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1.  INTRODUCCIÓN  
 

El Choco Biogeográfico es una de las áreas de mayor biodiversidad en el 

planeta, no obstante, el Estado colombiano no ha definido una política para 

su conservación, manejo y el bienestar de la población que lo habita; tampoco 

se cumplen muchas de las disposiciones legales vigentes para la gestión 

ambiental del territorio nacional. Mientras tanto avanza el deterioro ambiental 

y el impacto  social.  

 En este estudio se abordó de manera general, el cumplimiento 

normativo frente a la formulación e implementación de los instrumentos de 

planeación de las áreas protegidas, las unidades ambientales costeras, las 

zonas hidrográficas y el saneamiento  básico en los centros poblados como 

unidades de análisis, por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

las Corporaciones, los Institutos de investigación y los Entes territoriales, 

como entidades competentes para la gestión ambiental en el Chocó  

Biogeográfico.  

 El estudio deja ver que, a la fecha, no se ha logrado cumplir los 

compromisos adquiridos por el Estado colombiano a la luz del Convenio de 

Diversidad Biológica, en tanto que, las áreas protegidas públicas existentes 

en el Chocó Biogeográfi co no alcanzan la representatividad ecosistémica en 

áreas protegidas eficazmente gestionad as, fijada en la meta AICHI 11.   

 Referente a las cuencas hidrográficas en el Chocó Biogeográfico, se 

encontró que similar al panorama nacional, existe un rezago en la formulación, 

implementación y actualización de los instrumentos de manejo y ordenación 

de las cuencas hidrográficas, es mu y bajo el número de corrientes que 

presentan gestión orientada al ordenamiento frente a la riqueza hídrica de la 



 

región. Dado que  estos instrumentos definen los determinantes ambientales, 

su carencia impide la articulación del manejo del recurso hídrico co n el 

ordenamiento territorial.  

 El manejo no planeado en una cuenca trae como consecuencia un 

desequilibrio en la conservación en la estructura fisicobiótica y su 

aprovechamiento económico -social.  

 A pesar que, para el Chocó Biogeográfico se ha cumplido la  meta del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 -  2018 respecto a la formulación de los 

instrumentos de ordenamiento y manejo integrado de áreas costeras, el 

estudio evidencia que, aunque se formularon los POMIUAC para las cinco 

unidades ambientales costeras de  la zona, ninguno ha sido adoptado 

impidiendo avanzar en su implementación. Esta situación se presenta por la 

ausencia de procesos de consulta previa dirigidos por las autoridades 

ambientales, incumpliendo los requisitos legales sobre participación de 

comu nidades, que permitan un mayor nivel de apropi ación y desarrollo del 

proceso.  

 La zona de estudio está conformada por un total de 47 municipios que 

albergan 1.004.532 habitantes que generan residuos líquidos y sólidos, al 

tiempo que presentan necesidades d e saneamiento básico y agua potable 

insatisfechas, pues en estos municipios la cobertura de acueducto solo alcanza 

el 41%, el de alcantarillado, 28.9% y del servicio de aseo el 53.8%.  

 La baja cobertura en acceso al agua potable y alcantarillado genera una  

de las grandes problemáticas de salud de los pobladores, lo que se manifiesta 

con las más altas tasas de mortalidad infantil del país.  

 Respecto a la calidad del agua, para el periodo comprendido entre 2015 

y 2019, se evidenció alguna mejoría en la calida d del agua en los municipios 

del departamento de Antioquia, que pasó de categoría de   ñRiesgo bajoò a 

ñsin riesgoò y en los del Cauca donde pasó de ñRiesgo medioò a ñRiesgo bajoò. 

Por el contrario, hubo desmejoramiento en el Departamento del Chocó donde 
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se pas· de ñRiesgo bajoò a ñRiesgo medioò; al igual que, en los municipios del 

Departamento del Valle del Cauca que pasaron de ñRiesgo bajoò a ñRiesgo 

medioò. Mientras que, en los municipios del Departamento de Nari¶o la calidad 

del agua se mantuvo como de ñRiesgo altoò. 

 Respecto a la disposición final de residuos sólidos, se tiene que para los 

47 municipios que conforman el Choco Biogeográfico, 17 (36%) municipios  

disponen de rellenos sanitarios técnicamente acondicionados, otros 25 (53%)  

disponen a cielo abierto y el restante (11%) no dispone de ningún sistema 

para la disposición de residuos; se evidencia que uno de los impactos más 

significativos en sus efectos sobre el medio ambiente es ocasionado por 

residuos sólidos, líquidos y actividades produc tivas, se identifica 

contaminación por lixiviados en los rellenos sanitarios afectando el recurso 

hídrico y suelo generando impactos negativos al medio ambiente y afectando 

la salud de la población.  

 Los recursos de inversión hacía el Chocó Biogeográfico c ontemplan una 

clara diferencia en su ejecución si de Corporaciones Autónomas se trata, es 

decir , que se observa una ejecución relativamente inferior por parte de las 

mismas cuando se contrastan sus cifras con la ejecución de entidades como 

el Ministerio de  Ambiente y los institutos de investigación.  

2.  OBJETIVO  
 

 Analizar la gestión de las instituciones del Estado colombiano en la 

protección y uso sostenible del Chocó Biogeográfico colombiano, a partir de la 

revisión de la formulación e implementación de los instrumentos de planeación 

de las unidades de ordenamiento o manejo que componen esa región.  

 

 

 



 

 

3.1 Hipótesis  
 

 La implementación de los instrumentos de planeación de las unidades 

de ordenamiento o manejo que orientan la gestión de las entidades con 

competencia en el área del Choco Biogeográfico colombiano.  

 La inversión ejecutada por las entidades con competencia en el Chocó 

Biogeográfico aporta a la conservación y uso sostenible de los recursos de esa 

región.  

 

3.2 Alcance  
 

 El periodo de análisis fue el comprendido entre el 2016 a junio de 2020. 

Se revisaron  los Planes  Nacionales de Desarrollo ï PND -  de los periodos 

2014 ï2018 y 2018 ï2022 en cuanto a las metas relacionadas al Choco 

Biogeográfico. Así mismo, los Planes cuatrienales de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Codechocó, CVC, CRC y 

Corponariño) y Planes Institucionales C uatrienales de Investigación Ambiental 

del IIAP, periodo 2016 a 2019 y 2019 a 2022, respecto del cumplimiento y 

coherencia de metas con los PND. Los Planes de Manejo y Ordenamiento de 

Cuencas ï POMCA, los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de Unidades  

Ambientales Costeras ï POMIUAC, los Planes de Manejo de áreas protegidas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales; para cada categoría de 

instrumento se hizo  énfasis en un caso a seleccionar.  

 

3.3. Herramientas y métodos aplicables   

  

Se elaboraron instrumentos de captura de información primaria y se 

aplicaron a las entidades objeto de evaluación (Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible -  MADS, Corporaciones Autónomas Regionales (5); 

Corpouraba, Codechocó, CVC , CRC y Corponariño, Gobernaciónes (5); 

Antioquia, Chocó , Valle del Cauca, Cauca y Nariño y se indagó sobre 47 

municipios, Institutos de Investigación (IIAP,  IDEAM, INVEMAR) y Autoridad 

Ambiental de Licencias Ambientales -  ANLA. Además, cuando fue necesario 

obtener retroaliment ación sobre los temas indagados se contact ó a los 

funcionarios responsables de las entidades  por vía telefónica . 

  

El análisis fue cualitativo y cuantitativo a partir de indicadores de 

cumplimiento que compararon las necesidades identificadas con los avanc es 

reportados por las Corporaciones respecto a la formulación de implementación 

de instrumentos de planeación de las unidades ambientales.   

  

Para el análisis de la inversión se comparó la distribución y la tendencia 

multianual de los totales por entidades  y por unidades ambientales y recursos.  

 

4.  Importancia y Delimitación del Choco Biogeográfico  
 

Chocó Biogeográfico es el nombre dado a una estrecha franja territorio, 

desde la costa ecuatoriana, se extiende por el extremo oeste de Suramérica 

y el Istmo de Panamá, sobre tierras de Ecuador, Colombia y Panamá. Se 

considera la zona más lluviosa del neotrópico.  La alta precipitación que 

presenta se explica por la conjugación de varios factores, tales su localización 

ecuatorial, la cercanía al Océano Pacífico, una dinámica atmosférica particular 

propiciada por el relieve y la espesa vegetación boscosa que la cubr e (Otero 

A., Mosquera A., Silva C., & Guzmán V., 2009) . 

La compleja historia geológica de la región y su carácter de puente entre 

los dos continentes americanos, han determinado al Chocó Biogeográfico 



 

como una de las regiones d el mundo que reúnen la biota más diversa, con 

una riqueza excepcional y elevado endemismo de plantas, aves, reptiles, 

anfibios y mariposas, entre otros; que han sido reconocidos por numerosos 

trabajos científicos (Sánchez, Hurtado G ., Suárez, & Wallschburger, 2008)  

(Otero A., Mosquera A., Silva C., & Guzmán V., 2009)  (Hurtado G., 2012) . 

La gran biodiversidad, allí presente, es lo que ha llevado a que la zona 

sea considera da por varios autores como una unidad biogeográfica, 

denominado Provincia Biogeográfica 1del Chocó ï Magdalena, conformada por 

los Sectores Chocó y Magdalena  (Hernández C., Hurtado G., Ortiz Q., & 

Walschburger, 1992) . Aunque, o tros trabajos han cuestionado la existencia 

del Chocó Biogeográfico como una unidad, pues los análisis propios de la 

biogeografía muestran que no hay separación o diferenciación clara entre el 

Chocó y las regiones vecinas, como los Andes y el Caribe, ni aú n, con la 

Amazonía (Avellaneda Maldonado & Jaimes R., S. F.) . Tampoco, las 

observaciones de la geología histórica apoyan la idea tradicional del Chocó 

Biogeográfico; esto se ve reflejado en la disparidad de los resultados obten idos 

por diferentes investigadores en esfuerzo por delimitarlo (Pérez Gutiérrez , 

2007) .  

En efecto, la delimitación del Chocó Biogeográfico no ha sido homóloga 

en diferentes trabajos.  Las mayores diferencias se presentan en l a definición 

del límite oriental, que, para el caso de la porción colombiana, algunos autores 

lo localizan en la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, incluyendo, 

así, todo el gradiente altitudinal de la vertiente occidental de esa cadena 

montaño sa (WWF Colombia, 2008) . Mientras en otros casos, se localiza, de 

manera algo imprecisa, en una cota altitudinal entre 500 y 1000 msnm 

 
1 Provincia biogeográfica: Es un vasto territorio con un gran número de especies endémicas, 

subelementos y grupos de comunidades propios, e incluso paleoendemismos y taxones independizados 
a nivel de género; para su división se tiene en cuenta la historia ge ológica del área. Una Provincia 
Biogeográfica se divide en Sectores, que, a su vez, se subdividen en Distritos (Díaz S., 2020) . 
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(Hernández C. & Sánchez , 1992) . Tampoco hay acuerdo en el límite en el 

extremo noreste, pues en unos casos se ha extendido hasta la cuenca baja 

del Río Magdalena, incluyendo la cuenca alta de los Ríos San Jorge y Sinú 

(Rodríguez , y otros, 1993) .   

Para este trabajo, la Contraloría General de la República acoge la 

delimitación propuesta p or Hernández y Sánchez (1995), que, en general, 

coincide con el piso isomegatérmico (tierra caliente) húmedo en el Sector 

Chocó de la Provincia Biogeográfica del Chocó -  Magdalena. Entonces, el área 

geográfica objeto del presente estudio limita al sur con la frontera con 

Ecuador; al norte con la frontera con Panamá y el Golfo de Urabá; al oeste 

con el Océano Pacífico, incluyendo la Isla de Gorgona; y por el este con las 

estribaciones del flanco oriental de la Cordillera Occidental y la Serranía de 

Abibe, ha sta una cota aproximada de 1000 msnm.  

Por otra parte, la ausencia o dificultad para obtener la información 

requerida para construir un esquema de unidades biogeográficas ampliamente 

aceptadas, que permita establecer prioridades de conservación, ha llevado a 

considerar un sistema alterno de jerarquía, basada en los tipos de hábitat 2, 

más que en el endemismo y la historia geológica. En este sistema de 

clasificación, el área de estudio corresponde, en su mayor extensión, a la Eco -

región Bosques Húmedos del Ch ocó / Darién, otra menor superficie a la Eco -

región Bosques Montanos del Oriente de Panamá y las formaciones boscosas 

 
2 En 1995, Dinerstein y otros propusieron y aplicaron para las regiones terrestres de América Latina y 

el Caribe, un sistema jerárquico cuyo primer nivel está formado por cinco Tipos Principales de 
Ecosistemas ðTPE (uno de estos es Bosques tropicales de hoja ancha , i ncluye el área del estudio que 
nos ocupa); el segundo nivel son los Tipos Principales de Hábitats ðTPH (los cinco TPE se dividen en 11 
TPH; el Chocó está distribuído entre el TPH denominado Bosque Húmedo Tropical de Hoja Ancha  y el 
Complejo de  Manglares de  la Costa Pacífica de América del Sur ); el tercer nivel reune las Eco - regiones 

(la mayor superficie del Chocó está incluida en la Eco - región Bosques Húmedos del Chocó / Darién -   
Colombia, Panamá, Ecuador , otra menor extensión en Bosques Montanos del Orien te de Panamá ï 
Panamá, Colombia   y en la Unidad de Manglar Esmeraldas / Costa Pacífica de Colombia )       



 

de la costa a la Unidad de Manglar Esmeraldas / Costa Pacífica de Colombia  

(Dinerstein, y otros, 1995) .  

El t erritorio del Chocó Biogeográfico incluye costas en los dos océanos. 

En el norte limita con el extremo suroeste de la costa caribe colombiana, 

incluyendo el Golfo de Urabá, extendido hasta la frontera con Panamá. Allí el 

mar es cálido, con estrechas mareas  y baja productividad biológica. En la zona 

del Golfo de Urabá, el ambiente es estuarino por el aporte de aguas dulces del 

caudaloso Río Atrato; mientras que, en el costado noroccidental es netamente 

marino, con acantilados formados por las estribaciones d e la Serranía del 

Darién .  

La costa pacífica presenta gran contraste; entre el sector norte, desde 

la frontera con Panamá hasta el Cabo Corrientes, el litoral está formado por 

las estribaciones de la Serranía de Baudó y se presenta como una serie de 

acanti lados intercalados con ensenadas con playas de arena. Al sur de Cabo 

Corrientes, se presentan amplias llanuras aluviales, que dan lugar a un litoral 

conformado por playas, planos intermareales de lodo y extensos manglares.  

  

 

 

4 .1 El medio físico del Chocó biogeográfico  

 

En el territorio del Chocó Biogeográfico, como se ha delimitado para el 

present e estudio, se distinguen tres unidades generales de paisaje. Primero, 

en la parte sur y central de la costa del Pacífico y en el sur del Golfo de Urabá, 

or lando el continente, se presenta la planicie marina o costera, formada por 

los frentes de los deltas fluviales, las barras litorales, las playas y caños 

bordeados por manglares. Segundo, adentrando en tierra firme, se presentan 

las planicies aluviales, don de se distinguen  madreviejas , diques, terrazas y 
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abanicos de piedemonte; allí se desarrollan la selva húmeda tropical y varios 

tipos de humedales con cobertura arbórea. Por último, se presentan las colinas 

y serranías con altitudes hasta de 1000 m; dentro de las que se distinguen las 

serranías del Baudó y Los Saltos y, en la frontera con Panamá, la Serranía del 

Darién (que alcanza la mayor altitud en el Cerro Tacarcuna, con 1910 m), que 

se hallan separadas de la Cordillera. Flanqueando la Cordillera Occiden tal, a 

lo largo de toda la región, se presentan las colinas del piedemonte y la 

Serranía de Abibe, que prolonga la cadena montañosa. Este paisaje se cubre 

con la selva húmeda tropical y en las mayores altitudes, inicia el gradiente 

hacia los bosques montan os.  

El drenaje de la zona forma numerosos ríos que integran, por un lado, 

la llamada Macrocuenca del Pacífico y, de otra parte, las Cuencas de los Ríos 

Atrato y León (se incluyen otros ríos cortos que, por el oeste, descienden de 

la Serranía del Darién, o  por el este, desde la Serranía de Abibe), que hacen 

parte de la Macrocuenca del Caribe.   

Para referirse a los ecosistemas del Chocó Biogeográfico, es necesario 

anotar que no se cuenta con una cartografía oficial actualizada sobre su 

clasificación y distr ibución, situación que se advierte para todo el país. 

Consecuentemente, las autoridades ambientales y otras instituciones utilizan 

para sus fines diferentes sistemas de clasificación en diversas escalas. Esta 

situación impide hacer seguimiento a los impact os que sobre los ecosistemas 

genera la implementación de la s diversas políticas y estrategias para la 

conservación y manejo de la biodiversidad.  

En efecto, la información más reciente sobre la clasificación y 

distribución de los ecosistemas data de hace má s de una década, se publicó 

en 2007 y se elaboró a partir de imágenes satelitales tomadas entre 2000 y 

2003 (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP, 2007) . 



 

El Cuadro 1 presenta la información sobre los ecosistemas del Choc ó 

Biogeográfico extractada de la publicación anteriormente citada.  Se 

definieron cuatro biomas con distribución completa en la zona de estudio; que 

se subdividen 20 tipos de ecosistemas naturales y 16 más, que corresponden 

a ambientes transformados de aqu ellos. Además, en la zona tienen 

distribución parcial otros cinco ecosistemas naturales que pertenecen a otros 

biomas del país, principalmente del Caribe.  

El de mayor extensión es el Zonobioma Húmedo Tropical del Pacífico ï 

Atrato y el más transformado es  el Helobioma Pacífico ï Atrato. Así, hacia el 

año 2003, el 27,8 % de la extensión de los ecosistemas del Chocó 

biogeográfico se hallaba transformado por las actividades antrópicas.  

 

Cuadro 1  

Biomas y ecosistemas del Chocó Biogeográfico  
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Fuente:  Elaboro CGR ï Extraído de Ideam, Igac, Invemar, IAvH, I. Sinchi e IIAP, 2007  

 

Con anterioridad, a mediados de la década del 90, se publicó una 

evaluación de l estado de conservación de la eco- región terrestre  de América 

Latina, realizada mediante parámetros  a nivel del paisaje. En este estudio, se 

estimó que la eco - región Bosques húmedos del Chocó ï Darién (Colombia, 

Ecuador, Panamá) ya presentaba una pérdida total del hábitat mayor al 40 %, 

Naturales Transformados

Bosques naturales del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 2.278.626

Hidrofitia continental del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 22.405

Herbáceas y arbustivas costeras del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 5.016

Aguas continentales naturales del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 2.361

Áreas urbanas del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 2.868

Cultivos permanentes y semipermanentes del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 39.473

Pastos del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 12.139

Vegetación secundaria del zonobioma húmedo tropical Pacífico - Atrato 772.303

2.308.408 826.783

73,6 26,4

Bosques naturales del helobioma Pacífico - Atrato 441.605

Hidrofitia continental del helobioma Pacífico - Atrato 201.223

Herbáceas y arbustivas costeras del helobioma Pacífico - Atrato 31.034

Aguas continentales naturales del helobioma Pacífico - Atrato 82.120

Lagunas costeras y estuarios del helobioma Pacífico - Atrato 35.989

Áreas urbanas del helobioma Pacífico - Atrato 170

Cultivos anuales o transitorios del helobioma Pacífico - Atrato 218

Cultivos semiparmanentes y permanentes del helobioma Pacífico - Atrato 23.810

Pasto del helobioma Pacífico - Atrato 141

Áreas agrícolas heterogéneas del helobioma Pacífico - Atrato 163.726

Vegetación secundarias del helobioma Pacífico - Atrato 296.104

791.971 484.169

62,1 37,9

Manglar del Pacífico 231.642

Bosques naturales del halobioma del Pacífico 181.069

Herbáceas y arbustivas costeras del halobioma del Pacífico 9.622

Áreas urbanas del halobioma del Pacífico 512

Cultivos semiparmanentes y permanentes del halobioma del Pacífico 18.582

Vegetación secundarias del halobioma del Pacífico 60.208

Aguas continentales artificiales del halobioma del Pacífico 653

422.333 79.955

84,1 15,9

Bosques naturales del orobioma Baudó - Darién 932.585

Hidrofitia continental del orobioma Baudó - Darién 263

Aguas continetales naturales del orobioma Baudó - Darién 625

Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma Baudó - Darién  60.018

Vegetación secundaria del orobioma Baudó - Darién 294.726

933.473 354.744

72,5 27,5

Manglar del Caribe 2.448

Herbáceas y arbustivas costeras del halobioma del Caribe 6.165

Lagunas costeras del halobioma del Caribe 3.358

Hidrofitia continental del halobioma del Caribe 182

Hidrofitia continental del zonobioma húmedo tropical Magdalena - Caribe 72.149

TOTAL ECOSISTEMAS DEL CARIBE 84.302

4.540.487 1.745.651

72,2 27,8

Extensión 

ecosistemas ECOSISTEMAS DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO

TOTAL ECOSISTEMAS DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO 

TOTAL HALOBIOMA DEL PACÍFICO 

TOTAL HELOBIOMA PACÍFICO - ATRATO

TOTAL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL PACÍFICO - ATRATO

TOTAL OROBIOMA BAUDÓ - DARIÉN 



 

con tasa de conversión 3 entre 3,1 y 4 % anual y que el área de protección no 

superaba el 5 % de la superficie total, además ninguna de las áreas protegidas 

existentes tenía extensión mayor a 1000 km2.  De esto, su estado de 

conservación final se calificó como Vulnerable y como principal amenaza se 

identificó la activi dad maderera intensiva. A partir de ello, teniendo en cuenta 

que su distintividad biológica se calificó como Sobresaliente a Nivel Global, se 

estableció como de Máxima Priori dad Regional de conservación  (Dinerstein, 

y otros, 1995) .    

