandes 

deslizamientos sobre las partes altas y medias de la cuenca del Río Baché y microcuencas como 

la quebrada el Oso, San Miguel, El Carmen entre otras, con las consiguientes repercusiones en 

áreas localizadas aguas abajo. 

Existen algunos antecedentes históricos y de tiempos recientes sobre eventos importantes que 

han causado problemas de avalanchas y flujos torrenciales de alta densidad en la vereda San 

Miguel y Santa Helena, afectando el centro poblado el Socorro, siendo arrasadas varias viviendas 

y la infraestructura vial, evento ocurrido el 4 de abril de 1982, trayendo consecuencias funestas 

para la fauna acuática. 

Esporádicos episodios de desbordamientos y avalanchas se han presentado en quebradas fluvio 

torrenciales que en algunos casos afectan las vías y puentes. 

Las amenazas, en el área en estudio, se circunscribe a aquellos lugares que poseen 

construcciones cerca a las laderas; igualmente ofrecen alta vulnerabilidad aquellos lugares que se 

encuentran sobre zonas ubicadas directamente frente al sitio donde cuerpos de agua emergen de 

la cordillera. 

El Casco Urbano de este Municipio se ha visto afectado por las fuentes hídricas que hacen parte 

de él.   

Históricamente la Quebrada el Chucho en 1974 presentó una creciente súbita a consecuencia de 

fuertes aguaceros arrastrando lodo y escombros vegetales los cuales afectaron parte del Barrio la 

Planta específicamente en el cruce de la diagonal 5 con la transversal 5. Así mismo la quebrada 

El Componente se represó en la carrera tercera (3a) debido a que se taparon las alcantarillas, 

represando el zanjón de la Gruta es un drenaje de aguas lluvias el cual está ubicado en el Barrio 
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El Centro, causando constantes flujos de arena y escombros vegetales y basuras, los cuales 

taponan el sistema de conducción en la calle décima (10a) permitiendo el depósito en la concha 

acústica. 

Por la pendiente, drenajes y fuentes hídricas, el Casco Urbano de Santa María tiende a ser 

afectada permanentemente por las épocas de lluvia. 

Amenazas de Origen Sísmico  

 

La existencia de numerosos rasgos tect·nicos y en particular la presencia de la falla ñChusmaò, 

hace que el municipio de Santa María Huila, presente algún alto de amenaza potencial por 

actividad sísmica.  

Existen algunos antecedentes históricos y de recientes sismos percibidos, el más recordado fue el 

del 9 de febrero de 1967, que destruyó parcialmente el templo y algunas casas del área urbana, 

además de algunos como el sucedido en abril de 1983, junio de 1994 y el más reciente ocurrido el 

25 de enero de 1999. 

De otra parte, el riesgo por sismos, se incrementa por el crecimiento desordenado de la población, 

las construcciones precarias y mal diseñadas. Por tanto, no se debe perder de vista, para Santa 

María, el estado de las edificaciones, ya que un movimiento sísmico de poca magnitud, puede 

desencadenar una gran destrucción, si las construcciones no son sismorresistentes. 

Según INGEOMINAS, las poblaciones y caseríos del Departamento del Huila tienen amenaza 

intermedia a alta, por fenómenos telúricos y para contrarrestar esta vulnerabilidad de la población, 

debe aplicarse rigurosamente la Ley 400 de 1998 sobre las construcciones sismorresistentes, 

paralelamente debe dársele a la comunidad una preparación adecuada para enfrentar 

emergencias provenientes de este fenómeno natural. 

Amenazas por Movimiento en Masa 

 

Debido a la diversidad de litologías, el fuerte relieve, las variaciones climáticas y las 

deforestaciones de las cuencas hidrográficas y la actividad sísmica, se presentan numerosos 

movimientos en masa de diferente tamaño que están causando dificultades en la red vial y están 

contribuyendo en la sedimentación excesiva en la parte baja del Río Baché y en los lechos del Río 

Magdalena.  Todo el territorio municipal presenta condiciones para los movimientos de remoción 

en masa. 

