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Presentación

Cde Acción Cuatrienal (PAC) 2016-2019. Es motivo de orgullo com-
partir esta publicación, no solo por su valor esencial de referente analítico 
ambiental del departamento y por su carácter de instrumento dinámico de 
trabajo para el cumplimiento de las metas de la Corporación Autónoma Re-
gional del Atlán tico —que lideraremos en los próximos cuatro años— sino 
especialmente por el proceso compartido y democrático de trabajo que hay 
detrás de este plan.

Un trabajo realizado en equipo, que incluyó a los directivos, funciona-
rios y contratistas que aportaron su experiencia, conocimiento y pasión por la 
gestión ambiental del Atlántico; al equipo de ONG que, comprometidas con 
esta labor, nos acompañaron llevando nuestra voz y estableciendo un diálogo 
con las comunidades de todos los rincones del territorio para que este fuera 
el plan ambiental más participativo de la historia de la CRA. Los campesi-
nos, los grupos étnicos, las mujeres, los pescadores, los pequeños y grandes 
empresarios, los equipos municipales salientes, los alcaldes entrantes y sus 
equipos de trabajo, los guardabosques, los artesanos, los estudiantes y en ge-
neral, todos los que construyen, viven, sufren y aman nuestro departamento, 
participaron de alguna forma en esta construcción colectiva. En estas páginas 
se encuentra entonces el resultado de lo que somos en cuanto a cultura, vida 
cotidiana, relación con el entorno y respeto por nuestros recursos naturales y 
ambiente.

Es este el trabajo de una comunidad dinámica, cada vez más compro-
metida con el ambiente, cada vez más consciente de los efectos nefastos de su 
deterioro y de las urgencias de conservar y recuperar nuestros recursos natu-
rales, y cada vez más entendida en el reconocimiento de los efectos del cambio 
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climático sobre la totalidad del territorio atlanticense. Por tanto es un enorme compromiso para la 
CRA y todos los que hacen parte de esta institución, darle cumplimiento a las metas y programas 
aquí consignados por líneas estratégicas.

Como podrán leer en las líneas que siguen, hemos hecho lo posible por presentarles con la 
mayor honestidad las problemáticas existentes en el departamento, que dependen, para resolverse, 
no solo de nosotros sino de todos los habitantes del Atlántico. Encontrar el camino del bienestar de 

-
torio departamental.

No hay duda de que avanza la variabilidad climática en el Atlántico, en especial desde el 
año 2010; los efectos del cambio climático, producidos particularmente por la alternancia de los 
fenómenos de La Niña y El Niño, han sido cada vez más extremos e inclementes con nuestro de-
partamento y su población. Desde Santa Lucía hasta Barranquilla, desde Punta Astilleros hasta el 
Puente Pumarejo, a lo largo y ancho del Atlántico no se ha podido escapar ningún municipio de las 
consecuencias de este fenómeno. Por ello, y por lo que se puede esperar en un futuro del aumento 
de su incidencia sobre el planeta, y por supuesto sobre nosotros, hemos considerado una prioridad 
el “hacer frente al cambio climático en el Atlántico”, y canalizar nuestros esfuerzos desde cada línea 
estratégica del PAC y su desarrollo en programas y proyectos hacia la adaptación y la mitigación, 
como instrumentos claves para reducir los efectos adversos del clima sobre las poblaciones. Solo a 

nacional ambiental de la que hacemos parte sino que involucra pactos y alianzas internacionales, 

unidos podemos reducir.
Nuestra portada presenta el símbolo de lo que se puede hacer cuando se asumen compromi-

sos de fondo. El lamentable efecto de la sequía y las acciones antrópicas irresponsables sobre el Lago 
del Cisne hicieron sufrir y pensar a la población del departamento que se había secado para siempre 
uno de los cuerpos de agua que había sido parte de la representación paisajística del Atlántico, sin 
embargo, el compromiso que asumimos y el denodado esfuerzo de un grupo de expertos y dirigen-

una realidad ambiental negativa, siendo reconocida la recuperación de este lago y el mejoramiento 
de su entorno. Por ello será nuestro modelo a seguir en cuanto a compromiso y capacidad de trans-
formación ambiental.

Cordialmente,

Alberto Escolar Vega
Director general
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El Plan de Acción Cuatrienal (PAC) es el instrumento de planea-
ción de las corporaciones autónomas regionales, a través del cual 

acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción, 
con una proyección a cuatro años1

2.1 PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL

Gráfica 1. Principios de la planificación ambiental regional

Armonía
regional

Gradación
normativa

Rigor
subsidiario

Fuente: Elaboración propia.

Los tres principios son consagrados en el título IX de la Ley 99 
de 1993, que versa sobre “las funciones de las entidades territoriales 

1 Artículo 2.2.8.6.4.1, Decreto 1076 de 2015. De acuerdo con estas disposiciones, el Consejo Directivo 
de la CRA expidió el Acuerdo 0000006 del 25 de abril de 2016, mediante el cual se aprueba el Plan 
de Acción Cuatrienal 2016-2019 para el área de jurisdicción de la corporación. (Ver acto administra-
tivo anexo).

2
CONCEPTOS GENERALES  
DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CRA
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los diferentes instrumentos de planeación hacen 
referencia a las políticas nacionales vigentes y a los 
objetivos del milenio, sustituidos hoy por los Ob-

por la dinámica y por los procesos de desarrollo 
regional se mira en cuanto al reconocimiento de 
la heterogeneidad regional y apunta al desarrollo 

-
cación como parte de un todo sistémico, no como 

2.2 JERARQUÍA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

La Constitución Política es la máxima ley, 

En ella se establecen los derechos y obli-
gaciones de los ciudadanos, la estructura 
y organización del Estado y bajo sus linea-
mientos se aprueban las demás normas 

El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 
del 09 de junio de 2015) es la base de las 

el programa de gobierno aprobado en las 
urnas por los ciudadanos para el cuatrie-
nio presidencial, a través de una planea-
ción normativa integral periódica (cuatro 
años), mediante políticas, programas y, 

considerar la secuencia de políticas, com-
promisos internacionales (acuerdos y tra-
tados) y proyectos en ejecución, para ar-
monizarlos con las propuestas del nuevo 
presidente y debe ser aprobado al inicio 
de su mandato con ley por el Congreso de 

Gráfica 2. Jerarquía de los instrumentos 
de planificación del desarrollo
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Fuente: Elaboración propia.

La Constitución Política y la ley han ordenado la 
práctica de la planeación en Colombia, un país que 
establece la planeación participativa como base de 

2.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL

Plan de Gestión Ambiental Regional 
-

ción estratégico a largo plazo de las cor-
poraciones autónomas regionales para el 

su gestión e integrar las acciones de todos 

proceso de desarrollo avance hacia la sos-
tenibilidad de las regiones2

2  Artículo 2.2.8.6.3.1, Decreto 1076 de 2015.
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Plan de Acción Cuatrienal (PAC): Como 
se señaló anteriormente, es el instrumento 
de planeación estratégica de las corpora-
ciones autónomas regionales, en el cual  se 
concreta el compromiso institucional de 
estas para el logro de los objetivos y  me-
tas planteados en el Plan  de  Gestión Am-

acciones e inversiones que se adelantarán 
en el área de su jurisdicción y su proyec-
ción será de cuatro años3 como lo indica 

Presupuesto anual de rentas y gastos 
-

Es de vital importancia estudiar en detalle 
el Plan Nacional de Desarrollo en lo atinente a la 
estrategia transversal denominada Crecimiento 
verde, y el aparte regional sobre el Caribe, deno-

3  Artículo 2.2.8.6.4.1, Decreto 1076 de 2015.

minado “Caribe próspero, equitativo y sin pobreza 

El PAC de la CRA está dirigido a cumplir con 
la jerarquización ambiental y la armonización de 
las estrategias, objetivos y metas del Plan Nacional 

-

Gráfica 3. Jerarquía normativa de 
la planeación ambiental

Plan de Gestión
Ambiental

Regional (PGAR)

Plan de Acción
Cuatrienal

(PAC)

Presupuesto anual
de rentas y gastos

 (PARG)

Fuente: Elaboración propia.
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La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), creada 
en 1995, es un ente corporativo de carácter público, amparado 
por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Está integrada por 

las entidades territoriales de su jurisdicción, cuyas características con-
forman una unidad geopolítica dotada de autonomía administrativa y 

de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, así como de propender por su de-
sarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Su estructura organizacional presenta tres órganos principales 
de dirección y administración, los cuales son: Asamblea corporativa, 
Consejo directivo y Director general. Bajo las directrices de estos se 
encuentran las dos áreas misionales de la corporación, de las que se 
recabó información útil y fundamental para el presente diagnóstico, 
estas áreas misionales son: Gerencia de planeación y Gerencia de ges-
tión ambiental. 

En el área de gestión, las actividades se encaminan al control y 

el cumplimiento normativo y hacer las respectivas sanciones ante in-
fracciones ambientales.

De acuerdo con su mapa de procesos, las dos áreas misionales 
de la CRA: Planeación y Gestión ambiental albergan los procesos de-
nominados:

3
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 
DEL DEPARTAMENTO
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a. Planificación para el desarrollo sostenible

del territorio y los recursos naturales renovables 
del departamento. Así como acopiar, analizar y su-
ministrar información ambiental actualizada a los 
diferentes actores sobre el estado de los recursos 
naturales en la jurisdicción de la corporación, para 
su administración, conservación, uso y manejo sos-
tenible.

b. Manejo, control y seguimiento ambiental

Su objetivo es velar por el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, mediante la aplicación 
oportuna de los instrumentos (regulatorios y eco-
nómicos) establecidos por la normatividad vigente 
para garantizar la utilización racional de los mismos. 

c. Educación ambiental

Su objetivo se orienta a la implementación de pro-
yectos de educación ambiental contemplados en el 
Plan de Acción y en la Política nacional de educa-
ción ambiental, a través de estrategias pedagógi-

éticos, de conservación del ambiente y con una ac-
tuación enfocada hacia el desarrollo sostenible. 

d. Gestión de proyectos ambientales

Su objetivo es la radicación, evaluación y segui-
miento de los proyectos de inversión desarrollados 
bajo los lineamientos del gobierno nacional, con el 

La CRA hace presencia en las áreas estratégicas del departamento del Atlántico con personal de investigación, educación ambiental, ingenieros 
forestales y guardabosques, entre otros.
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A continuación se describen las normas que sustentan el ejercicio de 

regionales: En este aparte es importante precisar que el MADS ex-

y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector 
ambiental y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. 

El artículo 3.1.1., del citado decreto, consagra lo concerniente a la de-
rogatoria integral así: 

Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consi-
guiente, conformidad con el art. 3° de la Ley 1 1887, quedan derogadas todas dis-
posiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, 
los siguientes:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la 
creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interins-
titucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados 

del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarro-
llan leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza 
reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de  expedición del 
presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recu-

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones com-
piladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo en-
tendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto 
compilatorio.

4
MARCO LEGAL GENERAL 
AMBIENTAL
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Cuadro 1. Marco General Ambiental

NORMA DESCRIPCIÓN

Ley 99 de 1993 de la cual hacen parte 
de la compilación del Decreto 1076 de 
2015 su artículo 88, incisos 1 y 2.

Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambien-
te, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales re-
novables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
y se dictan otras disposiciones. 

la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 

-
cuada explotación y su desarrollo sostenible.
Se establece como una de las funciones de las CAR la 

-
miento territorial. 

Decreto 1200 de 2004
Compilado en Decreto 1076 de 2015, 
artículos 2.2.8.6.3.1 y ss.

ambiental y se adoptan otras disposiciones.

a través del desarrollo y ejecución de tres instrumentos 
de largo (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR), 
Mediano (Plan de Acción Trienal - PAT) y corto plazo 
(planes operativos anual de inversiones). 
Establece principios primordiales para el ejercicio de 

- Armonía regional, Gradación normativa y Rigor 
subsidiario.

- La concordancia y articulación entre los diferentes 
instrumentos de planeación del Estado.

- El respeto por la dinámica y los procesos de 
desarrollo regional. 

Ley 1263 de 2008
Compilado en Decreto 1076 de 2015 
artículos 2.2.8.6.4.1 y ss.

26 y 28 de la Ley 99 de 1993.
Se amplía el período de los Directores Generales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para un término 
de 4 años, con posibilidad de reelección por una sola 
ocasión. 
En igual sentido, se amplía el periodo de proyección de 
los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, para un término de 4 años. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.1 ARTICULACIÓN ENTRE NORMAS NACIONALES Y NORMATIVA CRA

Cuadro 2. Articulación entre normas nacionales y normativa CRA

ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Unidades Ambientales Costeras Plan Nacional de Desarrollo- Ley 1753 del 
09 de junio de 2015. Mantuvo vigente los ar-
tículos 207 y 208 de la Ley 1450 de 2011, que 
otorgaban competencias a las Corporaciones 
Autónomas Regionales en relación con las 
Unidades Ambientales Costeras y como Au-
toridad Marina. 

Política Nacional Ambiental para el Desa-
rrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos 
y las Zonas Costeras de Colombia (Pnaoci). 
Ordenamiento ambiental territorial de los es-
pacios oceánicos y zonas costeras e insulares. 

Política Nacional del Océano y los Espacios 
costeros (Pnoec) 

Plan Nacional de Manejo Integrado de Zo-
nas Costeras (Pnmizc)

Decreto 1120 del 31 de mayo de 2013, Com-
pilado en Decreto 1076 de 2015. Por el cual 
se reglamentan las Unidades Ambientales 
Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, 
se establecen las reglas de procedimiento y 
criterios para reglamentar la restricción de 
ciertas actividades en pastos marinos y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 5. Corresponde a las autoridades am-
bientales y/o a las comisiones conjuntas la 
elaboración del Plan de Ordenación y Manejo 
Integrado de las Unidades Ambientales Cos-
teras- Pomiuac. 

Resolución 1092 de 2014. Por medio de la 
cual se establece las líneas de límite perpen-
dicular de que trata el parágrafo 2 del artícu-
lo 208 de la Ley 1450 de 2011.  

Unidades Ambientales Costeras Plan Nacional de Desarrollo- Ley 1753 del 
09 de Junio de 2015. Mantuvo vigente los ar-
tículos 207 y 208 de la Ley 1450 de 2011, que 
otorgaban competencias a las Corporaciones 
Autónomas Regionales en relación con las 
Unidades Ambientales Costeras y como Au-
toridad Marina. 

Política Nacional Ambiental para el Desa-
rrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos 
y las Zonas Costeras de Colombia (PNAO-
CI). Ordenamiento ambiental territorial de 
los espacios oceánicos y zonas costeras e in-
sulares. 

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Política Nacional del Océano y los Espacios 
costeros (PNOEC) 

Plan Nacional de Manejo Integrado de Zo-
nas Costeras (PNMIZC)

Decreto 1120 del 31 de mayo de 2013, Com-
pilado en Decreto 1076 de 2015. Por el cual 
se reglamentan las Unidades Ambientales 
Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas, 
se establecen las reglas de procedimiento y 
criterios para reglamentar la restricción de 
ciertas actividades en pastos marinos y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 5. Corresponde a las autoridades am-
bientales y/o a las comisiones conjuntas la 
elaboración del Plan de Ordenación y Manejo 
Integrado de las Unidades Ambientales Cos-
teras- Pomiuac. 

Resolución 1092 de 2014. Por medio de la 
cual se establece las líneas de límite perpen-
dicular de que trata el parágrafo 2 del artícu-
lo 208 de la Ley 1450 de 2011.  

Gestión integral del recurso hídrico Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico. Establece el cumpli-
miento de seis objetivos y señala las líneas de 
acción estratégica a donde deben apuntar las 
acciones de las instituciones que intervienen 
en la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Ley 373 de 1997. Por medio de la cual se es-

ahorro del agua. Corresponde a las Corpo-
raciones la ejecución, el establecimiento y la 
aprobación de los programas.  

Resolución 177 de 2012. Por la cual se esta-
blece la obligación de presentar programas 

Decreto 1729 de 2002. Por el cual se regla-
menta la parte XIII, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hi-

artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones. Se faculta a las autorida-
des ambientales competentes o la comisión 
conjunta para declarar en ordenación una 

Decreto 4742 de 2005. Compilado en Decre-
to 1076 de 2015. -
tículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el 
cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 
de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece 
el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano.

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Decreto 3030 del 2012. Por el cual se regla-
menta parcialmente el artículo 64 del Decreto 
Ley 2811 de 1974 en relación con el Registro 
de usuarios del Recurso Hídrico.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se regla-
menta la tasa retributiva por utilización di-
recta e indirecta del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales.

Resolución 1514 de 2012. Por la cual se adop-
tan los términos de referencia para la elabo-
ración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. 

Resolución N° 00165 de 2015. Por medio de 
la cual se establecen medidas en relación con 
el cobro de la tasa retributiva por utilización 
directa e indirecta del recurso hídrico como 
receptor de vertimientos en el departamento 
del Atlántico. 

Decreto 1640 de 2012. Compilado en Decreto 
1076 de 2015. Por la cual se reglamentan los 

-

acuíferos y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1907 de 2013. Por la cual se expi-
de la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas 

Resolución 001207 del 2014.  Por medio de 
la cual se adoptan disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas. 

Resolución 631 del 17 de marzo de 2015. Por 
la cual se establecen los parámetros y los va-
lores límites máximos permisibles en los ver-
timientos puntuales a cuerpos de aguas su-

público y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 214 de 2015. Por la cual se adop-
-

tamiento de la faja paralela a la ciénaga de 
Mallorquín en el departamento del Atlántico.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto único reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Resolución 215 de 2015. Por medio de la cual 
se adopta el plan de ordenamiento de la fuen-

del Guájaro en el departamento del Atlántico.

Capítulo 3. Ordenamiento del Recurso Hídri-
co y Vertimientos. 

Resolución 216 de 2015. Por medio de la 
cual se adopta el plan de ordenamiento de la 

-
ga de Luruaco en el Atlántico.

4728 de 2010. 
Resolución N° 00149 del 28 de marzo de 
2014. Por medio de la cual se establecen me-
didas prohibitivas y restrictivas para la regu-
lación del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en el departamento del Atlántico. 

Resolución N° 00283 del 09 de junio de 2014. 
-

ción N° 00149 del 28 de marzo de 2014.

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

 Resolución N° 000013 del 09 de enero de 
2015. Por medio de la cual se establecen 
medidas para la prevención y control de los 
efectos del fenómeno de El Niño en el depar-
tamento del Atlántico.

Resolución N° 00054 del 03 de febrero de 
2015. Por la cual se adopta el plan de contin-
gencia para la ejecución de medidas de pre-
vención y control de los efectos del fenómeno 
de El Niño.

Resolución N° 00055 del 03 de febrero de 
2015. Por medio de la cual se ordena la sus-
pensión de las captaciones de agua en el Lago 
del Cisne.

Resolución N° 000279 del 19 de mayo de 
2015. Por medio de la cual se establecen unas 
directrices generales para la conservación de 
la ciénaga el Rincón o Lago del Cisne. 

Asuntos étnicos Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Art. 113. Derechos constitucionales de los 
indígenas. Establece la necesidad de recono-
cer la vocación de protección ambiental de 
los pueblos indígenas frente a sus territorios. 

Áreas protegidas Decreto 2372 de 2010. Compilado en Decre-
to 1076 de 2015. Por medio del cual se regla-
menta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994, y el Decreto ley 
216 de 2003, en relación con el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 

Acuerdo No. 003 de 2011, por el cual se de-
clara el Distrito Regional de Manejo Integra-
do (DMI) Luriza, ubicado en el municipio de    
Usiacurí.

Acuerdo No. 015 del 2011; por el cual se de-
clara el Parque Natural Regional los Rosales, 
ubicado en el municipio de Luruaco.

Acuerdo No. 019 del 2013; se declara la Re-

ubicada en el municipio de Piojó.

Protección de humedales a través de la res-
tricción total o parcial de actividades agrope-
cuarias y mineras. (172) 

Protección y delimitación de páramos. (173)

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Adquisición de áreas de interés estratégico 

99 de 1993. (174)

Título 2. Capítulo 1. Sección 1. Sistema nacio-
nal de áreas protegidas. 131 

Resolución N° 00799 del 26 de noviembre de 
2015. Por medio de la cual se adopta el por-
tafolio de áreas prioritarias para la conserva-
ción de la biodiversidad como herramienta 
para la asignación de compensaciones obli-
gatorias y voluntarias en el departamento del 
Atlántico. 

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Biodiversidad Política Nacional de Biodiversidad (PNB)  

A través de esta política se busca contextua-
lizar lo dispuesto en el Convenio de Diversi-
dad Biológica (Ley 165 de 1994), promovien-
do la conservación, el conocimiento y el uso 
sostenible de la biodiversidad, así como la 

-
cios de la biodiversidad. 

 En  este documento se establece un diagnós-
tico del estado actual de la biodiversidad y de 
las causas directas o indirectas de la pérdida 
de esta. 

En la actualidad, la mencionada política se 
-

mándose para ello el convenio de coopera-

Adaptación al cambio climático Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC)

Resolución N° 000013 del 09 de enero de 
2015. Por medio de la cual se establecen 
medidas para la prevención y control de los 
efectos del fenómeno de El Niño en el depar-
tamento del Atlántico.

Formulado por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), junto con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (MADS), el Instituto de Hidrología y 
Estudios Ambientales (Ideam) y la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de De-
sastres (UNGRD).

Su objetivo principal es reducir el riesgo en 
las poblaciones y ecosistemas colombianos 
a los impactos del cambio climático e incre-
mentar la capacidad de respuesta del país 
frente a estas amenazas. 

Resolución N° 00054 del 03 de febrero de 
2015. Por medio de la cual se adopta el plan 
de contingencia para la ejecución de medidas 
de prevención y control de los efectos del fe-
nómeno de El Niño.

Lineamientos del Documento Conpes 3700. 
Estrategia institucional para la articulación 
de políticas y acciones en materia de cambio 
climático en Colombia. A través de este do-
cumento se busca una articulación que pro-
cure la implementación de políticas, planes, 
programas, proyectos, entre otros, en mate-
ria de cambio climático. Plantea la necesidad 
de efectuar una integración entre la gestión 
del cambio climático, la gestión ambiental y 
la gestión del riesgo.  Se debe incorporar la 
gestión del cambio climático en todos los ins-

Continúa en la página siguiente
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Educación ambiental Decreto-Ley 2811 de 1974. Parte III, Título II, 
artículos 14, 15, 16, 17.

 Se requiere a las CAR y entes territoriales la 
correcta implementación del PNEA en todo 
el territorio nacional. 

Busca incentivar por parte del gobierno na-
cional la realización de cursos y jornadas am-
bientales con participación de la comunidad.

Adicionalmente se pretende generar una par-
ticipación activa de la ciudadanía frente a la 
protección del medio ambiente. 

Constitución Política de Colombia. Artícu-
los relacionados (67,69,83 al 95)

Constitución ecológica. Dentro de su articu-
lado se encuentran apartes al deber del Es-
tado y del ciudadano de proteger el derecho 
colectivo a un ambiente sano, así como tam-
bién la prohibición de ejecutar proyectos sin 
efectuar consultas a las comunidades aleda-
ñas. Adicionalmente se establecen mecanis-
mos de defensa como Acciones Populares y 
Acciones de Grupo.

Ley 99 de 1993 (artículo 5, numeral 9, 31 nu-
meral 8).

Corresponde a las corporaciones la formula-
ción de planes y ejecución de programas de 
educación ambiental.

Ley 115 de 1994. (Ley General de Educación 
- Artículo 5, inciso 10, artículo 113, inciso c, 
artículo 23 numeral 1. Reglamentada por el 
Decreto 1860 de 1994)

La 
adquisición de una conciencia para la conserva-
ción, protección y mejoramiento del medio am-
biente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación."

Decreto 1743 de 1994. Instrumento político 
para la educación ambiental en Colombia. 

Se institucionaliza el proyecto de educación 
ambiental para todos los niveles de educa-

-
ción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educa-
ción Nacional y el Ministerio de Medio Am-
biente. 

Política Nacional de Educación ambiental 

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Se fortalece la institucionalización de la po-
lítica nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo terri-
torial.

Ley 1549 de 2012. 

Directivas 007 del 2009 y 001 del 2013 de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Proyectos de Interés Nacional  Estratégico 
(PINE)

Plan Nacional de Desarrollo

Documento Conpes 3762 de 2013. 

-
ción y priorización de proyectos en infraes-
tructura, hidrocarburos, minería y energía 
considerados como de interés nacional y es-
tratégicos PINES.

Decreto 2220 de 2015. Por el cual se adicio-
na una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo 
relacionado con las licencias y permisos am-
bientales para proyectos de interés nacional y 
estratégicos (PINE). 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales tramitará de manera integral y exclusi-
va los permisos y licencias requeridas para la 
ejecución de los permisos de interés nacional 
PINE.  

afectan la agilidad y viabilidad del desarrollo 
de los proyectos en infraestructura, hidrocar-
buros, minería y energía considerados como 
de interés nacional y estratégicos PINES.

Energías No Convencionales y Programa 
de Producción Más LimpiA

Ley 1715 del 13 de mayo de 2014. Por medio 
de la cual se regula la integración de las ener-
gías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional.  

 

Corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales en coordinación con el gobierno 
nacional dictar las disposiciones necesarias 
para establecer los instrumentos o mecanis-
mos de fomento para el aprovechamiento 

-
jetivos de valorización energética. 

Art. 30. Establece como meta (horizonte has-

administraciones públicas hacia la gestión 

Continúa en la página siguiente
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ÁREAS DE TRABAJO NORMA NACIONAL NORMATIVA CRA

Equidad de género Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas 
para favorecer a las mujeres rurales. 

Su objetivo es el mejoramiento de la calidad 
de vida de las mujeres rurales de bajos recur-
sos, a través de la eliminación de obstáculos 
para el acceso a fondos, planes y programas 
que favorezcan la actividad rural. 

Ley 823 de 2003. Por la cual se dictan normas 
sobre igualdad de oportunidades para las 
mujeres. 

Reconocimiento de la igualdad real, jurídica 
y efectiva de los derechos y oportunidades 
de mujeres.  Se deberán adoptar criterios de 
género en las políticas, decisiones y acciones 
de los organismos públicos.

La norma establece pautas para garantizar la 
igualdad salarial, a través de registros y au-
ditorías por parte del Ministerio del Trabajo. 

Política Nacional de Equidad de Género

La Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género busca evitar las condiciones de des-
igualdad, discriminación y subordinación 
que persisten, y de igual forma generar los 
espacios para hacer efectiva la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Ley 1496 de 2011. Por medio de la cual se ga-
rantiza la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombres, se estable-
cen mecanismos para erradicar cualquier 
forma de discriminación y se dictan otras 
disposiciones. 

Plan Nacional de Desarrollo- Ley 1753 del 
09 de Junio de 2015. 
país”.

El gobierno nacional realizará una evalua-
ción de la política de equidad de género. 

Se deberá establecer un enfoque diferencial 
por parte de las entidades del gobierno en los 
procesos de planeación y presupuesto. (Ar-
tículo 129)

Se formulará por parte del gobierno nacional, 
una política pública integral de mujer rural. 
(art. 232)

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  INSTRUMENTOS

Cuadro 3. Instrumentos para el ejercicio de la autoridad ambiental

TEMA NORMA ASPECTOS QUE REGULA

Licencia ambiental Ley 99 de 1993 Título VIII. Regula aspectos básicos en ma-

que requieren licenciamiento y establece un 
primer ámbito de competencias para las Cor-
poraciones Autónomas Regionales. 

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Establece las competencias de las Autorida-
des Ambientales. Artículo 2.2.2.3.2.3 con-
sagra las actividades de competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

Capítulo 3. Sección 1. Se consagran disposiciones generales en 
materia de presentación de los estudios am-
bientales, requisitos, procedimiento y otorga-
miento de la Licencia Ambiental. 

Resolución 1258 del 19 de mayo de 2015 Por la cual se adoptan los lineamientos, la 
guía ambiental y los términos de referencia 
para las actividades de formalización de mi-
nería tradicional. 

Concesiones de agua Decreto 2811 de 1974. Código de Recursos 
Naturales Renovables.

Señala los modos de adquirir el uso de las 
aguas, las obligaciones de los usuarios del 
recurso hídrico.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible.

Reglamenta el otorgamiento de las conce-
siones de agua, término de las concesiones, 
orden de prioridades, requisitos y procedi-
mientos.   

 Capítulo 2. Sección 7. Artículos 2.2.3.2.7.1. Se establece que las concesiones estarán suje-
tas a la disponibilidad del recurso, por tanto 
la autoridad ambiental se encuentra faculta-
da para restringir caudales, o establecer tur-
nos para el uso del recurso. 

Permisos de vertimientos líquidos Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. Ca-

-
caciones del Decreto 4728 de 2010. 

Norma de vertimientos. Establece la obliga-
ción de contar con permiso para los usuarios 
que generen descargas al agua, o al suelo. 

Resolución N° 001207 del 2014 Consagra los requisitos, el trámite y demás 
procedimientos para la obtención del permi-
so. 

Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 Por medio de la cual se adoptan disposicio-
nes relacionadas con el uso de aguas residua-
les tratadas.

Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

-
do público y se dictan otras disposiciones. 

Continúa en la página siguiente
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TEMA NORMA ASPECTOS QUE REGULA

Ocupación de cauce Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. Ca-
pítulo 2. Sección 12. Artículos 2.2.3.2.12.1.

La autoridad ambiental deberá otorgar auto-
rización para la ocupación del cauce de una 
corriente o depósito de agua, y el permiso 
para la ocupación de playas. 

Aprovechamiento forestal Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Regula las clases de aprovechamiento, requi-
sitos para la obtención, trámite a seguir y la 
sostenibilidad del recurso. 

Parte 2. Título 2. Capítulo 1. Sección 3. Corresponde a las Corporaciones ejercer las 
funciones de control y vigilancia para la de-

silvestre y los bosques en particular. 

Decreto 2802 del 04 de agosto de 2010 Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, 
sobre registro de cultivos forestales y sis-

de plantaciones protectoras – productoras, 
la movilización de productos forestales de 
transformación primaria y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo sostenible.                         
Parte 2. Título 2. Capítulo 5. Capítulo 8. Sec-
ción 1. Artículo 2.2.2.8.1.1.