 

4 .2 Unidades de análisis e instrumentos de planeación  

 

4 .2.1 Áreas protegidas en el Choco biogeográfico  
 

El conjunto del SINAP en el Chocó Biogeográfico está conformado por 

ocho áreas protegidas regionales (cinco distritos regionales de manejo 

integrado y tres parques naturales regionales), cuatro reservas forestales 

protectoras nacionales y siete áreas del Sistema de Parques Nacionales (cinco  

parques nacionales naturales, un santuario de fauna y un distrito nacional de 

manejo); en conjunto totalizan una superficie de 1.197.914,2 ha. Además, en 

el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas  -  Runap aparecen registradas 

16 reservas naturales de la sociedad civil ubicadas en el Chocó biogeográfico, 

que totalizan 1459,2 ha; la de mayor extensión tiene 291,7 ha.  

Siete de éstas áreas protegidas incluyen ambientes marinos y 

continentales: PNN Utría (54.300 ha marinas, 2661,5 ha terrestres); PNN 

Uramb a Bahía Málaga (46.334,3 ha marinas, 759,7 terrestres); PNN Gorgona 

(60.305,2 ha marinas y 1382,3 terrestres); SF Acandí, Playón y Playona 

 
3 La proporción de hábitat remanente de la eco-región, que se convierte de intacto alterado por año. 
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(26225,5 ha marinas y 7,2 ha de playas); DNMI Cabo Manglares (180.193,2 

ha marinas, 10.088,8 ha continentales); DRMI Golfo de Tribugá (76.171 ha 

terrestre y 740.139 ha marinas) y DRMI Encanto de Manglares (204.910 ha 

marinas, 109.652 ha continentales).  

De las áreas protegidas regionales del Chocó Biogeográfico, el mayor 

número y la mayor superficie incluida corresponde a  la jurisdicción de 

Codechocó, que tiene cuatro áreas de la categoría Distrito Regional de Manejo 

Integrado, con superficie total de 417.059,9 ha. Le sigue en número y 

extensión, la jurisdicción de CVC, donde se ubican un parque natural regional 

y un distr ito de manejo integrado, que comprenden, en total, 31.955 ha. De 

otra parte, Corpourabá y CRC, cada una, tienen un parque natural, de 5267,6 

ha y 1.100 ha, respectivamente. Corponariño no tiene ningún área protegida 

regional en la zona del Chocó biogeográf ico.  

Las restantes cuatro áreas protegidas públicas corresponden a la 

categoría de Reservas Forestales Protectoras Nacionales, que fueron creadas 

por los antiguos Inderena y Ministerio de Economía Nacional. En la actualidad 

son competencia conjunta del Mi nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

al que, de acuerdo al Decreto 2372 de 2010, corresponde la delimitación, 

alinderación, sustracción y adopción de su plan de manejo, y de las 

Corporaciones en cuya jurisdicción se ubican, que deben administrarla s (las 

RFPN Anchicayá y RFPN Ríos San Cipriano y Escalarete a la CVC; la RFPN 

Darien a Codechocó y la RFPN Río León, que se ubica la mayor parte en la 

jurisdicción de Corpourabá y un pequeño resto en Codechocó).   

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia está 

representado, en el Chocó Biogeográfico por cinco parques nacionales 

naturales, un santuario de fauna y un distrito nacional de manejo integrado. 

El Cuadro 2 presenta el listado de las áreas protegidas públicas, nacionales y 

regionales, ubicadas en el Chocó Biogeográfico, especifica ndo su categoría, la 



 

jurisdicción a la que pertenece, el acto administrativo y fecha d e declaratoria 

y su extensión.  

Cuadro 2  

Áreas protegidas públicas del Chocó biogeográfico  

 
Fuente :  Elaboro CGR  

 

4 .2.1.1 Gestión institucional para  el manejo de las áreas protegidas  
 

La eficacia del conjunto de áreas protegidas ubicadas en el Chocó 

Biogeográfico se puede revisar a la luz de las obligaciones internacionales 

adquiridos por nuestro país como parte firmante del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; el c ual, mediante la Decisión VII/28 de 2004, adoptó el 

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, comprometiendo a la creación 

y mantenimiento de sistemas de áreas protegidas nacionales y regionales 

completos, eficazmente gestionados y ecológicamente represe ntativos. Así 

mismo, con la Decisión X/2 de 2010, por la cual se adoptó el Plan Estratégico 

para la Biodiversidad 2011 ï 2020, que incluye las Metas Aichi; de las cuales, 

la n¼mero 11 establece que, ñpara 2020, al menos el 17 por ciento de las 

zonas terres tres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas 

marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la 

Nombre del área protegida Categoría Jurisdicción Acto de declaratoria
Extensión

(ha)

Playona Loma Caleta DRMI Codechocó Acuerdo 002/2012 8730,3

Lago Azul - Los Manatíes DRMI Codechocó Acuerdo 002/2013 33629

Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes DRMI Codechocó Acuerdo 011/2014 60138,6

Encanto de los Manglares del Bajo Baudó DRMI Codechocó Acuerdo 008/2017 314562

Humedales Ríos León y Suriquí PNR Corpourabá Acuerdo 011/2010 - Acuerdo 010/2011 5267,6

El Comedero PNR CRC Res.  0014/2016 1100

La Plata - Bahía Málaga DRMI CVC Ac. 056 de 2008 CVC 6777

La Sierpe PNR CVC Ac. 055 de 2008 CVC 25178

Darién RFPN MADS - Codechocó Acuerdo 09/77 - Res 1225/77 Minagricultura 61408

Río León RFPN MADS - Corpourabá Acuerdo 23/71 Inderena 34244

Anchicayá RFPN MADS - CVC Res 11/43 - Res 1208/2018 75067

Ríos San Cipriano y Escalerete RFPN MADS - CVC Acuerdo 031/79 - Resol. 012/83 Minagricultura 8268

Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera DNMI PNNC Res 2299 de 2017 190282

Los Katíos PNN PNNC Acuerdo 037/73 Inderena - Acuerdo 016/79 80658

Sanquianga PNN PNNC Acuerdo 022/77 Inderena 90117

Utría PNN PNNC Acuerdo 052/86 Inderena 68805

Uramba Bahia Malaga PNN PNNC Res 1501/2010 47094

Gorgona PNN PNNC Acuerdo 062/83 Inderena 60357

Acandí  Playón y Playona SF PNNC Resolucion 1847 de 2013 26231,7
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diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio 

de sistemas de áreas protegidas admin istrados de manera eficaz y equitativa, 

ecol·gicamente representativos y bien conectadoséò (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2020) .  

Como se puede deducir, en ambas Decisiones se obligó al Estado 

colombiano a establecer sistemas de áreas protegidas, haciendo énfasis en el 

manejo eficaz y la representatividad ecosistémica. De otra parte, la 

normatividad colombiana ha dispuesto que, cada una de las áreas protegidas 

nacionales y regionales deben contar con su respectivo plan de manejo, que 

es su principal instrumento de planeación, que orienta la gestión para el logro 

de sus objetivos de conservación, con vigencia de cinco años (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) .  

Por tanto, los aspectos relacionados con los planes de manejo resultan 

ser indicadores de la eficacia del manejo del conjunto de áreas protegidas 

públicas del Chocó Biogeográ fico. En este sentido, el Cuadro 3 muestra que, 

del conjunto de las 19 áreas protegidas registradas en el RUNAP, allí ubicadas, 

solo 11 tienen un plan de manejo formulado, esto es el 57,9 %. Sin embargo, 

solo cinco de estos planes de manejo han sido adopta dos mediante acto 

administrativo, como lo exige la norma. Es decir, entre las áreas con plan de 

manejo, éste ha sido adoptado por el 45,4 %. Visto de otra manera, solo el 

26,3 % de las áreas protegidas del Chocó biogeográfico poseen un plan de 

manejo formu lado y adoptado , de acuerdo a la normatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3  



 

Estado de los planes de manejo de las áreas protegidas públicas del Chocó 

biogeográfico  

 
Fuente:  CGR -  Información suministrada por las instituciones citadas  

 

El hecho más relevante al examinar la gestión de las áreas protegidas 

del SPPN, y en general de todas las áreas protegidas pública ubicadas en el 

Chocó Biogeográfico, es que no se evidencia la evaluación de su efectividad a 

largo plazo, respecto del estado  de sus valores objeto de conservación, esto 

es, de las especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos, cuya protección 

motivó su decl aración como área protegida.    

Respecto de la implementación de los planes de manejo, llama la 

atención que las entidade s competentes reportaron, a la Contraloría General, 

cifras sobre porcentajes de avance de la implementación, para varias áreas 

protegidas donde el instrumento no ha sido adoptado formalmente o que se 

halla en etapa de concertación. En total se dispuso esta  información para 16 

áreas protegidas; para 11 de las cuales, se registró de niveles de 

implementación mayores de 50 %.  Como es de esperase, las tres áreas más 

recientemente declaradas informan avances en la im plementación inferiores 

al 25%.  

Nombre del área protegida Jurisdicción 

Avance 

implementación 

plan de manejo 

(%)

DRMI Playona Loma Caleta Codechocó Formulado No adoptado 50

DRMI Lago Azul - Los Manatíes Codechocó Formulado No adoptado 50

DRMI Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes Codechocó Formulado No adoptado 25

DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó Codechocó Formulado No adoptado 10

PNR Humedales Ríos León y Suriquí Corpourabá Formulado Adoptado 80

PNR El Comedero CRC Formulado Adoptado 20

PNR DRMI La Plata - Bahía Málaga CVC Formulado Adoptado 50

PNR La Sierpe CVC DTS formulado No adoptado 50

RFPN Darién MADS - Codechocó Sin formulación

RFPN Río León MADS - Corpourabá Formulado Revisión MADS 0

RFPN Anchicayá MADS - CVC Sin formulación

RFPN Ríos San Cipriano y Escalerete MADS - CVC DTS formulado No adoptado 60

DNMI Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera PNNC Sin formulación

PNN Los Katíos PNNC En formulación Res 048 de 2007 57

PNN Sanquianga PNNC Actualizado Res 0161/2018 60

PNN Utría PNNC En formulación Res 0145/2007 50

PNN Uramba Bahia Malaga PNNC Formulado En concertación 40

PNN Gorgona PNNC Formulado Res. 0295/2018 90

SF Acandí  Playón y Playona PNNC Formulado En concertación 55

Plan de manejo
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En el nivel r egional, Codechocó ha formulado los planes de manejo 

respectivos para sus cuatro áreas protegidas; aunque ninguno de estos ha 

sido adoptado formalmente. Sin embargo, esa entidad informó sobre 

porcentajes de avance en la implementación de aquellos instrumen tos. De 

manera similar, CRC y Corpour abá que tienen cada cual una única área 

protegida regional, ya le formularon y adoptaron su plan de manejo. En el 

caso de CVC, el DRMI La Plata cuenta con el instrumento de planeación 

formulado y adoptado, pero  no para el PNR La Sierpe.  

En el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, la única 

para la cual se ha formulado plan de manejo, que se halla en etapa de revisión 

el Río León (en la jurisdicción de Corpourabá). La RFPN Ríos San Cipriano y 

Escalerete ( CVC) se reporta 60 % de implementación de las pautas de manejo 

propuestas en su documento técnico de declaración (DTS), pero no cuenta 

con plan de manejo propiamente. Mientras que, para las RFPN Anchicayá 

(CVC) y Darién (Codechocó) no de informa de dotació n de in strumento de 

planeación alguno.  

En el Chocó Biogeográfico se localizan siete áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia que, en orden de fecha de 

declaración, desde 1973 a 2013, son: los Parques Nacionales Naturales Los 

Katíos, Sa nquianga, Gorgona, Utría y Uramba Bahía Málaga, el Santuario de 

Fauna Acandí, Playón y Playona y el Distrito Nacional de Manejo Integrado 

Cabo Manglares Bajo Mira.  

Para evaluar la efectividad del manejo a mediano plazo de sus áreas 

protegidas, PNNC utiliza  como índice de eficacia Potencial de manejo del área 

protegida que se califica con un valor de porcentaje, estimado desde los 

indicadores Legitimidad social del área protegida y Coherencia de la 

planificación del área protegida con su contexto regional. A  su vez cada uno 

de estos se calcula a partir de varias variables calificadas con valores entre 0 



 

y 5. El área que muestra mayores porcentajes de avances para ambos 

indicadores es el PNN Gorgona; mientras que, el menor porcentaje de Avance 

en la legitimida d social se observa en el SFF Acandí y en Avance en la 

coherencia de la planificación del área protegida con su contexto regional se 

presenta en el PNN Sanquianga, que muestra un valor muy bajo para la 

variable Incorporación del área protegida en el ordena miento territorial. Todos 

los valores estimados para los indicadores en cinco áreas del SPNN ubicadas 

en el Chocó biogeográ fico se presentan en el Cuadro 4.  

Cuadro 4  

Estimación de índices, indicadores y variables de efectividad del manejo a mediano 

plazo para las áreas del SPNN del Chocó biogeográfico  

 
Fuente:  Parques Naturales Nacionales de Colombia, información suministrada a la CGR  

 

El PNN Utría  tiene el menor valor del índice de eficiencia a mediano plazo 

Calidad de la planeación del manejo; mientras que el mayor corresponde al 

PNN Gorgona. El indicador Implementación del plan de manejo muestra 

valores inferiores o iguales al 60 % para todas las  áreas del SPNN ubicadas 

en la región, excepto para el PNN Gorgona, para el que se estima el 90 %. A 

SFF Acandí PNN Utría
PNN Uramba 

Bahía Málaga

PNN 

Sanquianga
PNN Katíos

PNN 

Gorgona

2.1 . INDICE DE EFICACIA DE MEDIANO PLAZO:  POTENCIAL DE MANEJO DEL ÁREA PROTEGIDA

2.1.1. Indicador: Legitimidad social del Área Protegida

2.1.1.1. Variable: Articulación con las autoridades tradicionales en la definición e implementación de acciones y acuerdos de manejo. 5 4 4 5 5 5

2.1.1.4. Variable: lncidencia de los mecanismos de participación (acuerdos, mesas de concertación, etc) en la gestión del Área Protegida 3 3 5 4 5 5

2.1.1.6. Variable: Relacionamiento con los sectores productivos en la Zona de Influencia 3 4 3 3 1 5

Porcentaje de Avance en la Legitimidad Social 68% 72% 72% 88% 83% 97%

2.1.2. Indicador: Coherencia de la planificación del Área Protegida con su contexto regional

2.1.2.2. Variable: Articulación de la gestión del Área Protegida con los instrumentos de planificación ambiental del territorio (Plan de 

Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Departamental, Planes de Gestión Ambiental Regional, Planes de Acción Cuatrienal de las 

Corporaciones, Planes de vida, Planes de etnodesarrollo, Planes generales de ordenación forestal, Plan de Gestión Integral del Riesgo, 

entre otros)

4 3 3 3 4 4

2.1.2.3. Variable: Incorporación del Área Protegida en el ordenamiento territorial (EOT, POT, PBOT, POMIUAC y POMCA) 4 3 4 2 3 4

Porcentaje de Avance en la Coherencia de la planificación del Área Protegida con su contexto regional 85% 65% 67% 60% 65% 85%

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EFICACIA A MEDIANO PLAZO 77% 69% 69% 74% 74% 91%

2.2.  INDICE DE EFICIENCIA DE MEDIANO PLAZO: CALIDAD DE LA PLANEACION DEL MANEJO

2.2.1. Indicador: Implementación del Plan de Manejo

2.2.1.2. Variable: Cumplimiento del componente de ordenamiento 0 0 0 2 4 5

2.2.1.3. Variable: Evaluación del Plan Estratégico del Plan de Manejo 0 0 0 3 1 5

2.2.1.4. Variable: Avance en la elaboración e implementación del ejercicio de ordenamiento ecoturístico 4 4 1 0 2 5

2.2.1.5. Variable: Continuidad en la implementación de las estrategias de manejo 4 2 3 4 4 5

2.2.1.6. Variable: Sostenibilidad financiera del Área Protegida para su planeación y manejo 1 1 1 2 2 2

Porcentaje de Avance en la Implementación del Plan de Manejo 55% 50% 40% 60% 57% 90%

2.2.2. Indicador: Participación en la Planeación del Manejo

2.2.2.1. Variable: Incidencia de los escenarios de gobernanza en la toma de decisiones e implementación de las medidas de manejo del Área Protegida. 5 3 4 4 5 5

2.2.2.2. Variable: Integración de los mecanismos interculturales (acuerdos, protocolos, sistemas regulatorios propios,... ) en el manejo del Área Protegida 1 3 4 5 4 5

2.2.2.3. Variable: Construcción e implementación conjunta con grupos étnicos del instrumento de planeación 4 1 4 5 4 5

2.2.2.4. Variable: Integración del saber tradicional y local a las estrategias de manejo del Área Protegida 5 3 4 4 5 5

Porcentaje de Avance en el Nivel de Participación en la Planeación del Manejo 72% 44% 76% 92% 80% 100%

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EFICIENCIA A MEDIANO PLAZO 64% 47% 58% 76% 68% 95%

EFECTIVIDAD A MEDIANO PLAZO 70% 58% 64% 75% 71% 93%

2. EFECTIVIDAD A MEDIANO PLAZO  (Trianual)
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este respecto, es necesario llamar la atención sobre el hecho que, aunque 

para los PNN Los Katios y Utría, desde hace ya ocho años, terminó la vigencia 

de su respectivo plan de manejo y a la fecha no se ha completado la nueva 

formulación o actualización, se reportan como porcentajes de implementación, 

respectivamente, 57 % y 50 %. Entonces, aquellos valores se refieren a la 

implementación del plan de manejos  anteriores , por lo cual se deduce que 

durante toda su vigencia no se alcanzó su implementación completa.  

Las razones que explican, al menos parcialmente, la implementación 

incompleta de los planes de manejo en aquellos parques naturales nacionales, 

puede n ser inquiridas en los indicadores que la propia Institución ha estimado. 

Así, la estimación con valores muy bajos para las variables correspondientes 

indica que, en los PNN Utría y Los Katíos, no hay continuidad en la 

implementación ni se hace evaluación  del plan estratégico del instrumento de 

planeación y la sostenibilidad financiera para la planeación y manejo es 

deficiente. De manera similar, se colige que, no ha habido participación de los 

grupos étnicos de la región en la construcción e implementació n del 

instrumento de planeación. Además, para el PNN Los Katíos y otras tres de 

estas áreas, no se cumple el ordenamiento del área protegida. En general, las 

calificaciones de las variables revelan que ninguna de las áreas protegidas del 

SPNN de la región del Chocó biogeográfico ti enen sostenibilidad financiera.  

Otros indicadores estimados por la misma Institución presentadas en el 

Cuadro 5 confirman  varias de las observaciones ya anotadas.  

 

 

 

 

Cuadro 5  Otros indicadores de efectividad del manejo de las ár eas del SPNN 

ubicadas en el Chocó biogeográfico  



 

 
Fuente:  Parques Nacionales Naturales de Colombia, información suministrada a la CGR  
 

Estos indicadores adicionales muestran que los PNN Los Katios y Utría  

presentan los valores más bajos en todos los indicadores, que llegan a ser 

críticos para aspectos de autoridad ambiental y suficiencia del presupuesto 

asignado. Se observa que todas las áreas muestran valores muy críticos en el 

indicador que expresa la di sponibilidad de personal para cubrir toda el área 

protegida.  