En el municipio se han presentado algunos movimientos en masa representados por quebradas y 

caños, los eventos más importantes se han presentado en la microcuenca de la quebrada San 
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Miguel que durante el mes de abril de 1982, debido a un fuerte invierno, se presentó creciente de 

dicha quebrada, llevando como consecuencia la pérdida de viviendas en el sector del Socorro y 

pérdida de la banca en varios sectores de la carretera casco urbano-vereda el Socorro, 

microcuenca quebrada El Carmen y sus afluentes ha presentado crecientes que han arrastrado 

material vegetal y animal. Y recientemente en la microcuenca el oso a lo largo de los tiempos 

nunca se había presentado una tragedia sobre la quebrada el Oso por las intensas lluvias como la 

que sucedió el día 8 de Abril de 1998, que afecto las veredas de Los Andes, San José, El Cisne, 

El Censo dejando afectadas un gran número de habitantes debido a los deslizamientos de predios 

y derrumbe la banca carreteable en su gran recorrido dejando como pérdida gran número de 

cultivos agrícolas, algunos enseres y animales; como también la destrucción de algunas 

viviendas, acueductos familiares y obras de arte de esta zona. Así mismo los efectos torrenciales 

generados por el fenómeno de la niña están afectando toda el área municipal, ocasionando 

amenazas por movimientos en masa. 

 

Santa María ofrece riesgos debido a que muchas obras de infraestructura están levantadas sobre 

suelos arcillosos, en zonas ligeramente inclinadas y con mal manejo de aguas. 

 

La gran mayoría de las carreteras del Municipio no cuentan con un adecuado mantenimiento; 

además muy pocas tienen las mínimas obras de arte (cunetas, colectores de agua, alcantarillas, 

etc.), este hecho, unido a factores que tienen que ver con el diseño y construcción de vías, hacen 

que buena parte de las carreteras presenten constantes o frecuentes, zonas de inestabilidad por 

deslizamiento. 

 

El casco urbano del Municipio de Santa María está ubicado entre la parte baja de la ladera del 

Cerro Ojo Blanco y la margen derecha de la Quebrada el Oso y Río Baché, presentando un fuerte 

relieve; que, con las constantes excavaciones con maquinaria pesada a través del tiempo para la 

construcción de viviendas y vías, han debilitado el suelo permitiendo que en épocas de fuertes 

inviernos se presentan deslizamientos de tierra sobre las viviendas y vías públicas.  

 

Otros aspectos importantes a analizar en relación a la favorabilidad de deslizamientos del suelo es 

el Alto grado de deforestación que presenta tanto el área urbana como la zona rural aledaña así 

mismo el constante crecimiento de las Quebradas el Oso, El Piabe, El Componete y el Chucho las 

cuales atraviesan el casco urbano y debilitan sus márgenes. 

 

Durante el mes de febrero de 1999 con la influencia del fenómeno del pacífico se presentaron 

varios deslizamientos, tal como se resume en el cuadro 30.  Especialmente la manzana 019 

ubicada en la calle octava y calle 11 con carrera 6 y Quebrada el Oso, Barrio El Centro, en la 

manzana 009 entre la carrera 3 y Quebrada el Chucho, Barrio la Planta, 011 se presenta 
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deslizamiento de suelo los cuales permitieron que se diera el muro de contención de la planta de 

tratamiento de agua. 

Amenazas por Procesos Erosivos  

 

La magnitud, extensión y los efectos de los procesos erosivos tanto de carácter natural como 

acelerada, existentes en el municipio de Santa María Huila, ameritan considerar a este fenómeno 

como una amenaza potencial a mediano y largo plazo, sobre todo por las implicaciones que va 

teniendo a medida que se intensifica el uso de los suelos y se amplía la frontera agrícola, con el 

consiguiente incremento de la deforestación de las cuencas hidrográficas. 

Por las características litológicas de la columna estratigráfica expuesta en el municipio, presenta 

unidades litológicas altamente susceptibles a los procesos erosivos de carácter natural y la 

erosión acelerada que se ha ido incrementando en forma progresiva como consecuencia del 

aumento de las actividades agrícolas y pecuarias en áreas deforestadas, construcción de vías 

carreteables sin ningún estudio de impacto ambiental y debido al incremento de actividades 

mineras, las amenazas por procesos erosivos son evidentes en las veredas Mesitas, El Socorro, 

El Sinaí, La Esperanza, entre otras, tal como se ilustra en el mapa de suelos. 

 

El municipio de Santa María, Huila, como ente territorial, dando cumplimiento a La Ley 1523 de 

2012, realiza el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptándolo por medio del Decreto No. 