Las Corporaciones Autónomas Regionales 
podrán otorgar permisos una vez de viabili-
dad técnica a la solicitud presentada por el 
interesado.

-
creto 302 de 2003. Compilado en Decreto 
1076 de 2015.

-
culo segundo del Decreto 309 de 2002, el cual 

diversidad biológica. 

Resolución N° 00068 de 2002 Por la cual se establece el procedimiento para 
-

adoptan otras determinaciones. 

Decreto 1376 del 27 de junio de 2013. Com-
pilado en Decreto 1076 de 2015. 

Por medio del cual se reglamenta el permiso 
de recolección de especímenes de especies 

Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013. 
Compilado en Decreto 1076 de 2015.

Por el cual se reglamenta el Permiso de Es-
tudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad bio-

ambientales.

Aprovechamiento de la fauna silvestre Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. Parte 
2. Título 2. Capítulo 2. 

Disposiciones generales en materia de apro-
vechamiento y conservación de la fauna sil-
vestre. 

Continúa en la página siguiente
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TEMA NORMA ASPECTOS QUE REGULA

Aire Decreto 2811 de 2974. Código de Recursos 
Naturales Renovables. 

Considera la atmósfera como un recurso na-
tural y señala la contaminación del aire como 
factor que deteriora el ambiente. Establece 
el inventario sobre las fuentes de emisión, 
las obligaciones del Estado de mantener la 
atmósfera en condiciones que no causen mo-
lestias o daños y la prohibición de descargas 

Emisiones Atmosféricas Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Regla-
mentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible. Título 5, Capítulo 1, Sección 1.

Reglamenta la protección y control de la ca-
lidad de aire, y lo relacionado con el permiso 
de emisiones atmosféricas. 

Documento Conpes 3344 de 2005 Lineamientos para la formulación de la polí-
tica de prevención y control de la contamina-
ción del aire. 

Resolución 909 de 2008 Por la cual se establecen las normas y están-
dares de emisión admisibles de contaminan-

otras disposiciones. 

Resolución 610 de 2010
2006. Norma de calidad de aire y nivel de in-
misión. 

Resolución 935 de 2011 Por la cual se establecen los métodos para la 
evaluación de emisiones contaminantes por 

pruebas o corridas para la medición de con-

  Ruido Resolución 627 de 2006 Norma Nacional de Emisión de Ruido. Es-
tablece los estándares máximos permisibles, 
los horarios diurno y nocturno, los equipos 
de medición y mapas de ruido.

Olores ofensivos
Resolución 1490 de 2014 

Por la cual se establecen los niveles permisi-
bles de calidad del aire o de inmisión, el pro-
cedimiento para la evaluación de actividades 
que generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 672 de 2014 
2013. Artículo 16 y 20. 

Residuos sólidos Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector vivienda, ciudad y territorio. Título 2. 
Capítulo 1.

Establece la gestión integral de los residuos 
sólidos. Recolección y transporte, almacena-

operación de rellenos sanitarios.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se regla-
menta la prestación del servicio público de 
aseo. 

Corresponde a las autoridades ambientales 
ejercer el control y seguimiento a la ejecución 
del PGIRS de las empresas prestadoras del 
servicio público de aseo. 

Continúa en la página siguiente
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TEMA NORMA ASPECTOS QUE REGULA

Residuos peligrosos Resolución 541 de 1994. Por medio de la cual 
se regula el cargue, descargue, transporte, 

-
combros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de de-
molición y capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación. 

Establece lo relacionado con el manejo de es-

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se 
expide el Decreto único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible. Tí-
tulo 6. Capítulo 1. Sección 1. 

Busca regular el manejo de los residuos o de-
sechos peligrosos generados, en aras de pro-
teger la salud humana y el medio ambiente. 

Decreto 351 de 2014. Por el cual se reglamen-
ta la gestión integral de los residuos genera-
dos en la atención en salud y otras activida-
des. 

Regula las obligaciones del transportador, el 
generador, así como de las distintas autorida-
des que intervienen en los procesos. 

Resolución 222 de 2011. Por la cual se esta-
blecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, 
contienen o están contaminados con Bifelinos 
Policlorados. 

Consagra como obligación de la autoridad 
ambiental la inspección, vigilancia y control 
de la gestión integral de los residuos. 

Se busca reglamentar la gestión integral de 
los equipos que contengan Bifelinos Policlo-
rados.

Corresponde a las autoridades ambientales 
efectuar un inventario de los PCB. 

Sancionatorio ambiental Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones. 

Establece la titularidad de la potestad san-
cionatoria ambiental en cabeza del Estado, 
a través del Ministerio de Medio Ambiente, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos, Establecimientos públicos 
ambientales, y la Unidad de Parques. 

Esta norma consagra a su vez una presunción 
de culpa o dolo que deberá ser desvirtuada 
por el infractor. Señala que se constituye 
una infracción cuando existe violación de las 
normas ambientales, actos administrativos 
expedidos por la autoridad ambiental o se 

ambiente. 

Consagra la posibilidad de imponer medidas 
preventivas para impedir la ocurrencia de un 
hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra 
el medio ambiente.

Continúa en la página siguiente
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TEMA NORMA ASPECTOS QUE REGULA

Como sanción, establece la posibilidad de 
imponer una principal y accesorias, que pue-

revocatoria o caducidad, demolición de obra, 
-

ción de especímenes, y/o trabajo comunita-
rio. 

Adicionalmente la norma establece la posi-
bilidad de que además de adelantarse inves-
tigaciones administrativas de carácter am-
biental, puedan adelantarse investigaciones 
penales y civiles. 

Resolución 0415 de 2010. Por la cual se re-
glamenta el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA) y se toman otras deter-
minaciones. 

Corresponde a las autoridades ambientales 
reportar la información sobre las sanciones 
de carácter ambiental que se impongan. 

Decreto 3678 de 2010. Compilado en Decre-
to 1076 de 2015. Por el cual se establecen los 
criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009.

Se establecen los criterios para el estableci-
miento de las sanciones.

Resolución 2086 de 2010. Por la cual se adop-
ta la metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1o del artícu-
lo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones.

El artículo 11 señala la obligación del minis-
terio de elaborar la metodología a través de 
la cual se desarrollen los criterios para la ta-
sación de las multas. El mencionado artículo 
fue demandado por nulidad, no obstante el 
Consejo de Estado, Sección Primera, Expe-
diente No. 2011-00330-00 admite la demanda 
y decreta la suspensión provisional mediante 
Auto de 15 de marzo de 2012. Revoca Auto 
suplicado y niega la suspensión provisional 
mediante Auto del 10 de julio de 2014, Con-
sejero Ponente Dr.  Guillermo Vargas Ayala.   

Ley 1466 de 2011 Se instauró en el territorio nacional la apli-
cación del comparendo ambiental a los in-
fractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros. 

Fuente: Elaboración propia
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la base de las políticas guber-
namentales. Se soporta en el programa de gobierno aprobado en las 
urnas por los ciudadanos para el cuatrienio presidencial, a través de 
una planeación normativa integral periódica (cuatro años), mediante 

5.1 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
20142018 LEY 1753 DEL 09 DE JUNIO DE 2015 

La articulación debe considerar la secuencia de políticas, compromisos 
internacionales (acuerdos y tratados) y proyectos en ejecución, para 
armonizarlos con las propuestas del nuevo presidente. Además, debe 
ser aprobado al inicio de su mandato a través de ley por el Congreso 
de la República. 

Las temáticas de importancia ambiental establecidas en el plan 
de desarrollo son las siguientes:

Impulso a las actividades de pequeña minería

Posibilidad a los explotadores mineros de pequeña escala de sus-
cribir subcontratos de formalización minera con el titular minero.

Devolución de áreas para la formalización minera por parte de 

Aplicación de guías ambientales y recuperación de las áreas in-
tervenidas que son objeto de formalización.

5
ARMONÍA JERÁRQUICA DEL PAC 
CON LOS DIFERENTES PLANES



 — 44 —

PAC 2016-2019

Establecimiento de áreas de reserva para el 
desarrollo minero.

-
queña, mediana y grande. 

Manejo del recurso hídrico 

2811 de 1974, en relación con el otorgamiento 
de las concesiones de agua para la generación 
de energía eléctrica.

Manejo integral de residuos sólidos

manejo de los residuos sólidos, y la creación 
de un incentivo al aprovechamiento de estos 
por parte de las entidades territoriales. 

Saneamiento básico

Cumplimiento del reglamento del sector de 
agua potable y saneamiento básico para vi-

de vertimientos líquidos para viviendas con 
soluciones individuales de saneamiento que 
cumplan con los reglamentos técnicos. 

Crecimiento verde

Formulación de una política que establezca 
los objetivos y metas de crecimiento econó-
mico sostenible. 

Diseño de programas de promoción de inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innovación 
para fortalecer la competitividad nacional y 
regional.

Implementación de planes sectoriales de 
adaptación al cambio climático y planes de 
acción para la reducción de emisiones de ga-

-

Implementación de la Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (Enaredd+).

Prevención de la deforestación de bosques 
naturales. 

Protección de humedales a través de la res-
tricción total o parcial de actividades agrope-
cuarias y mineras.

Establecimiento de un programa de monito-
reo de los ecosistemas que evalúe su estado 
de conservación. 

Protección y delimitación de páramos. 

Adquisición de áreas de interés estratégico 

Implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales. 

Creación del Registro Nacional de Reducción 
de Emisiones de Gases Efecto Invernadero. 

Integración de las comisiones conjuntas 

Forestal. 

Instrumentos de control ambiental

Impacto Ambiental, y el procedimiento para 
el otorgamiento de las licencias. 
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Ajuste de la tasa retributiva por retrasos no 
imputables al prestador del servicio público.

Manejo integrado de zonas marinas y costeras

Formulación de la política intersectorial para 
la gestión de zonas marinas, costeras e insu-
lares del país. 

Control de la erosión costera y enfoque en la 
seguridad habitacional y bienestar de la po-
blación. 

Pasivos ambientales 

Formulación de la política para la gestión de 
pasivos ambientales. 

Inclusión de planes de corto, mediano y largo 
-

loración y recuperación de pasivos ambien-
tales.

Normas vigentes del Plan Nacional 
de Desarrollo Ley 1450 de 2011 

Disposiciones sobre áreas forestales y áreas 
de reserva forestal. 

Acotamiento de las Rondas Hídricas – CAR.

Elaboración de Planes de Manejo de las Uni-
dades Ambientales Costeras (UAC).

Otorgamiento a la CAR de facultades como 
autoridad ambiental marina.

Declaratoria de áreas como de importancia 
estratégica para la conservación del recurso 
hídrico. Áreas de interés para acueductos 
municipales. 

Objetos de inversión de tasas retributivas y 
compensatorias. 

Integración del MADS a las comisiones con-
juntas para la formulación de los Pomca.

Atribución de competencias a las CAR para 
la gestión integral del recurso hídrico y ela-
boración de Pomca.

Delimitación de competencias sobre la orde-
nación y el manejo de cuencas sobre los cuer-

atraviesen el perímetro urbano y desembo-
quen en medio marino. 

Tasas por uso de agua. Destinación de recur-
sos. 

Riesgo. Continúa vigente la conformación 
del inventario nacional de asentamientos en 
riesgo de desastre. 

Transferencias del sector eléctrico. Destina-

ción de los porcentajes.

5.2 APROXIMACIÓN DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLI
CAS AMBIENTALES DE COLOMBIA A LAS ACCIO
NES DESARROLLADAS POR LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO CRA 
EN EL PERIODO 20122015

El análisis de la articulación de las políticas nacio-
nales ambientales resulta una tarea compleja, junto 
con las acciones adelantadas o emprendidas por la 
CRA, para la medición de su efectivo cumplimien-
to. Al parecer, la prolífera maquinaria jurídica de 

las veces, su accionar en abundantes documentos 
de políticas públicas y estrategias nacionales que 
buscan afanosamente la prevalencia vinculante del 
“pensamiento superior ambiental”, para que sean 
consideradas por las corporaciones de manera 
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efectiva. Solo para el presente ejercicio, sin hacer 

que la existente en los planes de acción realizados 
por diversas corporaciones del país, se contabiliza-

-
ter perentorio, urgentes e inaplazables atendiendo 
la situación nacional ambiental.

Ahora bien, es necesario aclarar que para me-
dir la efectividad de una política pública no basta 
solo con enunciar su contenido ideológico, es ne-
cesario medir los instrumentos de ejecución, tales 

-
ciados a su desarrollo, una herramienta inexistente 
hasta el momento, tal como advierte Manuel Ro-
dríguez Becerra en el libro La política ambiental del 

1:

del sistema nacional de información es un factor 
que crea obstáculos para evaluar el impacto de las 
políticas ambientales nacionales y regionales sobre el 
estado del medio ambiente. En el marco de la misión 
encomendada al Sistema Nacional Ambiental y a las 
corporaciones autónomas regionales no existen ni 
sistemas ni procesos cíclicos de evaluación integral, 
carencia más visible al cumplirse treinta y cuatro 
años de la expedición del Código de los Recursos 
Naturales (decreto 2811 de 1974), diecisiete de 
aprobada la Constitución Política, dieciséis de la 

La falta de consolidación del Sistema de Información 

visualizar y evaluar los logros y los resultados 
obtenidos por las CAR y por las demás entidades 
que conforman el Sistema Nacional Ambiental. 

1  Rodríguez Becerra, Manuel. La política ambiental del 
Ministerio de Medio 

Ambiente. Bogotá, 1994

.. Metodología

Utilizamos el método comparativo de análisis en-
tre las políticas relevantes existentes y las activida-
des desarrolladas que marcan el impacto sobre la 
temática. Aun así, consideramos que este análisis 
corresponde más a una aproximación conceptual 
que a una evaluación rigurosa de impacto ambien-
tal de resultados. 

.. Catálogo de políticas ambientales nacionales

Presentamos el siguiente catálogo de políticas am-
bientales, actualizado a partir de las acciones con-
templadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 

-
dad del medio ambiente y la prevención de ries-
gos”, en el cual se evidencia la preocupación por 
las acciones que desarrolló la estrategia de creci-

aspectos: 1) Declaración de la OCDE; 2) la Comi-
sión de alto nivel para la coordinación de la política 
sobre el cambio climático, para la ejecución de la 

-
ración del Plan Nacional de Adaptación; 4) Estrate-
gia para la reducción de emisiones por deforesta-

la creación de unidades ambientales en ministerios 
sectoriales (por ejemplo, el Ministerio de Minas y 
Energía) y de programas interministeriales sobre el 
medio ambiente. 

Tenemos entonces el siguiente escenario de 
política:
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Cuadro 4. Políticas y estrategias nacionales en materia ambiental

TEMA POLÍTICA O ESTRATEGIA

General

Agua Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio 

Lineamientos de política para el manejo integral del agua, 1996. 

Estrategia Nacional del Agua, 1996

Programa de saneamiento para vertimientos, programa de lavado de 

Gestión del riesgo
gestión del riesgo de desastres.

Salud ambiental
integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad 
de aire, calidad de agua y seguridad química.

Ecosistemas Política nacional de ordenamiento integrado y desarrollo sostenible de 
los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia.

Lineamientos de política para humedales interiores en Colombia, 
estrategia para su conservación y uso racional. Programa para el manejo 
sostenible. 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal y Ecosistemas de la Alta Montaña 

Bosques Plan estratégico para la restauración y restablecimiento de los bosques en 
Colombia. Plan Verde.

Suelos 
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TEMA POLÍTICA O ESTRATEGIA

Espacio público ambientalmente 
sostenible

Biodiversidad
nacional de áreas protegidas”.

Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus 

Política nacional de ordenamiento integrado y desarrollo sostenible de 
los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia. 

Lineamientos de política para humedales interiores en Colombia.

Política nacional para la gestión en fauna silvestre.

Plan nacional para la conservación y protección de las especies 
migratorias y sus hábitats en el territorio colombiano. 

Plan nacional para la prevención, manejo y control de las especies 

Programas nacionales para la conservación de las especies amenazadas 
de extinción.

Plan nacional para el uso sostenible de la tortuga hicotea en el Caribe 
colombiano.

Planes nacionales para la vigilancia y monitoreo de especies silvestres 

Plan nacional de bioprospección marina y continental, acciones 
de monitoreo para evaluar riesgo por liberación de organismos 

Fauna Lineamientos para la gestión ambiental de la fauna silvestre en Colombia.

Producción limpia Política nacional de producción más limpia, 1997.

Lineamientos de política ambiental para el subsector de plaguicidas, 
política para la gestión integral de residuos, 1997. 

Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos 

Ordenamiento ambiental Lineamientos para la política nacional de ordenamiento ambiental 
territorial, 1998.
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TEMA POLÍTICA O ESTRATEGIA

Educación ambiental Política de educación ambiental. 

Participación ciudadana Lineamientos de la política de participación ciudadana. 

Áreas protegidas Política para la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas 
con base en la participación social y en la conservación, 1998.

Medio ambiente urbano Lineamientos ambientales para la gestión urbano regional en Colombia, 

Mercados verdes Plan estratégico nacional de mercados verdes, programa nacional 
lineamientos de etiquetado ambiental para Colombia.

Cambio climático
políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. 

ambientales de mitigación del cambio climático.

Biotecnología
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES CON EL PLAN DE ACCIÓN 
A PARTIR DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO 20122015

.. Políticas nacionales Vs. Metas planteadas y acciones logradas

Cuadro 5. Políticas nacionales Vs. Metas planteadas y acciones logradas

RECURSO - POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2010.

Promover el manejo y desarrollo coordina-
do del agua en interacción con los demás 
recursos naturales, maximizando el bienes-
tar social y económico resultante de manera 
equitativa, sin comprometer la sostenibili-
dad de los ecosistemas vitales.

- Ajuste y reformulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas en la 
jurisdicción de la CRA.

- Ordenación y reglamentación del recurso 
hídrico.

- Elaboración de Planes de Manejo Ambien-
tal de Acuíferos (alcanzado nivel de diag-
nóstico).

- 
de agua del departamento del Atlántico 

-
luaciones).

- Programa de legalización y registro de 
usuarios del recurso (diagnóstico: incre-
mento de usuarios).

- Formulación e implementación de los Pla-
nes de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(nivel de prefactibilidad).

- Monitoreo de la calidad del recurso hídri-
co del departamento (contratado).

- Evaluación, seguimiento y control de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Ver-
timientos (PSMV) (visita a 9 municipios).

- Recuperación del embalse del  
como ecoregión estratégica.

- Manejo integral de la Ciénaga de Mallor-
quín.

- Obras de mejoramiento ambiental a los 
humedales del Distrito de Barranquilla.

Decreto 1640 del 2012, declaración y la for-
mulación de planes de ordenación y ma-

Lineamientos de política para el manejo 
integral del agua, 1996. 

Estrategia Nacional del Agua, 1996.

Documentos Conpes 3463. 

Programa de saneamiento para vertimien-
tos, programa de lavado de manos, plan de 

Riesgo

Decreto 1523 de 2012, la política y el nue-
vo marco institucional para la gestión del 
riesgo de desastres.

La Política Nacional de Riesgo, con la res-
pectiva unidad, presenta la escala más ele-
vada de la preocupación estatal con respec-
to a los cambios climáticos y la inminente 
alteración en los ecosistemas estratégicos 
nacionales, departamentales y locales. 

Existe convenio con el Fondo de Adapta-
ción para actualizar Plan de Ordenación y 

-
yecto: “Incorporación del componente de 
gestión del riesgo como determinante am-
biental del ordenamiento territorial en los 

de planes de ordenación y manejo de cuen-
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RECURSO - POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Calidad del agua, aire y seguridad 
química

Conpes 3550 de 2008, “Lineamientos para 
la formulación de la política integral de 
salud ambiental con énfasis en los compo-
nentes de calidad de aire, calidad de agua 
y seguridad química”.

Monitoreo de la calidad del recurso hídrico 
del departamento del Atlántico.

UAC- Marino costeros

Política nacional de ordenamiento inte-
grado y desarrollo sostenible de los espa-
cios oceánicos y las zonas costeras e insu-
lares de Colombia.

Potenciar la producción de bienes y ser-
vicios ambientales de la zona costera y su 
sub-zona marina, toda vez que reviste de 
gran importancia por los bienes y servicios 
ambientales que prestan a las comunida-
des; para lo cual requiere una planeación 
estratégica, en la que se ordenen las dife-
rentes actividades económicas y se orienten 
hacia un manejo sostenible, de manera que 
prevalezcan dichos recursos para el presen-
te y las futuras generaciones.

En elaboración el Plan de Manejo de la Uni-
dad Ambiental Costera (UAC). 

Humedales

Lineamientos de política para humedales 
interiores en Colombia, estrategia para 
su conservación y uso racional. Programa 
para el manejo sostenible. 

Saneamiento ambiental de humedales del 
departamento del Atlántico.

Construcción de obras civiles componentes 
del sistema de manejo de aguas residuales, 
canalización y limpieza de arroyos, en el 
municipio de Soledad.

del arroyo El Salao.

Se desarrollaron obras de saneamiento am-
biental de los humedales de la zona noro-
riental, de los humedales y cuerpos de agua 

Se adelantan obras de saneamiento ambien-
tal del complejo de humedales del río Mag-
dalena en el departamento del Atlántico.

Bosques y desarrollo forestal

Política de Bosques, Conpes 2834/96. 

Plan estratégico para la restauración y 
establecimiento de los bosques en 
Colombia, plan verde.

Plan de Acción del PMA del área el 
Palomar en el municipio de Piojó. El 
principal objetivo que se persigue es la 
conservación y restauración del bos-
que seco tropical. 

ordenación forestal del Atlántico; se 
cuenta con mapa de coberturas vege-

con la Guía de ordenación forestal del 
MADS.
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RECURSO-POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Áreas protegidas

Conpes 3680 de 2010, “Lineamientos para 
la consolidación del sistema nacional de 
áreas protegidas”.

Áreas protegidas en el departamento del 
Atlántico, para conservar el patrimonio na-
tural, cultural y paisajístico, a través de la 
administración de áreas prioritarias estra-
tégicas.

Se buscan las declaratorias del sector com-
prendido entre la franja de los municipios 
de Repelón y Puerto Colombia 

- Declaratoria de Lomas de Pajuacho en el 
municipio de Juan de Acosta.

Cuando concluya la declaratoria Triángulo 
de la Reserva y Lomas de Pajuacho en los 
municipios de Tubará y Juan de Acosta, 
se priorizará el número de hectáreas a ser 
declaradas como protegidas dentro de las 
áreas en mención.

Dentro del proceso de adquisición de hectá-
reas de propietarios privados, la CRA en el 

el proceso de adquisición de hectáreas de-
claradas en el Distrito de Manejo Integrado 
Luriza, como parte del programa de com-
pensación de la empresa Cementos Argos. 

Consolidación del Portafolio Departamen-

de áreas como base para su conservación.

Se prioriza programas de restauración en la 
franja del departamento del Atlántico desde 
Repelón hasta Puerto Colombia.

Biodiversidad

Política nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosis-
témicos, 2012.

Conservación y manejo sostenible de la 

especie amenazada y de importancia eco-

Convenio conservación tortuga de río en el 
municipio de Ponedera. Estrategia de forta-
lecimiento de capacidades en temas de con-
servación ambiental, alternativas comunita-
rias y valoración de servicios ecosistémicos, 
dirigidas a las poblaciones aledañas a áreas 
prioritarias de conservación en los munici-
pios de Tubará y Piojó, en el departamento 
del Atlántico. 

Fauna

Política nacional para la gestión en fauna 
silvestre.

Conservación y manejo sostenible de la 

especie amenazada y de importancia eco-
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RECURSO-POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Especies migratorias

Plan nacional para la prevención, manejo 
y control de las especies exóticas, invaso-
ras y/o trasplantadas en el territorio nacio-
nal. 

Programas nacionales para la conserva-
ción de las especies amenazadas de extin-
ción.

 Plan nacional para el uso sostenible de la 
tortuga hicotea en el Caribe colombiano.

Planes nacionales para la vigilancia y mo-
nitoreo de especies silvestres asociadas a 
enfermedades emergentes y reemergen-

Plan Nacional de Bioprospección Marina 
y Continental.

Acciones de monitoreo para evaluar el 
riesgo por liberación de organismos gené-

Lineamientos para la gestión ambiental de 
la fauna silvestre en Colombia.

Estrategia nacional para la prevención y el 
-

tres, 2002.

La corporación realiza sesiones de deco-
miso, mediante mecanismos de control al 

 la 
competencia de la actividad de control y 
seguimiento a la actividad Zoocria fue di-
reccionada a la ANLA. Cabe anotar que la 
CRA continúa con las actividades de expe-
dición de salvoconductos de movilización 

-
rias

 

Saneamiento básico y producción limpia

Política nacional de producción más lim-
pia, 1997.

 

Lineamientos de política ambiental para 
el subsector de plaguicidas.

Política para la gestión integral de resi-
duos, 1997. 

Política ambiental para la gestión integral 
de residuos o desechos peligrosos, 2005.

Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los asentamientos humanos del depar-
tamento del Atlántico, a partir de la inter-
vención de los factores generadores de 
marginalidad social, asociados a servicios 
públicos y sociales que requieren del mane-
jo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables para su prestación.

Asesoría, asistencia técnica y seguimiento 
a la implementación de los 22 PGIRS mu-
nicipales.

Se realiza seguimiento al manejo de resi-
duos peligrosos de las empresas industria-
les; en razón de las funciones de control y 
seguimiento ambiental se adelantaron 186 
visitas al sector industrial, en las cuales cual 
se evaluó su nivel de cumplimiento con 
respecto al manejo de Respel, conforme a 

Ordenamiento territorial
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RECURSO-POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Lineamientos para la política nacional de 
ordenamiento ambiental territorial, 1998.

Acompañar y asesorar a los municipios en 
el ordenamiento ambiental del territorio 

administración, para orientar procesos de 
desarrollo socioeconómico y cultural, que 
coadyuve al fortalecimiento de la gestión 
ambiental, acorde con las funciones y com-
petencias atribuidas a cada uno de los ac-
tores del Sistema Nacional Ambiental en el 
departamento.

Acompañar técnicamente a los municipios 
en el proceso de revisión y ajuste de POT, 
EOT y planes parciales (realizado sobre 6 

Política de educación ambiental

Educación ambiental y lineamientos de la 
política de participación ciudadana.

- Fortalecimiento de los Cidea, Proceda, 
PRAE, PRAU en el departamento del At-
lántico.

- Capacitaciones para la conformación de 
los Comités Técnicos Interinstitucionales 
de Educación Ambiental.

- Con la Secretaría de Educación, formar a 
los docentes de los PRAE para la Política 
Departamental de Educación Ambiental.

- Promoción y fortalecimiento de la Pro-
motoría Ambiental Comunitaria.

- Semilleros ambientales.

Mercados verdes

Plan estratégico nacional de mercados ver-
des. 

Lineamientos de etiquetado ambiental 
para Colombia.

Conpes 3697 de 2011, “Política para el de-
sarrollo comercial de la biotecnología a 
partir del uso sostenible de la biodiversi-
dad”. 

Ordenamiento territorial

Lineamientos ambientales para la gestión 
urbano regional en Colombia, 2002. Políti-
ca de gestión ambiental urbana, 2008.

Política nacional de producción y con-
sumo sostenible, MAVDT, 2010. Conpes 
3718 de 2012, “Política nacional de espacio 
público”.

Acompañar y asesorar a los municipios en 
el ordenamiento ambiental del territorio 

administración, para orientar procesos de 
desarrollo socioeconómico y cultural, que 
coadyuven al fortalecimiento de la gestión 
ambiental, acorde con las funciones y com-
petencias atribuidas a cada uno de los ac-
tores del Sistema Nacional Ambiental en el 
departamento.



 — 55 —

MARCO GENERAL

RECURSO-POLÍTICA NACIONAL META INSTITUCIONAL
META SECTORIAL Y ACCIONES 

EMPRENDIDAS

Cambio climático y sequía

Conpes 3700 de 2011, “Estrategia institu-
cional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático 
en Colombia”. 

Conpes 3243 de 2003, estrategia institucio-
nal para la venta de servicios ambientales 
de mitigación del cambio climático.

Plan de acción nacional de lucha contra la 

2004. Adecuación del componente am-
biental del sistema de medidas sanitarias 

Fuente Elaboración propia.

Gráfi ca 4. Estrategias de Crecimiento Verde

ESTRATEGIAS
TRANSVERSALES

COMPETITIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA

ESTRATÉGICAS

MOVILIDAD
SOCIAL

BUEN
GOBIERNO

TRANSFORMACIÓN
DEL CAMPO

SEGURIDAD
Y JUSTICIA

PARA LA PAZ

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Ejes y Estrategias, 
DNP, Bogotá, 2014.

Conclusiones

Al observar la discriminación temática pre-
sentada anteriormente, se concluye que hay 
un proceso satisfactorio de armonización de 
las políticas de la CRA con las políticas na-
cionales, que se atienden en su mayoría. Sin 
embargo, dentro del ámbito de las funcio-
nes de las CAR, la ejecución de las políticas 
ambientales representa el derrotero de ma-
yor envergadura, dejando ausente en mu-

to ambiental y territorial en subsidiariedad, 
lo que implica que puedan ser evaluadas 
con beneplácito mientras que los territorios 
continúan haciendo con gran esfuerzo una 
labor solitaria. Así las cosas, los resultados 
no son siempre los esperados.

se establece el fortalecimiento de acciones 
en materia de cambio climático, la continui-
dad del PGAR asociado al desarrollo de las 
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políticas nacionales señaladas y de las que actual-
mente están en proceso de diseño o fortalecimien-
to (metodología sobre negocios verdes; política de 
adaptación al cambio climático, política de consu-
mo sostenible). En tal sentido, el PAC dinamiza 
procesos contemporáneos como los de la relación 
productividad y ambiente, así como el ejercicio de 
la diplomacia ambiental regional.

Por otra parte, el PAC asume los procesos 
regulatorios en su calidad de autoridad ambiental, 
ya no solo del ejercicio de la gobernabilidad am-
biental, sino generando alternativas y procesos que 
optimicen las acciones de desarrollo sostenible y 
reduzcan los efectos ambientales y del cambio cli-
mático, a partir del trabajo con los actores produc-
tivos de la pequeña y mediana empresa como con 
los productores del campo. 