Como se evidencia a través de la información suministrada por las 

Corporaciones y Parques Nacionales Naturales de Colombia, la mayoría de las 

áreas protegidas públicas del Sinap ubicadas en el C hocó Biogeográfico no son 

administradas de manera eficaz, pues no se ha evaluado su efectividad en el 

logro de sus objetivos de conservación. Además, varias de estas no cuentan 

con un instr umento de planeación adecuado.  

Representatividad ecosistémica en l as áreas protegidas del Chocó 

Biogeográfico  

El otro aspecto a evaluar de la eficacia es la representatividad 

biogeográfica de las áreas protegidas terrestres localizadas en el área de 

estudio; para ello, la CGR actualizó y adaptó un análisis propuesto para  todo 

el territorio nacional (Vásquez V. & Serrano G., 2009) . Para esto se realizó 

superposición de la cartografía de las áreas protegidas nacionales y regionales 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS

NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA

No. de sectores 

cubiertos con el 

ejercicio de la autoridad 

ambiental

6 7 6 3 3 5

No. de sectores en que 

se divide el AP
7 7 6 3 4 5

No. de hectáreas 

cubiertas en el ejercicio 

de la autoridad 

ambiental

17575 61688 62901 47094 13000 15324

Extensión del AP (ha) 72000 61688 80000 47094 54300 26233

% de visibilidad del Área 

Protegida en el ejercicio 

de la autoridad ambiental

% de visibilidad del 

Área Protegida en el 

ejercicio de la autoridad 

ambiental

30,20% 30,20% 100,00% 100,00% 70,20% 70,20% 100,00% 100,00% 46,20% 46,20% 95,00% 95,00%

Presupuesto asignado 

para la vigencia
$728.001.675 $573.399.929 $463.479.203 $610.438.204 $469.412.952 $385.661.050

Presupuesto requerido 

para la vigencia
$1.104.732.251 $769.476.278 $482.410.600 $665.593.111 $913.210.405 $435.661.050

No. de funcionarios 6 7 5 5 7 1

Extensión del AP (ha) 72000 61688 80000 47094 54300 26233

88,52%

Número de hectáreas por 

funcionario
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Eficiencia

Proporción del 

presupuesto asignado al 

AP

65,90% 74,52% 96,08% 91,71% 51,40%

23,94% 58,41%

100,00% 100,00% 75,00% 100,00%

% del AP cubierta en el 

ejercicio de la autoridad 

ambiental

24,41% 100,00% 78,63% 100,00%
Eficacia

% de sectores cubiertos 

en el ejercicio de la 

autoridad ambiental

85,71% 100,00%

PNN Los Katíos PNN Gorgona PNN Sanquianga
PNN Uramba Bahía 

Málaga
PNN Utría SFF Acandí
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del SINAP, registradas en el Runap a octubre de 2020, con la de  los distritos 

biogeográficos de Colombia (Hernández C., Hurtado G., Ortiz Q., & 

Walschburger, 1992) . La superficie superpuesta de cada área protegida con 

cada distrito se ponderó por un factor estimado, en consideración a que las 

categorías de las áreas protegidas son heterogéneas, en cuanto a los usos 

permitidos de los recursos, lo cual se refleja en diferentes grados de 

naturalidad; a parte de otros factores que las difieren (por ejemplo, la 

extensión o el propósito para el q ue fueron declaradas). Así, a unos parques 

nacionales o regionales  o a un santuario de fauna, que son áreas de 

conservación estricta, les corresponde un factor de ponderación igual a 1; 

mientras que, para un distrito de manejo integrado, nacional o regiona l, el  

factor de ponderación es 0,5.  

La representatividad estimada para cada distrito biogeográfico 

corresponde al porcentaje que representa la sumatoria de las superficies 

ponderadas de intersección con cada una de las áreas protegidas, respecto de 

su sup erficie total. La calificación de la representatividad se considera Optima 

si cumple la Meta 11 de Aichi; Aceptable para una representatividad que no 

cumple aquella Meta pero es mayor del 10%, dado que algunos trabajos 

anteriores consideran que la protecci ón de una muestra que oscile entre el 10 

y el 12 % de superficie total de los diferentes ecosistemas garantizaría la 

conservación de todas sus especies. El Cuadro 6 presenta la escala completa 

utilizada para calificar la representatividad de los distritos del Chocó 

biogeográfico en las áreas protegidas nacionales y regionales del SINAP, de 

acuerdo a la valoración estimada por la CGR.  

 

 

 



 

Cuadro 6  

Escala de calificación de la representatividad ecosistémica  

Representatividad  Rango de valores  
Óptima  Superior al 17 %  

Aceptable  Entre el 10 y el 17 %  

Deficiente  Entre 5 y el 10%  

Muy deficiente  Inferior al 5 %  

Nula  0 %  

Fuente: Elaboro CGR 

 

El análisis mostró que, de los 14 distritos biogeográficos que componen 

el Sector Chocó de la Provincia Biogeográfica Chocó Magdalena, solo cuatro 

tienen representatividad Óptima y para dos más se calificó como Aceptable. 

Sobre sale el caso del Distrito Gorgona que se halla totalmente incluido en el 

PNN Gorgona, por tanto, tiene representatividad del 100 %. De otra parte, 

para otros cuatro distritos la representatividad es Deficiente o Muy deficiente 

y los cuatro restantes no tienen ninguna representatividad  (Ver Cuadro 7) . 

Cuadro 7  

Representatividad ecosistémica de los distritos biogeográficos en el conjunto de 

áreas protegidas del Chocó biogeográfico  

 
Fuente :  CGR y Vásquez V. & Serrano G., 2009     

 

En 2011, Parques Nacionales de Colombia realizó un estudio con el 

objetivo de identificar áreas prioritarias para conservación (Andrade Pérez & 

Distrito 

biogeográfico 

Superficie 

distrito 

biogeográfico 

(ha)

Superficie distrito 

en áreas 

protegidas SINAP 

(ha)

Superficie 

ponderada distrito 

en áreas 

protegidas SINAP 

(ha)

Valor 

representatividad

 (%)

Calificación 

representatividad 

Gorgona 1.600 1.600 1.600 100,0 Óptima

Tacarcuna 95.423 59.754 49.507 51,9 Óptima

Utría 321.664 160.763 88.863 27,6 Óptima

Acandí - San Blas 87.263 29.542 17.827 20,4 Óptima

Baudó 259.719 34.062 34.062 13,1 Aceptable

Riosucio 893.395 129.381 111.032 12,4 Aceptable

Tumaco 1.209.832 101.490 96.353 8,0 Deficiente

Mikay 1.204.084 83.335 66.668 5,5 Deficiente

Alto Atrato - San Juan 2.081.539 63.901 47.517 2,3 Muy deficiente

Turbo 732.389 5.268 5.268 0,7 Muy deficiente

Aspave - El Limón 254.979 0 0 0,0 Nula

Juradó 73.022 0 0 0,0 Nula

Murrí 1.095.726 0 0 0,0 Nula

Barbacoas 469.220 0 0 0,0 Nula
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Corzo Mora, 2011) . Este trabajo mostró que, de las 32 unidades de análisis, 

entendidas estas como biomas diferenciados biogeográfica mente , localizadas 

en el Chocó Biogeográfico, doce (el 37,5 %) no estaban representadas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y solo tres (el 9,4%) tenían 

representatividad mayor a las metas de conservación 4. M ientras que, las 17 

restantes (el 53,1%) tienen representatividad inferior a la meta de 

conservación estimada; dentro de estas, solo p ara una, este valor está de la 

meta de conservación y otras seis tienen valores de representatividad 

in feriores al 1 % (ver Cuadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8  

Representatividad de unidades de análisis (biomas) del Chocó Biogeográfico en  las 

áreas protegidas del Sinap  

 
4 Las metas de conservación fueron diferentes par a cada unidad de análisis y se establecieron mediante 

un algoritmo que considera el estado de riesgo para la pérdida de los atributos de la biodiversidad para 
cada una de estas, de acuerdo con la amenaza (nivel de transformación histórico) y la vulnerabili dad 
(forma natural, nivel de irremplazabilidad, requerimientos de conectividad, etc); con valores entre 

umbrales del 10 %, definido como meta de conservación mínimo por el Convenio de Diversidad 
Biológica, y el 30 %, determinado en estudios de ecología, co mo el mínimo necesario para hacer posible 
la sostenibilidad de los elementos de la biodiversidad.    



 

 
Fuente:  CGR y Andrade Pérez & Corzo Mora, 2011  

 

Para los ambientes costeros y marinos, las investigaciones del Invemar 

evaluaron la representatividad de 11 elementos de conservación en las 12 

áreas del Subsistema de áreas marinas protegidas de Colombia situadas en el 

Pacífico, encontrando que dos de est os se encontraban subrepresentados o no 

representados 5. La estimación de los valores de representatividad y la 

calificación de cada elemento de conservación se muestran en el Cuadro 9 

(Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible, 2019) . 

 

 

 

5 Los valores de representatividad en este ejercicio se califican como: Excelentemente Representado: 

ER: (Ó 60%); Bien representado: BR (30-59 %); Subrepresentado: SR (10 -29 %) ; No representado: 
NR (< 10 %).  

Representatividad Unidades de análisis 

Meta de 

conservación 

(%)

Representativida

d en el SINAP 

(%)

Chocó_Magdalena Tacarcuna Orobioma del Baudó y Darién 24,4 92,1

Chocó Magdalena Turbo Halobioma del Caribe 27,7 78,9

Chocó_Magdalena Manglar_Pacífico_Sur Halobiomas del Pacífico 18,1 58,7

Chocó_Magdalena Turbo Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 27,3 26,5

Chocó_Magdalena Baudó_Utría Orobioma del Baudó y Darién 21,9 8,3

Chocó_Magdalena Río_Sucio_Murri Orobioma del Baudó y Darién 23,4 7,5

Chocó_Magdalena Río_Sucio_Murri Helobiomas del Pacífico y Atrato 22,2 7,1

Chocó_Magdalena Tumaco Halobiomas del Pacífico  19,9 6,5

Chocó_Magdalena Atrato Helobiomas del Pacífico y Atrato 20,3 5,2

Chocó_Magdalena Atrato Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 14,5 5,0

Chocó_Magdalena Río_Sucio_Murri Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 28,9 4,7

Chocó_Magdalena Río_Sucio_Murri Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 24,1 3,7

Chocó_Magdalena Baudó_Utría Helobiomas del Pacífico y Atrato 22,8 3,5

Chocó_Magdalena Manglar_Caribe_Urabá Halobioma del Caribe 19,7 2,8

Chocó_Magdalena Tumaco Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 20,5 0,9

Chocó_Magdalena Turbo Helobiomas del Magdalena y Caribe 28,8 0,7

Chocó_Magdalena Micay Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 16,5 0,6

Chocó_Magdalena Tumaco Helobiomas del Pacífico y Atrato 21,5 0,4

Chocó_Magdalena Baudó_Utría Halobiomas del Pacífico 17,6 0,2

Chocó_Magdalena Alto_Atrato_San_Juan Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 28,6 0,2

Chocó_Magdalena Alto_Atrato_San_Juan Halobiomas del Pacífico 22,7 0,0

Chocó_Magdalena Alto_Atrato_San_Juan Helobiomas del Pacífico y Atrato 23,3 0,0

Chocó_Magdalena Aspave_Juradó Halobiomas del Pacífico 21,1 0,0

Chocó_Magdalena Aspave_Juradó Helobiomas del Pacífico y Atrato 13,7 0,0

Chocó_Magdalena Aspave_Juradó Orobioma del Baudó y Darién 17,9 0,0

Chocó_Magdalena  Aspave_Juradó Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 21,0 0,0

Chocó_Magdalena Atrato Halobioma del Caribe 17,2 0,0

Chocó_Magdalena  Atrato Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 14,0 0,0

Chocó_Magdalena  Baudó_Utría Zonobioma húmedo tropical del Pacífico y Atrato 18,1 0,0

Chocó_Magdalena Manglar_Pacífico_Norte Halobiomas del Pacífico 15,4 0,0

Chocó_Magdalena Micay Halobiomas del Pacífico 16,3 0,0

Chocó_Magdalena Micay Helobiomas del Pacífico y Atrato 21,5 0,0

Representatividad 

superior a las metas 

de conservación

Representatividad 

inferior a las metas 

de conservación

Sin representatividad 

en el SINAP
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Cuadro 9  

Repr esentatividad de los elementos de conservación costeros en las áreas 

protegidas públicas del Runap  

Fuente:  Invemar, 2019; citado en MADS, 2019  
 

Lo anterior lleva a concluir que el país no ha logrado cumplir la Meta 11 

de Aichi, en cuanto a la conservación de la representatividad ecosistémica del 

Chocó Biogeográfico en las áreas protegidas públicas del RUNAP.  

 

4 .2. 2  Zonas y subzonas hidrográficas  
 

El país cuenta con 396 cuencas subzonas hidrográficas y de nivel 

subsiguiente (394 continentales y San Andrés y Providencia) que son objeto 

de ordenación y manejo, conforme a lo establecido en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente Decreto 10 76 de 2015, que compila entre 

otros el Decreto 1640 de 2012.  

 

El plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas -  POMCA es 

el instrumento de planificación, a través del cual se realiza la planeación del 

uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de 

la cuenca. Los lineamientos técnicos para la formulación del POMCA, están 

contenidos en la ñGu²a t®cnica para la formulaci·n de los planes de 

Elementos de conservación
Representatividad 

(%)
Calificación 

Riscales (islotes) 98,9 Excelentemente representado

Formaciones coralinas someras 90,9 Excelentemente representado

Playa rocosa 50,1 Bien representado

Cordillera Malpelo - cordillera 45,0 Bien representado

Estuarios 40,9 Bien representado

Playas 39,0 Bien representado

Acantilados 38,9 Bien representado

Manglares 37,9 Bien representado

Planos intermareales lodosos 37,2 Bien representado

Fondos sedimentarios 22,7 Subrepresentado

Bosque mixto de guandal 1,5 No representado



 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas ïPOMCAò (Resoluci·n 1907 

de 2013).  

 

Los Planes de Ordenación de Manejo de Cuencas ï POMCA ï se 

reglamentaron mediante el Decreto 1729 de 2002 y se encuentran 

catalogados dentro de las ñnormas expedidas por las entidades del SINA, en 

los aspectos de ordenamiento espacial del territorio ò6.  

 

Por otra parte, conforme al Decreto 3930 de 2010, la Autoridad 

Ambiental debe realizar el ordenamiento del recurso hídrico y efectuar la 

clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma 

genérica su destinación a los diferent es usos y sus posibilidades de 

aprovechamiento, establecer las normas, las condiciones y el seguimiento 

para alcanzar y mantener los usos potenciales, además de conservar los ciclos 

biológicos y el normal desarrollo de las especies, todo lo que se consigna  en 

el instrumento Plan de Ordenación del Recurso Hídrico ï PORH- en un 

horizonte mínimo de diez años. Posterior a la ocurrencia del fenómeno de la 

niña 2010 -2011, se formula la Ley 1523 de 2012 mediante la cual se adopta 

la Política Nacional de Gestión de l Riesgo de Desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 7 . 

 

De conformidad con el contexto anterior, se expidió el Decreto 1640 de 

2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 

 
6 El Art 17 del Dec. 1729 de 2002 establece que ñDe acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
388 de 1997, el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior 
jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial .ò 
7 Art. 31: Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, como integrantes del 
sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas po r la Ley 99 de 1993 y la 
Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción 

ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán 
a los planes de or denamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrolloò 
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planificación, ordenaci ón y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y 

se dictan otras disposiciones, que comprenden entre otras la inclusión del 

componente de gestión del riesgo.  

 

Acorde con el Decreto 1640 de 2012 hoy compilado en el Decreto 1076 

de 2015, se establecier on las siguientes etapas para la elaboración del 

POMCA: Actividades previas; en esta etapa se formula el proyecto, se 

conforma la comisión conjunta cuando aplique y se da la declaratoria en 

ordenación. Una vez se surten estas actividades previas, se inicia n las 

siguientes etapas: Fase de Aprestamiento, fase de Diagnóstico, fase de 

prospectiva y zonificación ambiental, fase de formulación, aprobación del 

POMCA y fase de ejecución.  

 

4 .2.2 .1 Zonificación y Ordenamiento hidrográfico Chocó Biogeográfico  

 

En la Región del Chocó Biogeográfico se encuentran un total de 78 

cuencas analizadas hasta segundo orden, varias de las cuales aunque no 

tienen una gran importancia en términos de la magnitud de su extensión, 

vierten sus aguas directamente al mar, por lo que se consideran de primer 

orden, así posteriormente por conveniencia metodológica se agrupen en 

cualquier otra categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1  



 

Área de Estudio del Choco Biogeográfico  

 
Fuente:  Elaboro Dirección de Estudios Sectoriales ï DES 2020  
 

 De estas 78 cuencas, seis (6) vierten al Caribe de manera directa 

(Atrato, León, Sinú, Acandí, Tolo y Mulatos) y 21 drenan directamente al 

Pacífico (Baudó, San Juan, Mira, Patía, San Juan del Micay, r íos o cuencas 

importantes por su extensión o caudal), y Juradó, Cupica, El Valle, Nuquí, 

Purrichá, Docampadó, Orpúa, Dagua, Anchicayá, Raposo,  Mayorquín, 

Cajambre, Yurumanguí, Naya, Saija, Timbiquí, Guajuí, Guapi, Tapaje, 
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Iscuandé, Caunapi Rosario, ríos de  menor importancia pero tributarios 

directos.  (IIAP , 2016)  

 

 Para el presente estudio se determinó que en el área de interés, el 

recurso hídrico se encuentra conformado por 8 zonas hidrográficas con 48 

subzonas hi drográficas.  

 

Cuadro 11  

Zonas y Subzonas hidrográficas del Chocó biogeográfico  

Zona 

hidrográfica  

Código 
subzona 
hidrográfica  

Subzona Hidrográfica  Jurisdicción  

Mira  

5101  Río Mataje  Corponariño  

5102  Río Mira  Corponariño  

5103  Río Rosario ï Chagui  Corponariño  

Patía  

5203  Río Mayo  Corponariño  

5206  Río Telembí  Corponariño  

5207  Río Patía ï Magui  Corponariño  

5208  Río Patía Medio  Corponariño  

5209  Río Patía Bajo  Corponariño  

5301  Río La Tola  Corponariño  

5302  Río Tapaje  Corponariño  

5303  Río Iscuandé  Corponariño  

Tapaje -  Dagua 
-  directos  

5304  Río Güapi  CRC 

5305  Río Timbiquí  CRC 

5306  Río Saija  CRC 

5307  Río San Juan de Micay  CRC 

5308  Río Naya ï Yurumanguí  CRC -  CVC 

5309  Ríos Cajambre -  Mayorquín -  Raposo  CVC 

5310  Río Anchicayá  CVC 

Zona 
hidrográfica  

Código 
subzona 
hidrográfica  

Subzona Hidrográfica  Jurisdicción  

    

San Juan  

5311  Dagua -  Buenaventura -  Bahía Málaga  CVC 

5401  Río San Juan Alto  Codechocó  

5402  Río Tamaná  y otros directos al San Juan  Codechocó  

5403  Río Sipí  Codechocó  

5404  Río Cajón  Codechocó  

5405  Río Capoma y otros directos al San Juan  Codechocó  



 

5406  Río Munguidó  Codechocó  

5407  Ríos Calima y Bajo San Juan  
Codechocó -  
CVC 

Baudó -  
directos 
Pacífico  

5408  Río San Juan Medio  Codechocó  

5501  Río Baudó  Codechocó  

5502  Río Docampadó y directos Pacífico  Codechocó  

Pacífico -  
directos  5601  Directos Pacífico frontera Panamá  Codechocó  

 
 

Atrato -  Darién  

1101  Río Andágueda  Codechocó  

1102  Alto Atrato  Codechocó  

1103  Río Quito  Codechocó  

1104  Río Bebaramá y otros directos al Atrato  Codechocó  

1105  
Directos al Atrato entre los ríos Quito y 
Bojayá (mi)  Codechocó  

1106  
Directos al Atrato entre los ríos Bebaramá y 
Murrí (md)  

Codechocó -  
Corpourabá  

1107  Río Murrí  Corpourabá  

1108  Río Bojayá  Codechocó  

1109  Río Napipí -  Río Opogodó  Codechocó  

1110  Río Murindó -  directos al Atrato  Corpourabá  

1111  Río Sucio  

Codechocó -  

Corpourabá  

1112  Río Salaquí  y otros directos Bajo Atrato  Codechocó  

1113  Río Cacarica  Codechocó  

1114  
Directos Bajo Atrato entre Río Sucio y 
desembocadura al Mar Caribe  

Codechocó -  
Corpourabá  

1115  Río Tanela y otros directos al Caribe  Codechocó  

1116  Río Tolo y otros directos al Caribe  Codechocó  

Caribe litoral  

1201  Río León  Corpourabá  

1202  Río Mulatos y otros directos al Caribe  Corpourabá  

Fuente:  Ideam -  adaptado DES -CDMA 

 

 

 Teniendo en cuenta que las cuencas son ejes estructurantes del 

desarrollo del Chocó Biogeográfico y la responsabilidad que compete a la s 

autoridades ambientales del área de estudio, la CGR indagó al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible -  MADS y a las Corporaciones Autónomas 

Regionales con competencia sobre la priorización de cue ncas y la formulación 

e implementación de Planes de ordenamiento y manejo de cuencas -POMCAS 

del área de su jurisdicción.   
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Cuadro 12  

Cuencas del Choco Biogeográfico en Ordenación  
Nombre o 
Area 
Hidrográfica  

Código 
POMCA  

NOMBRE 
POMCA  

Area  
(Ha)  

Corporaciones  
 

MUNICIPIOS  ESTADO 
DEL 
POMCA ï
FASES  

APROBAD  RESOLUCIO N 

Caribe  1202 -02  Río Turbo -  
Río 

Currulao  

90.077  CORPOURABA Antioquia: 
Turbo.  

Aprobado  2019  Resolución: 
100 -03 -20 -

99 -0042 -2019  

Caribe  1201  Río León  200.137  CORPOURABA Apartadó, 
Carepa  Mutatá 
y Turbo  

Aprobado  2019  Resolución 
No.100 -03 -
20 -01 -1084 -
2019  

Caribe  1103  Río Quito -
SZH 

181.658  CODECHOCO Río Quito,Arato, 
Cértegui, El 
Cantón de San 
Pablo, Istmina y 
Unión 
Panamericana  

Actividades 
previas  

 
 

_ 

 

Pacífico  5102 -01  Río Guiza -
Alto Mira -  
NSS 

237.188  CORPONARIÑO Nariño: 
Barbacoas, 
Malama, San 
Andrés de 
Tumaco, 
Ricaute, Cumbal  

Prospectiva 
y 
zonificación  

 
2018  

Resolución 
1242 del 2 de 
noviembre de 
2018    

Pacífico  5102 -02  Río Mira -
NSS 

 
 

CORPONARIÑO Tumaco, 
Barbacoias, 
Malama, 
Ricaurte, 
Cumbal, 
Sapuyes.  