036 del 28 de junio de 2014, acto administrativo emanado por el Alcalde Municipal de la 

jurisdicción. 

1.1.2.5.1 CLIMA 

 

El municipio de Santa María tiene una temperatura media de 20,8°C. La altura sobre el nivel del 

mar es de 1320 metros. Por su conformación topológica se presentan los pisos térmicos cálido o 

templado, frío y páramo. El territorio municipal está dividido así: Clima templado72 kms, clima frío 

133 kms, clima páramo 45 kms. 

1.1.2.5.2 TEMPERATURA Y HUMEDAD 

AGRICULTURA 

Dadas las condiciones climáticas y la fertilidad de la mayoría de las tierras, pese a su constitución 

montañosa en este Municipio se cultiva una gran variedad de productos agrícolas, destacándose 

la producción del café, asociado con plátano y frutales (especialmente el aguacate), seguido de la 
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producción de fríjol y granadilla, otros cultivos poco representativos como la yuca, caña panelera, 

arracacha, alverja, maíz, cacao, mora, tomate de árbol, tomate de mesa, entre otros. 

Café 

El café no representa producciones sobresalientes a nivel regional, resulta trascendente a nivel 

local, dado que un buen número de los habitantes de santa María, el 84% deriva su sustento de 

esta actividad.  

 

El cultivo de café, es predominante en el municipio, sobresalen parcelas pequeñas alternadas con 

pastos u otros cultivos, igualmente de pequeña extensión con una superficie de 2116.5 hectáreas 

cultivadas con diferentes variedades, con una producción de 3969.68 toneladas, correspondientes 

al 2.29% del total departamental. 

 

La distribución del área de café en hectáreas sembradas por variedades, está distribuida de la 

siguiente manera: Variedad Típica, con un total de 845 lotes, en un área de 872.3 hectáreas 

(41.25%); 1411 lotes en Variedad Caturra en un área de 928.8 hectáreas (43.88%); 479 lotes en 

Variedad Colombia con un área de 315,4 hectáreas (14.87%).  

 

Para el municipio de Santa María, el periodo de cosecha comprende los meses de marzo a junio, 

la traviesa se presenta durante los meses de octubre a noviembre, en las partes más altas donde 

se cultiva el café se recolecta mensualmente (pepeos). 

 

Frijol 

Según reportes de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) en el año 2.012, el 

Municipio de Santa María ocupó el puesto número uno en producción de frijol tecnificado, lo que 

lleva a que el Departamento se haya afirmado como el mayor productor de este cultivo transitorio 

a nivel Nacional, según el anuario estadístico del año 2012 se produce 3.950 toneladas, que es el 

18.57% de la producción Departamental siendo el primer productor.  

 

Las veredas de Santa María que registran la mayor producción de fríjol son: Baché y San Miguel, 

en asocio con el centro poblado de San Joaquín a través de su área de influencia, la mayor parte 

de fríjol es comercializado en el Casco Urbano, siendo comprado por intermediarios. 

 

Granadilla 
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Recientemente los productores agropecuarios locales se han dedicado al cultivo de granadilla, 

pasiflorácea de gran aceptación en los mercados internacionales y puntal de las apuestas 

productivas del departamento, ante el nuevo escenario del libre comercio.  

 

En Santa María, se posiciona en el tercer lugar departamental en cuanto a producción de esta 

fruta, aportando 2,376.0 ton/año, correspondientes al 9.23% del total regional. En este punto, cabe 

anotar, que, a fin de aumentar la rentabilidad de esta actividad agrícola, resulta oportuno invertir 

en manejo pos cosecha, pues se estima que un tercio de la cosecha, se pierde en esta etapa del 

ciclo productivo. 

Aguacate  

En cuanto a frutales, también sobresale Santa María, con la producción de aguacate, el cual es 

cultivado en asocio con el café como sombrío. Renglón en el cual ocupa el primer puesto a nivel 

departamental, con una producción anual equivalente a 495 Ton, volumen que representa el 

16.8% del total cosechado en el Huila.  