5.4 EL CRECIMIENTO VERDE COMO 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO

La formulación y aprobación del Plan Nacional de 

, es decir, una visión ambiental 
desde y para la productividad nacional, genera una 
nueva etapa de asociatividad entre lo ambiental y 
lo productivo.

Este aparte del PND –una de las seis estra-
tegias transversales del Plan– se conecta en red a 
través de objetivos y estrategias con la mayoría de 
los sectores plasmados en el resto del Plan Nacio-
nal. De tal manera que cada uno de sus logros está 
asociado con los logros productivos de calidad de 
vida. Por otra parte, el plan también conecta para 
Colombia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por las Naciones Unidas y de 
compromiso mundial en lo atinente a la gestión 
ambiental. Así, en el PND en materia de Crecimien-
to verde se conjugan dos tipos de metas: las inter-
nacionales, que se conectan asimismo con el último 
acuerdo mundial ambiental COP 21, al tiempo que 
con las metas nacionales de productividad y desa-
rrollo sostenible.

Esta nueva concepción que pretende integrar 
lo ambiental al desarrollo económico, es conside-
rada por los ambientalistas más puros como un 
enorme riesgo que podría aumentar problemáticas 
existentes que vienen creciendo de forma acelera-
da: reducción de bosques, desecación de cuerpos 
de agua, urbanización acelerada y poco respetuo-
sa del entorno; mientras los más moderados con-
sideran que hay una posibilidad de generación de 
oportunidades a partir de la innovación y gestión 

Entrega de puntos ecológicos a instituciones que se capacitan en 
cambio climático y RAEE. 



 — 57 —

MARCO GENERAL

Es relevante anotar que dentro de las es-
trategias transversales del PND, la estrategia de 

como una preocupación sectorial más, sino como 
una estrategia para que todos los sectores adopten 
prácticas verdes de generación de valor agregado, 

-
ción, el crecimiento sea económico, social y am-
bientalmente sostenible2.

2 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 
a través de sus líneas estratégicas y su desarrollo 
en acciones operativas, programas y proyectos del 
PAC.

.. Relación del PAC - con el Plan 
Nacional de Desarrollo -

Es importante señalar que, dado que este aparte 
del PAC corresponde al Marco General, se plasma-
rá aquí la relación directa de objetivos y estrategias 
con las líneas estratégicas y sus contenidos genera-
les. No obstante, en cada aparte de la Síntesis Am-
biental y de las acciones operativas se encuentra el 
desarrollo de los parámetros pertinentes que deben 

Gráfica 5. Objetivos Plan Nacional de Desarrollo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018

VISION - OBJETIVOS

Visión de Crecimiento Verde
Para alcanzar esta visión de crecimiento 
verde se plantean los siguientes objeti-
vos de mediano plazo:

El crecimiento verde se concibe como el mo-
tor del desarrollo social y económico, bajo la 
premisa que este garantiza la base natural que 
soporta la demanda de servicios ambientales 
de los cuales depende nuestro bienestar y el 
desarrollo (agua, bosque, biodiversidad, aire, 
suelo, etc.)

-
miento sostenible y bajo en carbono.

sostenible del capital natural y mejorar 
la calidad y gobernanza ambiental.

resiliente y reducir la vulnerabilidad 
frente a los riesgos de desastres y al 
cambio climático.

Fuente: Lineamientos para la formulación del Plan de Acción Institucional, 2016. Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, noviembre de 2015.
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asumirse del nivel nacional y desarrollarse por la 
CRA, enmarcando a su vez en los apartes señala-
dos, lo que corresponde al fuero de la CRA en rela-
ción con las metas regionales del PND en materia 
ambiental.

Los objetivos de la estrategia de Crecimiento 
verde son:

1) Avanzar hacia un crecimiento sostenible y 
bajo en carbono; 

2) Proteger y asegurar el uso sostenible del ca-
pital natural y mejorar la calidad y la gober-
nanza ambiental;

vulnerabilidad frente a los riesgos de desas-
tres y al cambio climático.

la gestión del cambio climático es transversal a 
todas las líneas estratégicas, acciones operativas, 
políticas y programas del plan, que desde sus 

conocimiento y la adaptación al cambio climático. 
Sin embargo, atendiendo a esta articulación se hará 
énfasis en algunos apartes del cuadro siguiente, en 

en el marco del PND.

Cuadro 6. Relación del PAC 2016-2019 con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

OBJETIVOS PND
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PAC 

ASOCIADA S
ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC 2016-

2019

OBJETIVO 1.
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono

a. Impulsar la transformación de 

de bajo carbono.

Globalización de asuntos ambientales

-Producción más limpia
-Negocios verdes
-Acuerdos internacionales ODS-COP 
21
-Biotecnología

Preservación del capital natural Desarrollo forestal sostenible

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos

b. Mejorar la gestión sectorial para la 
disminución de impactos ambientales 
y en la salud asociados al desarrollo 
económico.

Gobernanza

-Control y seguimiento ambiental
-Monitoreo de vertimientos líquidos
-Prevención y control de la 
contaminación del aire

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

-Saneamiento ambiental del recurso 
hídrico
- Gestión integral de residuos sólidos
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OBJETIVOS PND
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PAC 

ASOCIADA S
ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC 2016-

2019

OBJETIVO 2.
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental

a. Conservar y asegurar el uso 
sostenible del capital natural marino y 
continental de la nación.

Preservación del Capital Natural
- Desarrollo forestal sostenible
- Conservación de la biodiversidad
- Áreas protegidas

Ecosistemas marino costeros Valoración y conservación de 
ecosistemas marinos

Gobernanza Instrumentos económicos

Globalización de asuntos ambientales
- Negocios verdes
- Acuerdos internacionales ODS-COP 
21

b. Ordenamiento integral del territorio 
para el desarrollo sostenible.

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

- Ordenación de cuencas y regulación 
del recurso hídrico
- Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos

c. Mejorar la calidad ambiental a partir 
del fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad.

Globalización de asuntos ambientales

- Producción más limpia
- Negocios verdes
- Acuerdos internacionales
ODS-COP 21
- Biotecnología

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

- Ordenación de cuencas y regulación 
del recurso hídrico
- Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos
- Saneamiento ambiental del recurso 
hídrico

Gobernanza Prevención y control de la 
contaminación del aire
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OBJETIVOS PND
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PAC 

ASOCIADA S
ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC 2016-

2019

d. Consolidar un marco de política 
de cambio climático buscando su 

ambiental, territorial y sectorial.

Educación ambiental y participación.
- Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental
- Participación ciudadana

Ecosistemas marino costeros Pomiuac

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

- Mitigación de riesgos costeros
- Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos

Preservación del capital natural Desarrollo forestal sostenible

Globalización de asuntos ambientales Acuerdos internacionales ODS-COP 
21

e. Fortalecimiento institucional 
y gobernanza, para optimizar el 
desempeño del SINA, la educación 
e investigación y la generación 
de información y conocimiento 
ambiental.

Crecimiento institucional
- Gestión de calidad y MECI
- Banco de proyectos
- Bienestar del recurso humano

Gobernanza
- Sistema de información
- Gestión del conocimiento
- Control y seguimiento ambiental

Educación ambiental y participación Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental

OBJETIVO 3.
Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático

a. Fortalecer los procesos de la gestión 
del riesgo: conocimiento, reducción y 
manejo.

Ecosistemas marino costeros - Pomiuac
- Mitigación de riesgos costeros

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos

Gobernanza Gestión del conocimiento

Educación ambiental y participación Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental
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OBJETIVOS PND
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PAC 

ASOCIADA S
ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC 2016-

2019

desarrollo con criterios de adaptación 
al cambio climático.

Ecosistemas marino costeros - Pomiuac
- Mitigación de riesgos costeros

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

- Ordenamiento ambiental territorial 
y gestión de riesgos

- Ordenación de cuencas y 
regulación del recurso hídrico

Gobernanza Gestión del conocimiento

Educación ambiental y participación

- Ejecución de la Política Nacional 
de Educación Ambiental

- Participación ciudadana 
(indígenas, pueblo Rom, 
afrocolombianos y enfoque de 
género)

Ecosistemas marino costeros -Mitigación de riesgos costeros

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

- Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos
- Ordenación de cuencas y regulación 
del recurso hídrico

Gobernanza - Gestión del conocimiento

c. Reducir el riesgo existente, la 
generación de nuevos riesgos y 
el impacto de los desastres en los 
sectores.

Educación ambiental y participación

-Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental
-Participación ciudadana (indígenas, 
pueblo Rom, afrocolombianos, y 
enfoque de género).

Globalización de asuntos ambientales

-Producción más limpia
-Negocios verdes
-Acuerdos internacionales ODS-COP 
21
-Biotecnología

d. Acuerdos de consulta previa con 
grupos étnicos

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental.

Ordenación de cuencas y regulación 
del recurso hídrico

Educación ambiental y participación

- Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental
- Participación Ciudadana (indígenas, 
pueblo Rom, afrocolombianos, y 
enfoque de género)

Gobernanza Control y seguimiento ambiental
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OBJETIVOS PND
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PAC 

ASOCIADA S
ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC 2016-

2019

OBJETIVO 4. 
Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento 

ambiental, mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rom

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

-Ordenación de cuencas y regulación 
del recurso hídrico

Educación ambiental y participación

Ejecución de la Política Nacional de 
Educación Ambiental
-Participación Ciudadana (indígenas, 
pueblo rom, afrocolombianos y 
enfoque de género)

Gobernanza Control y seguimiento ambiental

Preservación del capital natural
- Desarrollo forestal sostenible
-Conservación de la biodiversidad
-Áreas protegidas

ÉNFASIS PND REGIÓN CARIBE- 
CRECIMIENTO VERDE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
PAC 2016-2019

ÁREAS ESPECÍFICAS DEL PAC

Reducción del riesgo climático

Ecosistemas marino costeros. Mitigación de riesgos costeros

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental

Ordenamiento ambiental territorial y 
gestión de riesgos

Preservación del capital natural Desarrollo forestal sostenible

Protección de los ecosistemas

Ecosistemas marino costeros Valoración y conservación de 
ecosistemas marino costeros

Gestión integral del recurso hídrico y 
ordenamiento ambiental Recuperación de ecosistemas

Preservación del capital natural - Conservación de la biodiversidad
- Áreas protegidas

Ordenamiento marino costero Ecosistemas marino costeros Pomiuac

Fuente: Elaboración propia

En relación con las metas ambientales del 
PND, en especial las de reducir el número de hec-

-

nitoreo de amenazas geológicas, hidrometeoroló-
gicas y oceánicas, el PAC en su capítulo “Acciones 
operativas” da respuesta a su cuota de compromi-
so territorial con las metas nacionales, como puede 
observarse en el aparte señalado.
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Cuadro 7. Matriz de ejes estratégicos PGAR, comparados con las líneas 
estratégicas del PAC-CRA 2012-2015 y 2016-2019

EJE ESTRATÉGICO 
PGAR

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC- CRA 2012-2015

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC-CRA 2016-2019

AREAS 
ESPECÍFICAS

1. Gestión integral 
para la conservación 
de la biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos

1. Aprovechamiento, 
restauración y 
recuperación ambiental 
para el desarrollo 
forestal. Bosques, biodiversidad 

y servicios 
ecosistémicos

1. Desarrollo forestal 

aprovechamiento, 
restauración y 
recuperación. Preservación del capital 

natural

1. Desarrollo forestal 
sostenible.

2. Conservación de 
la biodiversidad en 
el departamento del 
Atlántico.

2. Conservación de 
la biodiversidad en 
el departamento del 
Atlántico.

2. Conservación de 
la biodiversidad.

2. Gestión integral 
del recurso hídrico

ordenamiento de 
cuencas.

Recurso hídrico y 
asuntos marinos, 

costeros y recursos 
acuáticos

ordenamiento de 
cuencas.

Gestión integral 
del recurso hídrico 

y ordenamiento 
ambiental

1. Ordenación de 
cuencas y regulación 
del recurso hídrico.

2. Ordenamiento 
ambiental territorial 
y gestión de riesgos.

ambiental del 
recurso hídrico.

4. Gestión integral 
de residuos sólidos.

2. Ordenación y 
reglamentación del 
recurso hídrico.

2. Elaboración de planes 
de manejo ambiental de 
acuíferos ecosistemas

integridad ecológica y 
la biodiversidad de los 
humedales.

integridad ecológica y la 
biodiversidad de los 
humedales.

6. Recuperación 
de Humedales, 
Embalse del 
Guájaro, 
Barranquilla- 
Soledad.

4. Ecosistemas marinos 
y costeros.

4. Ecosistemas marinos 
y costeros Ecosistemas marino 

costeros

1. Pomiuac

2. Mitigación de 
riesgos costeros.

conservación de 
ecosistemas marinos

.. Articulación del Plan General Ambiental Regional 
(PGAR) 2012-2022 con las líneas estratégicas del 
PAC-CRA - 

Para realizar este proceso de articulación se toma-
ron las líneas estratégicas del PGAR y sus progra-
mas base, se articularon con las líneas estratégicas 
y programas base de la Corporación Autónoma Re-

-

Seguidamente se encontrará una matriz con 
la información correspondiente, la cual se encuen-
tra diagramada línea por línea en las páginas pos-
teriores.
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EJE ESTRATÉGICO 
PGAR

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC- CRA 2012-2015

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC-CRA 2016-2019

AREAS 
ESPECÍFICAS

3. Promoción a la 
gestión urbano 
ambiental y a la 
creación del sistema 
de ciudades en 
el marco de la 
equidad territorial 

del ordenamiento 
ambiental.

ambiental del territorio.

Ordenamiento 
territorial

ambiental del territorio.

 Ordenamiento 
ambiental territorial 
y gestión de riesgos.

2. Gestión integral de 
riesgo de desastres 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático.

 2. Elaborar papas de 
vulnerabilidad.

4. Gestión 
ambiental para la 
producción verde y 
la comercialización 
sostenible.

1. Prevención, control 
y monitoreo de la 
calidad del aire y control 
de emisiones en el 
departamento del 
Atlántico.

Asuntos ambientales, 
sectorial y urbana

1. Prevención y control  
de la contaminación 
del aire para el 
departamento del 
Atlántico.

Globalización de 
asuntos ambientales

1. Producción más 
limpia

2. Biocomercio

4. Acuerdos 
internacionales 
COP 21

2. Descontaminación 
por ruido en el 
departamento del 
Atlántico.

2. Realización de los 
mapas de ruido para los 
municipios de Soledad y 
Malambo.

aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad, mercados 
verdes, ecoturismo.

plan para la reducción 
del consumo HCFC y 
todos los elementos que 
puedan afectarla.

4. Producción más 
limpia

4. Biocomercio

implementación de 
proyectos de ecoturismo 
en el departamento del 
Atlántico.

6. Estrategias de 
Producción Más Limpia 
(PML) para potenciar 
la conservación del 
medio ambiente, en el 
contexto del desarrollo 
de sectores productivos 
competitivos con alto 
componente ambiental.

1. Adecuación 
paisajística y 
ambiental en los 
municipios.
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EJE ESTRATÉGICO 
PGAR

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC- CRA 2012-2015

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC-CRA 2016-2019

AREAS 
ESPECÍFICAS

5. Calidad de vida y 
salud ambiental

1. Manejo integral de 
residuos sólidos

Saneamiento ambiental

1. Manejo integral de 
residuos sólidos.

Gobernanza

1. Control y 
seguimiento 
ambiental

2. Prevención 
y control de la 
contaminación del 
aire.

de vertimientos 
líquidos.

4. Instrumentos 
económicos.

información.

6. Gestión del 
conocimiento.

2. Saneamiento 
ambiental para la 
recuperación del recurso 
agua como articulador 
de los bienes y servicios 
ambientales.

2. Saneamiento 
ambiental de humedales 
del departamento del 
Atlántico.

6 Educación 
ambiental: una 
nueva relación entre 
sociedad- cultura- 
naturaleza.

1. Estrategia de 
implementación y apoyo 
de planes, acciones de 
comunicación educativa 
y divulgación.

Educación ambiental y 
participación ciudadana 
en el departamento del 

Atlántico

1 Fortalecimiento 
CIDEA, PRAE y PRAU 
en el departamento del 
Atlántico.

Educación ambiental y 
participación

1. Ejecución PONEA

2. Inclusión de la cultura 
ambiental a través de 
jornadas de capacitación 
en temas prioritarios.

2. Educación ambiental 
para el fomento de 
buenas prácticas 
mineras.

2. Participación 
ciudadana.

ciudadana.
apoyo a la gestión de las 
organizaciones sociales 
y ONG ambientalistas 
del departamento.
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EJE ESTRATÉGICO 
PGAR

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC- CRA 2012-2015

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC-CRA 2016-2019

AREAS 
ESPECÍFICAS

 7. Desarrollo 
institucional para 
la excelencia en 

la oferta y control 
de servicios 
ambientales.

1. Control y seguimiento 
ambiental.

Fortalecimiento 
institucional

1 Evaluación y 
seguimiento de 
trámites ambientales 
(concesiones, 
vertimientos, 
aprovechamiento 
forestal, licencias, 
autorizaciones y 
otros instrumentos de 
control).

Crecimiento 
institucional

1. Banco de 
proyectos

2. Sistema de 
información ambiental.

2. Fortalecimiento de los 
sistemas de información. 2. Comunicaciones

institucional interno de 
la CRA.

de Gestión Ambiental 
Regional. calidad y MECI

4. Fortalecimiento de la 
imagen institucional.

4. Bienestar del 
recurso humano.

integral. de intereses 
corporativos.

6. Programas de 
capacitación y bienestar 
social al recurso humano 
de la CRA.

6. Infraestructura 
física y mobiliario 
CRA.

7. Defensa de intereses 
corporativos.

8. Modernización y 
optimización de la 
infraestructura física y 
mobiliaria de la 
sede.

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la matriz anterior, se apre- con las líneas estratégicas del Instrumento de Pla-
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.. Articulación del plan departamental de desarrollo y las líneas estratégicas PAC-CRA -

Cuadro 8. Articulación del plan departamental de desarrollo 
 y las líneas estratégicas PAC-CRA 2016-2019

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
PAC-CRA (2016-2019)

PROGRAMAS 
ASOCIADOS

EJES ESTRATÉGICOS/PROGRAMAS PLAN 
DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL 

ATLÁNTICO. ATLÁNTICO LÍDER

Preservación del capital 
natural

Conservación de la 
biodiversidad

Eje estratégico 2: Productividad en acción. 
Atlántico líder en producción agropecuaria sos-
tenible adaptada al cambio climático.

Ordenamiento ambiental  Ordenamiento ambiental 
territorial y gestión de riesgos.

Eje estratégico 3: Inversión social responsable. 
Atlántico líder en gestión y prevención del ries-
go ante el cambio climático.
Atlántico territorio líder en seguridad con jus-
ticia y equidad.

Globalización de asuntos 
ambientales

Negocios verdes Eje estratégico 2: Productividad en acción. 
Atlántico líder en competitividad turística. 

TIC.
Atlántico líder en economía naranja.

Gobernanza Monitoreo de vertimientos 
líquidos.

Eje estratégico 2: Productividad en acción. 
Atlántico líder en infraestructura para la com-
petitividad.

Educación ambiental y 
participación

Participación ciudadana Eje estratégico 1: Transformación del ser humano.
Atlántico líder en la formación de ciudadanos.
Atlántico líder en equidad de género.

Fuente: Elaboración propia.

5.5 IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO 
DE OTROS PLANES

.. Planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Re-
-

te por cuatro sub-zonas o cuencas denominadas: 

Canal del Dique, Complejo de humedales de la 
vertiente occidental del río Magdalena, Arroyos di-
rectos al mar Caribe, y en el nivel subsiguiente la 
Ciénaga de Mallorquín. Debe indicarse al respecto 
que esta autoridad ha efectuado avances en cada 
uno de los procesos de aprobación y ejecución, tal 
como se evidencia en el siguiente recuadro:
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Cuadro 9. Estado de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO ESTADO ACTUAL

Pomca Ciénaga de Mallorquín - 
conjunta conformada por la CRA, Damab y Cormagdalena.

- 
determinantes ambientales para los municipios que integran la 

Grande y León. 

- Se encuentra en proceso de ajuste y reformulación. 

- 
directrices generales para la conservación de la Ciénaga de 
Mallorquín. 

Pomca Canal del Dique - 
comisión conjunta integrada por Cormagdalena, Carsucre, 
CRA y Cardique. 

- 

Pomca Complejo de humedales 
de la vertiente occidental del río 
Magdalena

- 
conjunta para el ordenamiento y manejo de la cuenca del 
complejo de humedales del río Magdalena, integrada por la 
CRA, Cormagdalena y el Damab. 

- 

humedales del río Magdalena. 

- Se llevó a cabo el proceso de ajuste en coordinación con la 
alianza Colombo-Holandesa.

- Se encuentra en etapa de socialización con el consejo de 

Pomca Arroyos directos al mar Caribe - 
conformó la comisión conjunta para la ordenación y manejo 

quedando integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la CRA y Cardique. 

- 
la cuenca Caribe o zona costera, localizada en la parte 
noroccidental del departamento del Atlántico y una parte de 
la zona norte del departamento de Bolívar.

- A la fecha se cuenta con un documento diagnóstico de la 
jurisdicción del departamento del Atlántico, que fue elaborado 

Fuente: Elaboración propia
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6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El departamento está localizado al norte del territorio nacional, en el 
litoral Caribe, sobre la margen izquierda del río Magdalena en su tra-

coordenadas: Latitud norte 10º 15’ 36’’ Sur de San Pedrito: 11º 06’ 37’’ 
Bocas de Ceniza Longitud oeste de Greenwich 74º 42’ 47’’ (margen iz-

Arroyo Grande).

.. Extensión y límites 

Quindío. Limita por el norte y noreste con el mar Caribe en una exten-

Ceniza hasta las salinas de Galerazamba. Al este, con el río Magdale-

Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal del Dique en Ca-

Calamar hasta las salinas de Galerazamba.

6
DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO
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Mapa  1. Distribución política del departamento del Atlántico
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Este departamento es el más poblado de la 
Costa Caribe colombiana según el DANE, con un 

concentra a lo largo de los tres ejes de comunica-

.. Distribución política y administrativa 

municipios, 31 corregimientos, 14 inspecciones de 
policía, numerosos caseríos y sitios poblados. Se 

es Barranquilla. Los municipios están agrupados 
en 14 círculos notariales con un total de 22 nota-
rías, un círculo principal de registro con sede en 

Sabanalarga; un distrito judicial, Barranquilla, con 

2 cabeceras de circuito judicial en Barranquilla y 
Sabanalarga. 

.. Población

La siguiente tabla muestra la estructura de la po-

-

rango entre 50-54 años en 2016 se incrementa en un 
-

Tabla 1. Proyección de la población del Atlántico según sexo y rangos de edad

PROYECCIÓN 
DE POBLACIÓN

2005 2016

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Total 2.166.020 1.066.191 1.099.829 2.489.514 1.230.271 1.259.243
0-4 220.622 110.022

5-9 107.070 214.763

10-14 217.034 105.665 111.363

15-19 213.055 104.202 216.675 110.722

20-24 202.611 103.043 213.306

25-29

30-34

35-39 73.134 176.410

40-44 146.670 70.744

45-49 57.315 61.713 70.163 77.620

50-54 45.263 75.217

55-59 34.473 56.140

60-64 24.624 27.333

65-69 20.042 35.247

70-74 33.235 20.015 24.567

75-79 24.557 10.637

80 y más 10.536 15.612 34.360 13.212

Fuente: DANE con base en Censo 2005.
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6.2 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

.. Pobreza según el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas

De acuerdo con los cálculos del DANE sobre el 

-
cada en el área metropolitana de Barranquilla, ciu-
dad que presenta el indicador más bajo de los cen-
tros poblados. En contraste, se tienen municipios 

-

Cabe resaltar que para municipios del cono 

-
cipios allí ubicados. 

.. Salud

Los indicadores de salud en los últimos años en el 

-
te de cuello uterino (incremento de 0,1 puntos en 
2013), mama (incremento de 1,5 puntos en 2013), 

-

Tabla 2. Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas por municipio

MUNICIPIO
CABECERA 

%
RESTO  

%
TOTAL  

%

Barranquilla 17,70 21,73 17,72

Baranoa

Campo de la Cruz 63,61

Candelaria 44,41 74,22

Galapa 37,57 53,27

Juan de Acosta

Luruaco 56,46 50,54

Malambo 31,77

Manatí 55,45 72,17 57,14

Palmar de Varela 37,37 37,66

Piojó 53,50 54,56 54,03

Polonuevo 32,01 50,14 35,36

Ponedera 50,03

Puerto Colombia 25,53 22,36 24,74

Repelón 40,6 52,33

Sabanagrande 40,05 36,21

Sabanalarga 36,67 47,62

Santa Lucía 60,66 54,42 60,00

Santo Tomás 33,00 50,11

Soledad 24,01 24,07

Suán 55,40

Tubará 32,20 40,62

Usiacurí 42,00 55,27

Fuente: DANE 2014.

-

diarrea aguda entre 2011 y 2014. Como posibles 
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-
lidad del agua en algunas zonas rurales.  De otra 

los años 2011 y 2014. Por su parte, la tasa de mor-

-

puntos en 2013 con respecto al 2011, situándose el 
departamento 0,15 puntos por debajo de la tasa na-

.. Vivienda 

-

existencia en el departamento del Atlántico. De 

creciente. 

Tabla 3. Total de viviendas ocupadas en el 
departamento del Atlántico en 2016

Total viviendas y viviendas ocupadas 
2013 2014 2015 2016

Viviendas 
ocupadas 552.567 565.301

Viviendas 576.402

Diferencial 10.598 10.852 11.101 11.361

Fuente: DANE Proyecciones 2005-2020.

.. Actividad económica

-

Tabla 4. Participación % PIB Sector Industria 
Manufacturera en el PIB Nacional

Período 2000-2014, Precios corrientes

Departamentos 2000 2005 2010
2014 
(Pr.)

Bogotá 3,5 3,3 2,7 2,2

Santander 1,1

Antioquia 2,5 2,2 1,7

Bolívar 0,7 1,0 1,1

Cundinamarca 1,0 1,1 1,1 1,0

Atlántico 0,7 0,6 0,6

Fuente: DANE 2014.

-

-
nancieros, seguros, inmobiliarias, entre otros) y de 

muy por encima del sector industrial y de comercio 
-
-
-

tamento del Atlántico, que años atrás era uno de los 
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Tabla 5. Participación en el PIB departamental por rama de actividad

Proyección 2014 (precios constantes 2005)

RAMAS DE LA ACTIVIDAD

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD. 2014 PR. (PRECIOS CONSTANTES 2005)

PARTICIPACIÓN (%)

inmobiliarias y servicios a empleo

15,1

Industria manufacturera 

Construcción

2,1

Explotación de minas y canteras 0,4

Fuente: DANE-MinTrabajo.
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7.1 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS

Dos terceras partes del perímetro del departamento del Atlántico se 
-

lieve respecto a su estructura, modelado, recursos acuíferos y minera-
les. Dos accidentes físicos importantes se destacan en el modelado de 
esta región: el río Magdalena en su valle inferior, que comprende su 
desembocadura, y la Sierra Nevada de Santa Marta, que posee todos 
los pisos bioclimáticos y la máxima altura del país. El departamento 
pertenece al piso bioclimático cálido cubierto de vegetación de sabana 
y matorrales.

El Atlántico está conformado por llanuras marinas, serranías, 
terrenos planos y cenagosos. La llanura marina está compuesta por 
depósitos arenosos y lodo, producto de la sedimentación del Magdale-
na. Un paisaje ligeramente montañoso, conformado por la serranía de 
Luruaco y la serranía de Tubará, ocupa el 45% del territorio. La máxi-
ma altura, con 500 metros, es el cerro La Vieja, ubicado en el municipio 
de Piojó. Entre tanto, los suelos planos del Atlántico son el resultado 
de los depósitos aluviales, lacustres y deltaicos; en el departamento 
se encuentran tres zonas con estas características que corresponden 
a  las llanuras aluviales que atraviesan el Canal del Dique, las terra-
zas aluviales que rodean la ciénaga de Luruaco y la planicie eólica, 
localizada entre el río Magdalena y el cordón de serranías (Goberna-
ción del Atlántico 2012). En el Mapa 2, que representa las condiciones 

de ambientes planos a ligeramente ondulados, propios de una llanura 
aluvial-costera, condición que favorece la presencia de inundaciones 
de tipo lenta y súbitas.

7
DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
GENERALIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
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Fuente: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
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Tabla 6. Estaciones meteorológicas en el departamento del Atlántico

CÓDIGO 
DE LA 

ESTACIÓN

NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN

COORDENADAS
TIPO DE 

ESTACIÓN
LATITUD LONGITUD

ELEVACIÓN 
(M.S.N.M)

29045120 Las Flores 11º02’ 74º49’ 2 CP

29040230 Puerto Colombia 10º59’ 74º58’ 5 PM

14010100 La Pintada 10º57’ 74º59’ 200 PM

2904502 Ernesto Cortissoz 10º53’ 74º47’ 20 SP

29045110 Juan de Acosta 10º50’ 75º02’ 20 CO

14015010 Galerazamba 10º47’ 75º15’ 20 CP

2903507 Repelón 10º50’ 75º13’ 10 CP

15015050 Simón Bolívar 11º13’ 74º22’ 4 SP

14015020 Rafael Núñez 10º44’ 75º52’ 2 SP

Fuente: Ideam, 2014.

nada. Actualmente, la Organización Meteorológica 
Mundial ha establecido el período 1971-2000 como 
referencia para el establecimiento de los valores 
normales característicos de cada estación y, por 
ende, representativos del lugar de emplazamiento 
de esta. Los datos y comportamientos normaliza-
dos de las temperaturas en las estaciones de estu-

cuales se plasman los comportamientos normales 
de las temperaturas medias, máximas y mínimas 
en algunas de las estaciones de estudio.

En cuanto a la temperatura del aire, esta se 
mide en las estaciones sinópticas y climatológicas, 
tanto principales como secundarias; es decir, las 
estaciones: Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Las Flo-
res, Juan de Acosta, Repelón, Galerazamba, Rafael 
Núñez y Simón Bolívar.