Prospectiva 
y 
zonificación  

 
2019  

Resolución 
479 del 6 de 
junio de 2019  

  Fuente:  Reporte MADS, Corpouraba, Corponariño en Respuesta  oct -nov de 2020  

 

Para el Chocó Biogeográfico se reportan sólo 5 subzonas hidrográficas 

con POMCA recientemente formulado, o con estudios orientados a su 

formulación, sin embargo el MADS nos reportó las subzonas de los Ríos Sucio 

Alto, Guaitará, Juanambú, Mayo y San Jorge de las jurisdicc iones de 

Corpouraba, Corponariño y CRC, pero éstas no hacen parte del área de 

estudio. De otra parte existe incongruencia en el área para la subzona del Río 

Mira reportada por Corponariño frente a la reportada por el MADS  (407.748 y 

171.544 has respectivam ente) . 

 

Corpouraba reporta además las cuencas de los Ríos Mulatos y otros 

directos al Caribe y el Río Atrato entre el Río sucio y desembocadura la Caribe, 

ordenados bajo el Decreto 1729 de 2002, pero aún no se han actualizado.  



 

 

Codechocó mediante Resolució n 1404 de 2016, adopta la Zonificación, 

Codificación, Priorización y Clasificación de Cuencas del Departamento del 

Chocó, con el fin de determinar las cuencas hidrográficas que deben ser objeto 

de formulación de POMCA, identifica 26 subzonas hidrográficas,  es así como 

la zona hidrográfica del Río San Juan, subzona  Directos al San Juan y Pacífico 

se cataloga con un orden de prioridad Muy Alta, mientras que el Río Quito 

como Media.  

 

El artículo 3º d e la Resoluci·n 773 de 2018 ñPor la cual se impone la 

medida preventiva de suspensión temporal de las actividades de exploración 

y/o explotaci·n minera en el r²o Quito y sus afluentesò, el MADS ordena a 

Codechocó que le asigne a la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la subcuenca del Río Quito la priorida d Muy Alta, es decir,  por lo que la subzona 

hidrográfica Río Quito a partir del acto administrativo tiene la mayor prioridad 

para su formulación.  

 

Manifiesta Codechocó que en el marco del Decreto 1640 de 2012, no ha 

formulado POMCAs de las cuencas priorizadas, sin embargo, ha  formulado el 

Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca  del Río Habita, en jurisdicción 

del municipio de Carmen de Atrato, as í mismo, en la actualidad está 

formulando  Planes de Manejo Ambiental de 6 microcuencas.  

 

CVC informa que en su  jurisdicción  cuentan  con  un  total  de 14  cuencas  

hidrográficas  con  POMCA formulado  en  el marco  de lo dispuesto  en el  Decreto  

1729  de 2002  y dos  Subzonas  Hidrográficas  con  POMCA formulado  a la luz  de 

lo dispuesto  en el  Decreto  1076  de 2015,  sin  embargo,  ninguna  de estas  

corresponde  al área  del  Chocó  biogeográfico,  excepto  la subzona  del  Río 

Dagua  para  la cual  sólo  reportan  avances  en la elaboración  de algunos  
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estudios  insumo  para  su formula ción.  A su vez,  CRC manifiesta  que  durante  

el periodo  indagado,  no  se han  form ulado  planes  de ordenación  y manejo  de  

cuencas  hidrográficas  en el Chocó  biogeográfico.  

 

De acuerdo a  lo anterior, se reportan para el Chocó Biogeográfico 5 

POMCAS en formulación y dos formulados en el marco del Decreto 1729 de 

2002, no obstante, reportan algunas corporaciones estar adelantando 

procesos de formulación de algunas corrientes menores.  

 

Las c orporaciones manifiestan que uno de los principales problemas 

para que esta responsabilidad que le compete no se haya logrado, radica en 

la necesidad de contar con suficiencia técnica y financiera para adelantar el 

proceso y el poder contar con herramienta s que les permita acceder a mapas 

a escalas requeridas, realizar las visitas técnicas, disponer de modelos de 

ordenación en portales de georreferenciación, entre otras.  

 

De otra parte, expresan la dificultad en adelantar los procesos de 

consulta previa da da la cantidad de comunidades presentes en el territorio, la 

limitación en recur sos que impide la conectividad de éstas, resaltan además, 

que los municipios que conforman las cuencas a ordenar son zonas afectadas 

por orden público y presencia de grupos al margen de la ley , razón por la cual 

la ejecución de los proyectos ha sido retrasada, sumado también a la actual 

emergencia sanitaria del país por la pandemia ocasionada por COVID -19, 

hecho que también ha impedido la realización de este tipo de encuentros.  

 

Otros aspectos mencionados por las corporaciones esta dado en que la 

mayoría de los actores del territorio, asumen que la implementación del 

POMCA es de responsabilidad exclusiva de la Corporación , y los entes 

territoriales no ajustan su ordenamiento terr itorial a partir de los 



 

determinantes ambientales, que contiene el POMCA.  Además, manifiestan 

que este proceso también se ve afectado por los tiempos de respuesta del 

Ministerio del Interior, las interpretaciones y vacíos de la norma que rige en 

la materi a.  

 

Si se considera el número de corrientes factibles de ordenamiento en el 

Chocó Biogeográfico, se evidencia que pese a la gran cantidad de éstas,  es 

muy bajo el número de cuencas ordenadas o en proceso de ordenación,  

aspecto que preocupa  a la CGR dad o que la formulación e implementación de 

POMCAs son estrategias de planificación, ordenación y potenciación de los 

recursos asociados a ellos y en este aspecto los esfuerzos institucionales no 

han sido suficientes para garantizar el adecuado manejo del ter ritorio.  

 

La CGR reitera la alerta dada en informes anteriores sobre el rezago que 

existe en el territorio nacional en este aspecto y en especial para esta región 

dada la proporción tan baja de corrientes ordenadas y la vulnerabilidad del 

área con una alta  riqueza hídrica pero en riesgo por la ausencia de 

ordenamiento, aunque no desconoce la problemática planteada por las 

corporaciones para no dar cabal cumplimiento a su responsabilidad frente al 

ordenamiento, también evidencia fallas en aspectos como escas a priorización 

de corrientes en el área en mención, baja apropiación y ejecución de recursos, 

insuficiente  gestión ante las instancias del gobierno central para mejorar su 

accionar al respecto, entre otros.   

 

Es necesario que desde el ámbito nacional las  instituciones competentes 

establezcan estrategias que permitan el acceso a los recur sos necesarios por 

parte de las corporaciones para adelantar los procesos que la ordenación de 

cuencas conlleva y otros mecanismos que permitan alcanzar el ordenamiento 

hídrico de la región.   
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De igual forma, las entidades competentes deben estar prestas a 

subsanar las falencias de la norma, los tiempos de respuesta para adelantar 

los procesos de concertación con las comunidades y todos los aspectos 

requeridos para tal fin.  

 

4 .2. 3  Unidades ambientales costeras  
 

 El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales 

Costeras (Pomiuac) es el instrumento de planificación mediante el cual la 

Comisión Conjunta o la autoridad ambiental competente, según el caso, 

definen y orientan la ordenación y manejo ambiental de las unidades 

ambientales costeras 8.  El Pomiuac se constituye en norma de superior 

jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los 

planes de ordenamiento territorial, de  conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y orienta la planeación de los demás sectores 

en la zona costera 9.   

 

Las Comisiones Conjuntas están conformadas por el Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado y los D irectores de las 

Autoridades Ambientales o sus delegados; el objetivo de las Comisiones 

Conjuntas es concertar y armonizar el proceso de ordenación y manejo de las 

Unidades Ambientales Costeras comunes. (Decreto 1120 de 2013, art. 10).  

En el marco de lo es tablecido en el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011, 

El Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 1120 del 31 de mayo de 2013 

"Por el cual se reglamentan las Unidades Ambientales Costeras ï UAC -  y las 

comisiones conjuntas, se establecen las reglas de proc edimiento y criterios 

 
8 Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.4.2.3.1 
9 Decreto 1120 de 2013, Articulo 5° 



 

para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se 

dictan otras disposiciones".  

El Decreto Único 1076 de 2015, Artículo 2.2.4.2.2.1., reglamentó y 

delimitó las diez (10) Unidades Ambientales Costeras ï UAC -  para la 

ordenación y manejo integrado de las zonas costeras, estableció el Plan de 

Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras ï 

POMIUAC de los cuales 5 corresponden al Chocó Biogeográfico.  

Cuadro 10  

Unidades Ambient ales Costeras del Choco Biogeográfico  

Nombre POMIUAC  UBICACION  FORMULADO  ESTADO  FECHA DE 

APROBACION  

Unidad Ambiental 

Costera (UAC) del 

Darién 

Desde Punta del Rey, límites de 

los departamentos de Antioquia 

y Córdoba hasta cabo Tiburón 

(frontera con Panamá) en el 

Departamento del Chocó. 

SI No 

adoptado 

13 de julio de 

2018 

Unidad Ambiental 

Costera (UAC) Pacífico 

Norte Chocoano  

Desde la frontera con Panamá (Hito 

Pacífico) hasta cabo Corrientes en el 

Departamento del Chocó.  

SI  No 

adoptado  

6 de 

diciembre  

de 2018  

Unidad Ambiental 

Costera (UAC) Baudó -

San Juan  

Desde cabo Corrientes hasta el delta 

del río San Juan (incluyéndolo), en 

el Departamento del Choco.  

SI  No 

adoptado  

6 de 

diciembre  

de 2018  

Unidad Ambiental 

Costera (UAC) del 

Complejo de Málaga -

Buenaventura  

Desde el delta del río San Juan hasta 

la boca del río Naya en el 

Departamento del Valle del Cauca.  

SI  No 

adoptado  

No reportada  

Unidad Ambiental 

Costera (UAC) de la 

Llanura Aluvial Sur  

Desde la boca del río Naya en el 

límite del Departamento del Cauca, 

hasta la boca del río Mataje (Hito 

Casas Viejas -Frontera con Ecuador) 

en el Departamento de Nariño. 

Incluye las islas de Gorgona y 

Gorgonilla.  

SI  No 

adoptado  

15 de noviembre 

de 2018  

Fuen te:  Respuesta del MADS al requerimiento de la CGR, 2020  
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En el Decreto 1076 de 2015 10  en el parágrafo 2.2.4.2.3.3 establece que 

cada una de las fases del Plan de Ordenación y Manejo, se desarrollen con 

base a la guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona 

Costera, adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosten ible.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.3.5 del Decreto 

1076 de 2015, De conformidad con la estrategia de socialización y 

participación definida por la comisión conjunta o las autoridades ambientales 

competentes, según el caso, las pe rsonas naturales y jurídicas asentadas o 

que desarrollen actividades en la zona costera, podrán participar en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la UAC.  Parágrafo. En 

el evento que las medidas dentro del proceso de formulación de lo s Pomiuac 

incidan de manera directa y específica sobre comunidades étnicas, se deberá 

realizar de manera integral y completa la consulta previa específica exigida 

por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas 

para ello por la doctrina constitucional. (Decreto 1120 de 2013, artículo 9°).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 fijó como meta 10 Pomiuac 

formulados; la elaboración de estos planes corresponde a las Corporaciones 

en cuya jurisdicción se encuentran los departamentos  costeros, de los cuales 

cinco hacen parte del Choco biogeográfico, a la fecha no han sido adoptados 

porque aún no se ha realizado la consulta previa, no han podido garantizar 

una participación ciudadana efectiva, por lo cual no ha sido adoptado ninguno 

a la fecha.  

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible -  MADS el 16 de octubre de 2020 ñLos documentos de 

los POMIUACs han sido formulados a nivel de Comisión Conjunta (Decreto 

1120 de 2013), sin embargo, lo s planes deberán ser sometido s a mecanismos 

 
10 Decreto Único reglamentario Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible    



 

que garanticen una participación ciudadana efectiva, por lo cual a la fecha 

ninguno ha sido adoptado por las respectivas comisiones conjuntas y no han 

iniciados su implementaci·nò. 

La consulta previa no es un sim ple tr§mite que ñno es vinculanteò. Es 

un paso tan importante para la ejecución de un proyecto, obra o actividad en 

un territorio colectivo, que muchas de estas iniciativas han tenido que ser 

reversadas por la no realización de la consulta previa.  

El Choco  Biogeográfico es una de las regiones más ricas del continente 

americano desde el punto de vista étnico y cultural, allí conviven comunidades 

negras, indígenas y mestizas establecidas durante varios siglos a lo largo de 

los r²os y en las costas; ñen t®rminos demográficos, los afrodescendientes 

representan actualmente más del 90% de la población del Chocó 

Biogeogr§fico colombiano, alrededor de 1ô500.000 personas, mientras que los 

indígenas, mestizos y blancos componen el 10% restante. Cerca del 40% de 

la pobla ción habita en los seis mayores centros urbanos ðBuenaventura, 

Quibdó, Tumaco, Turbo, Guapi, Itsmina ð y el resto en peque¶os pobladosò.  

La Corporación Autónoma Regional de Nariño ï CORPONARIÑO señala; 

ñEs importante resaltar que se ha dificultado avanzar en el proceso debido a 

los limitados recursos de la corporación; la cantidad de los grupos étnicos 

presentes en la zona, que según la última certificación expedida por el 

Ministerio del Interior corresponde a 23 grupos étnicos  (Certificación 1452 

del 16 d e noviembre de 2016); 22 Consejos comunitarios y un Resguardo 

Indígena y los costos que el proceso demanda puesto que en la mayoría de 

los casos las grupos étnicos se encuentran en zonas de difícil acceso y 

afectadas por problemas de orden p¼blico.ò 

ñEs así que la Corporación en la presente vigencia realizó la solicitud de 

certificación sobre presencia de comunidades étnicas en el área de la Unidad 
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Ambiental Costera Llanura Aluvial del Sur -Jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Nariño. Es impor tante mencionar que dicha 

certificación es el primer insumo para iniciar el proceso de consulta previa con 

las comunidades étnicas asentadas en el área de la UAC LlAS. Teniendo en 

cuenta el seguimiento realizado por la corporación la solicitud aún se 

encue ntra en proceso de revisión por la Dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interiorò. 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -  CVC da 

respuesta y resalta ñse realiz· proceso de Consulta con Comunidades Negras 

e indígenas certificadas,  se avanzó con comunidades Indígenas hasta la 

protocolización, mientras que con Comunidades Negras no se avanzó en la 

identificaci·n de impactos y la formulaci·n de acuerdosò. 

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 

Chocó ï CODECHOCO menciona ña la fecha no se han surtido en ninguna de 

las unidades ambientales costeras el proceso de consulta previaò. 

No se pudo dar continuidad al proceso de implementación por motivo 

que no se ha podido llegar a un acuerdo con las comunidades étnic as.  

 

4 .2.4 Saneamiento Básico en la Región del Choco Biogeográfico  

 

4 .2.4.1 Centros poblados  (municipios y asentamientos)  
 

La región del Chocó Biogeográfico, ubicada en la Cuenca del Pacifico, se 

caracteriza por su biodiversidad, abundantes recursos hídricos, alta 

pluviosidad y amplia diversidad humana representada en diferentes grupos 

étnicos.  

 



 

Estas poblaciones humanas cons truyen tradicionalmente sus 

asentamientos basados en su relación con los complejos ciclos del agua 

presentes en la región. Su relación con el agua es entonces, su principal, 

aunque no la única influencia al momento de fundar poblaciones y buscar su 

crecimi ento.  

 

La afirmación anterior es importante para este texto si consideramos que 

nuestro objetivo es analizar el uso del agua en estos centros poblados, con el 

fin de valorar el estado del saneamiento básico en la zona.  

 

Debido a las condiciones climáticas y topográficas de la región del Chocó 

Biogeográfico, los habitantes desarrollaron un sistema de construcción 

conocido como arquitectura palafítica, el cual les permite mitigar los efectos 

de las constantes inundaciones.  

 

Las viviendas palafítica s son las que se encuentran ñapoyadas sobre 

estacas, generalmente de madera, sobre las cuales se apoya una plataforma 

que sostiene todo el cuerpo de la vivienda y la cubiertaò. Estas construcciones 

se encuentran sobre un ñsistema de canales, pilares o estacas sencillas de 

madera con localizaci·n en aguas pac²ficasò (Blanco, 2017 en Hidalgo 

Granada, F. et al. 2020).  

 

Esta clase de construcción, al hacer uso de su exterior como parte de su 

vivienda, hace que las fronteras entre la vivienda y la naturaleza no tengan 

lugar. Un beneficio importante de estas viviendas es el fácil acceso de las 

lanchas, ya que son un medio usual de transporte.  
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Generalmente usan la madera de la región para elaborar los palafitos o 

pilotes. Actualmente se puede ver en las zonas el u so de construcciones con 

uso de cementos y hierro.  

 

Sin embargo, la carencia de sistemas de acueducto conlleva a que el 

agua lluvia se convierta en la principal fuente de abastecimiento. En cambio, 

el río, se convierte en el lugar donde deposita n residuos orgánicos y sólidos.  

 

El uso de las l§minas de zinc en los tejados les permite ñrealizar la 

captación de aguas para sus necesidades básicas. (Cantillo, 2018, p.14 en 

Hidalgo Granada, F. et al. 2020, p. 21). Sin embargo, materiales como el zinc, 

el cemento y el hierro, hacen que las viviendas pierdan ñadaptaci·n a las 

condiciones ambientalesò (Osorio Garc®s, C. 2016). 

 

Las construcciones que usan tanques elevados tienen ubicado el baño 

dentro de la construcción, mientras que las casas que tienen el tanque en el 

suelo lo usan para recolectar el agua lluvia de los techos (Hidalgo Granada, F. 

et al. 2020, p.25).  

 

Estas construcciones tampoco cuentan con lavaderos, ya que se suele 

lavar en el río, aunque algunas casas disponen de una paliandera, lugar do nde 

recolectan agua y lavan. (Hidalgo Granada, F. et al. 2020, p. 46). Es así que 

el saneamiento básico respecto al agua es un punto clave pues las 

comunidades toman el agua de fuentes secundarias o quebradas que son 

cuidadas por la comunidad para conserva r la calidad del agua.  

 

En las poblaciones del área de influencia marina, el agua se recoge 

durante los periodos de vaciante donde corre m§s abundante ñevitando la 

contaminaci·n y salinidad.ò (Osorio Garc®s, C. 2016). Debido a las 



 

inclemencias del clima, muchos habitantes se ven obligados a reconstruir su 

vivienda al menos cada año, debido a las inundaciones, lo cual hace que su 

vivienda se deteriore rápidamente. (Hidalgo Granada, F. et. al. 2020, p.7). 