 

TABLA 6. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA 

Café 3.230 1.948 6.400.000 4 

Frijol 3.100 3.950 3.200.000 1 

Granadilla 165 2.376 1.340.000 4 

Aguacate 67 495 0 0 

Fuente: Anuario estadístico del Huila 

1.1.3  ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA 

1.1.3.1 VÍAS TERRESTRES Y CARRETERAS. 

El municipio de Santa María, posee seis (6) vías de comunicaciones intermunicipales una de ella 

conectada con el municipio de Palermo, que dan salida a Neiva y una vía que intercomunica con 

el departamento del Tolima, estas vías se relacionan a continuación:  

Santa María ïEl Socorro- Guácimos- Palermo- Neiva: identificada como la principal ruta de 

comunicación y a su vez la más frecuente, con una distancia de 54 km con un tiempo variado de 

1,5 horas. Dicha vía se encuentra pavimentada.  

El Socorro- Fátima- Palermo. Vía alterna en una distancia aproximada de 20 Km.  

Santa María- Santa Teresa- Opina Pérez- Palermo. Vía alterna con 25 Km.  



  

 

 

 

 

49 

Santa María- Los Andes- Nilo ïPalermo. Vía alterna con 25 Km.  

Santa María ï Jerusalén ï Puerto Tolima con 26 Km. Esta vía continua hacia Gaitania - Planadas, 

vía que comunica con el Departamento del Tolima, es alterna a la vía que parte de Guácimos- La 

Lupa ï El Carmen ï Puerto Tolima.  

Patio Bonito - las Mercedes - el Dorado- Palermo o Planadas con 15km. 

 

Aéreas: Aeropuerto de Neiva a 54 Km (No Posee Aeropuerto Propio) 

 

Terrestres: El Municipio de Santa María esta comunicado con la capital opita por una carretera 

con tramos pavimentados intercalados de tramos destapados la cual se conecta con Neiva a 

través del Municipio de Palermo. 

 

También cuenta con una carretera destapada que lo comunica con el departamento del Tolima, 

llegando al municipio de Planadas a través de la vereda Jerusalén. 

 

Tabla 7. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA A LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 

MUNICIPIO 
MUNICIPIO 

VECINO 

DISTANCIA EN KM 

ENTRE EL MUNICIPIO Y 

EL MUNICIPIO VECINO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

ESTIMACION DE TRANSLADO DEL 

MUNICIPIO AL MUNICIPIO VECINO 

Horas Minutos 

SANTA MARIA NEIVA 54 KM TERRESTRE 1 30 

Fuente: Planeación Municipal 

 

Tabla 8. TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA A LOS MUNICIPIOS VECINOS 

  MUNICIPIO 
MUNICIPIO 

VECINO 

DISTANCIA EN KM 

ENTRE EL MUNICIPIO Y 

EL MUNICIPIO VECINO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

ESTIMACION DE TRANSLADO 

DEL MUNICIPIO AL MUNICIPIO 

VECINO 

Horas Minutos 

SANTA MARÍA PALERMO 25,1 TERRESTRE 1 0 

SANTA MARÍA TERUEL 29,95 TERRESTRE 1 35 



  

 

 

 

 

50 

SANTA MARÍA 
PLANADAS 

TOLIMA 
27,53 TERRESTRE 1 30 

Fuente: Planeación Municipal 

 

El municipio de Santa María esta con límites del Departamento del Tolima es una vía alterna para 

llegar a Planadas Tolima. 

 

MAPA 6. VIAS DE COMUNICACION 

 

Fuente: http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559359 

1.2   CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Población Total 

 

http://www.santamaria-huila.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2559359
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La población del Municipio de Santa María (Huila) en el año 2017, de acuerdo con las 

estimaciones del DANE, es de 11.556 habitantes, de los cuales el 53.59% (6.193) son hombres y 

el 46.41% (5.363) son mujeres. 

DENSIDAD POBLACIONAL POR KILÓMETROS CUADRADOS 

Santa María tiene un área de 31.360,97 hectáreas, En cuanto a la distribución por zonas, el 28,3% 

está localizado en las cabeceras municipales y el 71,6% en el área rural, con una densidad 

aproximada de 36 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

MAPA 7. DENSIDAD POBLACIONAL POR KILÓMETRO CUADRADO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Santa María 

POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA URBANO/RURAL 

 

Según la proyección poblacional Censo DANE para el año 2017, la población para el Municipio de 

Santa María es de 11.556 habitantes de los cuales el 32,84% habitan en el área urbana y el 

71,6% del área rural, por otra parte, el 53,59% de la población son hombres y el 46,41% son 

mujeres para una razón de masculinidad de 1 a 1. 


















































































































































































































