Los términos “promedio” y “media” siempre 

en forma indistinta; el término “normal” se utiliza 
como patrón de comparación, siendo igual al pro-
medio de treinta años de datos de la variable en 
cuestión para una estación meteorológica determi-

.. Clima 

En el departamento del Atlántico se cuenta con 
nueve estaciones de medición del clima, monito-
readas por el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (Ideam); listadas en la si-
guiente tabla. 
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Figuras 1 a 6. Temperaturas promedio en seis estaciones del departamento del Atlántico

10

15

20

25

30

35

40

ENEF EB MARA BR MAYJ UN JULA GO SEPO CT NOVD IC

FIGURA 1. PROMEDIOS NORMALES DE 
TEMPERATURAS (ºC) ESTACIÓN ERNESTO CORTISSOZ

T. MEDIA T. MAXIMA T. MINIMA

Figura 1. Estación Ernesto Cortissoz
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FIGURA 2. PROMEDIOS NORMALES DE 
TEMPERATURAS (ºC) ESTACIÓN LAS FLORES

T. MEDIA T. MAXIMA T. MINIMA

Figura 2. Estación Las Flores
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FIGURA 3. PROMEDIOS NORMALES DE 
TEMPERATURAS (ºC) ESTACIÓN JUAN DE ACOSTA

T. MEDIA T. MAXIMA T. MINIMA

Figura 3. Estación Juan de Acosta
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FIGURA 4. PROMEDIOS NORMALES DE 
TEMPERATURAS (ºC) ESTACIÓN GALERAZAMBA

T. MEDIA T. MAXIMA T. MINIMA

Figura 4. Estación Galerazamba
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FIGURA 5. PROMEDIOS NORMALES DE 
TEMPERATURAS (ºC) ESTACIÓN REPELON

T. MEDIA T. MAXIMA T. MINIMA

Figura 5. Estación Repelón
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Fuente: Ideam, 2014.
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.. Hidrología

Los cuerpos de agua en el departamento del Atlán-
-
-

del río Magdalena, del Canal del Dique, la Ciénaga 
de Mallorquín y los arroyos al Caribe. Los princi-
pales arroyos del departamento son: El Salado, Ga-
llego, Grande, Hondo, Cascabel, Juan de Acosta y 
Piedras.

El Magdalena es la principal fuente de agua 
dulce y la única corriente en el departamento que 

todos los aspectos: físico, humano y económico. 
-

tensión de los suelos. El Canal del Dique comunica 
al río Magdalena con la bahía de Cartagena y reci-
be, por intermedio de los canales de drenaje en el 
sur, las aguas procedentes de las antiguas ciénagas 
desecadas. Recibe también las aguas del Embalse 
del Guájaro, después de captar las aguas de nu-
merosos arroyos provenientes del centro y sur del 
departamento; entre estos arroyos están: Blanco, 
Cabildo y La Peña. Hacia el mar Caribe llegan los 
arroyos que drenan el área de las colinas del nor-
te, ya sea directamente o a través de la ciénaga del 
Totumo. 

En la Tabla 7 se resume la conformación hi-

Tabla 7. Estructura hidrográfica del departamento del Atlántico

CUENCA RÍO MAGDALENA

Localización Características 
generales

Subcuencas

Pertenecen los munici-
pios de Soledad, Malam-
bo, Sabanagrande, Santo 
Tomás, Palmar de Vare-
la, Polonuevo, Ponedera, 
Campo de la Cruz y el 
distrito de Barranquilla. 
El municipio de Polo-
nuevo, aunque no se 
encuentra precisamente 
situado en la margen del 
río Magdalena, se inclu-
ye en este grupo porque 
se encuentra formando 
parte del mismo paisaje 

Cuenta con una su-

subdividida en seis sub-
cuencas (cod. 2904) que 
vierten sus aguas al río 
Magdalena. El complejo 
de humedales pertene-
cientes a la ribera del río 
Magdalena está confor-
mado por las ciénagas 
de la Bahía, Malambo, 
EL Convento, Sabana-
grande, Santo Tomás, 
Luisa, Manatí, el Pa-
raíso, el Uvero y otras 
ciénagas ya desecadas 
como La vieja, Sanagua-
re y Real.

SUBCUENCA 2904-12: Esta subcuenca contiene parte del Distrito 
de Barranquilla y aunque una parte de sus arroyos drenan 
directamente al río Magdalena, como los arroyos Rebolo y El 
Salado, otros vierten sus aguas hacia los arroyos Grande y León, los 
cuales desembocan en la ciénaga de Mallorquín.

SUBCUENCA 2904-2: Esta subcuenca comprende al municipio de 
Soledad y tiene como único vaso receptor a la ciénaga de la Bahía. A 
esta subcuenca le pertenecen:

Ciénaga de la Bahía: La ciénaga de la Bahía se encuentra 
localizada en la margen izquierda del río Magdalena, haciendo 
parte de su último complejo de ciénagas aguas abajo en toda su 
extensión. Está ubicada al Sur Oriente de la cabecera municipal 
de Soledad bordeando el río Magdalena. 

SUBCUENCA 2904–3: Esta subcuenca contiene dos ciénagas que 
actúan como vasos receptores y/o áreas de amortiguamiento del 
Magdalena: la ciénaga de Malambo y la ciénaga del Convento.

Continúa en la página siguiente
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CUENCA RÍO MAGDALENA

Localización Características 
generales

Subcuencas

Ciénaga de Malambo o Ciénaga Grande: La ciénaga de 
Malambo se encuentra localizada en la margen izquierda 
del río Magdalena, haciendo parte del mismo complejo de 
ciénagas aguas abajo del río Magdalena. Está ubicada en la 
parte Oriental del municipio de Malambo en todo el frente de 
su cabecera municipal. 

Ciénaga El Convento: La ciénaga El Convento está ubicada 
al sur de la ciénaga de Malambo, que en su conjunto se 
constituyen como los dos vasos receptores de la subcuenca 

encuentra en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande.

SUBCUENCA 2904-4: Esta subcuenca contiene cuatro ciénagas 
importantes, que actúan como vasos receptores de la misma y son 
los aliviaderos o zonas de amortiguamiento del río Magdalena en 
este sector de la cuenca: La ciénaga de Sabanagrande, la ciénaga 
de Santo Tomás, ciénaga La Luisa y ciénaga El Paraíso. También 
hay algunas ciénagas menores como la ciénaga Manatí, pero que 

las ciénagas La Luisa y Paraíso, ya que las retroalimenta, además, 
es el sostén ambiental de la fauna ictiológica de estas dos ciénagas.

Ciénaga de Sabanagrande: La ciénaga de Sabanagrande se 
encuentra ubicada en todo el frente oriental de la cabecera 
municipal del municipio del mismo nombre, actuando como 
el primer vaso receptor aguas abajo de la subcuenca en estudio.

Ciénaga de Santo Tomás: La ciénaga de Santo Tomás se 
encuentra ubicada en la parte oriental al frente de la cabecera 
municipal de Santo Tomás, y actúa como uno de los cuatro 
vasos receptores de la subcuenca. 

Ciénagas La Luisa y Manatí: Siguiendo el orden aguas arriba 
del complejo cenagoso de la cuenca del río Magdalena 
encontramos la ciénaga La Luisa, ubicada al frente oriental y 
al sur de la cabecera municipal de Palmar de Varela. En época 
de invierno se comunica a través de un canal interceptor con 
la ciénaga de Santo Tomás hacia el norte, y en su extremo sur 
con la ciénaga de El Paraíso, las cuales actúan como vasos 
receptores de la subcuenca 2904-4. La ciénaga de Manatí es 
una ciénaga secundaria que también interactúa como cuerpo 
regulador de la ciénaga La Luisa. 

Ciénaga El Paraíso: En la misma subcuenca 2904-4 del río 
Magdalena y en el mismo municipio de Palmar de Varela 
aguas arriba después de la ciénaga de La Luisa, encontramos la 
ciénaga El Paraíso, la cual en épocas de llenado del complejo se 
intercomunica a través de un canal interceptor con la ciénaga 
La Luisa. 

Continúa en la página siguiente
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CUENCA RÍO MAGDALENA

Localización Características 
generales

Subcuencas

SUBCUENCA 2904-5: 
solamente contiene una ciénaga que reviste gran importancia para 
la región; se trata de la ciénaga del Uvero que actúa como vaso 
receptor de los arroyos que provienen de las zonas altas o terrazas 
no inundables, localizada en jurisdicción del municipio de Ponedera

Ciénaga del Uvero: La ciénaga del Uvero se encuentra ubicada 
al suroriente de la cabecera municipal de Ponedera, al norte del 
corregimiento de Puerto Giraldo y al oriente del corregimiento 
de Santa Rita en la margen izquierda de río Magdalena. La 
ciénaga es el reducto de antiguos cauces del río, abandonados 
por la actividad morfológica de este. El río se comunica con la 

controladas o no por el hombre por medio de compuertas que 
en este momento no están en uso y algunos pequeños diques 
con aberturas.

SUBCUENCA 2904-6: Esta subcuenca que se encuentra formando 
parte de la cuenca del río Magdalena contiene tres ciénagas 
desecadas que, de todas maneras, actúan como vasos receptores, 
de las cuales dos se localizan en jurisdicción del municipio de 
Candelaria y otra en Campo de la Cruz

Ciénaga de Sanaguare: La ciénaga Sanaguare se encuentra 
localizada a cuatro kilómetros de la cabecera municipal del 
municipio de Candelaria hacia el oriente, pero el canal natural 
que lo comunicaba directamente con el Magdalena fue sellado 
con la construcción del canal interceptor de drenaje principal 
No. 3 de la banda oriental, en el cual drena ahora directamente 

desde Puerto Giraldo hacia el municipio de Manatí. La forma 
de la ciénaga de Sanaguare es moderadamente redondeada; 
su origen proviene de deposiciones de cauces antiguos del 
río Magdalena, con drenajes rápidos por la infraestructura 
del canal de drenaje. Sus conectores importantes, como el 
arroyo Bejuco, fueron alterados por el canal interceptor 
oriental, acciones que en su conjunto cambiaron totalmente sus 
características hidrobiológicas y morfométricas.

Ciénaga La Vieja: La ciénaga La Vieja se encuentra localizada 
bordeando a la cabecera municipal del municipio de Candelaria 
en su costado suroriental haciendo parte de la subcuenca 

diferencia de todos los que se han estudiado, no corresponde a la 

encuentra haciendo parte de la zona de terrazas no inundables

Continúa en la página siguiente
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CUENCA RÍO MAGDALENA

Localización Características 
generales

Subcuencas

en el municipio de Candelaria. La forma de la ciénaga La Vieja es 
alargada; se originó en el terciario y cuaternario y constituye una 
depresión natural en cuyo fondo se encuentran capas de arcilla 
azules salinas, intercaladas con arena y gravilla. Es posible que 
el río Magdalena haya cambiado su curso original dejando estas 
depresiones de antiguos depósitos del río que alguna vez sirvieron 
como vasos amortiguadores. Existe un momento geomorfológico 
en la zona de la ciénaga La Vieja sin solución de continuidad.

Ciénaga Real: La ciénaga Real se encuentra localizada a 3 
kilómetros hacia el sur de la cabecera municipal de Campo de 
la Cruz, y a 2.5 kilómetros del río Magdalena de occidente a 
oriente. Como las dos anteriores ciénagas, este cuerpo de agua 

al igual que las dos anteriores, está insertada en la subcuenca 

CUENCA CANAL DEL DIQUE

Localización Características generales Subcuencas

Canal del Dique: la 
cuenca que drena hace 
parte de los municipios 
de Suán, Santa Lucía, 
Manatí y Repelón (114 
Km). Esta cuenca se en-
cuentra al sur del depar-
tamento y tiene como 
eje central al Canal del 
Dique, el cual anterior-
mente no era más que 
un conjunto de ciénagas 
y hoy es el más impor-
tante del país y comuni-
ca al río Magdalena con 
la bahía de Cartagena.

Se caracteriza por la presencia 
de ciénagas y caños que se for-
man por el desbordamiento del 
río Magdalena del cual es ali-
mentado.

El cuerpo lagunar más grande e 
importante del departamento y 

-

Guájaro, el cual es el resultado 

varios cuerpos de agua. Este 
proyecto surgió en la década 
del treinta por parte del Estado 
para implementar un distrito 
de riego y una fuente generado-
ra de bienes y servicios ambien-
tales por intermedio de una mi-
sión israelí, quienes hicieron los 
estudios de diseño y ejecutaron 
las obras civiles. Todas estas

Embalse del Guájaro: El embalse del Guájaro es considera-

-
cia se encuentran en los municipios de Luruaco, Repelón, 
Manatí y Sabanalarga. En este embalse discurren sus aguas 
las subcuencas 2903-1, 2903-2 y 2903-3 pertenecientes a la 
cuenca del Canal del Dique-Embalse del Guájaro. El Embal-
se del Guájaro, en la actualidad, no llega a su máxima cota 
de inundación a pesar del invierno.

Ciénaga de Luruaco: La ciénaga de Luruaco se encuentra 
ubicada al suroccidente de la cabecera municipal de Lurua-
co, formando parte de la subcuenca 2903-2 perteneciente a la 

es solamente en una parte del municipio de Luruaco.

Ciénaga de Tocagua: La ciénaga de Tocagua se encuentra 
localizada en la parte noroccidental de la Ciénaga de Lurua-
co en jurisdicción del mismo municipio, formando también 
parte de la subcuenca 2903-2. En este cuerpo lagunar, en su 
margen occidental, se encuentra establecido el corregimien-
to de San Juan de Tocagua.

Continúa en la página siguiente



 — 83 —

MARCO GENERAL

CUENCA CANAL DEL DIQUE

Localización Características generales Subcuencas

subcuencas bordean de alguna 
manera al Embalse del Guája-
ro, pero la que más incidencia 
tiene sobre este cuerpo de agua 
es la subcuenca 2903-3, que a su 
vez bordea el Canal del Dique, 

-
nio del sur del Atlántico con el 
departamento de Bolívar.

Ciénaga El Sábalo: Es el cuerpo lagunar más pequeño de 
la cuenca en estudio, se encuentra ubicado entre los muni-
cipios de Candelaria y Manatí, sin embargo, pertenece a la 
subcuenca 2903-3. El cuerpo lagunar y su área inundable al-
canzan un área de 3.93 Km2. Dentro de la cuenca se encuen-
tra localizado el jagüey El Junco, que tiene forma redondea-
da y un área de 1.5 ha.

CUENCA DEL MAR CARIBE

Localización Características generales Subcuencas

A la Cuenca del mar Caribe 
pertenecen los municipios 
de Puerto Colombia, Juan 
de Acosta, Tubará, Piojó, 
Baranoa, Usiacurí, Gala-
pa y parte del Distrito de 
Barranquilla.

Está conformada por cinco 
subcuencas: 1401-1; 1401-
2; 1401-3; 1401-4 y 1401-5. 
Varios de sus arroyos des-
embocan en el mar Caribe, 
otros, en sus cuerpos lagu-
nares y algunos discurren 
hasta el departamento de 
Bolívar. Pero, solamente 
en las subcuencas 1401-1 y 
en la 1401-4 encontramos 
cuerpos lagunares de im-
portancia ambiental y eco-
nómica.

Microcuenca de los Arroyos Grande y León: El arroyo Grande nace en la 
serranía de Santa Rosa, en el corregimiento de Pital de Megua del municipio 
de Baranoa. El área total de su cuenca es de 182 Km2. Vierte sus aguas en 
la ciénaga de Mallorquín, después de recorrer los municipios de Baranoa, 
Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla.

Ciénaga de Mallorquín: La ciénaga de Mallorquín actualmente es un cuer-
po de agua somero, comunicada esporádicamente con el mar en períodos en 

la separa del mar. Faasvelt la describe como “Lagunas costeras al noroes-
te de Barranquilla” constituidas por formaciones del terciario superior que 
junto con otras, como la de Puerto Colombia, son irregularidades cenagosas 
con barras divisorias formadas en diferentes etapas sucesivas.

Ciénaga de Rincón o Caujaral: Se encuentra ubicada en el municipio de 
Puerto Colombia, tiene un área aproximada de 38 ha y una profundidad 
máxima de 3 m. Su único aportante es el arroyo León, el cual, como ya se ha 
dicho, ha sido sometido a un proceso acelerado de deforestación, lo cual ha 
originado un incremento en la velocidad del torrente y un cuantioso arras-
tre de suelos y sedimentos que se depositan en la ciénaga produciendo su 
colmatación y los subsecuentes efectos negativos como la disminución de su 
espejo de agua y de su capacidad hidrobiológica.

Ciénaga de Balboa: La ciénaga de Balboa se encuentra localizada en la parte 
occidental de la cabecera municipal del municipio de Puerto Colombia, muy 
cerca de la zona construida, hecho que ha generado una presión antrópi-
ca invaluable sobre el cuerpo de agua, debido a que históricamente, desde 
que se construyó el puerto marítimo que alguna vez operó, se empezaron a 

-
tales; se produjo la desecación de pequeñas ciénagas que interactuaban en 
su entorno.

Ciénaga Los Manatíes: La ciénaga de los Manatíes se encuentra localizada 
en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia en su parte noroccidental 
en límites con Barranquilla. Es una ciénaga insertada en la subcuenca 1401-1 

Fuente: Modificado de Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2007
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Los humedales del departamento presentan alto grado de sedimentación producto de la materia orgánica. Fotos CRA.

.. Fauna

La fauna silvestre es uno de los recursos naturales 
renovables básicos, junto al agua, el aire, el suelo y 
la vegetación. La expresión “recurso fauna” implica 
una valoración subjetiva,  empleando como criterio 
la utilidad directa, real o potencial para el hombre, 
de un conjunto de animales. Lleva implícita una 
connotación utilitaria pero no involucra siempre 
una extracción. La Unión Internacional para la 

recurso como una población o ecosistema sometido 
a un uso consuntivo o no consuntivo (Ojasti, 2000).

En el departamento del Atlántico se eviden-
cia la disminución de la fauna, producto de la acti-
vidad humana. Es común observar en época repro-
ductiva a recolectores de hicotea y tortugas de río, 
los cuales no solo usan este recurso para manuten-
ción sino para la comercialización de la carne, afec-
tando directamente la dinámica de estas especies al 
ser preferidas las hembras ovadas. De igual forma, 

se observa la caza de animales silvestres para su 
comercialización como mascotas o carne (iguanas, 
aves, monos, etc.). 

Por otra parte, el uso de redes de arrastre para 
pesca es muy común en el departamento, siendo 
este un método devastador para los sistemas acuá-
ticos, al arrastrar gran cantidad de seres vivos y ser 
utilizados solo unos pocos. La pesca con anzuelos 
es comúnmente utilizada para peces o tortugas, y 
no se discrimina el tamaño de captura, lo que re-
percute directamente en la conservación de las po-
blaciones de estas especies. 

Otro grave problema que afecta a la fauna 
silvestre es la expansión de la frontera agrícola, 
con pérdida de hábitat natural. A esto se le suma la 
construcción de vías de acceso debido a la necesi-
dad de comercialización de productos, transporte 
de personas y aumento de la conectividad nacio-
nal, los cuales traen como resultado la fragmenta-
ción de hábitat y afectación directa de organismos 
de especies silvestres. 
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Presiones antrópicas que afectan la conservación de la fau-
na: A. Invasión de los cuerpos de aguas con viviendas 
y cercas. B. Ganado y cerdos en las ciénagas. Quema 
de la vegetación en las ciénagas. C-D. Cultivos en el 
área de inundación. E. Captura de fauna. F. Captura de 
ejemplares de peces por debajo de la talla de reproduc-
ción. G. Muerte de animales silvestres en las carreteras. 
Fotos CRA.
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.. Flora

Los ecosistemas del departamento del Atlánti-
co dan sustento a buena parte de la población, ya 
que sirven como fuente de agua, de alimento o de 
aguas temporalmente ocupadas con cultivos agrí-
colas y ganadería. Estas formaciones vegetales se 
ven amenazadas, dada la fuerte presión que sobre 

de ampliar terrenos para la explotación agrícola, 
ganadera y por la tala indiscriminada de las for-
maciones boscosas asociadas para obtener madera 
y leña. 

En términos de conservación en el trópico, 
el bosque seco es uno de los ecosistemas más de-
gradados y amenazados (Janzen, 1988; Miles et al., 

-
tos en casi toda la región Neotropical, en su mayo-
ría inmersos en paisajes dominados por cultivos y 
áreas dedicadas a la ganadería (Fajardo et al., 2005). 
Lo anterior, sumado a la presencia de especies ma-

derables de buena calidad, ha propiciado su fuerte 
transformación (Ceballos, 1995; Fajardo et al., 2005). 

Debido al reducido tamaño, aislamiento y 
-

rística de estos parches es muy variable; la mayo-
ría de sus elementos arbóreos tiene un patrón de 
distribución aleatorio y son especies propias de 
estadios sucesionales pioneros y secundarios tar-
díos. La ganadería extensiva, la agricultura tecni-

la mayoría de las antiguas áreas de bosques secos 
en pastizales. 

A continuación se presentan evidencias del 
intenso uso del suelo en el departamento del At-
lántico, con cambio de uso forestal a cultivos y pe-
cuario, cultivos en zonas de alta pendiente, frag-
mentación del hábitat, tala, uso de la madera para 
la fabricación de carbón vegetal, cacería, procesos 
erosivos activos e inadecuadas técnicas culturales. 
(Fotos CRA)

Producción a gran escala de carbón vegetal.
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Áreas taladas y quemadas para el establecimiento de cultivos, pasto y obtención de madera.

A B

C D

Cambio de uso del suelo y prácticas de cultivo inadecuado.  A. Tala. B. Huellas de hornos 
para la fabricación del carbón vegetal. C-D. Tala y quema de la vegetación.
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7.2 PRINCIPALES ECOSISTEMAS

7.2.1 Humedales

El protocolo del Convenio Ramsar para la protec-
ción de humedales, en su artículo número uno, 

-
quier extensión de marisma, pantano o turbera, o 

-
tancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de aguas marinas cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis me-
tros” (Ramsar, 1971).

Según el documento Ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia, realizado en el 2007 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, el Ideam y el IGAC, la extensión de 
humedales en Colombia es de 2.589.839 ha, repre-
sentadas en áreas de cobertura de cuerpos de agua 

lagunas costeras y manglar. El reporte de hectáreas 
de humedal en jurisdicción de CRA es de 23.257 
hectáreas.

En el departamento del Atlántico los hume-
dales están compuestos por el mar Caribe, lagunas 
costeras, río Magdalena, ciénagas, arroyos, caños 
permanentes y temporales, y jagüeyes (sistema lén-

de agua). 

Jagüey.

Ciénagas y cuerpos de aguas temporales 
o área de inundación.

Caños.
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pero su comportamiento es extremo. Estos fenóme-
nos han mostrado tendencias ascendentes que po-
drían estar asociadas con el cambio climático. 

Río Magdalena

Los cuerpos de agua presentan una fuerte estacio-
nalidad marcada por las precipitaciones y por los 
fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, que en 

Cambio estacional mensual de precipitación a sequía en la ciénaga de Sabanagrande.
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Para la conservación y uso de los humedales 
del departamento del Atlántico se requiere el com-
promiso de los ciudadanos, gobiernos y voluntad 

-
ción y la construcción de capacidades destinadas a 
propiciar una gestión sostenible de los mismos, de 
modo que los humedales sean conservados y conti-
núen proveyendo bienes y servicios ecosistémicos 
indispensables, derivados de sus recursos hídricos 
y su biodiversidad.

.. Remanentes de Bosque seco Tropical

-
lla formación vegetal que presenta una cobertu-
ra boscosa continua y que se distribuye entre los 
0-1.000 m de altitud; presenta temperaturas supe-
riores a los 24 °C  (piso térmico cálido) y precipita-
ciones entre los 700 y 2.000 mm anuales, con uno o 
dos periodos marcados de sequía al año (Espinal, 

Los animales en el bosque seco presentan 
marcadas respuestas a la estacionalidad. Muchos 
migran hacia zonas húmedas o bosques riparios, 

perder agua, cambian de dieta o acumulan grasas 
como fuente de alimento. Para los artrópodos, se ha 
observado que disminuyen su abundancia durante 
la estación seca (Ceballos, 1995). 

Gran parte de la riqueza de vertebrados del 
Bs-T depende directamente de la presencia de bos-
ques riparios que se encuentren cercanos, dado que 
las especies migran durante las épocas de sequía 

-
tizar la permanencia de los corredores biológicos. 

En la actualidad, el Bs-T se constituye como 
uno de los ecosistemas más amenazados en el Neo-
trópico (Janzen, 1983). Debido a la fertilidad de sus 
suelos ha sido punto de desarrollo de poblaciones 
humanas y objeto de una intensa transformación 
(Janzen, 1983; Ceballos, 1995). 

En Colombia el bosque seco tropical es consi-
derado entre los tres ecosistemas más degradados, 
fragmentados y menos conocidos. Algunos estima-
tivos señalan que de bosques secos a subhúmedos 
en nuestro país solo existe cerca del 1.5% de su co-
bertura original de 80.000 km2



 — 91 —

8.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

-

.. Oferta y disponibilidad de agua 

-
-

-

8
ESTADO DEL ARTE EN LAS 
PRINCIPALES ÁREAS DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL
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-

-
-

-

-
-
-

-

3

-

Tabla 8. Humedales del departamento del Atlántico

NOMBRE DEL 
HUMEDAL

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA

ÁREA 
(Ha)

NOMBRE DEL 
HUMEDAL

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA

ÁREA 
(Ha)

Ciénaga Balboa

Ciénaga de Luruaco

Ciénaga de Tocagua

NOMBRE DEL 
HUMEDAL

Ciénaga de Mallorquín

Ciénaga Los Manatíes

Lago del Cisne o 
Ciénaga Rincón

NOMBRE DEL 
HUMEDAL

Embalse del Guájaro         

Fuente: CRA.
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Embalse del Guájaro

-

-
-

La ciénaga de Mallorquín -
-
-

1 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción.

-

-

-

Complejo lagunar de Malambo

-

-
-

La Bahía

-
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-

Ciénaga Grande de Malambo

-

-

-

Ciénaga El Convento -

-

Ciénaga del Rincón o Lago del Cisne
-

-

-

-

Ciénaga San Juan de Tocagua
-
-

-
-

-

-
-

-
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-

Ciénaga de Luruaco -
-

-

-

-

Ciénaga de Manatíes

-

-

Ciénaga de Balboa

-

-

-

-

Ciénaga de Sanaguare

-

-

Ciénaga La Vieja
-
-

Conjunto de humedales de La Poza -

Conjunto de humedales El Uvero -

-
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Tabla 9. Microcuencas en el departamento del Atlántico

 MICROCUENCAS
AREA 
(HAS)

AREA 
(Km2)

% MICROCUENCAS
AREA 
(HAS)

AREA 
(Km2)

%

-
-

Complejo lagunar Luisa, Larga, Manatí y 
Paraíso

-

-
-
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Mapa  3. Microcuencas del Atlántico
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LEYENDA
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Layer

Sin definir

Urbano y Ciénaga Bahia

Arroyo Grande

Arroyo Hondo

Arroyo Juan de Acosta

Arroyo Trebol

Arroyo Caimán

Ciénaga El Convento

Ciénaga La Poza

Ciénaga Luisa

Ciénaga Manatí y Paraiso

Ciénaga Ponedera

Ciénaga Sabanagrande

Ciénaga Sabangrande y Santo Tomás

Ciénaga Uvero

Ciénaga Uvero 2

Ciénaga de Balboa Arroyo Grande

Ciénaga de Malambo

Ciénaga del Totumo

Arroyo Caja

Arroyo Cascabel

Galerazamba

Lago El Cisne o Ciénaga El Rincón

Norte Embalse El Guajaro

Ocidental Embalse El Guajaro

Oriental Cerro Pan de Azucar

Oriental Embalse El Guajaro

San Luís

Plano Costero

Fuente: CRA.
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MARCO GENERAL

La Ciénaga Luisa -
-

-
-

-
-

La Ciénaga El Paraíso
-

-

-

-
-

-
-

-

Ciénaga de Santo Tomás

-

-

-
-

-

-

Ciénaga de Sabanagrande -

-
-

-
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Tabla 10. Características de las unidades hidrogeológicas 

PERMEABILIDAD
UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA
CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

-
- -

-

-
-

-
- -

-

-

-

-

-
-

-

-
- -

-

Fuente: Ingeominas, 1985.

-
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-

-

-
-

2

2

-
-

-

2

-
-

-

.. Demanda 

-
-

-
-
-

-

.. Calidad del recurso hídrico 

Aguas superficiales

-

-
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Tabla 11. Tipos y clases de recurso hídrico

CLASE DESCRIPCION

la 

Temperatura

-

-

-

-

-
-
-

- -
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-
-

-

-

pH

-

-

-
2

2  Resolución No. 000258 de 13 de abril de 2011

-
-

-

-

-
-

-

-

2 -

Oxígeno disuelto

-

-

-
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-

-

-

-

DBO5 Y DQO

 

-
-

-

-

-

 en las 

2

-

-
-

-
-
-
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-

 
-
-

-
-

-
-

-
-

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

-

-

Parámetros microbiológicos

-

-

-

-

-

Índices de Contaminación

-

-

-

-
-

-
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-
-

-

-
-
-

-

-

Gráfica 6. Valores de índices de contaminación en la Ciénaga de Mesolandia.

Puntos de 
Monitoreo ICOpH ICOSUS ICOMO

P1 0,644 0,109 0,622

P2 0,527 0,124 0,559

ESCALA INTERPRETACIÓN

0 - 0,2 SIN CONTAMINACIÓN

0,2 - 0,4 CONTAMINACIÓN BAJA

0,4 - 0,6 CONTAMINACIÓN MEDIA

0,6 - 0,8 CONTAMINACIÓN ALTA

0,8 - 1 CONTAMINACIÓN MUY ALTA

Fuente: Convenio CRA - UDELA.