Esta situación es especialmente delicada si hablamos de la planeación de 

sistemas de acueducto y alcantarillado pensados a largo plazo y con una visión 

expansión territorial y desarrollo.  

 

Esta compleja región está conformada a nivel sociopolítico por 47 

municipios ubicados en los departamentos del Chocó, Na riño, Antioquia, Valle 

del Cauca y Cauca, cuenta con poblaciones humanas que van desde los 4.642 

habitantes como Murindó en Antioquia, hasta ciudades principales y complejas 

con más de 258.445 habitantes como el puerto de Buenaventura en el Valle 

del Cauca . 

 

La mayoría de los municipios (28) se encuentran en el departamento 

del Chocó lo cual representa el 59,6% de la región. El departamento de Nariño 

es el segundo en número de municipios (10) aportando el 21.3% del territorio. 

Antioquia, Valle del Cauca y Cauca suman 6,4% del total aportando cada uno 

de ellos tres municipios para la eco - región.  

 

La población total de la región se calcula en 1. 223.011  de personas que 

conforman 359.912 hogares, cifra que represe nta el 2.53 % aprox imadamente 

de la total idad de habitantes de Colombia.  

 

El departamento del Chocó es el mayor aportante de población, así como 

de municipios dentro de la región.  
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Gráfico 1  

Número De Habitantes En La Región Chocó Biogeográfico  

 
Nota : Datos extraídos del censo DANE 2018  

 

 Buscando establecer el tamaño medio de estos asentamientos podemos 

concluir que la eco - región conserva un promedio aproximado de 32.574 

habitantes por municipio. No obstante, presenta una alta porción de 

municipios en la categoría seis (menores a 10.000 ha bitantes) condición que 

influye en sus políticas públicas y de saneamiento ambiental.  
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Cuadro 1 3  

Categorización de los municipios ICLD  

 
Fuente:  Ley 1551  de 2012. República de Colombia  

 

 

4 .2.4.2 Saneamiento y control de las aguas residuales  

 

Son tres los criterios de análisis que a continuación desarrollaremos en el 

marco del saneamiento ambiental en la región del Choco Biogeográfico:  

 

¶ El saneamiento básico  

¶ La gestión de las aguas residuales  

¶ El acceso al agua potable  

 

Iniciamos esta sección exponiendo el significado e importancia de estos 

conceptos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el saneamiento básico se 

define como ñel uso de la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las exc retas y aguas residuales y tener un medio ambiente 

limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios ò.  
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Al mismo tiempo, la ONU resalta que el saneamiento básico es: un derecho 

transversal a otros derechos humanos fundamentales, un derecho que 

permite la existencia de los demás.  

 

Es así como, bajo la Resolución 65/292 el 28  de julio 2010 la ONU reconoció 

el derecho humano al agua y al saneamiento como DERECHOS ESENCIALES.  

 

Más cerca de nuestra realidad latinoamerica na encontramos que la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento 

ñel derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM)ò expone la importancia del agua y el 

saneamiento para: promo ver la lucha contra la pobreza, la protección de las 

libertades y el fomento de sociedades más inclusivas a través de una alianza 

mundial entre países desarrollados y en vías de desarrollo.  

 

La Resolución 631 de 2015 clasifica las aguas residuales como 

domésticas y no domésticas. Las aguas residuales  domésticas , (ARD) son las 

procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se 

desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 

corresponden a descargas de los r etretes y servicios sanitarios, descargas de 

los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas 

y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo, lavado de 

paredes, pisos y del lavado de ropa.  

 

Por otro lado, las aguas re siduales no domésticas (ARnD), son las 

procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios 

distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas (ARD).  

 



 

El servicio de alcantarillado es vital en el proceso de control de la 

contaminación para los centros urbanos y áreas pobladas, entendiendo que 

este sistema permite la conducción controlada de las aguas residuales 

provenientes de viviendas, establecimientos comerciales e industriales, hacia 

los sistemas de tratamiento que cue nta la municipalidad.  

 

La existencia de estas redes de conexión de alcantarillado reduce en gran 

manera la posibilidad de que se generen vertimientos al suelo o a cuerpos de 

agua de manera indiscriminada y unifican estos caudales para un control más 

efecti vo de la contaminación, direccionándolos a un sistema de tratamiento 

de agua s residuales comúnmente lla mado PTAR, para posteriormente, 

cumpliendo con los parámetros dispuestos, ser vertido a un cuerpo de agua 

minimizando el impacto en este.  

 

Por sus altos  costos de construcción, el crecimiento de la población, el 

desarrollo de barrios ilegales y algunas deficiencias administrativas, no 

siempre se cuenta con la estructura adecuada de alcantarillado o con los 

sistemas finales de tratamiento que permitan la i mplementación de este tipo 

de sistemas para el control de la contaminación, evidenciándose el impacto y 

afectación a los sistemas hídricos, muchos de los cuales son las mismas 

fuentes donde la población toma el agua para el suministro de sus actividades 

y que se convierte en un ciclo de contaminantes que ingresan y salen de los 

organismos vivos entre ellos el ser humano.  

 

4 .2.4.3  Estado actual de las aguas residuales en la región del Chocó 

Biogeográfico  

 

 Según el INVEMAR los residuos contaminantes que deterioran la calidad 

ambiental marina provienen principalmente de vertimientos de aguas 
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residuales domésticas sin tratamiento, que provienen de  centros poblados y 

de las actividades agrícolas intensivas com o ganadería, comercio, turismo y 

marítimas (Vivas -Aguas et al. 2010), así mismo  se encontró en el año 2017 

que la mayoría de los afluentes de esta región presentaron altas cargas 

microbiológicas, lo que está asociado a las bajas coberturas de alcantarilla do 

en las poblaciones costeras y del interior del país cercanas a sus riberas 

(INVEMAR, 2017). Por otro lado, según la SUPERSERVICIOS se determinó que 

el aporte de agua residual doméstica (ARD) en el mar pacifico en ese mismo 

año fue de 126.111 m3/día, don de se asume que el 45% del total de ARD 

generadas se vierten directamente a los cuerpos de agua naturales sin ningún 

tipo de tratamiento previo, causado también por la baja cobertura de 

alcantarillado, tratamientos precarios y plantas en mal estado o inope rantes 

(Superservicios, 2014; 2017).   

 

 Según el informe sobre: el estado de calidad del agua en las cuencas 

priorizadas en PMRH , de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, para 

el año 2016 la calidad del agua de los ríos de la región estudiados preocu pa a 

las entidades encargadas. El indicador resultante es el más bajo con tan solo 

0,17 posicionándose en una escala negativa de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2  

Categorías de calidad del ICACOSUS  

 
Fuente:  Informe índices de calidad de agua y contaminación de las fuentes medidas y 

monitoreadas CODECHOCÓ, 2013.  

 

 

El primer hallazgo o causa importante habla de la baja cobertura de 

alcantarillado en la región pues solo 25.517  hogares tienen acceso al servicio  

de alcantarillado y terminan representando una baja proporción de los 

habitantes con 28.86% de los 359.912 hogares.  

Gráfico 3  

Porcentaje de habitantes con alcantarillado  

 
Nota.  Datos extraídos del censo DANE 2018  
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La anterior cifra nos deja con que un 71.14% de hogares no presentan 

conexión a alcantarillado, lo cual evidencia un grave problema de 

contaminación al suelo y al agua sumado a problemas de saneamiento para 

la población y afectaciones al medio natural.  

 

I dentificamos que en la eco - región los municipios del departamento de 

Antioquia son los que presentan un mayor porcentaje de cobertura del servicio 

con 56.13%, seguido por Valle del Cauca con 56,8% en sus tres municipios, 

Chocó con 19,6% en sus veintiocho m unicipios, y finalmente Nariño sería el 

departamento con menor cobertura de servicio de alcantarillado 

representando un 3.3% de cobertura en sus diez municipios.  

 

 

Cuadro 14  

Cobertura alc antarillado Chocó biogeográfico  

Departamento  # Total hogares 
# Hogares con 

acceso al servicio 
% Cobertura Total 

# Hogares sin 
acceso al servicio 

Antioquia 35.614 19.991 56 15.623 

Nariño 83.209 2.783 3 80.426 

Valle del Causa 94.259 53.519 57 40.740 

Cauca 16.752 2.069 12 14.682 

Choco 130.078 25.516 20 104.561 

TOTAL 359.912 103.880 29 256.032 

Nota.  Datos extraídos del censo DANE 2018  

 

 

El departamento de Nariño aporta pocos municipios en la región (3) y 

una baja cobertura de alcantarillado. No obstante, si contrastamos el número 

de hogares versus el acceso a alcantarillado, es el departamento de Chocó con 

130.078 hogares totales establecidos y solo 25.516 con acceso al servicio de 

alcantarillado el que presenta una menor cobertura real de alcantarillado.  

 

 



 

Gráfico 4  

Porcentaje de cobertura alcantarillado por departamento  

 
Nota.  Datos extraídos del censo DANE 2018  

 

 

Departamentos como Chocó, Nariño y Cauca lideran el número de 

hogares sin acceso al servicio, entre tanto, Valle del Cauca y Antioquia 

superan, aunque por muy poco, la proporción de hogares que presentan 

acceso a alcantarillado.  

 

Gráfico 5  

Cobertura de alcantarillado por hogares y departamento  

 
Nota.  Datos extraídos del censo DANE 2018  
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Los proyectos para mejora o construcción de infraestructura de 

alcantarillados y afines se observan mejor si los dividimos por departamentos 

de la siguien te manera:  

 

Antioquia : de  acuerdo con el Sistema de Gestión de Información del 

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, de los veintidós proyectos para 

este departamento, tres están en proceso de ejecución por un valor 

aproximado de 41.831 millones de pesos.  

 

Cinco proyectos s e encuentran en proceso de evaluación con una 

asignación de  aproximadamente  26.345  millones de pesos, uno en análisis de 

viabilidad técnica con una inversión de aproximadamente 3.241  millones  de 

pesos, seis terminados por un valor final de inversión de apr oximadamente 

35.904  millones  de pesos, y siete devueltos que tenían un valor de 

aproximadamente de 68.233  millones  de pesos, enfocados a la formulación, 

implementación y avance de la cobertura en los sistemas de alcantarillado de 

los Municipios de Murindó,  Turbo y Vigía del Fuerte.  

 

Nariño:  de los diez municipios presentes solo los municipios de Barbacoas, 

La Tola, Francisco Pizarro, Santa Bárbara y Tumaco presentan proyectos para 

la gestión y mejoramiento del sistema de alcantarillado con un valor total de  

aproximadamente de 47.600  millones de pesos. Sin embargo, los Municipios 

del Charco, Manguí, Mosquera, Olaya Herrara y Roberto Payan, no presentan 

en curso proyectos de inversión para la mejora de los sistemas de 

alcantarillado de estos centros poblados.  

 

Valle del Cauca:  con sus tres centros poblados, Buenaventura presenta 

un gran impacto por su población. Tiene quince proyectos dispuestos para la 

mejora de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 



 

Sin embargo, de esos qu ince proyectos ocho fueron devueltos y solo hay siete 

ejecutados con un valor total de ejecución de aproximadamente de 18.583  

millones  de pesos.  

 

Por otro lado, el municipio de Calima del Darién tiene un proyecto de 

reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el casco urbano, por un 

valor de aproximadamente de  1.374  millones  de pesos, el cual fue devuelto. 

Finalmente, para este departamento  el municipio de Dagua no cuenta 

actualmente con algún registro de proyectos de inversión en el Sistema de 

Gestión de Información del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.  

 

Cauca:  el Municipio López de Micay presenta una inversión de 

aproximadamente   4.405  m illones  de pesos para mejorar la red de 

alcantarillado en la cabecera municipal. El Municipio de Guapi tiene 3 

proyectos enfocados a la construcción de la primera y segunda etapa del 

alcantarillado y a la asesoría técnica del proceso por un valor total de  

aproxim adamente  33.128  millones  de pesos. El Municipio de Timbiquí no 

present a actualmente algún registro de proyecto de inversión en alcantarillado 

en curso en el Sistema de Gestión de Información del Viceministerio de Agua 

y Saneamiento Básico.  

 

Chocó:  actualme nte de los  veintiocho  Municipios, diez (Rio Quito, Itsmina, 

Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Litoral de San Juan, 

Atrato y Bagadó) no presentan ningún proyecto en curso para el mejoramiento 

o implementación de sistemas de control de agua s residuales o sistemas de 

tratamiento de estas. Los restantes veinte municipios del departamento 

presentan proyectos enfocados a la optimización y/o construcción de sistemas 

de alcantarillado en las cabeceras Municipales, por un valor total de  

aproximadam ente  135.621  millones de pesos.  



 

55 
 

 

Los núcleos poblados generan grandes cantidades de vertimientos líquidos 

provenientes de sus actividades. Los principales generadores son los hogares, 

el comercio, los servicios institucionales, y la industria.  

Una de las maneras más adecuadas para controlar estos vertimientos es 

con la implementación de sistemas de tratamiento en los puntos de salida del 

vertimiento o de manera unificada direccionando todos los puntos de salida y 

los caudales de aguas residuales hacia un único sistema de tratamiento en un 

centro poblado o planta de tratam iento de aguas residuales PTAR.  

Este sistema permite colectar todas las aguas de un municipio y brindarle 

un tratamiento físico químico adecuado, para minimizar o el iminar el impacto 

al ambiente.  

La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 8° el deber del 

Estado y de los particulares a proteger las riquezas naturales de la nación; y 

determina en los artículos 79 y 80 el derecho a un ambiente sano y el deber 

del Estado a pro teger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, conservación, restauración o sustitución y adem ás, prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental. Así mismo en su artículo 49 

define la atención de la salud y saneamiento ambiental y consagra como 

servicio público la atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena 

al estado la organ ización, dirección y re glamentación de estos.  

En el mismo sentido, el Decreto ï Ley 2811 de 1974, libro II parte III, 

artículo 86 a 89, 134 y 138, define el derecho a uso del agua, prevención y 

control de contaminación. De igual manera y de manera más espe cífica en el 

artículo 145 determina que:  ñCuando las aguas servidas no puedan llevarse a 



 

sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no 

perjudique las fuentes receptoras, los  suelos, la flora o la fauna.ò  

Por otro lado, en el Decr eto  1076  de 2015, por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en la sección 

21, determina la estructura de protección al ambiente frente a los vertimientos  

por uso doméstico y municipal.  

De manera más es pecífica encontramos la Resolución 631 de 2015 donde 

se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público, lo que reglamenta la cali dad del agua vertida 

puntualm ente a cuerpos de agua.  

Sin embargo, la estructura normativa referente a la contaminación por 

vertimientos puntuales y dispersos causados por las diferentes actividades 

antrópicas en la eco - región del Chocó Biogeográfico, arti culado a la carencia 

de sistemas de conducción o alcantarillado, se evidencia una alta deficiencia 

en la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

permitan tener un control total de e stos procesos de contaminación.  

 Por ejemplo, par a la sub -zona del Chocó Biogeográfico perteneciente al 

Valle del Cauca la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

reporta que los sectores que generan vertimiento en grado de importancia son 

el sector doméstico conformado por municipalidade s, hoteles, comercio, 

empresas de servicio y establecimientos de salud seguido por el sector 

industria, el sector de granjas avícolas, porcícolas y de reses, así mismo, el 

sector de mataderos, el sector de alimentos y bebidas y por último el sector 

transpo rte y estaciones de servicios.  
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Gráfico 6  

Vertimientos por sector en el Valle del Cauca

 
Fuente:  CVC 2020  

 

  

 Como se evidencia los residuos líquidos provenientes del sector 

doméstico son aquellos que tienen una mayor representatividad (43%) en el 

aporte total de generación de aguas residuales en el Departamento del Valle 

del Cauca.  

 Los vertimientos generados en  esta sub -zona del Cauca afectan 

principalmente el lago Calima, el río Dagua y el mar Pacifico, donde 

encontramos que el municipio de Dagua, no cuenta con una PTAR para el 

tratamiento de sus vertimientos, generando un impacto ambiental importante 

al rio qu e lleva su mismo nombre.  

Calima y el Distrito de Buenaventura cuentan con PTAR; en el caso de 

este ultimo de acuerdo al reporte de la alcaldía el 15 de junio de 2020 se 

culminó la construcción de la  PTAR en la Ciudadela San Antonio que tiene una 

capacidad  de 3000 mil viviendas y que está actualmente funcionando a un 

45% de su capacidad, sin embargo no cuenta con un PSMV y aunque se 

encuentra en etapa de revisión y ajuste por parte del Distrito, no ha sido 

aprobado ni implementado, siendo una ciudad de tan alto impacto por el 

43%
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número de habitantes, de viviendas y nivel de industrialización presentes en 

la zona.  

Así mismo los municipios de Calima del Darién y de Dagua cuentan con 

PSMV, sin embargo, solo el de Calima de Darién ha sido aprobado, a pesar de 

que en ocho años de implementación sólo ha avanzado en un 30%.  

 

 Para el caso del departamento de Nariño, CORPONARIÑO reporta que la 

principal fuente generadora de vertimientos son las aguas residuales 

domesticas provenientes de las cabeceras de los centros poblados.   

 Para el municipio de Tumaco, se generan aguas residuales domésticas 

e industriales (sectores de pesqueras, plantas extractoras) entre otros, pero 

no hay claridad en el nivel de impacto de cada uno. De igual manera, la 

Corporación no cue nta con información documentada o estudios que indiquen 

que las aguas residuales vertidas a las diferentes fuentes hídricas e stán 

provocando contaminación.  

 Frente a la existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en 

estos municipios, ninguno cuenta con sistemas que permitan el control de la 

contaminación de sus aguas residuales generadas.  

 Sin embargo, de acuerdo con CORPONARIÑO, se ha venido solicitando 

los permisos de vertimientos para las nuevas construcciones como: nuevos 

centros de salud,  nuevas urbanizaciones, puestos de comando de policía, 

estaciones de servicio, instituto de medicina forense, hoteles entre otros.  

 A nivel del PSMV de los municipios pertenecientes al departamento de 

Nariño del Chocó Biogeográfico, de acuerdo con la gober nación de Nariño se 

presenta a continuación una tabla de avance en porcentajes de cumplimiento 

de cada uno ellos.  
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Cuadro 15  

 Porcentaje de cumplimiento PSMV Nariño  

% AVANCE implementación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV  

Municipio  Avance (%) según Concepto Técnico 2019   

Barbacoas  91,7  

El Charco  25  

Francisco Pizarro  25  

Magui Payan  8,25  

Mosquera  27.5  

Olaya Herrera  29,2  

Roberto Payan  80  

Santa Barbara  25  

Tumaco  72,5  

Fuente:  Gobernación de Nariño 2020  

 

 Aunque se evidencia un avance en la implementación de los PSMV, la 

falta de estructuras y sistemas físicos que permitan la conducción de las aguas 

residuales y el tratamiento final de las mismas evidencias  un alto riesgo de 

contaminación de las fuentes híd ricas por parte de los municipios de este 

departamento presentes en ésta eco - región.  

 Referente a los Municipios de Murindó, Turbo y Vigía del Fuerte 

pertenecientes al Departamento de Antioquia, de acuerdo con CORPOURABA, 

el principal sector que realiza ve rtimientos es el doméstico, recogiendo sus 

aguas mediante sistema de alcantarillado y siendo vertidos de forma dispersa  

al suelo.  

 De los tres núcleos poblados, solo el municipio de Turbo cuenta con una 

planta de tratamiento denominada ñLas Yuquitasò la cual consta de un sistema 

de lagunas de oxidación, con un caudal de salida de 58 l/s que finaliza en el 

canal Casanova posterior a un proceso de sedimentación y oxidación de la 

materia orgánica y que de acuerdo a datos proporcionados por CORPOURABA 

cue nta co n una cobertura del 51%.  

 Respecto a los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó no cuentan como 

tal con una planta municipal para el tratamiento de las aguas residuales, las 



 

cuales son llevadas a pozos sépticos individuales siendo finalmente dispuesta s 

al suelo de forma dispersa.   

 Entendiendo que estos municipios presentan 1156 hogares (Murindó) y 

2299 hogares (Vigía del Fuerte) la problemática en la disposición y manejo de 

aguas residuales maneja únicamente con pozos sépticos individuales y vertida 

al suelo de manera dispersa, presenta un alto riesgo ambiental y de 

saneamiento frente a la contaminación del suelo, el subsuelo y las aguas 

subterráneas y acuíferos de recarga, pudiendo alterar la composición 

microbiológica y fisicoquímica de fue ntes de aba stecimiento de agua.  