-
- -
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-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
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-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

2 -

.. Saneamiento básico

-

-
-

-

-

-

-

-
-
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Tabla 12. Manejo de aguas residuales domésticas en el departamento del Atlántico

MUNICIPIO EXPEDIENTE OPERADOR SEGUIMIENTO 2015 PSMV APROBADO

Baranoa 0109-211 Triple A Sí Sí

Campo de la Cruz 0309-220 Alcaldía Sí Sí

Candelaria 0409-159 Aguas Kpital Sí Sí

Galapa 0527-298 Triple A Sí Sí

Juan de Acosta 0609-081 Alcaldía No Sí

Luruaco 0709-079 Alcaldía Sí Sí

Malambo 0801-128 Aguas de Malambo Sí Sí

Manatí 0909-233 Alcaldía No No

Palmar de Varela 1009-210 Alcaldía Sí Sí

Piojó 1101-077 Alcaldía No No

Polonuevo 1201-147 Triple A Sí Sí

Ponedera 1309-225 Alcaldía Sí Sí

Puerto Colombia 1427-165 Triple A Sí Sí

Repelón 1509-090 Alcaldía Sí No

Sabanagrande 1601-161 Triple A Sí Sí

Sabanalarga 1727-334 Triple A Sí Sí

Santa Lucía 1809-226 Alcaldía Sí Sí

Santo Tomás 1927-084 Triple A Sí Sí

Soledad 2027-003 Triple A Sí Sí

Suán 2127-054 Alcaldía Sí Sí

Tubará 2227-190 Triple A Sí Sí

Usiacurí 2309-202 Alcaldía Sí Sí

Fuente: Información tomada del equipo profesional y archivos, CRA 2015.
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COBERTURA EN REDES (%)
ESTACIONES DE BOMBEO SISTEMA DE TRATAMIENTO

CUERPOS RECEPTORES DEL 
VERTIMIENTOINSTALADAS FUNCIONANDO

50% 15% N.C. 2 lagunas facultativas y 2 
lagunas aerobias Arroyo aledaño a las lagunas

50% 45% 1 estación de bombeo con 2 
bombas 1 laguna de oxidación Canal aledaño a las lagunas de 

oxidación

100% N.C. 1 estación de bombeo 1 PTAR Ciénaga de La Vieja

56% N.C. 5 estaciones de bombeo 2 módulos (lagunas de 
oxidación) Arroyo Grande

50% 0% N.C. No posee No realiza

98% 60% 1 estación de bombeo con 3 
bombas 2 lagunas de oxidación Embalse El Guájaro

88% N.C. 1 estación de bombeo No posee 3 vertimientos (arroyo San Blas y 
ciénaga de Malambo)

60% N.C. 1 estación de bombeo 2 lagunas facultativas y 2 
lagunas de maduración

Canal aledaño a las lagunas de 
oxidación

45% N.C. 1 estación de bombeo 2 PTAR (sin funcionar) Río Magdalena

0% 0% No posee No posee No realiza

54% 0% N.C. En construcción (90%) Se realizará en el arroyo 
Cañofístula

80% 50% 1 estación de bombeo No posee 4 vertimientos en un arroyo que 
desemboca en el río Magdalena

95% 95% 1 estación de bombeo 1 desarenador y 2 lagunas de 
oxidación Arroyo Grande

95% 0% 1 estación de bombeo 3 lagunas de oxidación Se realizará en el embalse El 
Guájaro

80% 80% 1 estación de bombeo 1 laguna de oxidación Caño El Pinguillo

40% N.C. 2 estaciones de bombeo 2 lagunas de oxidación 2 vertimientos (arroyo Armadillo 
y Cabeza de León)

100% (P) 100% (P) 1 estación de bombeo con 2 
bombas

1 laguna de oxidación y 1 
desarenador

Canal aledaño a la laguna de 
oxidación

77% N.C. N.C. 4 lagunas anaerobias Complejo de ciénagas El Espinal

84% 84% 2 estaciones de bombeo No posee

Múltiples vertimientos en 
arroyo El Platanal, El Salao, La 

Charquita, Nalco, Don Juan, 
caño Soledad y río Magdalena

100% N.C. 1 estación de bombeo 2 lagunas de oxidación Canal de drenaje

90% 30% 1 estación de bombeo Desarenador, 2 reactores UASB 
y 1 laguna de oxidación Se realizará al arroyo Tubará

90% 0% N.C.
2 lagunas facultativas y 
2 lagunas anaerobias (en 

construcción)
Arroyo aledaño a las lagunas
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Gráfica 7. Tratamiento de las aguas residuales 
en el departamento del Atlántico

56%

STAR - Lagunas

STAR - Lodos Activados

No tiene STAR

9%

35%

Fuente: CRA.

.. Planeación del recurso hídrico

-
-

-

-

-

Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas

-
-
-

-

-

-

Tabla 13. Subzona Hidrográfica de los 
arroyos Directos al Mar Caribe

CUENCA CODIGO MUNICIPIOS AREA (Ha)

Arroyos 
Directos al 

Caribe

AREA TOTAL (Kms) 76.764.88

% en relación al Departamento del Atlántico

Fuente: Mapa de subzonas hidrográficas – Ideam, 2013.

-

-

-
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Mapa  4. Sistema de drenaje de la Subzona Cuenca arroyos directos al mar Caribe
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Tabla 14. Nivel subsiguiente Ciénaga de Mallorquín

CUENCA CODIGO MUNICIPIOS AREA (Ha)

Fuente: Mapa de subzonas hidrográficas – Ideam, 2013.

-
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Mapa  5. Sistema de drenaje del Nivel subsiguiente Ciénaga de Mallorquín
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Tabla 15. Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales del Canal del Dique

CUENCA CODIGO MUNICIPIOS AREA (Ha)

-
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Mapa  6. Sistema de drenaje de la Cuenca Hidrográfica Complejo de Humedales del Canal del Dique.
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Tabla 16. Subzona hidrográfica del complejo de humedales de la vertiente occidental del río Magdalena

CUENCA CODIGO MUNICIPIOS AREA (Ha)

Complejo de humedales 
del Río Magdalena

AREA TOTAL (Kms)

% en relación al Departamento del Atlántico

Fuente: Mapa de subzonas Hidrográficas – Ideam, 2013.
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.. Gestión de riesgos y cambio climático
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Tabla 17. Estado de los instrumentos de 
planificación de los municipios del Atlántico

ENTE 
TERRITORIAL

TIPO 
INSTRUMENTO 

PLANIFICACION

CARTOGRAFIA 
EN EL SIG CRA
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Mapa 8. Zona litoral del departamento del Atlántico
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.. Unidad Ambiental Costera del Río 
Magdalena (UAC Río Magdalena)

-
-

-

Tabla 18. Descripción de las zonas marino costeras del departamento del Atlántico

ZONA
COBERTURA 
MUNICIPIOS

DESCRIPCIÓN

-

-
-

-

-

-
-

Fuente: Caracterización Física Costera CRA, 2014.
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-
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-
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-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

.. Condiciones físico y químicas del 
agua de mar en las zonas costeras 
del departamento del Atlántico

-

El  Ph

-

-
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Gráfica 8. Registro de los valores de pH,en las aguas 
de la Zona Costera del departamento del Atlántico

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
7,4

7,4

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

p
H

5C

pH profundidadpH superficial

Al frente de 
Cienaga

de Mayorquín

Puerto ColombiaPuerto VeleroSanta VerónicaAstilleros

Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo De Biodiversidad UDELA, 2014.

Tabla 19. Condiciones del agua de la zona costera del departamento del Atlántico

SECTOR DE COSTA

Punto en el trasecto 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C

Coordenadas
10°48'23' 'N 

75°13'46' 'O

10°48'53' 'N 

75°13'46' 'O

10°48'53' 'N  

75°13'46' 'O

10°52'41' 'N 

75°05'47' 'O

10°52'46' 'N 

75°05'48' 'O

10°53'05' 'N 

75°13'16' 'O

10°56'34' 'N 

75°02'08' 'O

10°56'14' 'N 

75°02'28' 'O

10°55'58' 'N 

75°02'57' 'O

11°00'23' 'N 

74°57'28' 'O

11°00'30' 'N 

74°77'42' 'O

11°00'45' 'N 

74°58'14' 'O

11°03'31' 'N 

74°51'16' 'O

11°03'44' 'N 

74°52'51' 'O

11°04'06' 'N 

74°52'06' 'O

Prof. Secchi 1,8 2 5 1 5 6 2 3 5 2 4 6 2,1 3 3,5

pH 8,01 8,02 8 8,1 8,1 8,06 8,06 8,1 8,07 8,11 8 8,07 7,9 8 8,7

O2 mg/L 4 3,95 4,14 3,7 3,6 3,55 3,1 3,5 3,35 3,87 3,9 3,87 3,54 4,5 3,84

Salinidad % 40 40 41 40 40 40 40 40 40 35 39 39 38 38 20

Densidad 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,01

T° Agua 28 29,8 29,5 30 30 29,7 29 29,6 29,7 29 29,5 29,5 29,2 25 29,4

T° Amb 29 29,5 29,1 31 31 31 30,7 30 30 28 28 28 28 28 28

Prof. De muestreo 5 5 10 6 9 10 5 7 10 6 6 7 3,8 3,8 4,5

pH 8 8,01 8,01 8,07 8,12 8 8,1 8,1 8 8,08 8,06 8,05 7,9 7,9 8

O2 mg/L 4,4 4,42 4,97 4,46 4,18 4,37 3,14 4,2 4 4 4 4,5 4 4,65 4,5

Salinidad % 40 40 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43 42 40

Densidad 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

T° Agua 28 29 27 30 29 29 29 29,6 29 29 29,2 29,5 29,4 29,4 29,2

MUESTRAS SUPERFICIALES 

MUESTRAS DE PROFUNDIDAD

ASTILLEROS SANTA VERONICA PUERTO VELERO PUERTO COLOMBIA AL FRENTE DE CIENAGA
 MAYORQUIN

Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

-
-

-
-

-
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Oxígeno disuelto

-

-

Gráfica 9. Registro de los valores de oxígeno disuelto 
en aguas de la zona costera del Atlántico

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
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O2 mg/L  profundidadO2 mg/L superficial

Al frente de 
Cienaga

de Mayorquín

Puerto ColombiaPuerto VeleroSanta VerónicaAstilleros

Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

-

-
-

-

-

-

-

La transparencia del agua

-

Gráfica 10. Registro de los valores de transparencia 
en las aguas de la zona costera del Atlántico
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Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo De Biodiversidad UDELA, 2014.
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Gráfica 11. Registro de los valores de temperatura 
en las aguas  de la zona costera del Atlántico
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Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.
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Gráfica 12. Registro de los valores de salinidad 
en las aguas de la zona costera del Atlántico
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Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

Clorofila

-

-

-
-

-

Gráfica 13. Valores de concentración de clorofila 
(a) en aguas de la zona costera del Atlántico

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
Al frente de 
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Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

-
-

-

Tabla 20. Valores de Clorofila en mg/m3 registrados en la zona costera del Atlántico

SECTOR DE COSTA

punto en el trasecto 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C

Coordenadas 10°48'23''N 
75°13'46''O

10°48'53''N 
75°13'46''O

10°48'53''N  
75°13'46''O

10°52'41''N 
75°05'47''O

10°52'46''N 
75°05'48''O

10°53'05''N 
75°13'16''O

10°56'34''N 
75°02'08''O

10°56'14''N 
75°02'28''O

10°55'58''N 
75°02'57''O

11°00'23''N 
74°57'28''O

11°00'30''N 
74°77'42''O

11°00'45''N 
74°58'14''O

11°03'31''N 
74°51'16''O

11°03'44''N 
74°52'51''O

11°04'06''N 
74°52'06''O

Valor de cloro la a (mg/m3) 0,14725 0,1354 0,18624 0,23192 0,26403 0,11514 0,2539 0,12879 0,12707 0,24377 0,26403 0,24549 1,03763 0,80034 0,30799

ASTILLEROS SANTA VERÓNICA PUERTO VELERO PUERTO COLOMBIA
AL FRENTE DE 

CIENAGA MAYORQUIN

Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.
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-

Gráfica 14. Registro de la densidad del fitoplancton 
en aguas de la zona costera del Atlántico
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Fuente: Análisis y cálculos del equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

.. Avifauna asociada a la zona costera 
del departamento del Atlántico 

-

-
-
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-
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-
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-
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-

-

-
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.. La malacofauna marina del 
departamento del Atlántico

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Composición de la malacofauna de la 
zona litoral costera del Atlántico

-

-

-
-

-
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-
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-

-

-
-

-

-
-

-

Gráfica 15. Distribución de familia, género 
y especies de moluscos para la plataforma 

continental del departamento del Atlántico

E6E5E4E3E2E1

Familias

42

60

91

49

67

102

41
53
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139
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17 17
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Fuente: Análisis y Cálculos del Equipo de Biodiversidad UDELA, 2014.

.. Manglares 

-

-
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Las mayores extensiones con manglares se 
encontraron rodeando las ciénagas de Mallorquín, 
Manatíes y Balboa. Los rodales con mayor desarro-
llo se observaron en Mallorquín, hacia el sur, y en 
el costado occidental, donde se hallaron árboles de 
hasta 16 m de altura y 35 cm de DAP. Además, en 
estas estaciones se estimó la regeneración natural 
más alta. Los manglares localizados a lo largo de la 
costa, en los playones y sobre dunas, no alcanzaron 
un mayor desarrollo debido a las condiciones de 
aridez de los suelos y a que los subsidios de agua 
dulce son solamente estacionales; así han formado 
rodales muy ralos con árboles achaparrados como 
en Punta Velero, Astilleros y los que se localizan 
cercanos a la ciénaga del Rincón. 

El manglar del cerro Punta de Piedra (E7) se 
localiza detrás de las dunas o montículos, prote-
giéndose de los fuertes vientos que se observan en 
la zona costera del departamento. En el área de El 
Totumo no es posible decir que existe un bosque de 
manglar, ya que éste poco a poco ha sido desplaza-
do a un borde sobre el cuerpo de agua de la ciéna-
ga. Los bajos valores de salinidad han permitido el 
avance de las plantas de agua dulce y de los pastos 
utilizados en la ganadería extensiva.

El mayor desarrollo se observó en A. germi-
nans y L. racemosa, de las que se encontraron ár-
boles hasta de 16 m de altura y troncos hasta de 
37 y 35 cm de DAP respectivamente. Aunque el C. 
erectus fue más abundante que L. Racemosa; sus 
árboles presentaron alturas y DAP promedio más 
bajas. R. mangle presentó el DAP promedio mayor 
de las cuatro especies, pero su poca presencia en 
los bosques del departamento hacen que su aporte 
al área basal total del manglar sea la más baja.

En general el manglar se encontró bastante 
intervenido y la tala selectiva fue evidente sobre 
todo en los bosques cercanos a los asentamientos 
humanos, como en Mallorquín, Santa Verónica y 
Bocatocino. La construcción de restaurantes, cen-
tros vacacionales y casonas ha propiciado la pérdi-

da de vastas áreas del bosque, sobre todo alrededor 
de las ciénagas de Manatíes, Salgar y Astilleros. 

La percepción y la conciencia de protección 
hacia el manglar cambian a lo largo de la costa, per-
cibiéndose una mayor apropiación del ecosistema 
en los pobladores de Mallorquín. En el área de la 
ciénaga del Totumo el manglar es visto sin ninguna 
utilidad más allá de proporcionar sombra durante 
las faenas de pesca y actividades agrícolas. Con re-
lación a los municipios incluidos dentro del área de 
estudio, se pudo establecer la siguiente proporción 
del ecosistema de manglar en cada uno de ellos: 
Juan de Acosta, 32 ha; Tubará, 58 ha; Puerto Co-
lombia, 162 ha; Piojó, 166 ha; Luruaco, 95 ha y el 
distrito de Barranquilla 99 ha (Invemar 2005).

.. Praderas de pastos marinos

Las praderas de pastos marinos en el Caribe colom-
biano ocupan una extensión total de 43.192 ha, de 
las cuales el 80% se encuentra concentrado en La 
Guajira, con 34.673 hectáreas. Sólo 2.004 ha (4.7%) 
se localizan en el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia. Se encuentran otras 5.714 ha (13.2% 
del total) de praderas en la parte central de la Costa 
Caribe colombiana. Las restantes áreas son aisladas 
y marginales (Parque Tayrona, Isla Arena, isla Tor-
tuguilla y Urabá chocoano), con praderas que sólo 
alcanzan en total 768 ha.

Un total de 301 especies de macrofauna han 
sido registradas en las praderas de pastos del Ca-
ribe colombiano, incluyendo invertebrados y peces. 
En cuanto a abundancia de individuos, las esponjas 
(24%), moluscos (23%) y cnidarios (20%) son los 
grupos dominantes. La estructura fenológica de los 
pastos muestran una gran variabilidad en espacios 

Las praderas de fanerógamas marinas cons-
tituyen un ecosistema de vital importancia y valía 
al proveer al ser humano de numerosos servicios y 
funciones ecosistémicas. Entre ellas se destacan las  
siguientes:
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una pérdida de suelo tras los grandes tempo-
rales. 

la hacen más transparente al facilitar la sedi-
mentación de las partículas en suspensión.

-
niéndolo en el sedimento (el llamado “car-
bono azul”) por lo que ayudan a mitigar el 
efecto invernadero.

concentrando una enorme biodiversidad de 
organismos dentro de la pradera. Muchos de 
estos organismos son peces, crustáceos y ané-
lidos, algunos con gran valor comercial.

En desarrollo de los estudios asociados a la 
Pomiuac se vienen redescubriendo los pastos ma-
rinos, bajos coralinos y bajos rocosos del Atlántico, 
cuya recuperación será prioritaria dada su gran im-
portancia para el departamento.

Es relevante anotar que en el marco de la for-
mulación del Pomiuac se registran y caracterizan 
nuevos ecosistemas marinos, como pastos y bajos 
arrecifales con corales y esponjas, principalmente. 
Asimismo, se han adelantado estudios geológicos, 

tsunamis) de las zonas marino costeras, y es claro 
que se conoce de mayor forma la zona costera que 
la marina, la cual demanda muchos más recursos 

conocimiento y acertada gestión.

Gráfica 16. Riesgo por tsunamis

Fuente: Estudio Oceanográfico de la Zona Costera del Atlántico, CRA  2014.
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.. Otros estudios y hallazgos marino costeros

En materia marino costera se ha realizado la línea 
base de los estudios para la rehabilitación de la cié-
naga de Astilleros (fracción departamento del At-

-
tar dicha rehabilitación.

En cuanto al Seguimiento y Monitoreo de Es-
pecies Exóticas Invasoras Marinas de Alto Riesgo,  

de cuatro individuos de pez león en el litoral atlan-
ticense; asimismo, se realizaron encuestas entre ca-
seteros y pescadores de las diferentes playas para 
evidenciar el arribo o avistamiento de tortugas ma-
rinas como grupo de reptiles marinos.

8.3 BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

.. Los recursos forestales

disminuyendo de manera gradual desde 1990 con 
valores correspondientes a 56.4% en 1990, 53% en 
2010 y más recientemente 52.6% en 2012.

En el Atlántico los bosques naturales y las 
áreas seminaturales se caracterizan por presentar 
elementos arbóreos que comprenden entre el 30% 
y 100% de la cobertura vegetal. Se caracterizan por 
tener varios estratos, por lo tanto se puede encon-
trar un estrato inicial conformado por plántulas pe-
queñas restringidas a la parte inferior del bosque, 
plantas de bajo porte y herbáceas, hasta encontrar 
un dosel conformado por especies arbóreas de 
grandes alturas3.   

La vegetación presente en estos ecosistemas 

así como por el tipo de relieve, los suelos, la fauna y 

3  Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales  (Ideam). 
El Medio Ambiente en Colombia. Ideam.1998.  

la actividad antrópica de la zona; son estas caracte-
rísticas las que determinan la presencia o ausencia 

-
cas y estructurales de las mismas4.

Para el departamento del Atlántico la exten-
sión de las coberturas boscosas naturales y semina-
turales es de 73.834 ha, de acuerdo con el mapa de 
coberturas de la tierra escala 1:25.000; este valor en 
hectáreas representa la Unidad Mayor de Ordena-
ción Forestal (UOF), que comprende bosques pri-
marios, bosques secundarios y plantaciones fores-
tales que corresponden a las categorías principales, 
sin embargo, dependiendo de la composición y 
estructura de los ecosistemas se pueden establecer 
subcategorías que comprenden áreas de bosques 
densos, bosques de galería, bosques fragmentados 
y bosques plantados, entre otros.

.. Bosques primarios

-
nera natural. Está compuesto por especies nativas 
y no presenta indicios evidentes de actividades 
humanas; además, sus procesos ecológicos no han 

primarios se caracterizan por presentar una com-
posición natural de especies, una estructura natu-
ral por edades y procesos naturales de regenera-

grande que le permite conservar sus características 
naturales5.

la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, 

4  Instituto Alexander von Humboldt (IAvH). El bosque seco tropical (Bs-
T). [en línea]. <http://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-
tropical/el-bosque-seco-tropical-en-colombia.pdf [citado 24 de octubre 
de 2015].

5  FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010: Términos y 
definiciones. Programa de Evaluación de los Recursos Forestales. 2010. 
FAO. Roma, Italia. 30p.  
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Metodología CORINE Land Cover adaptada para 

naturales que se pueden considerar como prima-
rias y corresponden a bosque denso bajo de tierra 

-
lería y/o ripario, arbustal denso y arbustal abierto. 

La unidad de cobertura vegetal primaria de mayor 
extensión en el departamento es el arbustal denso, 
con 18.683,15 ha y la unidad de menor extensión 
corresponde a los bosques densos bajos inundables 
con 331,49 ha.

Tabla 21. Unidades de cobertura vegetal primarias en el departamento del Atlántico

Cobertura de la tierra

Símbolo Área (ha)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

3.
 B

os
qu

es
 y

 á
re

a 
se

m
i -

 n
at

ur
al

es

3.
1.

 B
os

qu
es

3.1.1. 
Bosque 
denso

3.1.1.1. 
Bosque 

denso bajo

3.1.1.1.1. Bosque 
denso bajo de tierra Bdbf 4904,02

3.1.1.2.2.Bosque 
denso bajo 
inundable

Bdbi 331,49

3.1.4. 
Bosque 

de galería 
y ripario

Bgr
7639,99

3.
2.

 Á
re

as
 c

on
 

ve
ge

ta
ci

ón
 

he
rb

ác
ea

 y
/o

 
ar

bu
st

iv
a

3.2.2. 
Arbustal

3.2.2.1. 
Arbustal 

denso
Arde 18683,15

3.2.2.2. 
Arbustal 
abierto

Ara 1000,70

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal del Atlántico (PGOF) - CRA, 2015.
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.. Bosques secundarios

-
mas que se han regenerado de manera natural y en 
los cuales se evidencia la actividad humana; de esta 
forma se incluyen las áreas de aprovechamiento se-
lectivo, áreas que se han regenerado después de ac-
tividades agrícolas y áreas que se han recuperado 
de incendios provocados por el hombre6.

Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Me-
todología CORINE Land Cover adaptada para Co-

-
rales que se pueden considerar como secundarias y 
están representadas por los bosques fragmentados 
con una extensión de 4.742,53 ha y la vegetación 
secundaria alta con 17.362,64 hectáreas (Tabla 22 ).

Tabla 22. Unidades de cobertura vegetal secundarias en el departamento del Atlántico

COBERTURA DE LA TIERRA
SÍMBOLO ÁREA (HA)

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

3.
 B

os
qu

es
 

y 
ár

ea
 s

em
i 

- n
at

ur
al

es 3.1. Bosques 3.1.1. Bosque fragmentado Bf 4.742,53

3.2. Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva

3.2.3. Vegetación secundaria o 
en transición Vsa

17.362,64

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal del Atlántico (PGOF) - CRA, 2015.

.. Plantaciones Forestales

dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente en 
Colombia, se denomina plantación forestal al bos-
que originado por la reforestación y puede ser de 
dos tipos:

en área forestal productora con el exclusivo 
propósito de destinarla a la producción 
directa o indirecta.

siembra exclusivamente para proteger o 

de la cual se pueda tener aprovechamiento 
indirecto.

-
cie con plantaciones forestales permite conocer la 
gestión del Estado en relación con los programas 
que buscan promover la restauración de las cober-
turas de la tierra impactadas por actividades antró-
picas y que generan cambios en su  uso, así mismo  
-de manera indirecta- el nivel de inversión anual 
dedicada al desarrollo de la industria forestal co-
mercial (Cardona et al. 2008. SIAC,2015).

Plantaciones productoras

Colombia es el séptimo país a nivel mundial con 
mayor cobertura de bosques naturales, con cerca 
del 51% de su área continental (Cabrera et al., 2011) 
y con un 56,23% de su territorio catalogado con 
vocación forestal, de los cuales la vocación de uso 
para la producción ocupa un 6,10% y se localiza 
principalmente en la Orinoquia (Casanare (251.000 
ha y Arauca 151.000 ha) y la región Caribe (Córdo-
ba 215.000 ha y Guajira 81.000 ha). SIAC,2015.

6  FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010: Términos y 
definiciones. Programa de Evaluación de los Recursos Forestales.2010. 
FAO. Roma, Italia. 30 p.
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El departamento del Atlántico posee una ap-
titud media alta para el establecimiento de planta-

el Atlántico posee una aptitud alta del orden de 
70.426,6 ha para realizar plantaciones forestales, y 
un área de 22.392,6 ha con aptitud media; en la ap-
titud baja el departamento posee solo 874,2 ha.

Tabla 23. Aprovechamientos forestales  otorgados por año y movilizaciones 
de madera  durante el periodo 2000-2011

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
ATLÁNTICO (CRA)

APROVECHAMIENTOS FORESTALES OTORGADOS POR AÑO   
DURANTE EL PERIODO 2000-2011.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18 814 667 ND ND ND ND 0 NR NR NR NR

Movilización de madera por año  por año  durante el periodo 2000-2011.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200 39054 79973,47 386,91 229,18 ND ND 0 NR NR NR 10

Fuente: Ideam, 2013

Tabla 24. Remisiones y movilizaciones expedidas 2006 – 2015

ITEM

AÑOS 
2006 

-2007-
2008

AÑO 
2009

AÑO 
2010

AÑO 
2011

AÑO 
2012

AÑO 
2013

AÑO 
2014

AÑO 
2015

TOTAL

17 2 1 2 2 46 0 4 74

Área en hectáreas de cultivos 
forestales registrados 361 101 18 296,62 7 300 0 164,8 1248,4

Numero de remisiones de 
movilización  expedidas 0 17 3 139 18 136 289 524 1126

cuales se expidieron remisión de 
movilización

0 2 1 1 4 1 2 5 16

cancelación 5 0 0 0 0 0 0 5 10

Fuente: ICA, 2015

El departamento del Atlántico posee una aptitud media alta para el 
establecimiento de plantaciones forestales, de las cuales se llegaron a 
registrar 1.248 áreas en 2015.
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Gráfica 18. Áreas sembradas registradas por 
especie forestal en Ha en el departamento 

de Atlántico a 31/08/15
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Fuente: ICA, 2015.

Gráfica 19. Áreas de siembras registradas 
por municipios en el departamento 

del Atlántico a 31/08/15
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Fuente: ICA, 2015.

Tabla 25. Distribución de la tierra con potencial 
de reforestación según su condición

CONDICIÓN PARA LABORES DE 
REFORESTACIÓN CON MADERABLES Y 

FRUTALES
HECTÁREAS

Tierras aptas 80.000

Moderadamente aptas 90.000

Marginalmente aptas 50.000

Fuente: Estudio Zonificación Forestal del departamento del Atlántico. CRA.

De acuerdo con información suministrada 
por ICA 2015 sobre el Atlántico, el año que repor-
tó más áreas de cultivos forestales fue el año 2013, 
mientras que para el año 2014 se registró el mayor 

-

de remisiones expedidas. Con respecto al total, se 
tiene que existen 1248,4 áreas de cultivos forestales 
registrados para el departamento de Atlántico.

A manera de balance se puede decir que en 

2.000 hectáreas (incluyendo las compensaciones), 
para proteger las microcuencas de la ciénaga del 
Guájaro, Arroyo León y la ciénaga del Totumo, las 
cuales han tenido tres mantenimientos posteriores 

Tabla 26. Área reforestada en el 
departamento del Atlántico

MUNICIPIO
HECTAREAS 

REFORESTADAS
MICROCUENCA 

BENEFICIADA

Repelón 827,5 Embalse del Guájaro

Tubará 350 Arroyo León

Piojó 400 Cienaga del Totumo

Sabanalarga 400 Embalse del Guájaro

Campo de la Cruz-
Candelaria-Manatí-
Santa Lucía-Repelón

350
Canal del Dique 

(Embalse del 
Guájaro)

Fuente: Estudio Zonificación Forestal del departamento del Atlántico. CRA.

Es de anotar que los proyectos han tenido los 
componentes adicionales de educación ambiental y 
la generación de empleo, ya que las reforestaciones 

asentados en las laderas aledañas a las fuentes de 
agua, a quienes se les cancela la mano de obra de 
las labores de siembra, planteo y mantenimiento 
de la plantación. Además, se realiza trabajo social 
mediante la implementación de talleres sobre edu-
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cación ambiental con énfasis en la conservación de 
bosques y la protección de las fuentes hídricas.

.. Diversidad biológica en el 
departamento del Atlántico

-
ción sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), en el 
departamento del Atlántico hay 2.088 especies re-
portadas, 4.772 registros biológicos y 3.045 regis-

La falencia de información es notoria debido 
que en el SIB solo se encuentran reportes de 10 de 
los 23 municipios del departamento del Atlántico. 

fauna que faltan por incluir en la zona marítima y 
terrestre. La mayoría de los registros se concentran 
en aves e insectos y apenas se nombran algunas de 
las clases del reino animal y vegetal; adicionalmen-
te, solo se encuentran incluidas 11 especies en la 
base de datos del SIB.

Tabla 27. Número de registros de clases en el 
departamento del Atlántico encontrados en el SIB

CLASE: # REGISTROS

Aves 1883

Insecta 254

Magnoliopsida 181

Equisetopsida 115

Gastropoda 108

Amphibia 79

Reptilia 58

Bivalvia 56

Mammalia 50

Actinopterygii 47

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB)

Atlántico hay 3.003 registros de especies, los cuales 

y conjunto de datos, municipio, zona marítima, rei-

73
Árboles, arbustos

y lianas

89
Frailejones
y palmas

255
Bromelias

y pasifloras

34

11

28 37 32

20 47

114

94

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SIB).