 Así mismo, entendiendo la cercanía de estos municipios al río Atrato, la 

falta de cobertura en el servicio de alcantarillado y la carencia de un sistema 

municipal público de tratamiento de aguas residuales, existe una alta 

probabilida d de presentarse conexiones erradas o directas al río por parte de 

las diferentes viviendas presentes, como una solución sencilla a sus problemas 

de saneamiento.  

 Aunque se evidencia un avance en la implementación de los PSMV, la 

falta de estructuras y sis temas  físicos que permitan la conducción de las aguas 

residuales y el tratamiento final de las mismas evidencias  un alto riesgo de 

contaminación de las fuentes hídricas por parte de los municipios de este 

departamento presentes en est a eco- región.  

 Los municipios de Turbo y Vigía del Fuerte cuentan cada uno con un Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -  PSMV con fechas de aprobación 

del 19 de enero de 2018 y de diciembre de 2015, respectivamente; el 

municipio de Turbo ha adelantad o la implementación del PSMV con la 

Optimización de 5 km de redes de recolección de ARD, la compra de un lote 

para construcción de la PTAR (4 Ha), la construcción de la Estación de Bombeo 

de Aguas Residuales -  EBAR e impulsión de la tubería de descarga, pa ra la 
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PTAR y el inicio de trámite para obtención de Permiso de Vertimientos para  la 

PTAR. 

 Así mismo, el municipio de Vigía del Fuerte de acuerdo al PSMV ha 

adelantado los diseños para la construcción del sistema de acueducto y el 

sistema de alcantarillado . Sin embargo, es necesario proyectar y garantizar la 

cobertura actual y de crecimiento en esta población para tener un adecuado 

manejo de las aguas residu ales domésticas e industriales.  

 Para el caso de los municipios López de Micay, Timbiquí y Guapi, 

per tenecientes al departamento de Cauca, la CRC reporta mediante una visita 

técnica realizada a campo, que el único municipio que cuenta con una planta 

de tratamiento de aguas residuales es López de Micay, la cual descarga al río 

Micay y que según la corporac ión presenta una cobertura del 95% de los 

suscriptores al servicio de alcantarillado, que para el caso del municipio en la 

cabecera munici pal su cobertura es del 71.1%.  

 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV  del municipio 

de López de Micay se aprobó media nte Resolución No. 614 de 12 de la eco -

región por un periodo de diez años, sin embargo, el estado de avance es 

desconocido por su reciente aprobación.  

En el municipio de Guapi no se cuenta con PTAR y según la municipalidad 

cuenta con 4 desca rgas de agua residual representativas sin tratamiento que 

son vertidas a las quebradas El Barro, la Virgen, el río Guapi y otro tanto se 

infiltra en el suelo de zonas verdes o solares, puntos de los cuales no se tiene 

clari dad para su adecuado monitoreo.  

 El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio 

de Guapi, se aprobó mediante Resolución No. 11874 de 12 de octubre de 2 017 

por un periodo de 10 años.   



 

 Situación similar a la anterior se presenta con las aguas residuales 

generadas por la  población de la cabecera municipal de Timbiquí. La cabecera 

municipal cuenta con aproximadamente 3 descargas de agua residual 

representativa sin tratamiento, las cuales son vertidas al río Timbiquí, la 

quebrada Agua de Dios y una fue nte hídrica sin denomi nación.   

 En la actualidad el municipio de Timbiquí, no ha presentado solicitud de 

PSMV, por lo tanto, no se cuenta con más información.   

 En el departamento del Chocó el cual presenta la mayor proporción de 

centros poblados de la región del Chocó Biogeog ráfico, las principales fuentes 

de vertimientos que encontramos son las aguas residuales domésti cas 

provenientes de viviendas.  

 En cuanto a las actividades productivas y socioeconómicas como 

minería, agricultura, ganadería, turismo, comercio local, aserrí os, tráfico de 

embarcaciones comerciales de carga y transporte de pasajeros, aunque no 

aportan la misma cantidad de vertimientos, el impacto por la composición y 

tipo aguas resid uales que generan es aún mayor.  

 Sin embargo, la carencia o inexistencia de si stemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales provoca que estos residuos líquidos se viertan 

directamente a fuentes hídricas o al suelo sin ningún tipo de tratamiento, 

contaminando aún fuentes de agua subterráneas.   

 

 

Cuadro 16  

Avan ce en PSMV Municipios del Chocó  
MUNICIPIO AVANCE 

ITSMINA 43% en cobertura y disminución de vertimientos 
CERTEGUI 97% en cobertura y disminución de vertimientos 
UNIÓN PANAMERICANA Sin información 
MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN 30% en cobertura y disminución de vertimientos 
MUNICIPIO DE NOVITA 65% en cobertura y disminución de vertimientos 



 

63 
 

MUNICIPIO DE BAGADÓ 86% en cobertura y disminución de vertimientos y 100% en 
tratamiento de aguas residuales urbanas 

MUNICIPIO DE ATRATO 90% en cobertura y disminución de vertimientos 
MUNICIPIO DE JURADO 81% en cobertura y disminución de vertimientos 
MUNICIPIO DE CONDOTO 45% en cobertura y disminución de Vertimientos  
MUNICIPIO DE QUIBDÓ 18% en cobertura y disminución de vertimientos 
MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ 0% en cobertura y disminución de vertimientos 

Fuente:  CODECHOCO 2020  

 

 De los veintiocho  municipios del departamento del Chocó presentes en 

esta eco - región, solo cuatro cuentan con algún sistema de tratamiento de 

aguas residuales: Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Bahía Solano; y solo 

once cuentan con un PSMV aprobado y en proceso de avance en ejecución, de 

acuerdo con la información suministrada por CODECHOCÓ.  

 

4 .2.4.4  Acceso al agua potable  
 

 El acceso al agua es un derecho fundamental y se define como ñel 

derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 

y asequible para el uso personal o dom®sticoò (Corte Constitucional de 

Colombia, 2017). Por esta misma razón se inclu ye en los Planes de Desarrollo 

para garantizar la disponibilidad del recurso en donde se pretende darle 

prioridad a la provisión de los servicios públicos tales como tener acceso a 

agua potable y saneamiento básico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 7  

Hogares vs Hog ares con cobertura de acueducto  

 
Nota.  Datos extraídos del censo DANE 2018  

 

 Los Departamentos que hacen parte del Choco Biogeográfico (Choco, 

Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia) cuentan con una baja cobertura 

del servicio de acueducto, el no tene r acceso a agua potable genera una de 

las grandes problemáticas en la salud de los pobladores, elevando las tasas 

m§s altas de mortalidad infantil, ñse calcula que las enfermedades diarreicas 

causan alrededor del 3,6 % del total de los años de vida ajustad os en función 

de la discapacidad debidos a enfermedades y causan 1,5 millones de 

fallecimientos cada año (OMS, 2012). De acuerdo con las estimaciones, el 58 

% de esa carga de enfermedad ðes decir, 842.000 muertes anuales ð se debe 

a la ausencia de agua salu bre y a un saneamiento y una higiene deficientes, 

e incluyen 361.000 fallecimientos de niños menores de 5 años, la mayor parte 

de ellos en pa²ses de ingresos bajosò (OMS, 2014).  

 Calidad: El artículo 26 del Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece 

el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo 
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humano. En el Artículo 12  se d efine el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano, IRCA como el grado de riesgo de ocurrencia de 

enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características 

físicas, químicas y microbiológicas  del agua para consumo humano.  

 La Resolución 2115 de 2007, de los ministerios de la Protección Social y 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medi o de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, presenta la 

Clasificación del Nivel de Riesgo, y se establece los rangos del IRCA y el nivel 

de ri esgo correspondiente:  

 

Å 0% -  5% Sin Riesgo -  Agua Apta para Consumo Humano  

Å 5.1% -  14% El nivel de riesgo es Bajo  

Å 14.1% ï 35% El nivel de riesgo es Medio  

Å 35.1% -  80% El nivel de riesgo es Alto  

Å 80.1% -  100% El nivel de riesgo es Inviable sanitariamente.  

 

 Basados en las muestras obtenidas, analizadas y registradas por las 

autoridades sanitarias en el Sistema de información de la Vigilancia de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano ï SIVICAP  y de acuerdo a los Índices 

de Riesgo d e la Calidad del Agua ï IRCA, se evalúa la calidad del agua para 

consumo humano en la red de distribución de los Departamentos que 

pertenecen al Choco Biogeográfico y se tiene el siguiente c omportamiento de 

las variables:  

 

 

 



 

 Cuadro 17  

 IRCA vigencia 2016 ï 2020  

 

 

 

CHOCO                                                                                     

AÑO  Promedio 

IRCA  

Nivel de 

riesgo  

2015  31,74  Medio  

2016  37,98  Alto  

2017  64,51  Alto  

2018  49,44  Alto  

2019  56,40  Alto  

      

VALLE DEL CAUCA 

AÑO  Promedio 

IRCA  

Nivel de 

riesgo  

2015  10,19  Bajo  

2016  18,96  Medio  

2017  16,72  Medio  

2018  16,91  Medio  

2019  16,28  Medio  

CAUCA                                                                                     

AÑO  Promedio 

IRCA  

Nivel de 

riesgo  

2015  18,32  Medio  

2016  15,74  Medio  

2017  15,19  Medio  

2018  14,83  Medio  

2019  12,44  Bajo  
 

NARIÑO 
 

AÑO  Promedio 

IRCA  

Nivel de 

riesgo  

2015  46,42  Alto  

2016  44,44  Alto  

2017  42,86  Alto  

2018  40,82  Alto  

2019  42,47  Alto  

ANTIOQUIA 

 
AÑO  Promedio 

IRCA  

Nivel de riesgo  

2015  5,83  Bajo  

2016  5,67  Bajo  

2017  3,64  Sin riesgo  

2018  4,16  Sin riesgo  

2019  3,54  Sin riesgo  

Fuente:  SIVICAP -  Instituto Nacional de Salud  

 

 Del periodo comprendido entre el 2015 y el 2019, solo se evidencia una 

tendencia de mejoría en la calidad del agua para los departamentos de 

Antioquia que paso de bajo a sin riesgo, y Cauca  que paso de medio a bajo. 

Por el contrario, el Departamento de Chocó pasó en el 2015 de tener un riesgo 

bajo a los años siguientes a tener un riesgo medio y así mismo el 

Departamento del Valle del Cauca que pas ó de bajo a medio evidenciándose 

 

Sin riesgo  

 

Bajo  

 

Medio  

 

Alto  

 

Inviable 

sanitariamente  

 

No reportó  
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un aumento e n el riesgo por la disminución en la calidad del agua en estos 

departamentos. Por el lado del Departamento de Nariño no se evidencia 

mejoría en la calidad del agua quedándose estático en un riesgo alto del año 

2015 al año 2019.  

 El acceso a agua potable y saneamiento básico es determinante para 

ámbitos de la vida como salud, pobrez a y educación. (PNUD, 2018)  

 El IRCA indica el peligro de enfermedades relacionadas con el consumo 

de agua dependiendo el nivel de riesgo, evaluando el IRCA reportado en el 

SIVIC AP durante las vige ncias de 2015 a junio de 2020;  

 Tomando los valores reportados en el 2020 para el periodo de 2019 

evidenciamos que los Departamentos del Choco y Nariño suministran agua 

con un nivel de riesgo Alto e inviable sanitariamente, los Departam entos del 

Valle del Cauca y Cauca un nivel de riesgo alto y Medio y Antioquia es el único 

Departamento que presenta un nivel de riesgo Bajo; es importante tener en 

cuenta que sólo un porcentaje muy bajo de Población se encuentra sin riesgo, 

es decir, se pu ede consumir agua sin afectación a la salud humana, el riesgo 

de la población enfermar por la calidad del agua que se está suministrando es 

alto en los Departamentos que hacen parte del Choco Biogeográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 8  

IRCA POR DEPARTAMENTOS -  2019  

 
Nota:  Datos extraídos SIVICAP -  Instituto Nacional de Salud  

 

 Respecto a los Municipios que hacen parte del Choco Biogeográfico, los 

resultados obtenidos de los análisis del agua para consumo humano realizados 

a través de la vigilancia sanitaria, durante la vigencia de 2015 a junio de 2020, 

y de conformidad con los a rtículos 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 

2007, los resultados obtenidos para el año 2019 en la región del Chocó 

Biogeográfico encontramos que de cuarenta y siete municipios presentes trece  

no reportan información, cuatro presentan un índice de cal idad del agua sin 

riesgo, dos bajo, ocho medio, catorce alto y seis inviable sanitariamente.  

 De estos últimos uno (Mangu í) pertenece al departamento de Nariño y 

cinco (Bagad ó, Cértegui, Litoral de San Juan, Medio Atrato y Nuquí) 

pertenecen al Departament o de Chocó, siendo grave la situación de acceso al 

agua potable en estos dos departamentos ya que el riesgo alto, medio y bajo 

también se concentra en el Chocó y Nariño como se evidencia en el cuadro 

18.  
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Cuadro 18  

Nivel de riesgo y número de Municipios por Departamento  
MUNICIPIO NO REPORTADO SIN 

RIESGO 
BAJO MEDIO ALTO INVIABLE 

SANITARIAMENTE 
TOTAL, 

MUNICIPIOS 

ANTIOQUIA 2 1 0 0 0 0 3 

VALLE DEL 
CAUCA 

0 0 0 2 1 0 3 

CAUCA 0 0 1 1 1 0 6 

NARIÑO 2 0 1 2 4 1 10 

CHOCÓ 11 3 0 3 8 5 30 

TOTALES 15 4 2 8 14 6 52 

Nota:  Datos extraídos SIVICAP -  Instituto Nacional de Salud  

 

 Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ï ODS para el 2030 

específicamente en el objetivo 6, se deben mejorar los sistemas de 

tratamiento del agua para consumo humano y brindar un mayor alcance en 

cobertura y calidad del agua potable para los habitantes de esta región.  

 Se debe evidenciar un avance en la implementación de estrategias, 

planes, programas y proyectos para la adecuada administración de tan valioso 

recurso, minimizando el impacto social y ambiental en una zona que se 

caracteriza a nivel mundial por su riqueza hídrica y privilegiada 

geolocalización.  

 

4 .2.4.5  Residuos  Solidos  
 

El presente informe consolida la información de la Gestión de los 

Residuos Sólidos en el Chocó Biogeográfico de la vigencia 2015 a junio de 

2020, en donde se consultó sobre el manejo de los residuos en los 47 

Municipios que hacen parte del Choco biogeográf ico, incluyendo el 

comportamiento y variación frente a la generación, manejo, aprovechamiento 

y disposición final.  



 

Uno de los instrumentos fundamentales para lograr una adecuada 

gestión de los residuos sólidos corresponde al documento CONPES 3874 del 

21 de  noviembre de 2016 ï Política Nacional Para La Gestión Integral De 

Residuos S·lidos, el cual establece como estrategias de acci·n: ñ(i) promover 

el avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño de 

instrumentos en el marco de la gestión in tegral de residuos sólidos; (ii) 

promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral 

de residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada 

separación en la fuente; (iii) generar un entorno institucional propi cio para la 

coordinación entre actores que promueva la eficiencia en la gestión integral 

de residuos sólidos, y (iv) implementar acciones para mejorar el reporte, 

monitoreo, verificación y divulgación de la información sectorial para el 

seguimiento de esta  pol²tica p¼blicaò11 , con estas estrategias, la política se 

constituye en la base inicial para avanzar hacia este tipo de economía circular 

desde la gestión integral de residuos sólidos.  

A través de los Lineamientos y Estrategias para Fortalecer el Servicio 

Público de Aseo en el Marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos CONPES 

3530 de 2008, se quiso generar un adecuado desarrollo y cumplimiento de la 

normatividad del servicio públic o de aseo; a través de estos lineamientos  

establecidos se quiso generar un adecuado desarrollo y cumplimiento de la 

normatividad del servicio público de aseo, ajustar las condiciones técnicas 

para la ejecución de los proyectos en el marco de la gestión in tegral de los 

residuos sólidos y promover el establecimiento de esquemas organizados de 

aprovechamiento.  

La formulación de esta política  tiene por finalidad asegurar el 

cumplimiento de lo determinado en la Ley 142 de 1994 ñPor la cual se 

 
11 CONPES 3874 del 21 de noviembre de 2016. Pág. 11  
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establece el régi men de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposicionesò. Como parte del desarrollo reglamentario de este servicio, se 

cuenta con los Decretos 838 de 2005 ñPor el cual se modifica el Decreto 1713 

de 2002 sobre disposición final de resid uos sólidos y se dictan otras 

disposicionesò, Decreto 1713 de 2010 "Por el cual se reglamenta la Ley 142 

de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 

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

Ley 99  de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos",  2981 

de 2013 ñPor el cual se reglamenta la prestaci·n del servicio p¼blico de aseoò 

y 596 de 2016 ñPor el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 

lo relativo con el esquema d e la actividad de aprovechamiento del servicio 

público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los 

recicladores de oficio, y se dictan otras disposicionesò; hoy todos compilados 

en el T²tulo 2 del Decreto 1077 de 2015 ñPor medio del cual se expide el 

Decreto Đnico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorioò.  

Dentro de la Ley 142 de 1994 ñpor la cual se establece el r®gimen de 

los servicios p¼blicos domiciliarios y se dictan otras disposicionesò, es 

competencia de los municipio s en relaci·n con los servicios p¼blicosé Asegurar 

que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía 

pública básica conmutada*, por empresas de servicios púb licos de carácter 

oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del 

respectivo municipio 12 .  

El análisis de la información reportada por los 47 municipios 

correspondientes a los Departamentos de Antioquia, Cauca, Choco, Nariño y 

Valle del Cauca que conforman el Choco biogeográfico; de acuerdo con el 

 
12 Ley 142 de 1994. Art. 5°  



 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DANE y su censo 

nacional de población y vivienda realizada en el año 2018, existen 359.912 

hogares de los cuales 193.664 cuentan con  acceso al servicio de recolección 

de basuras (Grafica 0 9), dando un porcentaje de cobertura del 53,81% 

(Grafica 8).  

 

Grafica 8  

Cobertura de Recolección de basuras  

 
Nota:  Datos extraídos SIVICAP -  Instituto Nacional de Salud  

 

Grafica 9  

Cobertura de Recolección de basuras  

 
Nota:  Datos extraídos SIVICAP -  Instituto Nacional de Salud  
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Se puede evidenciar el bajo porcentaje de cobertura, ñla falta de servicios de 

recolección y disposición adecuada de residuos sólidos deterioran la calidad 

de vida de la población, en la medida en que se limita el servicio de aseo 

obligando a la población a hacer disposiciones no adecuadas y perjudiciales 

para la salud y el ambienteò13 . 

 

 CHOCO:  28 Municipios del Departamento corresponden al Chocó 

biogeográfico; de acuerdo con información suministrada por Codechocó, los 

municipios utilizan como sitios de disposición final de residuos sólidos rellenos 

sanitarios, botaderos a cielo abierto y vasos de contingencia, como se  puede 

observar en la gráfica  10 . 

 

Grafica 10  

Disposición Final de Residuos Solidos  

 
Fuente :  Datos extraídos de respuesta  por  Codechocó, octubre 2020  

 

 

 Los sitios adecuados técnicamente seleccionados y diseñados para la 

disposición final de residuos sólidos son los rellenos sanitarios; basados en 

 
13 Informe residuos sólidos. Pág. 12. Recuperado de: 

http://www.contraloriadecund inamarca.gov.co/images/INFORME%20RESIDUOS%20SOLIDOS.pdf  
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información reportada por Codechocó tan solo 12 Municipios (Bagadó, Medio 

Atrato, Rio Quito, Acandí, Alto Baud ó, Bajo Baudó, Juradó, Condoto, Litoral de 

San Juan, Medio San Juan, Novita y Sipi) realizan una disposición final 

adecuada minimizando y controlando los impactos ambientales que se puedan 

generar.  

 Codechocó present ó el Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2016 -

2019, en donde realizan un seguimiento, control y monitoreo a la Gestión del 

Sistemas de disposición final de los residuos sólidos, como se puede observar 

en el siguiente cuadro :  

Cuadro 19  

Seguimiento, Cont rol y Monitoreo al Manejo de l os Residuos Solidos  
Municipios  Permiso 

Ambiental  

observaciones  

Quibdó  Plan de 

Cierre y Clausura 

(resolución 0341 de 

2016)  

El sitio de disposición final se encuentra en la etapa de 

plan de cierre y clausura -  Cuenta con un proceso sancionatorio 

adelantado por la corporación.  

Atrato  No Incumple la normatividad ambiental  

Bagadó  No Cuenta con un relleno sanitario construido y con licencia 

ambiental otorgada por la corporación, en la actualidad la 

disposición final se realiza en el rio Andágueda. Incumple la 

normatividad ambiental  

Bojayá  No Incumple la normatividad ambiental  

Lloró  No Incumple la normatividad ambiental  

Medio Atrato  Licencia 

ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario construido y con licencia 

ambiental otorgada por la corporación. Cumple parcialmente  

Rio Quito  Licencia 

ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario construido y sin operar 

y con licencia ambiental otorgada por la corporación, en la 

actualidad la disposición final se realiza en un botadero a cielo 

abierto. Este último incumple la normatividad ambiental  

Acandí  Licencia 

ambiental 

Resolución No 2808 

del 31 de diciembre 

de 2008)  

Cuenta con un relleno sanitario construido con licencia 

ambiental otorgada por la corporación; opera como un  botadero 

a cielo abierto. Cuenta con medida preventiva por 

incumplimiento a la normatividad ambiental (Resolución 4060 

del 13 de diciembre de 2010). Se encuentra en proceso 

sancionatorio.  
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Carmen del 

Darién  

No Incumple la normatividad ambiental  

Riosucio  NO Incumple la normatividad ambiental. Igualmente se le 

presto apoya al municipio en la selección de un área para la 

disposición adecuada, mediante la tecnología de relleno 

sanitario.  

Unguía  No Incumple la normatividad ambiental  

Alto Baudó  licencia 

ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario construido y operando, 

cuenta con licencia ambiental otorgada por la corporación; 

Cumple parcialmente  

Bajo Baudó  Licencia 

ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario construido y sin operar, 

cuenta con licencia ambiental otorgada por la corporación; En la 

actualidad la disposición final se realiza en un botadero a cielo 

abierto  

Medio Baudó  No Incumple la normatividad ambiental. Se encuentra en 

proceso de solicitud de licencia ambiental para la construcc ión y 

operación del relleno sanitario  

Bahía Solano  No Incumple la normatividad ambiental.  

Juradó  Licencia 

ambiental  

  

Nuquí  No Incumple la normatividad ambiental.  

El Cantón de 

San Pablo  

No Incumple la normatividad ambiental.  

Cértegui  No Incumple la normatividad ambiental.  

Condoto  Licencia 

ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario regional construido y 

operando como un botadero a cielo abierto, cuenta con licencia 

ambiental otorgada por la corporación.  

Litoral de 

San Juan  

No Incumple la normatividad ambiental. Se encuentra en 

proceso de solicitud de licencia ambiental para la construcción y 

operación del relleno sanitario.  

itsmina  No Incumple la normatividad ambiental.  

Medio San 

Juan  

Licencia 

Ambiental  

Cuenta con un relleno sanitario regional construido y 

operando como un botadero a cielo abierto, cuenta con licencia 

ambiental otorgada por la corporación.  

Novita  Licencia 

ambiental  

El sitio de disposición final opera como botadero a cielo 

abierto.  

Rio Iro  No Incumple la normatividad ambiental  

Sipi  Licencia 

Ambiental  

Incumple la normatividad ambiental  

Tadó  No Incumple la normatividad ambiental  

Unión 

Panamericana  

No Incumple la normatividad ambiental  



 

Fuente:  Informe de Gestión. Codechocó. 2016. Pág. 33 ï 35  

 

 El 64% de los municipios están incumpliendo con la normatividad 

ambiental y tan solo el 36% de los municipios cuentan con licencia ambiental, 

cumpliendo así con la normatividad ambiental.  

 Se indagó sobre el tratamiento y manejo de lixiviados en los sitios de 

disposición final de residuos sólidos y basado en la respuesta por parte de 

CODECHOCO solo el Municipio de Quibdó realiza manejo de lixiviados, los 

Municipios de Cértegui e itsmina no s e tiene conocimiento y los 25 municipios 

restantes del Departamento que hacen parte del Choco biogeográfico no 

realizan un tratamiento a los lixiviados.  

 Los lixiviados son altamente tóxicos, el adecuado tratamiento debe ser 

parte fundamental de la gestió n de los Residuos Sólidos Urbanos ï RSU, 

producen sustancias nocivas capaces de contaminar suelos provocando que 

queden inertes, aguas (superficiales y subterráneas), afectación al medio 

social por el aumento de enfermedades por lo que su tratamien to debe ser 

algo fundamental.   

 ñEl PGIRS es el instrumento de planeaci·n municipal o regional que 

contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 

actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 

manejo de los re siduos sólidos, fundamentado en la política  de gestión 

integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 

basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 

plan financiero viable que permita garantizar  el mejoramiento continuo del 

manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de la medición permanente de 
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resultadosò. (Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y T erritorio) 14 .  

 Basado en información suministrada por Codechocó los municipios que 

han presentado PGIRS para incorporar en el programa de seguimiento y 

control de la Corporación son: Quibdó, Atrato, Bagadó, Bojayá, Bahía Solano, 

Condoto, Rio Quito y Medio  San Juan; tan solo el 29% de los municipios del 

departamento del Choco han adoptado el PGIRS.  

 

Grafica 11  

Estado PGIRS  

 

Fuente :  Datos extraídos de respuesta por Codechocó, octubre 2020  

 

 Basado en el Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2016 -2019 que 

presento CODECHOCO hace menci·n ñEl departamento del Choc·, el 37% a 

adoptado y presentado ante la Corporación el PGIRS, sin embargo, no se ha 

implementado este instrumento por ninguno de los municipios, reflejado en la 

situación actual en el  manejo de los desechos en el territorioò15 . 

 
14 Decreto 2981 de 2013, art. 2  
15 Plan de Acción 2016 -2019. Pág. 37. Recuperado de: PDF  

29%

71%

ESTADO DE LOS PGIRS

PGIRS ADOPTADOS: 8

PGIRS NO ADOPTADOS: 20



 

 ANTIOQUIA: Corresponden al Departamento de Antioquia basados en 

la delimitación del Chocó biogeográfico los Municipios: Murindó, Turbo y Vigía 

del Fuerte; de acuerdo con información suministrada por la Gobernac ión de 

Antioquia utilizan como sitios de disposición final de residuos sólidos Turbo: 

relleno sanitario, Murindó: botadero a cielo abierto y Vigía del Fuerte: 

botadero a cielo abierto.  

 Fundamentado en información suministrada por la Gobernación de 

Antioqu ia el Relleno Sanitario de Turbo presta servicio a los municipios de 

Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, San Pedro, Turbo, Necoclí, San Juan de 

Urabá y Arboletes y recibe más del 90% de los residuos que se generan en la 

jurisdicción de CORPOURABA, deberá realizar proyectos de reciclaje y 

valorización donde se logre ampliar la vida útil de este relleno sanitario.  

 Apoyado en información suministrada por el Informe de Gestión de 

CORPOURABA 2016 ï 2019 ñLa disposici·n de residuos s·lidos en las 

cabeceras urba nas de la Territorial Atrato se hace en forma inadecuada en 

botaderos a cielo abierto, en las áreas de inundación del río Atrato. Igualmente 

se dispone, de manera indiscriminada, en el mismo río. En cuanto a las 

comunidades rurales, los residuos sólidos se  disponen en forma directa en el 

río Atrato y eventualmente hay incineración o entierro de las mismas, 

aumentando la problemática ambiental generado por su inadecuado manejo 

y disposici·nò. 

 Se deben proyectar y construir soluciones de disposición final para los 

dos municipios de Vigía del Fuerte y Murindó, de igual manera se debe pensar 

en procesos educativos y en empresas asociativas de reciclaje y valorización 

de residuos sólidos.  
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 CAUCA:  Fundamentado en la delimitación del Chocó Biogeográfico los 

Municipios que corresponden al Departamento del Cauca son Guapi, López de 

Micay y Timbiquí; de acuerdo con información suministrada por la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca ï CRC los tres Mu nicipios utilizan como sitios 

de disposición final botadero a cielo abierto.  

 Con respecto a la disposición final de los residuos sólidos tienen un 

manejo inadecuado ocasionando impactos significativos sobre el medio 

ambiente. Fundamentado en información s uministrada por la CRC hace 

menci·n ñEl control de los residuos s·lidos y peligrosos ejercidos por la CRC, 

en general se ha visto afectado por limitaciones de recursos t anto humanos 

como econ·micosò.  

 En el Cauca no se lleva a cabo un manejo técnico de lo s residuos en 

cada uno de sus procesos (selección en la fuente, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final) ya que muchos de los municipios aun disponen 

en celdas de contingencia o botadero s a cielo abierto.  

 NARIÑO:  Basados en la delimitaci ón del Chocó Biogeográfico los 

Municipios que corresponden al Departamento de Nariño son Santa Bárbara 

(Iscuandé), El Charco, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), Mosquera, Francisco 

Pizarro (Salahonda), Tumaco, Barbacoas, Magüí (Payán), La Tola y Roberto 

Payán (San José); de acuerdo con información suministrada por la 

Gobernación de Nariño utilizan como sitios de disposición final botaderos a 

cielo abierto y rellenos sanitarios.  

Cuadro 20  

Sitios de Disposición de Residuos Solidos  

MUNICIPIO  SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL  

MANEJO DE 

LIXIVIADOS  

Barbacoas  Relleno sanitario  Si 

El Charco  Botadero a cielo abierto  No 

Francisco Pizarro  Botadero a cielo abierto  No 

La Tola  Botadero  a Cielo Abierto  No 

Magui  Botadero a Cielo Abierto  No 



 

Mosquera  Botadero a Cielo Abierto  No 

Olaya Herrera (Bocas de 

Santinga)  

Botadero a Cielo Abierto  No 

Roberto Payan  Botadero a Cielo Abierto  No 

Santa Barbara (Iscuande)  Botadero  a Cielo Abierto  No 

Tumaco  Relleno sanitario  Si 

Fuente :  Datos extraídos de respuesta por la Gobernación de Nariño , octubre 

2020  

 

 

 Fundamentado en la información reportada por la Gobernación de 

Nariño tan solo 2 Municipios (Barbacoas y Tumaco) de los 10 Municipios que 

corresponden al Choco biogeográfico realizan una disposición final adecuada 

minimizando, controlando los impactos ambientales que se puedan generar y 

dando un manejo a los lixiviados.  

 VALLE DEL CAUCA:  Basados en la delimitación del Chocó  Biogeográfico 

los municipios que corresponden al Departamento del Valle del Cauca son 

Dagua, Buenaventura y Calima el Darién; de acuerdo con información 

suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

utilizan como sitios de disposic ión final rellenos sanitarios y celdas transitorias.  

Cuadro 21  

Sitios de Disposición final de Residuos Solidos  

MUNICIPIO  SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL  

MANEJO DE 

LIXIVIADOS  

Buenaventura  Celda Transitoria  Si 

Dagua  Relleno Sanitario  Si 

Calima del Darién  Relleno sanitario  Si 

Fuente :  Datos extraídos de respuesta por la CVC, octubre 2020  

 

 

En cuanto a información suministrada por las Gobernaciones, 

Corporaciones Autónomas y Empresas de Servicios Públicos de su jurisdicción 

del Chocó biogeográfico; los avances conseguidos en la gestión de los residuos 

sólidos son deficientes, el porcentaje de  cobertura de la recolección de 

residuos sólidos es del 53,81% ; se evidencia que no se realiza una recolección 
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selectiva empezando desde los hogares, la producción de los residuos sólidos 

sigue aumentando y la capacidad en donde se disponen los residuos si gue 

disminuyendo su vida útil, se ha reducido el número de botaderos a cielo 

abierto y los rellenos sanitarios han alcanzado su capacidad máxima.  

La CGR requirió sobre la gestión realizada en la disposición final de los 

residuos sólidos, sin embargo la información suministrada por parte de las 

entidades es incompleta, no se cuenta con un sistema de información 

actualizada y operativa que se pueda ut ilizar para analizar la gestión del 

saneamiento, esto requiere un mayor desarrollo de los sistemas de monitoreo, 

un mejoramiento de la calidad en el diligenciamiento de registros ambientales, 

que haya una coordinación de la información ambiental entre  las  

Corporaciones Autónomas Regionales, la Superintendencia de Servicios 

Públicos y las Empresas de Servicios Públicos para que haya un fortalecimiento 

de la conectividad.  

El porcentaje de Municipios que disponen de sus residuos sólidos en los 

Municipios del  Chocó biogeográfico es inadecuado, se identifica contaminación 

por lixiviados en los rellenos sanitarios afectando el recurso hídrico y suelo 

generando impactos negativos al medio ambiente y afectando la salud de la 

población.  

Cuando se hace un adecuado tratamiento a los residuos en su 

disposición final desde el componente social los principales beneficiados son 

los habitantes de las zonas aledañas, al reducir los problemas sanitarios como 

la generación de olores, vectores, enfermedades, mejorando así la calidad de 

vida; otro beneficio es cuando se crean proyectos de aprovechamiento en 

donde la comunidad participa, generando otras oportunidades de trabajo y 

generando nuevas culturas y consumos responsables, logrando una mayor 

sostenibi lidad y mejor calidad  de vida.  



 

Basados en el Decreto 2981 de 2013, el A rtículo 83.  Características de 

los residuos sólidos para el aprovechamiento.  En las actividades de 

aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos con los siguientes 

criterios básicos y requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento 

se realicen en forma óptima:   

1.  Los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente separados por tipo 

de material, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PGIRS.   

2.  No deben estar con taminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni 

bifenilos policlorados.   

Parágrafo.  En el caso de las fracciones de residuos sólidos orgánicos 

biodegradables el almacenamiento temporal no puede superar l as cuarenta y 

ocho (48) horas.   

 Con base en la normatividad y teniendo en cuenta los criterios las 

administraciones municipales deben establecer acciones educativas, 

culturales, enfocadas en lograr el máximo de aprovechamiento y reciclaje para 

evitar la generación de tantos residuos sóli dos.  

 El proceso de tratamiento y manejo de los residuos sólidos en cada una 

de sus operaciones genera impactos ambientales negativos que afectan los 

sectores ambiental, económico y social; la manera de prevenir y reducir los 

impactos negativos generados parte de la premisa de que siempre es mejor 

no produ cirlos.  
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4 .3 Problemática ambiental  
 

4 .3.1 Deforestación  
 

Como ya se mostró en este trabajo, el Chocó Biogeográfico ha sido 

objeto de una transformación importante que pone en riego la conservación 

de sus ecosistemas y, con ellos, la de numerosas especies animales y 

vegetales, endémicas de tal región.  

Desde hace décadas se identificó a la extracción madere ra como la 

principal causa de la pérdida de cobertura boscosa en la región del Pacífico 

colombiano y se estimó que la tasa media de deforestación, durante el período 

1959 a 1981, fue de 159.000 ha/año (Pombo, 1990) .  

 

Grafica 12  

Tasas de deforestación en el Chocó biogeográfico distribuida por las 

jurisdicciones de la Corporaciones  

 
Fuente:  CGR 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 22  

Incidencia de la deforestación en el Chocó bio geográfico, periodo 2015 a 2018  

 
Fuente:  SIG  ï Elaborado por  CGR   

 

 

La Grafica  12  y el Cuadro 22  resumen la situación durante el tiempo 

reciente. Las cifras obtenidas por la Contraloría General, con base en los 

reportes de Ideam, muestran que durante el periodo 2015 ï 2018, en el Chocó 

biogeográfico se perdieron 73.187 ha de cobertura boscosa. Las pé rdidas 

anuales muestran que, luego del fuerte incremento anual que ocurrió en 2016, 

principalmente en la jurisdicción de Codechocó, cuando se superó el 117 % 

con respecto al año anterior, se ha presentado una tendencia  decreciente 

hasta el año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018
Total 

jurisdicción

Corpourabá 1873,0 3429,0 1108,3 595,6 7005,9

Codechocó 5691,9 23575,0 9534,2 4839,2 43640,2

CVC 365,0 542,0 280,8 256,5 1444,3

CRC 617,0 1251,0 407,5 564,0 2839,5

Corponariño 6340,0 5854,0 4039,4 2023,8 18257,2

Total anual 16901,9 36667,0 17387,1 10297,1 73187,1
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Mapa 2  

Deforestación en Choco Biogeográfico 2015 - 2018  

 
Fuente:  Dirección de Estudios Sectoriales  ï DES 2020  
 

Durante el periodo anotado, las mayores incidencias de deforestación se 

presentaron en la jurisdicción de Codechocó, el 59,6 %, y de Corponariño, 

otro 24,9 %. Esto se refleja en el Mapa 2 donde se observa una mayor 

densidad de puntos con incidencia de defo restación  en las jurisdiccio nes de 

Codechocó y Corponariño.  

Sobre las causas d e la deforestación, el Cuadro 23  resume lo observado 

por Codechocó en su jurisdicción, durante el periodo 2015 ï 2018. Allí, llama 

la atención que la principal causa hayan sido los incendios forestales, que 



 

explican el 48,9 % de la afectación. La segunda causa fue la minería que 

incidió en el 37,6 de las áreas y la tercera fue la siembra de cultivos ilegales 

a los que se atribuye el 11,2%.  

Cuadro 23  
Causas de la deforestación en la jurisdic ción de Codechocó, periodo 2015 -

2018  

Causas de deforestación  Área afectada  % explicado  

Cultivos ilegales             4.844,6  11,2  

Frontera agrícola               678,6  1,6  

Ganadería               310,6  0,7  

Incendios           21.054,3  48,9  

Minería           16.209,8  37,6  

Fuente:  Información  suministrada por Codechocó . Octubre 2020  

Otro aspecto sobre el que, la CGR llama la atención, se refiere a la 

superficie de áreas boscosas objeto de aprovechamiento forestal persistente, 

considerando que esta actividad conlleva la fragmentación de los ecosistemas, 

que es una de las principales ca usas de pérdida de biodiversidad. El Cuadro 

24  presenta el resumen de las cifras presentadas por tres de las Corporaciones 

con jurisdicción en el Chocó biogeográfico. Se observa en todos los casos, las 

superficies sometidas a aprovechamiento presentan tend encia anual creciente 

y el área aprovechada durante el periodo 2015 -  2019, al menos, duplican las 

áreas afectadas por deforestación.  

Cuadro 24  

Superficie de áreas boscosas sometidas a aprovechamiento forestal persistente en 

el Chocó biogeográfico  

    2015  2016  2017  2018  2019  Totales  

Corponariño  7.808  14.450  14.305  20.665  8.232  65.460  

Codechocó  13.459  25.913  13.395  18.662  23.286  94.715  

Corpourabá  5.381  4.528  3.095  2.555  4.721  20.280  

Fuente :  Elaboro CGR a partir de reportes de las Corporaciones  

 

Las observaciones anotadas indican que es necesario incrementar los 

esfuerzos institucionales para el control de la deforestación; así como 
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implementar medidas para alcanzar el aprovechamiento sostenible de los 

bosques, asegurando la con servación del importante recurso biodiversidad del 

Chocó biogeográfico.  

4 .3.2 Minería  
 

El desarrollo de la actividad minera en el Chocó Biogeográfico está 

asociado a una explotación ilegal, al incumplimiento de protocolos minero 

ambientales, a la ubicación de entables en zonas de difícil acceso y a 

problemas de orden público.  

 

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP) , ha 

desarrollado investigaciones que dan cuenta de la problemática ambiental que 

se presenta en el Chocó Biogeográfico ;  según las investigaciones realizadas  

la explotación minera de oro y platino a cielo abierto desarrollada de forma 

artesanal, semitecni ficada y tecnificada, siendo esta ultima la que genera 

mayores aportes contaminantes al medio ambiente y sus recursos naturales, 

es una de las actividades socioeconómicas que trae como consecuencia 

afectaciones a la calidad fisicoquímica y ecológica de cue rpos de agua 

representados principalmente por el aporte de sedimentos, cargas orgánicas, 

metales pesados como el mercurio, grasas, aceites y combustibles, limitando 

el uso del recurso agua; riesgos para la salud relacionados con la presencia 

de mercurio en  fuentes hídricas, sedimentación y alteración de cauces 

naturales de fuentes hídricas, evidenciándose la alteración del sustrato de los 

cauces aguas abajo, reducción de hábitat de especies, perdida de conectividad 

de especies de fauna, perdida de la cobert ura vegetal, erosión de cauces y 

disminución del caudal debido a la gran demanda de agua que requiere el 

desarrollo de esta actividad principalmente  en el departamento del Chocó. 16  

 
16  Respuesta CGR, noviembre de 2020  



 

 

Según estudio publicado recientemente, 11  de los 32 departamentos del 

país presentan explotación de oro de aluvión ïEVOA en tierra, en un área 

aproximada de 92.046 ha, donde el 78 % de las EVOA en tierra se concentra 

en los departamentos de Antio quia (40 %) y Chocó (38 %) . (UNODC -  

Minenergia, 2019) . 