Tabla 28. Publicadores y número de registros 
en el departamento del Atlántico

PUBLICADORES Nº REGISTROS

Red Nacional de Observadores de Aves 
(RNOA)

1690

SIB Colombia 683

Universidad de Antioquia 155

Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT)

122

Universidad del Tolima 77

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt

57

Instituto Tecnológico Metropolitano 57

Asociación para el estudio y conservación de 
las aves acuáticas en Colombia

54

Universidad de La Salle 50

Instituto de Ciencias Naturales 22

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB).
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Tabla 29. Base de datos y número de registros 
en el departamento del Atlántico

BASE DE DATOS Nº REGISTROS

DATAVES 1471

Registros biológicos colombianos repatria-
dos: GBIF Occurrence Download 0000134-
130617162047391

683

El Censo Neotropical de Aves Acuáticas en 
Colombia: 2002 - 2011

227

Herbario Universidad de Antioquia (HUA) 115

A geographic distribution database of the 
-

yrodidae) and their associated parasitoids 
and hyperparasitoids (Hymenoptera)

104

Herbario virtual bosques secos de Colombia 
- Sección herbario TOLI (UT)

77

Colección de ornitología - Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle

57

Aves acuáticas en el Caribe colombiano entre 
2007 y 2009

54

Escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scara-
baeinae) de la Colección Entomológica del 
Instituto Alexander von Humboldt

52

Bogotá (MLS)
27

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 
(SIB).

De las especies registradas en el departamento del 

y especie se tiene la siguiente estadística tomada de 
la base del SIB:

Tabla 30. Número de registros de especies 
en el departamento del Atlántico

REINO Nº REGISTROS

Animalia 2572

Plantae 308

Filo Nº Registros

Chordata 2124

Arthropoda 282

Magnoliophyta 225

Mollusca 166

Magnoliophytha 77

Bryophyta 3

REINO Nº REGISTROS

Angiospermae 2

Pteridophyta 1

Clase Nº Registros

Aves 1883

Insecta 254

Magnoliopsida 181

Equisetopsida 115

Gastropoda 108

Amphibia 79

Reptilia 58

Bivalvia 56

Mammalia 50

Actinopterygii 47

Orden Nº Registros

Passeriformes 901

Pelecaniformes 258

Coleoptera 243

Charadriiformes 175

Accipitriformes 159

Falconiformes 88

Gymnophiona 62

Cuculiformes 61

Fabales 61

Coraciiformes 55

Especie Nº Registros

Acanthoscelides apicalis 191

Ardea alba 28

Aleurotrachelus socialis 35

Bubulcus ibis 32

Campylorhynchus griseus 32

Crotophaga ani 24

31

Machetornis rixosa 32

Milvago chimachima 32

Typhlonectes natans 62

Tyrannus melancholicus 32

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB)
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Para el caso de la información marina, los re-
gistros encontrados en la base del SIB se dividen en 
zona marítima y zona Mar Caribe. Los registros de 
cada una se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 31. Número de registros por zona 
marina en el departamento del Atlántico

ZONA MARINA Nº REGISTROS

Emergido 1771

Mar Caribe 145

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB)..

.. El Bosque Seco 

En Colombia los remanentes de bosque seco se lo-
calizan en áreas de intenso uso ganadero y agrícola 
como es el caso de los valles interandinos. Las for-
maciones xerofíticas han sido expuestas a procesos 
intensos de conversión, siendo el pastoreo de gana-
do caprino y vacuno y la agricultura intensiva, las 
actividades humanas que más han contribuido a su  
degradación. El resultado de estas transformacio-

-
ción de las características vegetativas de la comuni-
dad, trastornos en el ciclo hídrico y cambios en las 
propiedades de albedo del suelo  (Ezcurra, 1994).

y Euphorbiaceae  están mejor representadas en el 
bosque seco tropical en la región Caribe colombia-
na; asimismo, la  abundancia de especies  del géne-
ro Trichilia (Meliaceae) en varias de las localidades 
del Caribe colombiano  indica que es uno de los gé-
neros con mayor importancia  después del género 
Capparis (Capparidaceae).

Los bosques secos tropicales del Atlántico 
presentan una temperatura mínima de 25ºC y una 
máxima de 38ºC, las precipitaciones oscilan entre 

980 y 1.500 mm anuales; estos ecosistemas se en-
cuentran en zonas con pendientes que van de mo-
deradas a altas y sobre colinas estructurales (Rodrí-
guez et al. 2012).

Los bosques secos del departamento se han 
reducido considerablemente a causa del aprove-
chamiento de madera, la expansión de áreas de 
pastos para la ganadería y la siembra de cultivos, 
dando origen a remanentes con cierto grado de ais-
lamiento (Martínez et al. 2010). No obstante, en el 
departamento se conservan áreas que constituyen 
remanentes importantes de este tipo de bosque, 
como lo son la Reserva El Palomar y el cerro La Vie-
ja, ubicados en el municipio de Piojó, El Parque Na-
tural Regional Los Rosales, situado en el municipio 
de Luruaco, y la Loma La Risota en el municipio de 
Puerto Colombia, entre otras.

.. Áreas protegidas y por proteger

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 
en el programa de áreas protegidas, derivado del 
Plan de Acción 2007-2012, ha venido planteando 
una línea de conservación y aprovechamiento sos-

la protección, la conservación y el uso de los recur-
sos naturales y la biodiversidad procurando ase-
gurar la sostenibilidad del equilibrio ambiental del 
departamento del Atlántico. Todo ello en el marco 
de la Política Nacional de Biodiversidad que en el 
año 1997 conformó el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP).

Dentro de las actividades desarrolladas se 
-

cación de áreas con potencial para ser protegidas; 

áreas de protección en el Atlántico (Tabla 32), las 
cuales cuentan con un estado de conservación sig-

-
na representativas para la región.
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Tabla 32. Áreas declaradas y potenciales de protección en el departamento del Atlántico

CUENCA MUNICIPIO ÁREA ÁREA (HA)

Canal del Dique

Usiacurí Luriza 837,17

Piojó Las Mercedes 38

Repelón Bijaba 113

Sabanalarga La Sierra 34

Arroyos directos al mar Caribe

Puerto Colombia Loma La Risota 300

Tubará Triángulo de La Reserva 350

Juan de Acosta
Serranía de Pajuancho 600

Loma de Tierra Arena 47

Luruaco Los Rosales 1304

Piojó

Cerro de La Vieja 350

El Palomar 500

Guaibaná 47

La Unión 105

Mallorquín Baranoa Loma La Rosita 400

Complejo de humedales de la 
vertiente occidental del río 

Magdalena
Malambo Ojo de agua Caracolí 166

Fuente: CRA.



 — 160 —

PAC 2016-2019

Por otra parte, el departamento del Atlántico 
cuenta con tres áreas de protección de los recursos 
naturales ubicadas al nororiente del territorio: 

a. Parque Regional Natural Los Rosales

Tiene un área de 241 Km2, y una altura promedio 
de 31 m. En su jurisdicción se encuentra la lagu-

Mapa 12. Áreas de protección declaradas para el departamento del Atlántico y áreas con potencial de protección

Fuente: Modificado en Google Earth – Áreas CRA.

la georeferenciación de las zonas protegidas y po-
tenciales en el departamento del Atlántico.
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na de Luruaco, la ciénaga de San Juan de Tocagua, 
parte del embalse el Guájaro y numerosos arroyos. 
Abundan los caños y ciénagas, prestando un gran 
servicio tanto a la ganadería, agricultura y pesque-
ría.

El área de interés quedó dividida en dos zo-
nas así:

Zona de Preservación (ZP): Cuenta con 904,8 
hectáreas y es un espacio donde el manejo está di-
rigido ante todo a evitar su alteración, degradación 
o transformación por la actividad humana.

Zona de Restauración (ZR): Cuenta con 399,6 
hectáreas y es un espacio dirigido al restableci-
miento parcial o total a un estado anterior, de la 
composición, estructura y función de la diversidad 
biológica.

Conservación, 
protección y recuperación de ecosistemas y 
de recursos hídricos, especial mente median-
te reforestación y obras biomecánicas para 
evitar erosiones.

Educación am-
biental. Investigación. Cualquier otra activi-
dad o proyecto de investigación que implique 

o geológico, así como estadía en campamen-
tos o la instalación de equipos permanente 
debe ser autorizado por la CRA.

.Caminatas, cam-
ping, observaciones paisajísticas y ecológi-
cas, previas recomendaciones y orientaciones 
por parte de la CRA. Los senderos ecológicos 
deben ser exclusivamente de uso peatonal e 
interpretativo. En caso de ser necesario el uso 
de materiales de construcción y la ubicación 
de avisos interpretativos, estos deberán ser 
compatibles con el medio ambiente y aproba-

dos sus términos, ubicación y material por la 
CRA.

No se permite ninguna cla-
se de construcción diferente a miradores o 

-

tendrán que ser desarrolladas por la CRA di-
rectamente u otras organizaciones o entida-
des gubernamentales y no gubernamentales.

b. Reserva forestal protectora El Palomar

La Reserva El Palomar está constituida por 19 pre-
dios privados y tiene una extensión de 772,3 hec-
táreas; se encuentra entre los 100 y 200 metros de 
altura. La declaratoria de “Reserva Forestal Protec-

-
lidades:

1. Proteger, conservar y recuperar El Palomar, una 
de las áreas más representativas de los bosques 
secos del Caribe colombiano y del departamen-
to del Atlántico, con zonas de buena cobertura 
vegetal y de suelo que cumple una importante 
función ecológica, además de ser refugio de las 
especies de animales y plantas más característi-
cas de la región, protección de la biodiversidad 
biológica y genética. 

2. Perpetuar y conservar las bellezas escénicas y 
el valor paisajístico del área y proporcionar fa-
cilidades para la recreación, el esparcimiento y 
alternativas sostenibles de uso como el ecoturis-
mo y la ganadería sostenible. 

 Caminatas, cam-
ping, observaciones paisajísticas y ecológi-
cas, previas recomendaciones y orientaciones 
por parte de la CRA. 
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. Deben ser exclusivamente 
de uso peatonal e interpretativo. En caso de 
ser necesario el uso de materiales de cons-
trucción y la ubicación de avisos interpreta-
tivos, estos deberán ser compatibles con el 
medio ambiente y aprobados sus términos, 
ubicación y material por la CRA. 

 Construcción 
de obras de captación de aguas o de incorpo-
ración de vertimientos siempre que el usua-
rio tenga concesión o permiso vigente, con 
cedido por la CRA.

No se permite ninguna cla-
se de construcción diferente a miradores o 

-
-

drán que ser desarrolla dos por la CRA o con 
convenio con otras organizaciones o entida-
des gubernamentales y no gubernamentales. 
Prohibe las actividades diferentes a las de 
conservación, protección y recuperación, así 
mismo, las actividades distintas de las esta-
blecidas en los Usos Condicionados Permiti-
dos en la zona.

c. Distrito de Manejo Integrado Luriza

Se ubica en el municipio de Usiacurí, vereda Luriza 
y comprende 837,17 hectáreas, de las cuales 475,94 
ha son para preservación, 146,73 ha para restaura-
ción, 212,89 ha son para uso sostenible y 1,61 ha son 
para uso general. Hacen parte del DIM las veredas 
Luriza, El Tesoro y El Poste.

Mediante acto administrativo 0003 de marzo 
de 2011, la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico declaró como área protegida el área de 
Luriza,  que representa la primera área protegida 
para el departamento del Atlántico y una de las po-
cas áreas de bosque seco en el país que están bajo 

8.4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

-

de Producción Más Limpia con los sectores pro-
ductivos, vinculándose de ésta manera a los secto-
res de:

– Zoocría
– Porcícola 
– Avícola 
– Piscícola
– Acuícola
– Estaciones de Servicio –EDS

-
cado la necesidad de realizar un estudio que per-
mita la valoración económica y el diseño de instru-
mentos e incentivos económicos para el control de 
la contaminación, la conservación y el manejo sos-
tenible de los recursos naturales renovables. 

Para el periodo comprendido entre 2012-
2015, la CRA suscribió once convenios con entida-
des sin ánimo de lucro, con el objeto de potenciar 
la conservación del medio ambiente, en el contexto 
del desarrollo de sectores productivos competiti-
vos con alto componente ambiental.  

.. Negocios Verdes

La corporación desarrolló, durante la vigencia 
2015, una estrategia educativa con la participación 
de artesanos y actores interesados por el sector ma-
derero para promover el biocomercio bajo criterios 
de sustentabilidad de la actividad de desarrollo 
económico, cultural, ambiental y humano en los 
municipios de Piojó, Tubará, Baranoa y Usiacurí, 
en donde el objetivo central era incentivar el mer-
cado para quienes conservan la biodiversidad, la 
usan y comercializan de manera sostenible, distri-

de dicho uso.
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Se adelanta la preparación de los insumos 
técnicos que permitan desarrollar un proyecto que 
abarque la producción pecuaria y el aprovecha-
miento de las especies nativas, actividad que se de-
sarrollará durante el primer semestre de 2016.

8.5  CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

En relación con la gestión ambiental, desde la ins-
titución se hará referencia en este aparte al manejo 
de instrumentos de control, monitoreo, seguimien-
to, instrumentos económicos y de información que 
sirven de medio técnico y vinculante con los dife-

. Evaluación y seguimiento de  trámites ambientales 

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 
en ejercicio de las facultades asignadas en la Ley 99 
de 1993, otorga licencias y permisos ambientales, 
concesiones de agua, aprovechamientos forestales 

y demás autorizaciones de control ambiental que 
sean necesarias para el desarrollo de actividades en 
las cuales se haga uso de los recursos naturales o 
afecten al medio ambiente. Así mismo, en virtud 
de esas facultades, realiza control y seguimiento 
ambiental de los diferentes componentes natura-
les como agua, aire y suelo y demás actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental.

A partir de lo anterior, en el ejercicio de la 
autoridad ambiental se vienen desarrollando ac-
ciones que permiten fortalecer dicho proceso. Du-
rante las vigencias 2012-2015, se establecieron 142 
registros anuales en promedio, correspondientes al 
otorgamiento de licencias, permisos de vertimien-
tos líquidos, permisos de emisiones atmosféricas, 
aprobación de planes de manejo ambiental, conce-
siones de agua, ocupación de cauce y otras autori-
zaciones e instrumentos de control ambiental. En la 

los permisos otorgados y las autorizaciones e ins-
trumentos de control ambiental.

Gráfica 20. Comportamiento anual de permisos ambientales 
otorgados y  autorizaciones de control ambiental

5
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Imposición de obligaciones ambientales

Autorizaciones predio proovedor/traslado
Plan de contingencia/Plan de Gestión de Riesgo

Prospección y exploración de agua
Autorizaciones (material de arrastre y otros)

Inv. Científica
Inscripción de comercializadoras

Emisiones
Vertimientos

Ocupación de cauce
Concesión de agua

Establece Plan de manejo
Cupo de aprovechamiento/Cuotas de reposición

Aprovechamiento forestal
Licencia Ambiental

10 15 20 25 300

                                                                     
Fuente: CRA.
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De lo anterior se puede concluir que el mayor 
-

presentado por las concesiones de agua, permisos 
de vertimientos líquidos e imposiciones ambienta-

Por otra parte, en lo que respecta a las acti-
vidades de control y seguimiento ambiental  para 
el año 2015, se realizó la revisión a 1.742 proyec-
tos de carácter ambiental asociados a actividades 
que hacen uso del recurso hídrico, el aire y el suelo. 
Frente a ello, si se realiza un análisis sobre el nivel 
de desempeño logrado por parte de esta entidad 
en las labores de control y seguimiento ambiental 
a los proyectos que cuentan con licencias, permisos 
y otras autorizaciones durante la vigencia 2013 con 
respecto a la vigencia 2014, se encuentra un incre-
mento del 27%, puesto que se pasó de 947 visitas 
de seguimiento a 1.209  visitas realizadas. En lo re-
lacionado al 2015  se evidencia un incremento de  
1,09%

Gráfica 21. Tendencia de seguimiento 
ambiental (Años 2012-2015)
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Fuente: CRA.

Así mismo, un análisis del comportamiento 
de las actividades de control y seguimiento am-
biental evidencia que se obtuvo un comportamien-

las acciones de vigilancia en el marco del ejercicio 

Frente a lo expuesto anteriormente, es im-
portante indicar que si bien se ha presentado un 
comportamiento  anual ascendente con respecto 
a las acciones de control y seguimiento, es nece-
sario continuar e incrementar dichas labores toda 
vez que se han incorporado nuevos proyectos en 
el área de jurisdicción de la CRA y se han expe-
dido nuevas normativas de carácter ambiental que 
implican fortalecer las acciones del ejercicio de la 
autoridad ambiental. 

.. Procesos sancionatorios

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009  establece  como 
infracción en materia ambiental toda acción u omi-
sión que constituya violación de las normas con-
tenidas en el Código de Recursos Naturales Reno-
vables. Decreto  Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás dispo-
siciones ambientales vigentes que las sustituyan o 

-
dos por la autoridad ambiental.

En virtud de lo anterior la CRA, en aras de 
conservar y proteger los recursos naturales del de-
partamento del Atlántico, ha expedido durante los 

incumplimiento a obligaciones ambientales.
-

dice de procesos sancionatorios por incumplimien-
to a las obligaciones ambientales establecidas por 
la CRA, infracciones por contaminación de aguas 
residuales, disposición de residuos sólidos y conta-
minación sonora.

En consideración a lo expuesto, el fortaleci-
miento de las acciones de evaluación, control y se-
guimiento se constituye en la base para una manejo 
y gestión adecuado de los recursos naturales en el 
Atlántico. Es por ello que, si bien se ha presentado 
un comportamiento  anual ascendente en dichas la-
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bores, resulta imprescindible incrementar la ejecu-
ción de las acciones que las enmarcan, en especial, 
considerando la expedición de nuevas disposicio-
nes en materia ambiental que requieren el respecti-
vo seguimiento por parte de la autoridad.

.. Licenciamiento ambiental

El país se ha caracterizado por contar con una am-
plia legislación ambiental que nos dota de un gran 

-

que implican unos derechos pero también unas 
responsabilidades que permiten orientar sus activi-
dades hacia el logro del desarrollo sostenible. Ade-
más de los tres pilares básicos de su marco legal, se 
cuenta con una gama amplia de instrumentos para 
la gestión ambiental entre los que se encuentran los 
instrumentos jurídicos, de planeación, de partici-
pación ciudadana, de comunicación, información, 

tributarios y más recientemente los instrumentos 
económicos.    

En el centro de los instrumentos estratégicos 
diseñados y puestos en marcha para la incorpo-

-
ción sectorial, se encuentra la Licencia Ambiental,  
considerada como la principal herramienta para la 
toma de decisiones de las autoridades ambientales. 
En ese orden de ideas, la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), analiza de manera integrada los 
impactos que la actividad ejerce sobre el medio y 
genera elementos de decisión basados en la com-
prensión de las implicaciones ambientales de un 
proyecto. El alcance dado a la EIA consistía hasta 
hace poco en desarrollar un Plan de Manejo Am-
biental (PMA) que incluyera los costos de las medi-
das para cubrir la jerarquía de la mitigación.  

.. Control y vigilancia de fauna y flora silvestre

-
derado a nivel mundial como una de las principales 
causas de disminución de las poblaciones naturales 
y como una de las actividades ilícitas que mayores 
sumas de dinero moviliza anualmente.

También en Colombia una de las causas de 
pérdida de la biodiversidad la constituye la so-
breexplotación o aprovechamiento no sostenible 
que enfrentan las especies silvestres, agravada por 

de auto-consumo y comercialización ilegal a nivel 
nacional e internacional, acciones que conllevan a 
la erosión genética, a la reducción de los tamaños 
poblacionales y a una mayor vulnerabilidad a la 
extinción

Como resultado de la presión directa e indi-
recta sobre las poblaciones silvestres, muchas espe-
cies colombianas se encuentran actualmente bajo 

-
tran en el Libro Rojo de la UICN (2000). 

Pese a que no existen cifras exactas de la 
-
-

formación sobre los decomisos realizados por parte 
de las autoridades ambientales y demás entes po-
licivos y de control que operan en el territorio na-
cional. Para el caso particular del Atlántico, en los 

los que se encuentran especies, individuos y pieles.
En este sentido, en el departamento se han 

-
jo coordinado de las instituciones con atribuciones 
administrativas, educativas y judiciales y/o polici-
vas. Es por ello que durante el periodo 2012-1015 
se implementaron acciones que fortalecieron las la-
bores de vigilancia y control para la conservación y 
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protección de las especies silvestres. Entre las prin-
cipales líneas de acción se destacan:

–  Seis capacitaciones anuales en promedio di-
rigidas a la Policía Metropolitana y de Carre-
tera, para dar a conocer los lineamientos que 
se deben desarrollar al momento de efectuar-

– Realización de 24 operativos anuales de de-

– Expedición de 25 medidas preventivas anua-
les por el decomiso de especies de fauna y 

Por otra parte, teniendo en cuenta que me-
diante la Resolución 2064 de 21 de octubre de 2010 
se establecen los lineamientos para el manejo de 

-
terísticas de los centros CAV, de la Red de Tene-
dores y Amigos de la Fauna; y considerando que  
la CRA no  tiene establecido hasta el momento un 
CAV, se han venido evaluando proyectos para con-

aprobando hasta la fecha los siguientes estableci-
mientos:

– Eco campestre Solar de Mao
– Villa Zunilda
– Fundación Atlántida
– David Salcedo
– Parque Biotemático Megua

De otra parte, para el desarrollo de los pro-
cedimientos que implica el seguimiento ambiental 
a la Red de Tenedores, la CRA ha adoptado los si-
guientes protocolos:

a. Protocolo  para la disposición de especíme-
nes de fauna silvestre en el centro de aten-
ción, valoración y rehabilitación (CAVR).

b. Protocolo para la liberación de fauna silves-
tre nativa decomisada y/o aprehendida pre-
ventivamente o restituida.

-
menes de fauna silvestre en zoocriaderos.

-
menes de fauna silvestre en zoológicos.

-
menes de fauna silvestre en la red de amigos 
de la fauna.

silvestre”.
g. Protocolo de eutanasia.

-
menes de fauna silvestre bajo condiciones de 
semicautiverio.

i. Protocolo para la disposición de productos, 
subproductos o especímenes muertos de fau-

silvestre maderable.

k. Compra de elementos (jaulas, guantes, etc.) 

silvestre que se presentan en el área de juris-
dicción de la CRA.

.. Prevención y control de la contaminación 
del aire y ruido ambiental

El consumo de combustibles fósiles es la principal 
causa de la contaminación del aire en las ciudades, 
y las fuentes de emisión de gases y partículas se 

Las mayores emisiones de PM10, NOx y CO 
son causadas por fuentes móviles, mientras que las 

diferencias está en los tipos de combustibles fósiles 
usados por el transporte y la industria. Para el 2002, 
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la gasolina representó el 62% de la energía consu-
mida por el sector transporte y el Diesel el 37%. 
Para el mismo año, el 41% de la energía del sector 
industrial provino del carbón, 33% del gas, 18% del 
Diesel y 7% del  El carbón es responsable del 

del 85% de las emisiones del sector de transporte.
La participación de los distintos sectores pro-

ductivos en la contaminación del aire es así: 86% el 
transporte terrestre, 8% la industria, 3% termoeléc-
tricas, 2% en los sectores residencial y comercial y 
el 1% el transporte aéreo.

El documento Conpes 3344 mencionó que en 
el país el contaminante monitoreado de mayor in-
terés, dados sus demostrados efectos nocivos sobre 
la salud humana era el material particulado (PST 
y PM10), y que con frecuencia las concentraciones 
de este contaminante superaban los estándares am-
bientales de la regulación vigente. Sin embargo, el 
material particulado menor a 2,5 micras (PM2.5), 
contaminante que afecta de manera importante la 
salud de las personas, no era medido ni exigido por 
la legislación colombiana. Solo con la expedición de 
la Resolución 610 de 2010 se incluyó este parámetro 
como contaminante criterio, pero su medición solo 
es obligatoria en los casos en que se presente  una 
violación de la norma de calidad de aire en alguno 
de los otros parámetros o contaminantes criterio.

La CRA ha avanzado en la implementación 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire para el departamento del At-
lántico, con lo que se ha diseñado el Sistema de Vi-
gilancia de Calidad de Aire y se ha adelantado la 
puesta en marcha (en dos fases) de las estaciones 
que serán ubicadas en los municipios de Soledad, 
Malambo, Puerto Colombia y Luruaco (corregi-
miento Arroyo de Piedra), con una estación de 
fondo urbano en Barranquilla, donde se medirán 
variables meteorológicas, material particulado y 
ozono troposférico, de acuerdo con el diseño obte-

nido previamente. Actualmente se vienen adelan-
tado las gestiones logísticas para la ubicación de 
los equipos de tal manera que  se puedan iniciar 
el procesamiento de información de captura de los 
índices de calidad de aire en las zonas prioritarias.

Control de ruido

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 99 de 1993 (artículo 31, numeral 6) y Ley 
232 de 1995, le corresponde al municipio ejercer 
funciones de control y seguimiento ambiental en 
materia de ruido generado por los establecimien-

medidas preventivas y sanciones respectivas, de 
acuerdo a la ley.

En el caso de elaboración de mapas de ruido, 
-

tónomas establecidas en la Resolución 627 del 2006 
del MADS, la CRA viene elaborando los mapas de 
ruido ambiental de periodo diurno y periodo noc-
turno para los municipios de Soledad y Malambo, 
cuya ejecución se encuentra determinada en tres fa-

El departamento del Atlántico posee una aptitud media alta para el 
establecimiento de plantaciones forestales
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Tabla 33. Listado de Planes de Saneamiento de Manejo y Vertimientos Líquidos

MUNICIPIO ACTO ADMTIVO CUMPLIMIENTO ESTADO DEL MUNICIPIO

Suán Resolución de aprobación  N° 162 
del 20 de abril de 2009.

El municipio no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la resolución que 
aprobó el PSMV. 

El municipio cuenta con dos 
lagunas de oxidación que se 
encuentran en funcionamiento. 

Manatí Requerimiento por Auto N° 
96 del 17 de marzo de 2010. Se 
solicitó complementación de la 
información presentada para 
aprobar el PSMV.

El municipio no ha presentado 
la información complementaria 
necesaria para la aprobación del 
PSMV, incumpliendo de esta 
manera lo requerido en el Auto.

Este cuenta con 4 lagunas, dos 
facultativas y dos de maduración. 
Están en funcionamiento. 

Luruaco Mediante Resolución No 133 de 
1 de abril del 2009, se aprueba 
PSMV. 

El municipio no ha cumplido 
las obligaciones impuestas en la 
resolución que aprobó el PSMV. 

Cuenta con dos lagunas de 
oxidación,  se observaron obras de 
ampliación de cobertura de red de 
alcantarillado.

Repelón Mediante Auto No 97 del 17 de 
marzo de 2010, se realizaron 
unos requerimientos. Mediante 
este acto administrativo se 
solicitó complementación de la 
información presentada, para 
proceder aprobar el PSMV.

El municipio no ha presentado 
la información complementaria 
necesaria para la aprobación del 
PSMV, incumpliendo de esta 
maner lo requerido en el Auto.

Cuenta con red de alcantarillado 
con cobertura del 60% y 3 lagunas 
de oxidación; el sistema no se 
encuentra en funcionamiento. 
Se ejecutaron actividades de 
construcción del desarenador.

Juan de Acosta Mediante Resolución No 138 del 
18 de marzo de 2010, se aprobó 
PSMV.

no ha cumplido las obligaciones 
impuestas en la Resolución 138 
que aprobó el PSMV.

No cuenta con redes de 
alcantarillado, ni sistema de 
tratamiento. 

Malambo Mediante Resolución No 140 del 2 
de abril del 2009, se aprobó PSMV.

El municipio no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución 140.

Descarga las aguas residuales sin 
tratamiento previo hacia la ciénaga 
de Malambo.

Se eliminó un vertimiento puntual 
hacia el arroyo San Blas.

-
nitoreo, periodos de muestreo y días de realización 
de mediciones. 2) Actividades de levantamiento de 
información secundaria y de medición de ruido. 3) 
Elaboración de los mapas de ruido para periodos 
diurno y nocturno. Se estima culminar la tercera 

ello que, a partir de los resultados obtenidos, la au-
toridad ambiental iniciará los planes de desconta-
minación por ruido ambiental.

.. Planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos líquidos

La CRA viene realizando seguimiento a los 19 pla-
nes de saneamiento y manejo de vertimientos apro-
bados por la entidad. A continuación se detalla el 
estado de dichos planes, indicando la actuación 
administrativa de aprobación y/o los requerimien-
tos adelantados por incumplimiento en la presen-
tación del plan, como es el caso de los municipios 
de Manatí, Repelón y Piojó.
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MUNICIPIO ACTO ADMTIVO CUMPLIMIENTO ESTADO DEL MUNICIPIO

Santa Lucía Mediante Resolución No 727 del 1 
de septiembre de 2010, se aprobó 
PSMV.

El municipio no ha cumplido 
las obligaciones impuestas en la 
Resolución 727. 

Cuenta con laguna de oxidación y 
se encuentra en funcionamiento.

Tubará Mediante Resolución No 694 del 
17 de agosto de 2010, se aprobó 
PSMV.

El municipio ha  cumplido las 
obligaciones impuestas en la 
resolución que aprobó el PSMV.

Ya se encuentran funcionando las 
redes de alcantarillado y la laguna 
de estabilización, el sistema UASB 
no está en funcionamiento. 

Candelaria Mediante Resolución No 78 del 
19 de febrero 2010, se aprobó el 
PSMV

El municipio no ha cumplido 
las obligaciones impuestas en la 
Resolución Nº 78.

El municipio cuenta con una red 
de alcantarillado con cobertura 
del 100% y posee una planta de 
tratamiento de aguas residuales.

Palmar de Varela Mediante Resolución No 435 del 
29 de julio de 2008 se aprobó el 
PSMV.

El municipio no ha cumplido 
las obligaciones impuestas en la 
resolución que aprobó el PSMV.

El municipio está descargando 
las aguas residuales hacia el río 
Magdalena.

Piojó Mediante Auto No 49 del 27 de 
marzo del 2007 se aprobó PSMV.