 

Registra además el estudio que el 48% (44.567 ha) del total de la EVOA 

en tierra del país, se localiza en Zonas de Reserva Forestal y la Reserva 

Forestal del Pacífico presenta la mayor afectación con el 67 % del área 

repo rtada bajo esta figura, lo cual significa que aproximadamente una tercera 

parte de la EVOA en tierra nacional se encuentra en esta zona. Esta actividad 

se localiza en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia 

y Córdoba, siendo los dos primeros los que tienen mayor participación en esta 

zona con el 87 % y el 10 % respectivamente; se destaca que el 93 % de la 

detección en esta reserva coindice con Tierras de las Comunidades Negras.  

 

De los 30 municipios que registran EVOA en tierra en la Reserva Forestal 

del Pacífico, cuatro de ellos localizados en Chocó 17concentran el 76 % de EVOA 

en tierra al interior de estas áreas, se encuentran en dos reservas localizadas 

en jurisdicción de Buenaventura -Valle del Cauca (RFPN Río Anchicayá y RFPN 

Río Escalarete y San Cipriano), mientras que el 24 % restante está en el 

municipio de Acandí -  Chocó (RFPN Darién).  (UNODC -  Minenergia, 2019) .  

Adicionalmente, estudios EVOA de 2014 y 2016 registran que la vulnerabilidad 

de los P NN asociada a la presencia de EVOA en tierra no depende solo de la 

proximidad en distancia respecto al parque, sino de la conectividad fluvial de 

ríos afectados con EVOA que hacen parte de estas áreas.  

 

 
17  El Cantón de San Pablo, Novita, Istmina y Río Quito  
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Mapa 3  

Zonas excluibles de la minería y zonas con re stricción minera en el territorio 

Colombiano -  2018  

 
Fuente:  Gobierno de Colombia. Sistema de monitoreo apoyado por UNODC. En Documento Colombia 

Exploración de oro aluvión -  EVOA-201 9  

 

 

En el consolidado nacional, Chocó es el departamento que concentra la 

mayor cantidad de EVOA en zonas excluibles de minería con el 28 %. Le sigue 

Antioquia y Bolívar con el 10 % y el 9 % respectivamente. Por su parte, en el 



 

ámbito departamental sobresale V alle del Cauca y Nariño, donde el 100 % y 

el 99 %, respectivamente, de las EVOA identificadas se encuentran en zonas 

excluibles de la minería.  (UNODC -  Minenergia, 2019)  

 

Con respecto a zonas de minería restringida, nuevamente Chocó es el 

departamento que mayor presencia de EVOA presenta con 9 % en el 

consolidado nacional y 21 % en el ámbito departamental.  En Cauca 52 % de 

las EVOA se encuentran en zonas de restricción, ubicadas en tierras de las 

comunidades negras.  Es de resaltar que  debido a la alta vulnerabilidad 

socioeconómica a la que están expuestas estas comunidades en sus 

territorios, se le suma la problemática ambiental y de movilidad generada por 

la afectación del impacto de la explotación de oro de aluvión en su entorno, 

como consecuencia de la pérdida de coberturas vegetales, flujo y acumulación 

de grandes volúmenes de sedimentos, afectación de la calidad del agua y 

desviación del cauce de los ríos que son el principal eje de movilización en 

estos territori os. (UNODC -  Minenergia, 2019) . 

 

Se observa que el área del Chocó Biogeográfico corresponde a un área 

excluida de minería principalmente , sin embargo , un porcentaje 

representativo de los municipios que lo conforman presenta est a actividad.  

 

Indagadas las corporaciones que tienen en su jurisdicción municipios 

que conforman el Chocó Biogeográfico al respecto informan a la CGR 18 :  

 

Corpouraba  

Manifiesta que de los municipios de su jurisdicción que hacen parte del 

área de estudio; Vigía del Fuerte, Murindó y Turbo, en los dos primeros no se 

 
18  Respuesta a CGR octubre -noviembre de 2020  
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han otorgado licencias ambientales, permisos, concesiones o autorizaciones 

para realizar actividades miner as, caso contrario al municipio de Turbo donde 

se tienen dos títulos mineros con licencia ambiental otorgada por la 

corporación para la extracción de materiales de construcción, cuyas áreas de 

influencia directa del proyecto minero suman aproximadamente 13 2 hectáreas 

(0.022% del área que comprende los municipios en mención).  

 

No obstante, en los resultados del Proyecto GEF Conservación de la 

biodiversidad en paisajes impactados por la minería en el Chocó 

Biogeográfico -2018, se reporta recuperación en parce las familiares en zonas 

degradadas por aprovechamiento forestal en siete consejos comunitarios 

locales del municipio de Vigía del Fuerte (150 hectáreas), proyecto liderado 

por la organización Cocomacia realizados en el año 2017. Al igual de trabajos 

de rec uperación en la cuenca del río Cabí, lo cual habilitó espacios al interior 

de Cocomacia para que esta organización, entendiera y mejorara los 

elementos técnicos para la implementación de otros proyectos, en los cuales 

se avanzó en la restauración de 100 he ctáreas adicionales, con especies 

forestales nativas, en parcelas familiares de cinco consejos comunitarios 

locales del municipio de Murindó.  

 

Como estrategia de seguimiento, control y vigilancia de actividades 

mineras y obras de infraestructura que cuenta n con licencia ambiental 

otorgadas por Corpouraba o por la ANLA, se tiene el seguimiento al 

cumplimiento de las medidas ambientales contenidas en los Planes de Manejo 

Ambiental contemplados para dichas actividades, que como se indicó en 

párrafos anteriores , se ubican en el municipio de Turbo.  

 

En cuanto a las actividades mineras ilegales Corpouraba en el marco de 

sus competencias definidas en la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece 



 

el procedimiento sancionatorio ambiental, presta apoyo y acompañamient o a 

las autoridades municipales y a la fuerza pública (Ejército Nacional y/o Policía 

Nacional), en los operativos mineros para el control y manejo de la minería 

ilegal en su jurisdicción, evaluando las afectaciones ambientales ocasionadas 

por dichas activi dades.  

 
Codechocó  

 

  En la actualidad en lo concerniente al control y seguimiento de la 

actividad minera, se están realizado de manera conjunta con la fuerza pública 

operativos de control minero ambiental, en los cuales la Policía Nacional, de 

conformidad con el Decreto 2235 d e 2012, realiza la destrucción de la 

maquinaria utilizada en el ilícito. Adicional a lo anterior, se están realizando 

visitas de inspección ocular que permitan la identificación de actividad minera 

ilegal y el correspondiente infractor ambiental, para la a pertura de procesos 

sancionatorios.  

 
 

CRC 
  

Las zonas correspondientes a la Dirección Territorial Pacifico como  son 

Guapi, Timbiquí y López de Micay, hacen parte del área influencia del Chocó 

biogeográfico, en dichos municipios principalmente en  López  de Micay y 

Timbiqu²Ѓse conoce de actividades extractivas mineras ilegales por lo que se 

han desarrollado 2 operativos interinstitucionales en los periodos 2019 -  2020 

logrando contrarrestar en coordinación con Policía, Ejército y Ar mada Nacional 

estas actividades.   

 

Los reportes de los informes técnicos de los operativos dan cuenta de  

afectación ambiental por modificación del paisaje, actividades de 

deslizamiento por inadecuada disposición de material, apertura de caminos 
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para el in greso al área minera, así como las actividades de exploración 

realizadas en las zonas más altas que facilitan procesos erosivos y alto riesgo 

de deslizamientos de tierra.  

 

Desarrollo de actividad sin las respectivas concesiones de aguas 

superficiales y/o s ubterráneas ni de permiso de vertimientos en el área del río 

Micay para extracción de oro, se realiza extracción ilícita de oro de aluvión, 

captación ilegal de agua del río Micay, vertimientos al suelo y contaminación 

de la fuente hídrica por aceites y gra sas, deterioro del cauce del río, afectación 

al paisaje y carencia de Licencia Ambiental. 19  

 

La Corporación realiza acciones de Seguimiento y Control Ambiental a 

las obligaciones impuestas en los actos administrativos que estén vigentes, 

donde se hayan oto rgado licencias ambientales a proyectos mineros (con título 

Minero) desde la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental y desde 

la Dirección Territorial Costa Pacífica.   

 

CVC 

En jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, no se 

han presentado para el periodo 2015 ï 2020 áreas degradadas por factores 

de minería, sin embargo,   en la cuenca del rio Anchicayá  (jurisdicción 

municipio de Dagua)  que es el área más vulnerable para la actividad minera 

y explotación de metales, la Corporac ión ha adoptado como estrategia el 

realizar recorridos de control y vigilancia por las diferentes ríos y quebradas a 

fin de   identificar actividades mineras, igualmente a través de los procesos de 

educación ambiental se ha establecido gobernanza con la com unidad a fin de 

 
19  Radicados SDP -21478 -2019, SDP -7021 -2020 en respuesta a CGR octubre de 2020  



 

defender el territorio, teniendo en cuenta que se desarrolla la actividad de 

turismo de naturaleza.  

 

Corponariño  

En la jurisdicción del área de la referencia, para la costa pacífica 

nariñense existen 180 UPM (Unidades de Producción Mineras), que han sido 

degradadas por la acción de la minería.  

 

La actividad minera para la extracción de oro en la costa Pacífica del 

departamento de Nariño se realiza en aluviones, a cielo abierto, aprovechando 

los grandes depósitos de antiguas vegas de fuentes hídricas, producto de la 

erosión de yacimientos primarios o de veta provenientes de las zonas altas 

en la zona andina en los nac imientos de los ríos Telembí, Magüí, Patía, Telpí, 

Guelmambí, Ispí, Bombón, Ulí, Mira y todos sus afluentes, ubicados en los 

municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí, Santa Bárbara, El Charco y 

Tumaco y en el piedemonte costero en el río Patía.   

 

Imag en 1  

Extracción de oro en la costa Pacífica del departamento de Nariño                                         

Fuente: Informe visitas de seguimiento. Respuesta Corponariño octubre de 2020 .  
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Imagen 2  

Extracción de oro en la costa Pacífica del departamento de Nariño  

 

Fuente:  Informe visitas de seguimiento. Respuesta Corponariño octubre de 2020  

 

Se caracterizaron alrededor de 79 UPM en Barbacoas y 20 en Tumaco, 

sin embargo, no se pudo realizar un censo real de las minas de aluvión del 

resto de municipios, por tal razón se estimó que para el municipio de Roberto 

Payán existen 35 UPM, para Magüí 18 UPM, Santa Bárbara 28 UPM, para un 

total de 180 unidades productivas mineras que no tienen Título Minero ni 

Licencia Ambiental, están activas y desplazándose bajo una actividad 

nómada, sobre las fuentes hídricas de estos municipios.  

 

Adicional a esto los dueños de los entables mineros para llegar hasta la 

veta o donde se encuentra el oro, realizan tala de árboles, causando daño al 

suelo, flora y fauna existente en estos bosques secundarios, la afectación al 

paisaje es considerable, con la actividad minera,  además se causa impacto 

negativo al recurso hídrico mediante el aporte considerable de sedimentos.  

 

Como estrategias de seguimiento, control y vigilancia que ejerce la 

corporación relacionada  con esta actividad se reportan visitas de seguimiento, 

acompaña miento, interventoría, asistencia técnica ( extracción de oro).  



 

 

Manifiesta  la corporación que para los años indagados se adelantaron 

un numero representativo de visitas de control y monitoreo en la minería del 

oro, de las cuales se puede concluir que las prácticas de explotación minera, 

a cielo abierto en la mayoría de los casos, la ubicación de las UMP a riberas 

de las fuentes hídricas o la extracción del material directamente de la fuente 

generan altos grados de afectación ambiental, como la contaminació n del 

agua, suelo y aire, y fuertes alteraciones en los ecosistemas, de otra parte es 

evidente la ausencia de sistemas de seguridad y salud en el trabajo en los 

sitios de explotación donde existe una mínima señalizaciones de seguridad y 

no hay usos de elem entos de protección personal generando riesgos para el 

bienestar de los operarios. Todo esto sumado a otros factores sociales, 

ambientales y jurídicos que generan un alto grado de incertidumbre a 

mediano plazo para las zonas mineras, lo que hace evidente l a necesidad de 

realizar acompañamiento, capacitaciones y asesorías cont inuas en las UMP. 20  

 

El Chocó Biogeográfico es una de las áreas del país donde se concentra 

una parte considerable de los recursos mineros del país, no obstante, el 

desarrollo de la actividad genera altos impactos negativos en los ecosistemas 

de esta importante y vulnerable región. Los controles realizados por las 

autoridades ambientales resultan insuficientes frente a este motor de 

destrucción y por ende la factibilidad económica, am biental, social y 

productiva de la región está lejos de ser alcanzada.  

 

El capítulo  Desarrollo Económico del documento Visión Pacífico plantea   

ñéLa minería debe convertirse en una actividad productiva que deje frutos en la región y permita el 

posicionamiento económico y social de sus pobladores, es por esto que se propone crear empresas 

mineras subregionales establecidas bajo una administración púb lica que concentre y acoja las 

intenciones de aprovechamiento particular, esto permitirá tener un control sobre los recursos derivados 

 
20 Respuesta Corponariño noviembre de 2020  
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de esta actividad, así como también un manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales 

enmarcados en la explotació n. Esto será posible en la medida que los recursos de regalías se conviertan 

en la base económica para llegar a un modelo adecuado que permita a los gobiernos locales y regionales 

administrar esta actividad. Los sitios de concentración deberían mantener lo s principios de los distritos 

mineros y respetar de forma estricta las determinantes ambientales existentes en la regi·né.ò (IIAP, 

2016)  

 

La extracción lícita de oro es una actividad con potencial económico que 

permite obtener  beneficios para los pequeños mineros, y puede generar entre 

4 y 6 empleos directos formales durante 8 meses al año, de acuerdo con el 

tamaño de la explotación. Sobre esta base, el primer elemento por considerar 

es el análisis del territorio y de su potenc ial aurífero. En este caso, deben 

tomarse en cuenta de manera particular los territorios colectivos, no solo 

porque requieren consulta previa para las intervenciones, sino también porque 

los gobiernos y las comunidades de estos territorios podrían estar in teresadas 

en apoyar e impulsar el cambio de uso de cultivos ilícitos a la extracción de 

oro. (UNODC -  Minenergia, 2019)  

 

Como se mencionó anteriormente, la mayor parte del Chocó 

Biogeográfico se encuentra en áreas de exclusión minera, por lo que estas 

consideraciones deben atender cuidadosamente esta característica del 

territorio y considerar aspectos jurídicos, técnicos, fina ncieros, organizativos 

ï empresariales y comerciales, para tomar las mejores decisiones y que la 

explotación del recurso guarde armonía con la sostenibilidad de la región. La 

CGR en actuaciones posteriores estará atenta a realizar los controles que le 

comp eten con el objeto de estar vigilante ante la conservación de esta 

importante área del país.  

 

 

 



 

 

4 .3.3 Obras de  infraestructura (caso Tribugá)  

 

El Golfo de Tribugá  es considerado por muchos científicos como una de 

las regiones más biodiversas del planeta y uno de los lugares más conservados 

en el mundo. El encuentro del océano pacífico con selvas prístinas y 

comunidades que viven en armonía con el entorno, hacen de él un lugar único.  

 

Imagen 3  

Golfo de Tribugá  

 

Fuente:  Tomado de artícu lo Revista Semana Sostenible  ñEl Golfo de Tribugá No se 

construir§ò Foto: David Páez/Parques Nacionales Naturales, octubre de 2020  

 

Con el objeto de cumplir con los compromisos adquiridos en la 

Conferencia de las partes (COP7) de tener para el 2012 sistemas 

representativos, efectivos y completos de áreas marinas protegidas a nivel 

regional y nacional, eficazmente gestionados y ecológicamente 

representativos y de cumpl ir con la meta 11 Aichi (Plan estratégico de 

biodiversidad), el Instituto de investigaciones marinas y costeras ï

INVEMAR - en asocio con agencias de conservación (TNC,CI) y la UPNN, 

elaboró un portafolio de sitios prioritarios para conservación de las zonas  

marinas y costeras del Caribe y el Pacífico Colombiano (Invemar, UAEONN 

https://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/images/2019/5/22/44301_1.jpg
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& TNC 2008) 21 . El portafolio identificó 100 sitios prioritarios en el Caribe y 

35 en el Pacífico, que serían la base para el diseño del subsistema de áreas 

marinas protegidas.  

 

En tal  sentido y posterior a  evaluar las distintas categorías de manejo 

del SINAP y las estrategias complementarias comunitarias desde una visión 

integral en cuanto a la planificación y conservación mediante el Acuerdo 

011 de 2014, Codechoco declara como ñDistrito Regional de Manejo 

Integrado Golfo de Tribugá ïCabo Corrientesò sector Nuqu², con una 

superficie total de 60.138 hectáreas, desde Cabo Corrientes hasta el límite 

meridional del PNN Utría, en inmediaciones del corregimiento de Jurubira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Citado En Acuerdo 011  de diciembre de 2014 -Codechocó  



 

 

Mapa 4  

Ubicación Distrito de manejo integrado  Golfo Tribugá  -  Cabo Corrientes  

 
Fuente:  Plan de Manejo DMIGT -CC Codechocó -  IIAP -2020  

 

El DRMI Golfo de Tribugá -Cabo Corrientes -GTCC, que enmarca toda la 

zona marino -costera del Golfo de Tribugá, contribuye a la conservación de 

ecosistemas estratégicos como los manglares, los acantilados y al 

mantenimiento de hábitats esenciales en el ciclo de vida de especies de 

importancia biológica. (IIAP , 2016)  

 

El área donde se ubica el Golfo de Tribugá -Cabo Corrientes está 

catalogada como una región de primordial importancia para Colombia, sus 

ecosistemas prestan servicios fundamentales y dan sustento a una gran 

diversidad de especies de flora y fauna. (Diaz y Gast, 2009). 22  

 

 
22 Ibid 8  
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Otra actividad importante e n la zona es la Pesca artesanal practicada 

regularmente por un sector importante de la población, empleando diversas 

técnicas para la extracción del recurso pesquero, actividad realizada para el 

sustento diario de las familias y para venta en las pesquería s locales.  

 

Los objetivos de c onservación del DRMI -GT-CC son:  

 

Preservar en condiciones naturales y restaurar los ecosistemas marinos 

y costeros del golfo de Tribugá -  Cabo Corrientes, con el fin de conservar los 

hábitats para el apareamiento, la reproducción y la crianza de la ballena 

jorobada y otras especies emblemáticas, endémicas y que se encuentren en 

algún grado de amenaza, tales como aves marinas, aves playeras migratorias, 

delfines, tortugas marinas, peces e inve rtebrados marinos y estuari nos.  

 

Mantener los atributos estructurales y funcionales de los ecosistemas 

marinos y costeros presentes en el área (manglares, estuarios, playas, litoral 

rocoso, fondos duros y blandos y zona pelágica) con el fin de garantizar la 

conectividad biológica y ecológica de la región, en especial con otras 

estrategias de conservación in sit u en el contexto de la Unidad Ambiental 

Costera Pacífico Norte Chocoano.  

 

Contribuir al fortalecimiento de la dinámica cultural de las comunidades 

negras del Consejo general lo s Riscales y otros pobladores locales que 

dependen de los servicios ecosistémicos del Golfo de Tribugá.  

 

Aportar a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y demás 

bienes y servicios ecosistémicos que soportan la producción pesquera y los 

usos ex tractivos de los recursos hidrobiológicos asociados a los ecosistemas 

marino costeras del área, turísticas y recreativas sostenibles de la zona 



 

marino -costera para el goce y bienestar de las comunidades locales y los 

visitantes.        

Im agen 4  

Golfo de Tri bugá  

 

Fuente:  Tomado de art²culo Revista Semana Sostenible :ñ El Golfo de Tribug§ No se 

construir§ò. Foto: David Páez/Parques Nacionales Naturales, octubre de 2020  

 

 

Los Objetos de conservación (Odcs)  

 

Son los recursos biológicos y valores culturales más importantes del 

área protegida y los que, en general, justifican su creación y definen sus 

objetivos (TNC, 2008). Los objetos de conservación de un área protegida 

también podrán ser los bienes y servicio s ambientales que ésta proporciona, 

como son la producción forestal, la calidad de los suelos, las fuentes de agua 

y el valor escénico del paisaje, así como valores culturales, afectivos o 

espirituales de gran importancia para las comunidades.   

 

Se clasif ican en Odcs Filtro grueso; Litorales rocosos (Acantilados), 

Fondos duros -  arrecifes rocosos (Riscales), zonas de alimentación de aves 

migratorias y fondos blandos y en Odcs Filtro blando; sitios de anidación de 

tortugas marinas, bancos de Piangua, Estuari os, Corredor de anidación de 

ballena jorobada, manglar, sitios de congregación de pargos y meros.  

 














































