El municipio de Piojó hasta la 
fecha no ha presentado el PSMV 
ante la corporación.

No cuenta con redes ni con 
servicio de alcantarillado, ni 
sistema de tratamiento.

Galapa Mediante Resolución No 77 del 
19 de febrero de 2010, se aprobó 
PSMV

ha cumplido a las obligaciones 
impuestas en la resolución que 
aprobó el PSMV.

Está en funcionamiento el sistema.

Baranoa Mediante Resolución No 393 del 10 
octubre del 2007, se aprobó PSMV. ha cumplido las obligaciones 

impuestas en la resolución que 
aprobó el PSMV.

Está en funcionamiento el sistema.

Campo de la Cruz Mediante Resolución No 527 del 5 
de diciembre de 2007, se aprobó 
PSMV.

El municipio no ha cumplido a 
las obligaciones impuestas en la 
resolución que aprobó el PSMV.

Se observaron obras de 
optimización de la estación de 
rebombeo.

Polonuevo Mediante Resolución No 202 del 26 
de junio de 2007 se aprobó PSMV. ha cumplido las obligaciones 

impuestas en la Resolución 202.

Están instalando las redes de 
alcantarillado y construyendo el 
sistema de tratamiento.

Puerto Colombia Mediante Resolución No 207 del 26 
de junio de 2007 se aprobó PSMV. ha cumplido las obligaciones 

impuestas en la Resolución 207.

Se observaron obras de 
optimización en la laguna de 
oxidación.

Sabanagrande Mediante Resolución No 390 del 4 
de julio de 2008, se aprobó PSMV. ha cumplido las obligaciones 

impuestas en la Resolución 390.

Cuenta con redes de alcantarillado 
y laguna de oxidación.

Sabanalarga Mediante Resolución No 395 del 
18 de octubre de 2007, se aprobó 
PSMV.

ha cumplido las obligaciones 
impuestas en la Resolución 395.

Cuenta con redes de alcantarillado 
y laguna de oxidación.
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MUNICIPIO ACTO ADMTIVO CUMPLIMIENTO ESTADO DEL MUNICIPIO

Santo Tomás Mediante Resolución No 436 del 8 
de noviembre de 2007, se aprobó 
PSMV.

ha dado cumplimiento a las 
obligaciones impuestas en la 
Resolución 436.

Cuenta con redes de alcantarillado 
y laguna de oxidación.

Soledad Mediante Resolución No 206 del 29 
de junio de 2007, se aprobó PSMV. ha dado cumplimiento a las 

obligaciones impuestas en la 
norma de aprobación.

Descarga sin tratamiento hacia 
arroyos.  La construcción de la 
estación elevadora el porvenir está 
en 80% de avance.

Usiacurí Mediante Resolución No 389 del 4 
de julio de 2008, se aprobó PSMV.

El municipio no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución 389.

Ya se encuentran construidas 
las redes de alcantarillado y las 
lagunas de tratamiento.

Ponedera Mediante Resolución No 308 del 19 
de mayo de 2010 se aprobó PSMV.

El municipio no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución 308.

Cuenta con redes de alcantarillado, 
pero se realiza el vertimiento sobre 
el río Magdalena sin tratamiento.

Fuente: CRA.

.. Gestión de residuos sólidos y 
disposición de basuras

El departamento del Atlántico cuenta con 22 muni-
cipios que producen en promedio 1.814 toneladas 
de residuos al día. Hasta la fecha los municipios del 
departamento, incluyendo Barranquilla, disponen 
sus residuos en cuatro de los rellenos sanitarios re-
gionales.

En el proceso de seguimiento y control 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

-
plimiento de los compromisos adquiridos por cada 
una de las entidades, evaluando el desarrollo de las 
mismas y los resultados obtenidos conforme a la 
normatividad; así mismo, se consideraron los as-

-
ción de dichos planes y los cambios y compromisos 
que se han planteado con la nueva normatividad. 
Frente a los procesos de revisión uno de los prin-
cipales aspectos que se logró destacar es que los 
enfoques de los planes están orientados al compo-

relacionado con los programas de aprovechamien-
to de residuos.

los municipios del área de jurisdicción de la CRA 
han presentado  avances en los procesos de actua-
lización de los PGIRS, frente a lo cual la autoridad 
ambiental ha adelantado  actuaciones  jurídicas de 
procesos sancionatorios y requerimientos ante los 
incumplimientos.

En lo que respecta al manejo y operación de 
los rellenos sanitarios en el departamento, actual-

-
nal autorizados: relleno sanitario El Clavo (Palmar 
de Varela), relleno las Margaritas (Santo Tomás), 
relleno Puerto Rico (Baranoa) y relleno sanitario 
Los Pocitos (Galapa). Así mismo, cuenta con cua-
tro rellenos sanitarios de seguridad para el trata-
miento y disposición de residuos peligrosos: Los 
Pocitos, Ecosol, Tecniamsa y El Clavo, en donde 
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actualmente se construye una celda de seguridad, 
operado por la empresa Interaseo S.A. E.S.P.

De otra parte, en lo relacionado con los linea-
mientos de residuos peligrosos y especiales  la CRA 
elaboró un plan preliminar de reducción de HFCF 

-
nar estrategias y alternativas claras para cumplir 
con los compromisos de reducción y eliminación 
del consumo de HCFC en el departamento, plan-
teado dentro de la Resolución 2120 del 31 de octu-
bre de 2006, donde se establecen las medidas para 
controlar las importaciones de las sustancias ago-
tadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo 
I del Anexo C (HCFC) del Protocolo de Montreal. 
En este sentido, se vienen adelantando las acciones 
para formalizar la implementación de dichas estra-
tegias.

Finalmente, en lo relacionado con el manejo 
adecuado de los residuos peligrosos y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, la entidad viene 
desarrollando estrategias educativas de sensibili-
zación sobre la disposición de los mismos a partir 
de los hábitos de  consumo de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el departamento. Por tal razón, para 
continuar fortaleciendo dicho proceso se tiene pro-
yectado adelantar campañas de recolección selecti-
va que garanticen la gestión y manejo de corrientes 

prioritario.
De esta manera, teniendo en cuenta los in-

programas establecidos en los PGIRS municipales 
y en la gestión de actualización de los mismos, es 
necesario desarrollar acciones de asistencia técni-
ca que impulsen los procesos de actualización y la 
adopción de programas para el aprovechamiento 
de los residuos sólidos al interior de los municipios 
del Atlántico. 

Recolección de basuras

Tabla 34. Cobertura de los servicios de aseo 
en el departamento del Atlántico

MUNICIPIO COBERTURA ASEO

Barranquilla 97%

Galapa 97%

Puerto Colombia 99%

Soledad 98%

Malambo 95%

Tubara 90%

Juan de Acosta 98%

Usiacuri 98%

Piojó 95%

Sabanagrande 95%

Santo Tomás 95%

Palmar de Varela 95%

Ponedera 96%

Baranoa 97%

Polonuevo 96%

Sabanalarga 98%

Luruaco 90%

Repelon 80%

Manati 70%

Candelaria 80%

Campo de la Cruz 80%

Suan 90%

Santa Lucia 90%

Total Departamento 97%

Fuente: Gobernación del Atlántico, 2015.
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En el departamento del Atlántico la empre-
sa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Triple A) 
presta el servicio de aseo en los municipios de Ba-
rranquilla, Puerto Colombia, Sabanalarga, y Sole-
dad, mientras que en el resto de los municipios es 
prestado por tres operadores: Acuacor S.A. E.S.P, 
Aseo Técnico S.A. E.S.P, e Interaseo S.A. E.S.P. Este 
servicio incluye la recolección y disposición de ba-
suras y actualmente tiene una cobertura promedio 
departamental de 97 % en el departamento, abar-
cando sus 23 municipios. Acuacor S.A. E.S.P presta 
el servicio en el municipio de Luruaco; Aseo Téc-
nico S.A. E.S.P. lo presta en Malambo, e Interaseo 
S.A E.S.P es el operador en 17 municipios: Baranoa, 
Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de 
Acosta, Manatí, Palmar de Valera, Piojó, Polonue-
vo, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Santa Lucía, 
Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí. 

En cuanto a los datos de cobertura, estos se 
pueden observar en la tabla 34.

En cuanto a residuos sólidos, en el departa-
mento del Atlántico existen cuatro rellenos sani-
tarios autorizados para la disposición de residuos 
sólidos ordinarios:

Actualmente el departamento cuenta dos 
rellenos sanitarios operativos para la disposición 
de residuos sólidos ordinarios: Relleno Sanitario 
el Clavo (Palmar de Varela) y Relleno Sanitario los 
Pocitos (Galapa). Los rellenos de Puerto Rico y el 
relleno Las Margaritas desde el mes de febrero de 
2015 no están desarrollando operaciones de dispo-

El departamento también cuenta con tres rellenos 
sanitarios de seguridad para el tratamiento y 

– Los Pocitos,

– Ecosol S.A.S.

– Tecniamsa S.A. E.S.P.

Actualmente el municipio de Suán dispone 
sus residuos sólidos en el relleno sanitario El Cla-
vo-Palmar de Varela y Luruaco los dispone en el 
relleno Loma de los Cocos-Bolívar.

Tabla 35. Rellenos sanitarios autorizados 
para la disposición de residuos sólidos 

en el departamento del Atlántico

NOMBRE MUNICIPIO EMPRESA ESTADO

El Clavo Palmar De 
Varela

Empresa 
Interaseo S.A Operación

Las 
Margaritas Santo Tomás Empresa 

Interaseo S.A No Opera

Puerto Rico Baranoa Empresa 
Interaseo S.A No Opera

Los Pocitos Galapa Triple A S.A Operación

Fuente:  CRA 2015.

.. Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS)

Conforme al Decreto 1076 de 2015, la CRA pres-
tó la asesoría y seguimiento en los 22 municipios 
del departamento del Atlántico en lo concerniente 
a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos, revisando los expedientes por municipio y los 
proyectos de aprovechamiento estipulados en el 
PGIRS.

Se han realizado visitas de seguimiento y 
asesoría para la actualización de los PGIRS en los 
municipios de: Santa Lucía, Suan, Campo de la 
Cruz, Ponedera, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Malambo, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta 
y Puerto Colombia.

.. Saneamiento básico

El departamento presenta brechas en términos de 
saneamiento básico, cuyas tasas de cobertura pasan 
del 90% para el servicio de acueducto, mientras que 
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la cobertura en alcantarillado en los municipios de 
la región centro y oriental no superan el 60%. El 
caso más preocupante es el de los municipios de la 
zona sur, cuya cobertura se ubica en promedio en 
37%. Así mismo, los municipios de la región turís-
tica presentan en promedio una cobertura de trata-
miento de aguas residuales de sólo el 53%. 

8.6 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

De acuerdo con lo diseñado en la Política Nacio-
nal del Recurso Hídrico en Colombia, en el espec-

del recurso hídrico en el país se han utilizado am-
pliamente los llamados instrumentos económicos.  
Entre ellos, los que han logrado un mayor grado 
de utilización y de implementación en el territorio 
nacional los constituyen las tasas por la utilización 

del agua y las retributivas por vertimientos pun-
tuales. Estos instrumentos han sido reglamentados 
por el gobierno nacional y aplicados en los territo-
rios por parte de las CAR a partir del año 1997. Uno 
de ellos, el Artículo 2.2.9.6.1.3 del Decreto Único 
Reglamentario del sector ambiente, que señala las 
competencias de las autoridades ambientales para 
el recaudo de las tasas por utilización del recurso, 
ha contribuido a la gestión integral del recurso hí-

-
ducción de las cargas contaminantes a los cuerpos 
de agua. 

.. Tasa por utilización de aguas

Código de los Recurso Naturales y en el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993. Tiene por objeto cobrar por 

En Colombia se han utilizado ampliamente los llamados instrumentos económicos, siendo los más utilizados las tasas por utilización del agua y 
las tasas retributivas por vertimientos puntuales.
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la utilización de las aguas directamente captadas 

recursos al pago de los gastos de protección y re-
-

tablecidos en el artículo 108 de la Ley 151 de 2007.
Por su parte, actualmente la corporación 

cuenta con 216 usuarios sujetos a cobro por con-
cepto de tasa por uso distribuidos en las cuencas 
del Magdalena, Mallorquín, Dique y Mar Caribe.

.. Tasa retributiva

La tasa retributiva tiene por objeto cobrar por las 
consecuencias nocivas de la introducción u arrojo 
de desechos o de desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que 
sean resultado de actividades antrópicas o propi-
ciadas por el hombre, actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas. En este mismo sen-
tido, el Artículo 2.2.9.7.1. 1 del Decreto Único Re-
glamentario señala el objeto de aplicación de tasas 
retributivas por vertimientos puntuales al agua.

Es así como, a través del acuerdo No 0010 del 

global, las metas individuales y grupales de carga 
contaminante para los parámetros DBO5 SST en los 
cuerpos de agua o tramos de los mismos en la juris-
dicción de la CRA para el periodo 2014-2018.  

Otra norma, la Resolución 00165 de 2015,  
estableció las medidas en relación con el cobro de 
tasa retributiva por la utilización directa o indirecta 
del recurso hídrico como receptor de los vertimien-
tos en el departamento del Atlántico, por lo cual se 
someten a proceso de cobro alrededor de 186 usua-
rios.

.. Incentivos y exenciones tributarias

Son instrumentos tributarios que se constituyen en 
un estímulo a los productores que inviertan en tec-
nologías limpias y que busquen mejorar el desem-
peño ambiental de sus plantas. Tales instrumentos 
están enfocados a incentivar la inversión ambiental 
en áreas como la adopción de tecnologías limpias, 
la conservación de ecosistemas estratégicos y la in-
novación y desarrollo de nuevas tecnologías. Nues-
tro país cuenta con importantes incentivos tributa-
rios a la inversión ambiental.

Durante las ultimas vigencias, en el depar-
tamento del Atlántico se  ha contado con la par-
ticipación de nuevos proyectos tecnológicos por 
parte del sector industrial en la operación de sus 

los pagos por concepto de tasa retributiva. En este 
sentido, se pretende continuar fortaleciendo las ac-
ciones con el sector productivo en aras de que se 

en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.

8.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

El gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementó el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia 

procesos y tecnologías involucradas en la gestión 
de la información ambiental del país, para facilitar 
la generación de conocimiento, la toma de decisio-
nes, la educación y la participación social para el 
desarrollo sostenible. El SIAC es un sistema de sis-
temas que gestiona información acerca del estado 
ambiental, el uso y aprovechamiento, la vulnerabi-
lidad y la sostenibilidad ambiental de los recursos 
naturales, en los ámbitos continental y marino del 
territorio colombiano.
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Este sistema se sustenta en un proceso de 
concertación interinstitucional, intersectorial e in-
terdisciplinario liderado por el MADS y los ins-
titutos de investigación ambiental: el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (In-
vemar), el Instituto Amazónico de Investigaciones 

-
cional de Licencias Ambientales (ANLA) y Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (UAESPNN)

En este orden de ideas y con el ánimo de for-
talecer el SIAC, la ANLA se encuentra generando, 
adoptando e implementando estrategias para:

– Incrementar la producción de la información 

– Establecer y promover la adopción de están-

– Avanzar en el fortalecimiento institucional en 
tecnologías geoespaciales.

.. Sistema de información de Planeación 
y Gestión Ambiental de la CRA

A través del Decreto 1200 de 2004 se determinan 
-

cando que las corporaciones autónomas regionales 
contarán con los siguientes: el Plan de Gestión Am-
biental Regional (PGAR), El Plan de Acción Trie-
nal  (ahora  denominado Plan de Acción Cuatrienal 
(PAC) en virtud del artículo 2º de la Ley 1263 de 
2008), y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
El PAC es el instrumento de planeación de las CAR, 
en el cual se concreta el compromiso institucional 

de estas para el logro de los objetivos y metas plan-
teados en el PGAR.

Asimismo, la CRA ha venido construyendo 

permitido, entre otras aplicaciones, servir de he-
-

tablecida por los Pomca de la jurisdicción, con los 
POT municipales del departamento del Atlántico. 
También es utilizado para la toma de decisiones so-
bre la viabilidad ambiental de proyectos, obras o 

ambiental, y la ubicación exacta de los instrumen-
tos de vigilancia y control ambiental otorgados y 
su estado actual. Es por ello que la CRA, mediante 
la Resolución No 000757 de 2013, adoptó el modelo 

-

CRA, SIG-CRA y se toman otras determinaciones. 
De otra parte, la Corporación Autónoma Re-

gional del Atlántico, como parte del mismo siste-
ma de información ambiental, adoptó mediante 
Resolución No 00799 del 26 de noviembre de 2015 
el portafolio de áreas prioritarias para la conserva-
ción de la biodiversidad, como herramienta para la 
asignación de compensaciones obligatorias y vo-
luntarias en el departamento del Atlántico. El men-
cionado portafolio fue desarrollado para que las 
medidas de compensación contribuyan a la gestión 
de la biodiversidad, principalmente en tres niveles:  

– Un primer nivel que permita fortalecer las 
determinantes ambientales por medio del sa-
neamiento y restauración de las áreas prote-
gidas existentes del Atlántico.

– Un segundo nivel  que procure la ampliación 
del Sistema Departamental de Àreas Prote-
gidas del Atlántico (Sidap) e incrementar las 
áreas de restauración ecológica priorizadas 
en el Plan Nacional de Restauración.
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– Un tercer nivel que procure por una mejora 
en la conectividad ecológica regional como 
mecanismo de adaptación bajo el enfoque de 
cuenca. 

Adicionalmente debe indicarse que el seña-

conservación y susceptibles de compensación en 
escala 1:100.0000, de acuerdo con el ordenamiento 
ambiental del territorio y las estrategas regionales 
y nacionales de conservación de biodiversidad. En 
este sentido, la CRA continuará con la aplicación 
del portafolio de áreas prioritarias para la conserva-
ción de la biodiversidad para proyectos de estudio 
de impacto ambiental y el plan de compensación.

.. Subsistemas de Información RUA, RESPEL, SNIF

El Subsistema de Información sobre Uso de Re-
cursos Naturales Renovables (SIUR) es el conjun-
to que integra y estandariza el acopio, almacena-
miento, procesamiento, análisis, consulta de datos 
y protocolos para contar con información norma-
lizada homogénea y sistemática sobre el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales reno-
vables, originado por las actividades económicas o 
de servicios. El Registro Único Ambiental (RUA), 
es el instrumento de captura para el Subsistema 
de Información sobre Uso de Recursos Naturales 
Renovables.  La Resolución  1023 del 2010 adopta 
el protocolo para el monitoreo y seguimiento del 
SIUR para el sector manufacturero, donde se esta-
blece el marco conceptual, la estructura y la meto-
dología necesaria para llevar a cabo el acopio, al-
macenamiento, procesamiento, análisis y consulta 
de indicadores e información sobre el uso y/o apro-
vechamiento de los recursos naturales renovables, 
originado por los establecimientos del sector ma-
nufacturero, en el desarrollo de sus actividades. 
Teniendo en cuenta el contexto anterior, la CRA  
viene adelantando el seguimiento y control  a las 

industrias manufactureras para que estas realicen 
el respectivo registro y mantengan actualizada la 
información año tras año. 

Actualmente se encuentran 72 empresas ins-
critas en el aplicativo de Registro Único Ambiental 
- sector manufacturero, de las cuales un 44,44% lo 
realizaron dentro de los términos de la normativi-
dad ambiental vigente y 55,55% de forma extempo-
ránea, lo cual quiere decir que un poco menos de la 
mitad de la empresas manufactureras pertenecien-
tes a la jurisdicción  la corporación  cumplen con 
los términos de la norma.

Así mismo,  en virtud de los seguimientos 
realizados por la CRA, se evidencia que  confor-
me a los términos establecidos en la normatividad 
ambiental, el 55,55% de los establecimientos reali-
za el proceso de actualización de la información en 
los términos respectivos,  frente a un 19,44% que la 
realiza de forma extemporánea y un 23,61% queda 
rezagado al incumplimiento de la actualización en 
el software, por lo tanto la CRA viene adelantando 
las actuaciones jurídicas pertinentes.

En lo relacionado al subsistema de informa-
ción de residuos peligrosos, la entidad ha venido 
realizando la transmisión a 360 usuarios que se en-
cuentran inscritos como generadores de residuos 
peligrosos en el software de Respel, cuyo  reporte 
es remitido al Ideam  conforme con las directrices 
establecidas.

Por su parte, en lo que concierne al Sistema 
Nacional de Información Forestal (SNIF), se viene 
reportando la información sobre los aprovecha-
mientos de productos forestales, maderables y no 
maderables, movilizaciones de productos forestales 
maderables y no maderables, decomisos forestales, 
plantaciones forestales productoras y protectoras, 
remisiones de madera de plantaciones forestales e 
incendios de la cobertura vegetal, logrando de esta 
manera dar cumplimiento a la captura de informa-
ción sobre la temática al Ideam.
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ANEXO

Acuerdo 0000006 del 25 de abril de 2016, median-
te el cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019 para el área de jurisdicción de la Corpo-

ración Autónoma Regional del Atlántico y se dictan 
otras disposiciones. 
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La presente síntesis ambiental del PAC 2016-2019 contiene la se-
lección y análisis de los problemas priorizados por cada área 

-

-

-

-

-

INTRODUCCIÓN
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1
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

1.1 ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

Los ecosistemas lagunares son, a todas luces, uno de los más impor-
tantes en la franja marino costera de cualquier región, dada su función 
en el ciclo de reproducción de los peces y su papel en la regulación de 

-
sistemas lagunares, todos con ecosistemas mangláricos, van, de norte 
a sur, desde las ciénagas de Mallorquín y Manatíes, a la ciénaga del 

-

.. Las amenazas sobre el ecosistema marino costero

102 hectáreas localizada en el sector nororiental está siendo perturbada 

alberga aproximadamente el 50% del área con manglar presente en la 
-

ca al corregimiento de Las Flores con el corregimiento de La Playa y 
Sabanilla se ha constituido en el principal factor perturbador de esta 
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-
mento de manglar de 169 hectáreas, donde el avan-
ce de la frontera agropecuaria y su extracción para 
producción de carbón vegetal se consideran los 
principales factores que afectan a este parche en la 

de bosque de manglar en las desembocaduras de 
las quebradas que conservan agua la mayor parte 

la extracción de arena y la deforestación en las par-
tes altas impactan directamente en el manglar por 

-
tos de Mallorquín, Santa Verónica y Bocatocino el 
manglar se encuentra bastante intervenido y la tala 

-
rantes, centros vacacionales y casonas de recreo 
han propiciado la pérdida de vastas áreas de bos-
que, sobre todo alrededor de la ciénaga de Mana-

 -
lombiano, estos se encuentran en general afectados 
por el impacto antropogénico y sus desechos, el tu-
rismo incontrolado y la construcción de viviendas 
para recreación; así, en los pastos de la zona coste-

-

del Dique, la acumulación de basuras y aguas sin 
tratamiento, así como los vertimientos de Puerto 

-

de las aguas, las estaciones de medición más cer-

canas a la línea de costa, especialmente en la zona 
de Puerto Velero, los datos sobre oxígeno disuelto 
son de 3 mg/l, valor que evidencia algún tipo de 
vertimiento o pluma de algún vertimiento de re-

-
bre infraestructura de vertimientos muestra que la 
estación de bombeo más cercana a este punto co-
rresponde a la de la piscina de oxidación de Puerto 

Las -
bia, y de manera particular para el departamento 

-
ción de hábitat tanto en sus lugares de residencia 
como en aquellos que son utilizados durante las 

-

-
gaproyectos como la construcción de carreteras y 
puertos, y el drenaje de los humedales para uso ur-

humedales costeros, la contaminación del río Mag-
dalena, los grandes asentamientos humanos y la 
deforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta 
son factores que afectan los sitios de mayor concen-
tración de aves playeras migratorias en esta parte 

Los riesgos costeros

de mayor importancia para las zonas marino cos-

del mar, los mares de leva, la ya no tan lejana po-
sibilidad de tsunamis, y por supuesto, el que más 
afecta en la actualidad a la costa del departamento 
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La erosión costera

-
sión costera faltan estudios sedimentológicos en la 
desembocadura y su distribución en el litoral del 
departamento; falta poner en práctica los protoco-
los de estudio y monitoreo nacientes de los planes 
nacionales para la investigación de la erosión mari-
na, y falta participar activamente en la formulación 
del plan nacional contra el fenómeno de la erosión 

Tabla 36. Evolución de la erosión costera 
en sus puntos más críticos

Zona Lugar
Retroceso 
2005-2013

m /año

1 220

2 
106

Oeste 155

3

4 Tubará Pto Velero 300

5 Tubará zona 2 300

6 Punta Ferú 134

de decisiones en esta materia, y si bien se avanzó en 
mapas de riesgo  y análisis, es indispensable tomar 
nuevas decisiones en una temática que guarda su 
propia dinámica y se mantiene en cambio constan-

avanzan aceleradamente y demanda toma de deci-

Especies foráneas en la biota costera

de la biota costera, todavía se requieren detalles y 
conocimiento no solo de las especies nativas, sino 
también de las foráneas, varias de ellas amenazan-
tes no solo para este territorio sino para toda la 

Contaminación marino-costera

-

y estudios, dado el impacto que ha tenido y sigue 

diferentes acciones sobre el canal navegable del río 
Magdalena a la altura de su desembocadura, im-
pactos que en ocasiones inciden en otros departa-

.. Ordenación  y gestión de la  Unidad 
Ambiental Costera (UAC)- Río Magdalena, 
Complejo Canal del Dique-Sistema Lagunar 
Ciénaga Grande de Santa Marta  

Proceso de formulación del Pomiuac

entrega a las corporaciones que cuentan con áreas 

-

de estas unidades ambientales, que en el caso del 

-
nizar estudios, cartografía y conocimientos espe-

departamentos para construir un solo proceso de 
-

-

Magdalena ha sido complejo, especialmente por 
-

nación de los estudios y acciones que demanda este 
trabajo para cuatro departamentos, y por ende el 
número de instituciones participantes que en pa-
ralelo deben adelantar estudios similares acorde 
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-
-

Manatíes) y áreas protegidas de praderas marinas 

no existe información actualizada sobre el estado 
de la pesca y las comunidades de pescadores en el 

-

y Dimar para otro tipo de procesos, no se cuenta 
con estudios e investigaciones previas de esta zona 
en especial en el tema marino, nuevo para las cor-
poraciones y entidades miembros de la comisión 

-
cos, geológicos, geomorfológicos y actividades car-

de sus zonas marino costeras,  aun son incipientes 
para construir el proceso de ordenación que de-

La falta de estudios tiene que ver con la ca-
rencia de batimetría de los fondos marinos e iden-

-
ciados; escalas adecuadas de la información sobre 
la zona costera, carencia de mapas base, de suelos 

la cartografía que poseen las corporaciones con 
jurisdicción sobre la zona marino costera no está 

-
netración a predios privados para recabar informa-
ción primaria es poco menos que imposible por la 
pérdida de servidumbres que den acceso a la orilla 

-

más allá de las estimaciones de batimetría realiza-
das por la Dimar, además de estudios puntuales en 
las zonas donde se han intervenido las playas con 

-
sistemas marinos se pueden considerar desde dos 

-

-

Por otra parte, la debilidad investigativa cos-
tera también guarda relación con la falta de coor-
dinación entre entidades que hacen investigación 
sobre sedimentos del río Magdalena, tales como 

-

entrega a las corporaciones que cuentan con áreas 

-

-
-

Nacionales Naturales y las autoridades distritales 

armonizar estudios, cartografía y conocimientos 

departamentos para construir un solo proceso de 
-

1.2 RECURSO HÍDRICO 

-
tividad humana, está, en virtud de los fenómenos 
naturales y de los impactos de la población, some-

que no escapa nuestro país, y que en el caso del 
-

res que atentan contra la cantidad, disponibilidad 



 — 200 —

PAC 2016-2019

.. Calidad del agua

Otra de las problemáticas relacionadas con el re-
curso hídrico es el riesgo en la gestión integral del 
recurso, asociado a su vez con el manejo y dispo-
sición del agua, especialmente con sus problemas 

Otros aspectos son, por supuesto, las inundaciones 
y/o deslizamientos por exceso de agua, que afectan 
la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las 
fuentes de agua y pueden destruir los sistemas de 

impactos directos a la disponibilidad, continuidad 
y calidad del agua a suministrar, además de los 
costos económicos que implican las obras de re-
cuperación, rehabilitación y reconstrucción de los 

-

los riesgos asociados al recurso hídrico correspon-

el consumo humano, actividades producti-

-

La vulnerabilidad del recurso está relaciona-
da con la vulnerabilidad de los sistemas hídricos 
para conservar y mantener la capacidad hidro-
lógica ante posibles alteraciones climáticas y a la 
vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento y 

Se puede concluir que la calidad del recurso 

periódicamente, viene siendo expuesta a graves 
amenazas y procesos continuos de contaminación 

-
les de contaminación importantes en algunos cuer-
pos de agua y las acciones para contrarrestarlos son 

.. El desabastecimiento del recurso hídrico 
y los fenómenos  El Niño y La Niña

Los problemas que se presentan en relación con la 
demanda corresponden a falta de compatibilidad 
del uso del agua y el humedal, ciénaga y/o embal-

-
curso por parte de los usuarios y la falta de una 

no existen datos detallados, los picos máximos de 
inundaciones en el departamento se registraron en-

máxima cifra de la que se tiene conocimiento his-

Por otra parte, en cuanto a la sequía,  en el 
-

Santo Tomás se encontraban totalmente secas, y los 
niveles del embalse del  Guájaro habían descendi-

.. Situación actual de los principales 
reservorios de agua dulce

La ciénaga de Mallorquín acusa un deterioro am-

además, erosión de anteplayas, de la barra de are-
na y de algunos importantes parches de mangla-
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La Bahía, localizada entre los municipios 
de Soledad y Malambo, ha perdido profundidad 
y recibe vertimientos orgánicos e industriales de 
las empresas ubicadas a su alrededor y a través del 

La ciénaga Grande de Malambo tiene pro-
fundidad media en época de aguas altas, de esca-

fuerte sobrecarga de materia orgánica producida 
por los vertimientos de aguas residuales y por la 
construcción de terraplenes sobre sus únicas vías 

-
-
-

La ciénaga de Luruaco ha sufrido procesos 

las áreas donde desemboca el arroyo Limón, que 
después de hacer su recorrido por la cabecera mu-
nicipal arrastra con los residuos sólidos y los verti-
mientos domésticos que se disponen inadecuada-

ilícita, han mermado las poblaciones ícticas por es-

la ciénaga de Ma-
natíes ha venido presentando un preocupante pro-
ceso de sedimentación y pérdida sistemática del 
espejo de agua, relacionado principalmente con la 
acción que sobre los sedimentos aportados por el 

Del complejo lagunar formado por las ciéna-
gas Luisa, Larga, Manatí y Paraíso, es esta última 
la que además de recibir las aguas del río Mag-

construcción de un dique marginal en el marco del 
-

nagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo 
Tomás y Palmar de Varela”, ocasionó que la ciéna-

-

a especies de hábitat intervenidos y las acuáticas 

La misma fuente indica que prácticamente todo el 
área que era parte de la ciénaga se utiliza para ga-
nadería y únicamente 50 ha a cultivos de pan coger 

La ciénaga de Santo Tomás y el río Magdale-
na se ven afectadas por el vertimiento de residuos 
líquidos, ya que el municipio no posee un sistema 
de alcantarillado y por ende un gran porcentaje 

-
tar que parte de las aguas residuales que no van a 
la laguna de oxidación son vertidas en la ciénaga, 
perjudicando el desarrollo de la pesca como activi-
dad comercial, además de impactar negativamente 

La ciénaga de Sabanagrande, por otra parte, 
ha sido seriamente intervenida con la construcción 
de terraplenes y la desecación de terrenos cenago-
sos, especialmente en la sección oriental, donde se 

-

El Guájaro y Tocagua las que 
presentaron la DBO5 por fuera de los objetivos de 

de agua muestra que las ciénagas de Mesolandia, 
Malambo y Mallorquín presentan altas concentra-

máximo indicó, así mismo,  contaminación alta en 
ciertos sitios de las ciénagas del Totumo, Mallor-

Malambo y El Uvero se observa 
-

mente por la gran cantidad de microalgas y macró-
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en las ciénagas de Tocagua y Mesolandia, eviden-
ciando una contaminación muy alta de materia or-

-
riabilidad climática sobre los cuerpos de agua del 

-
bastecimiento del recurso, dadas las acciones insu-

-
les, la carencia de una cultura del agua y la falta 
de procesos adaptativos para reducir los impactos 

.. Planificación del recurso hídrico 

-

dado el importante número de intereses que se 
dan cita alrededor del río Magdalena, así como del 

-

recurso hídrico se han vuelto complejas y difíciles 
de implementar, así como son complejos los pro-
cesos de construcción participativa de los planes, 
ya que involucran tantos niveles de concertación 

podido fortalecer su componente de riesgos y de-
manda apoyo técnico y conocimiento especializado 

Sin embargo, en los planes de ordenación 

ha avanzado en el proceso de revisión y ajuste del 
plan de ordenación de la cuenca de Mallorquín, y 
el abordaje al tema de susceptibilidad de amenazas 
y vulnerabilidad, como avance en el ajuste al Plan 

-

Por otra parte, se encuentra en actualización 



 — 203 —

SÍNTESIS AMBIENTAL

realizando en el marco del proyecto incorporación 
del componente de gestión del riesgo como determi-
nante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y/o actualización de planes 

También se halla en proceso de ajuste el plan 
de ordenación y manejo del complejo de humeda-
les del río Magdalena, que fue proyecto piloto de 
implementación de la política para la gestión inte-
gral del recurso hídrico, suscrito entre el gobierno 

riesgo, por lo cual deberá ser revisado y ajustado al 
marco metodológico establecido por el Ministerio 

Guía Técnica para la formulación de los Planes de 

1.3 ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

-
tal del territorio se ha entendido como un proceso 

administrativa, que plantea el análisis de un sis-

conducente a organizar y administrar el uso y ocu-
pación de ese espacio, teniendo en cuenta que la 
oferta natural es la que determina la estructura pro-
ductiva, la ubicación de asentamientos y la infraes-

-
-

nente a los entes territoriales y la expedición opor-
tuna de determinantes ambientales, que permitan 
no solo garantizar la conservación de la oferta de la 

socioeconómicas en esa realidad espacial, tenien-
do en cuenta los impactos que éstas tienen sobre 

cumplen los objetivos de bienestar social, manejo 
adecuado de los bienes y servicios ambientales y 

.. La incorporación del componente 
de riesgo en los POT

de las amenazas y vulnerabilidades que tiene cada 
territorio, incluyendo la utilización de mecanismos 
de adaptación al cambio climático a través del co-

-
ción del distrito de Barranquilla y los municipios 

-

incorporación del riesgo en los instrumentos de 

planeación municipal y a los equipos consultores 

-
manda fortalecerse dirigiendo sus acciones a una 
mejor vinculación con los actores de los entes terri-
toriales y generando instrumentos más precisos de 
gestión de riesgos que permitan una acertada toma 

.. La gestión de riesgos en el Atlántico

-
cipios cuentan con los planes de gestión departa-
mental y municipales de riesgos respectivamente, 

-
lantando la cartografía de riesgos y realizando los 

de inundación, remoción en masa, incendios fores-

cuentan con los estudios a detalle de vulnerabili-
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dad física y socioeconómica, a partir de un censo 
costero  y un estudio casa a casa de condiciones de 
infraestructura de las viviendas que se realizó en 

Sigue requiriéndose profundizar en varios de 
los estudios de riesgo, en especial aquellos asocia-
dos al cambio climático, dados los efectos ya extre-
mos que viene generando la variabilidad climática 

1.4 SANEAMIENTO AMBIENTAL

ambiental, el servicio de alcantarillado presenta 
condiciones críticas en los municipios que cruzan 

-
co tienen plantas de tratamiento de aguas residua-
les, sin embargo, Luruaco cuenta apenas con un 

-

De la cuenca de los humedales del río Magda-
lena, los municipios de Ponedera, Malambo y Sole-
dad no tienen un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, sin embargo, Soledad cuenta  con una 
estación de bombeo que tiene proyectado conducir 
sus aguas residuales hacia la planta de tratamiento 

de Varela hacen el tratamiento de aguas residuales 

De los municipios del departamento, Ma-

-
recen de sistemas de tratamiento de aguas residua-

lagunas de oxidación en funcionamiento, excep-

planta de tratamiento de aguas residuales, pero en 

Gráfica 22. Sistemas de tratamiento de aguas en el departamento del Atlántico

Domésticas
El 39,139% no cuenta con sistema de tratamiento, el 60,87% cuenta
con sistema de tratamiento.

Sin sistemas
de

tratamiento

Barranquilla, Malambo, Soledad, Polonuevo, Juan de Acosta, Palmar de
Varela, Piojó, Ponedera, Usiacurí.

Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Sabanalarga, Campo de la Cruz,
Candelaria, Santa Lucía, Luruaco, Repelón, Manatí, Tubará, Puerto 
Colombia.

Con sistemas
de

tratamiento
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Gráfica 23. Situación del servicio de aseo y alcantarillado en el Atlántico
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Tabla 37. Cuerpos de agua receptores de vertimientos en el departamento del Atlántico

MUNICIPIO
CUERPO DE AGUA RECEPTOR DE 

VERTIMIENTOS
MUNICIPIO

CUERPO DE AGUA RECEPTOR 
DE VERTIMIENTOS

Santo Tomás

Soledad Palmar de Varela

Sabanagrande 

-
ción Tubará

Sabanalarga Luruaco

Galapa Suán

Baranoa Repelón

Ponedera Campo de la Cruz -
ción

Polonuevo Candelaria

Malambo Manatí -
ción

Piojó Santa Lucía -
ción
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Gráfica 24. Aguas servidas que llegan a cuerpos de agua en el Atlántico

DESCARGAS DOMÉSTICAS DESCARGAS INDUSTRIALES

 No descargan a cuerpos de agua

 Descargan a cuerpos de agua
Malambo, Soledad, Palmar de Varela, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, 

bosque seco tropical, ecosistema  que en la región 

-

-

-
sas, la cual evidencia la situación de deforestación, 
si bien no se encuentra entre los departamentos 

de Deforestación Nacional presentado en noviem-

-
 se 

puede observar cómo la cobertura boscosa en el 

-
mación anteriormente plasmada, que el mayor 
impacto de vertimiento a los cuerpos de agua es 
producto de las aguas residuales domésticas, por 
tanto, la recuperación de éstos pasa por la solución 
a los problemas de saneamiento locales, que a su 
vez guardan una relación directa con la salud de la 

1.5 LOS BOSQUES DEL ATLÁNTICO

es sin duda el de su cobertura boscosa, especial-
mente debido a que posee numerosas especies ma-
derables con gran aprovechamiento en la región, 
muchas de ellas, nativas de los bosques secos de 

-
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Tabla 38.  Cambios en la cobertura boscosa en la jurisdicción de Atlántico y Bolívar

DEPARTAMENTOS

1990-2000

BOSQUE 
ESTABLE

NO BOSQUE 
ESTABLE

DEFORESTACIÓN REGENERACIÓN
SIN 

INFORMACIÓN

Cabrera et. al.

Tabla 39. Cambios en la cobertura boscosa en la jurisdicción de Atlántico y Bolívar

DEPARTAMENTOS

2005-2010

Bosque estable
No bosque 

estable
Deforestación Regeneración

Sin 
ininformación

Cabrera et. al.

nal es la desaparición de especies representativas 
del bosque, excepto en los casos contados de espe-

-
Proso-

Gliricidia 
sepium
como guayacán, carreto, caracolí y palma amarga 
indican que todas ellas se encuentran fuertemente 

-
trar bosques de manglar, cuyo papel ecológico na-

-

manglares son la construcción de obras civiles, la 

Pese a la importancia que tienen para los gru-
pos humanos y para la fauna regional muchas de 
las especies maderables nativas de los bosques se-
cos de la región tropical, un buen número de ellas 

-

La tala y explotación exhaustiva de los bos-
ques, las quemas periódicas, la ganadería, la ur-
banización acelerada y la infraestructura vial son 
actividades antrópicas que afectan la vegetación, 
pero pocas son tan mortales para los bosques como 

constituye, por desgracia, una de las ocupaciones 
de muchos campesinos, además de sus labores 

-
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canalización, la sedimentación y el aumento de la 
población palafítica, la cual usa el mangle como 
medio de combustión y para la construcción de 

-
mática de las zonas de manglar son la tala indiscri-
minada, quemas para agricultura, ganadería exten-

1.6 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
LA FAUNA SILVESTRE 

por la pérdida de ecosistemas, la cacería con di-

nacionales e internacionales de comercio de fauna, 
los cuales han puesto en riesgo la supervivencia de 

-
tallada sobre muchas de las especies que habitan en 

uno de los grupos más abundantes y al mismo tiem-

su enorme importancia como indicadores de cam-

Rhinella marina, Dendropsophus 
microcephalus, Hypsiboas crepitans, Hypsiboas pugnax, 
Engystomops pustulosus, Leptodactylus fuscus, Lepto-
dactylus insularum y Erythemis vesiculosa

, 
además de ser muy diversa, es poco conocida, prin-
cipalmente debido a la falta de colecciones repre-

a procesos de transformación y pérdida de hábitat, 
por estar íntimamente ligadas a los microclimas 

rigores del cambio climático, otras comunidades 
faunísticas padecen los rigores de la tala y de la 

-
pecies como la del mono cotudo y el perezoso, se 

ven constantemente diezmadas y desplazadas de 
sus territorios o en el mejor de los casos, con sus 

algún grado de vulnerabilidad, imposibilitando la 

1.7 ÁREAS PROTEGIDAS Y DESPROTEGIDAS

-
ceso de declaratoria de áreas protegidas en el de-
partamento, solo el 41% de las áreas potenciales 
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sin declarar, lo que equivale a casi el 50% del traba-

como zonas con un alto nivel de transformación en 

hoy en día los dos departamentos son reconocidos 
por los complejos mosaicos de vegetación xerofíti-
ca y subxerofítica, formaciones de manglares y ex-
tensas áreas de humedales que presentan una alta 

.. Gestión de las áreas protegidas

Frente a la declaratoria y gestión de áreas prote-
gidas, el departamento cuenta con unas áreas de-

cuales requieren su respectivo plan de acción, las 
primeras para una adecuada protección y manejo, y 

su debilidad institucional y escasez de recursos, lo 
cual les impide adelantar las acciones que permitan 

1.8 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

Los objetivos y principios de la educación ambien-
tal propenden por la incorporación en todos sus 

desarrollar criterios de solidaridad, tolerancia y 

los espacios de participación de las comunidades 
étnicas del departamento, valorando sus prácticas 
y conocimientos ancestrales relacionados con el 

espacios de participación equitativa y diferenciada 
en la práctica de la educación ambiental desde la 

-
tores municipales, tanto institucionales como co-
munitarios, con competencias y responsabilidades 

ambientalistas, comunicadores, fuerza pública, 
-

jo debe seguir siendo constante con cada uno de 
los municipios para fortalecerlos en lo conceptual, 
contextual y proyectivo, y de esta manera garanti-
zar un trabajo en red para y por la educación am-

Otro de los retos por atender es la poca ope-
-

punto crítico el estímulo a este actor, se requiere 
de recursos económicos para la realización de las 
propuestas de trabajo que nazcan de los diferentes 

-

a iniciar un trabajo que potencialice acciones con-

actores municipales con competencias y responsabilidades en educación 
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Tabla 40. Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE)  asesorados  y/o apoyados técnicamente 

en el departamento del Atlántico. 2014

MUNICIPIO INSTITUCIÓN
Soledad

Soledad

Soledad

Soledad

Soledad

Soledad

ánchez

Galapa ía

Galapa

Tabla 41. Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE)  asesorados  y/o apoyados técnicamente 

para su implementación. 2015

MUNICIPIO INSTITUCIÓN

Tubará de Tubará 

Tubará

Tubará

Piojó

Piojó

Piojó

De igual manera es necesario el fortaleci-
miento desde lo técnico ambiental de los actores 

competencia y responsabilidades, para posicionar 
a la educación ambiental como un eje transversal 
en sus dinámicas, considerando que ésta posibili-
ta la apropiación de las políticas, de las dinámicas 
naturales y socioculturales en su contexto, fortale-
ciendo así uno de los propósitos del sistema que es 

Son problemas importantes a considerar en 

los actores de la educación ambiental, en 
los aspectos conceptuales y estratégicos del 

de género en el desarrollo de los programas y 
proyectos de la institucionalidad del departa-

-
dado y protección del ambiente de nuestros 
grupos étnicos y de la población vulnerable 

Por último, pero no menos importante, es la 
necesidad de tener en cuenta el enfoque de géne-
ro en todas las áreas de la gestión, pero particular-
mente en las intervenciones en el campo de la par-
ticipación comunitaria, partiendo del rol decisivo 
que juegan las mujeres en la formación de valores 
en el núcleo familiar, el uso y cuidado de recursos 
naturales vitales como el agua, la prevención de 
riesgos, la adaptación al cambio climático y la con-

-
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dar que el departamento, sin haber sido escenario 

importante de población desplazada y víctima de 
la violencia, con municipios como Soledad, que du-
plicó su población en la década del desplazamiento 
forzado, generando un espacio donde se localiza-

acciones de empoderamiento a la mujer, en especial 

-
to, así como preparar espacios para que la gestión 
ambiental y la productividad sostenible sirvan de 
instrumento para consolidar el proceso de paz en 

1.9 PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

Política Nacional de Producción y Consu-
mo: Hacia una cultura de consumo sostenible y trans-
formación productiva, actualiza e integra la Política 
Nacional de Producción más Limpia y el Plan Na-
cional de Mercados Verdes como estrategias del 

mejoramiento ambiental y la transformación pro-

La producción más limpia y el consumo sos-

de productos más limpios impulsa el consumo más 
sostenible y la demanda de productos más sosteni-

interacción y su efecto sobre los impactos ambienta-
les y la competitividad convierte a la producción y 

políticas de desarrollo y de las políticas ambientales 
para un amplio rango de países en el mundo1

-

-

La política de producción y consumo soste-
nible responde a los compromisos adquiridos por 
el país en el marco del Proceso de Marrakech 1, el 
cual es impulsado por la Organización de Naciones 

-

dio inicio a un proceso internacional orientado al 
estímulo de una producción más limpia, a partir de 

sostenible se ha institucionalizado como estrategia 
relevante para avanzar en la gestión ambiental de 

-

política nacional de producción limpia para im-
pulsar la nueva institucionalidad ambiental en el 

de producción más limpia, los programas demos-
trativos de asistencia técnica para la instrumen-
tación de alternativas preventivas, los centros de 
producción más limpia, las guías ambientales, los 
programas de autogestión ambiental, los concursos 
de negocios verdes, ferias como Bioexpo, los conve-
nios de productos ecológicos y de biocomercio en 
los supermercados y plazas de mercados verdes, 

mostrado avances en materia de producción más 
limpia y consumo sostenible para mejorar el des-

consumo sostenible aún son estrategias empleadas 
de manera independiente por los sectores público 

desarrollos relacionados con la globalización y la 
integración de la variable ambiental, como un ele-
mento central de la política pública y la competi-
tividad, hacen evidente la importancia de integrar 
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estos conceptos y de esta manera, orientar la gestión 
hacia el enfoque preventivo, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y la consideración de va-

de proyectos de infraestructura, para así asegurar 
un manejo responsable y sostenible ante los cre-

Las bases propuestas para cambiar los mode-
los de desarrollo son los patrones de producción y 
consumo actuales, pues son estos modelos los que 
extraen los recursos naturales y emiten vertimien-
tos, producen residuos y otros tipos de contamina-

.. Consumo de energía y huella de carbono

energía y la huella de carbono representan impor-
tantes potencialidades para la competitividad de 

-
rros in situ; en segundo lugar, dependiendo del ta-

-

la huella de carbono de las cadenas productivas 

.. Generación de empleo

Otro elemento central de la visión de esta política 
de producción y consumo sostenible es su contri-

-
cimiento y contribución a la generación de empleo, 
sobresalen el aprovechamiento de residuos, el de-
sarrollo de tecnología aplicada, la tecnología y los 
productos de bajo consumo energético, el aprove-
chamiento sostenible de productos de la biodiver-
sidad, así como la producción y comercialización 

-

proyectos PML y elaborar 5 convenios PML con los 

Para el periodo comprendido entre 2012-

sin ánimo de lucro con el objeto de potenciar la 
conservación del medio ambiente, en el contexto 
del desarrollo de sectores productivos competiti-

-
venios fueron ejecutados en un 100%

convenios de producción más limpia con los sec-
tores productivos, vinculándose de ésta manera a 
los sectores de zoocría, porcícola, avícola, piscícola, actores municipales con competencias y responsabilidades en educación 
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Los convenio de PML de zoocría, porcícola 
y avícola se ejecutaron en un 100%; los convenios 

la no continuidad de participación de los diversos 

de planear y desarrollar cada uno de los convenios, 
no se contó con el análisis de los resultados y no se 
midió el impacto, sus logros y lecciones aprendi-

Por último, y en línea con la Política Nacional 

en sectores estratégicos que tengan un mayor al-
cance en cuanto a su contribución a la sostenibili-

a) Sector público
-

incidir en avances de sostenibilidad de obras y pro-

b) Sector de la construcción. -

de energía y agua y en el manejo tanto de residuos 

c) Sector manufacturero -

-
terias primas; con potencial para la reducción y el 
aprovechamiento de los residuos y con potencial 

d) Sector agroindustrial.

en el uso de recursos y con alto potencial de opti-

e) Sector turismo. Sector estratégico dentro 
-

f) Sector de productos y servicios prove-
nientes de la biodiversidad. -
cimiento hacia la exportación; con potencial para 
ser considerado como ejemplo para prácticas de 
producción, consumo y aprovechamiento sosteni-

g) Pymes proveedoras de grandes empresas. 

-
vación de empleo; con potencial para implementar 

-

fuera la cantidad enorme de residuos de construc-

usados para rellenar lotes y hasta cuerpos de agua, 

Convenio de Concertación para una Producción Más 
Limpia, documento en el cual se propuso la concer-
tación y coordinación de acciones encaminadas a 
apoyar la gestión integral de los residuos de cons-

de métodos de producción más limpia y a mejorar 

-

-
cho borrador de convenio contiene un programa 

seguimiento ambiental, los cuales permitirán me-
dir la afectación ambiental de la implementación 
del convenio por parte de cada uno de los actores 
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la carencia de aprovechamiento y mala disposición 

.. Insostenibilidad del consumo

asociada a la mala gestión integral de residuos de 
construcción y demolición, y al no aprovechamien-

1.10 NEGOCIOS VERDES 

-

Sostenible comenzó a generar instrumentos para el 
desarrollo de esta línea, teniendo en cuenta que el 

-

política de producción y consumo sostenible, como 
-

-
-

gionales de negocios verdes, y la metodología para 
la implementación y puesta en marcha de las Venta-
nillas de Negocios Verdes -
litarían a los actores regionales las acciones coordi-
nadas para la formulación, ejecución y promoción 
de los proyectos o iniciativas de negocios verdes y 

Por otra parte, el Programa de Biocomercio 
Sostenible se enmarca en el Plan Nacional de Nego-

que busca aprovechar las ventajas comparativas 
del país en cuanto a su biodiversidad para facilitar 
la construcción colectiva de negocios sostenibles 

-
breza) especialmente para la población rural, apor-
tando a la conservación de la biodiversidad colom-

verdes y sostenibles, biocomercio, ecoturismo, for-
mulación e implementación de proyectos de ecotu-

-
-

que permitan el desarrollo, fomento y promoción 
tanto de la oferta como de la demanda de los nego-
cios verdes y sostenibles, teniendo a la biotecnolo-

encaminadas al desarrollo del tema fueron las si-

-

para fortalecer el sector piscícola y promover 
la implementación de negocios sostenibles y 

-
moción y aprovechamiento de la agricultura 

para la implementación de proyectos pro-
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para la reproducción de especies nativas y fo-

oferta y demanda de los bienes y servicios que se 
generan, lo cual reduce la intención de creación de 
estas iniciativas, además de los problemas que de-
rivan de las condiciones climáticas por las que atra-
vesamos y la deserción de la población joven por 

instrumentos de diferenciación, pero si no se sensi-
biliza al consumidor con el instrumento se pierde 

-

bancos comerciales, y los productores no pueden 
-

fortalecer las capacidades de gestión, formulación 
de proyectos, desarrollo empresarial, producción, 
investigación, tecnologías e innovación orientados 
a los negocios verdes, involucrando a las grandes 

Por otro lado, ha existido un problema de alta 

pierde la dinámica, experiencia y conocimiento 
-

cisión y recursos, hecho que limita el accionar de 

sea directa o indirectamente responsable del tema 
para crear un ambiente empresarial sobre nego-
cios verdes en investigación, gestión de proyectos, 

buenas prácticas de sostenibilidad, temas empresa-

Finalmente, falta un sistema de información 
consolidado de negocios verdes que difunda y pro-
mueva sus productos y servicios, que sirva de co-
nector entre la oferta y la demanda, que describa 
las tendencias de mercado, los requisitos de ingre-
so, los procesos de desarrollo tecnológicos y que le 

También ha faltado divulgación y promoción de las 
políticas, normatividad e instrumentos de negocios 
verdes hacia las instituciones del orden nacional, 

-
re coordinación interinstitucional con las áreas de 
responsabilidad social de las empresas privadas en 

-

.. Mercados Verdes

de conocer la percepción del consumidor frente a 
-

ta por 402 personas, entre profesionales y no pro-

dos géneros y pertenecientes a las cinco principales 

continuación los puntos más relevantes de los re-

-

segunda asociación más frecuente fue natu-

-
namiento se da con productos alimenticios y 
se desconocen los otros sectores y caracterís-

-
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estos mercados tiene a las verduras como su 
-

ne un conocimiento más amplio que incluye 

-
nifestó como la crítica más importante la falta 

La problemática del mercado presenta limi-
tantes en la demanda y en actividades de soporte 

nacional y mucho más el local, desconoce qué son 
los negocios verdes, sus características diferencia-

1.11 ACUERDOS INTERNACIONALES ODSCOP 21

.. Conferencia de las Partes COP-21, París 2015

-
llando instrumentos de política para el cambio 

-
-

-
-
-

culada, las acciones de mitigación y adaptación en 
el territorio nacional, aumentando la resiliencia y 
disminuyendo la intensidad del carbono en la eco-

-
blece que la política y el proyecto de ley de cambio 

compromiso de reducción de emisiones, adapta-
ción y medios de implementación, que cumpla cri-

“Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 a 
partir de un escenario inercial (business as usual). Esto 
quiere decir que Colombia tomó como punto de referencia 
el inventario de emisiones nacionales de 2010 y proyectó 
cómo crecerían sus emisiones si no se tomaran medidas de 
mitigación. Con base en esa proyección, creó un escenario 
para 2030. La reducción del 20% es sobre ese escenario 
proyectado.” 

Durante la formulación de los planes de ac-

de mitigación que pueden ser implementadas en 
los sectores más importantes de la economía nacio-

-

Luego se volvieron a revisar estas medidas 
para analizar la viabilidad de su implementación 

-

procesos”, “sustitución de combustibles” e “incor-

-
nico nacional construyó tres posibles escenarios de 

emisiones de gases de efecto invernadero frente a 
-

tos escenarios correspondía a diferentes paquetes 

-
-

to, fortalecimiento de capacidades y una agenda 

comprometió a consolidar una estrategia de traba-

grupos de investigación para fomentar la investiga-
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ción, la innovación y el desarrollo tecnológico rela-
cionado con las principales metas del componente 

-
bién a incorporar a las entidades e institutos nacio-
nales en los mecanismos de transferencia de tecno-

-
zos a 2030 en articulación con otras metas globales 
que aportan al aumento de resiliencia, como las del 

-
-

sectores prioritarios de la economía estarán imple-

-

.. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

-
puesta de establecer unos Objetivos de Desarrollo 

-
damente aceptada como parte del proceso de ne-

-
rrafos 245 a 251 a establecer las grandes directrices 

-

ha colocado al país como uno de los líderes en las 
-

interinstitucional de alto nivel para el alistamiento 
-
-

-
miento de sus prioridades nacionales, establecidas 

-

Nacional de Desarrollo están asociados a 91 metas 
“más de la 

mitad de las metas de dichos Objetivos ya están incorpo-
radas en el Plan”.

-

sector de residuos sólidos, en la promoción y di-

generación de energía a partir de fuentes no con-

-

De otra parte, dos rellenos sanitarios regiona-
les que se están adecuando para el cumplimiento 

-
do en Palmar de Varela, está en fase de planeación 
para la extracción y aprovechamiento del metano 

-
talado un sistema de extracción, conducción y que-

2
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No obstante la existencia de dicha infraes-
tructura, ésta no se encuentra en funcionamiento 
debido, entre otros aspectos, a los elevados costos 

dicha planta se construyó bajo la expectativa del 
buen funcionamiento del Mecanismo de Desarro-

-

centavos de dólar, lo que ha ocasionado que de 
manera  se concluya que el protocolo de 

-
-

zos para el impulso, promoción y divulgación de 

energía a partir de fuentes no convencionales en el 
marco de la Política Nacional de Producción más 

-

-
minarios - talleres del orden local, regional y nacio-

como fuente de generación de energía eléctrica, 
contribuyendo con ello a la disminución de gases 

de la ambiciosa meta trazada por el gobierno na-
-

energética para algunas tipologías concretas de 
residuos de interés energético, a partir de criterios 
ambientales de la gestión de residuos, de sostenibi-

reglamentariamente un mecanismo que indicará 
los sujetos obligados e incluirá un sistema que per-

-

-

su propiedad, establezca e implemente objetivos 

-

debe priorizar y concentrar sus esfuerzos de cum-
-

cando programas y proyectos en los sectores ya 

1.12 PROMOCIÓN DEL USO DE FUENTES 
NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA Y 
GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA

-
nales el departamento está muy atrasado,  encon-
trándose de espaldas a una dinámica que cada vez 

-

1.13 BIOTECNOLOGÍA: AFECTADA POR 
LA BAJA CAPACIDAD PARA LA 
BIOPROSPECCIÓN MODERNA

“Política para el desarrollo comercial de la biotec-
nología a partir del uso sostenible de la biodiver-
sidad”, tiene como objetivo crear las condiciones 
económicas, técnicas, institucionales y legales que 
permitan atraer recursos públicos y privados para 
el desarrollo de empresas y productos comerciales 
basados en el uso sostenible de la biodiversidad, 
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-

nuevos productos para diversas industrias como la 
cosmética, la farmacéutica, la agroalimentaria y de 

diversidad genética del país, lo cual representa un 
gran potencial de desarrollo en la medida en que 
los recursos biológicos, genéticos y sus derivados 
representan la materia prima de nuevos productos 
y servicios con alto valor agregado y de creciente 
interés para la industria y el comercio mundial, 
pero la falta de investigación e inversión para el 
desarrollo sostenible de la biodiversidad limita la 

-
co ha contribuido con el desarrollo de los sectores 
productivos con la promoción de un ambiente ver-
de y del mejoramiento de los cultivos tradicionales 

dentro de sus funciones y competencias dadas en 
-

la corporación realizó alianzas con universidades e 
institutos de investigación para el aprovechamiento 
de la biodiversidad y el desarrollo de la biotecnolo-
gía en los sectores agropecuario, salud, ambiental e 
industrial, enmarcado dentro del manejo interdis-
ciplinario de metabolitos de interés industrial y de-
sarrollo de productos biotecnológicos enmarcados 

2019 será la búsqueda de soluciones a las proble-
máticas ambientales relacionadas con desechos, 
tratamiento de aguas residuales, recuperación de 
ambientes degradados y aplicación de estrategias 

1.14 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

.. Evaluación y seguimiento de trámites 
ambientales, procesos sancionatorios 
y  licenciamiento ambiental

-

Por ende, otorgar licencias y permisos ambientales, 
concesiones de agua, aprovechamientos forestales 
y demás autorizaciones de control ambiental en los 
casos en que las actividades socioeconómicas usen 
o afecten el medio ambiente, implica un buen nú-
mero de procesos, protocolos, y la asunción de un 

-
manda no sólo un equipo profesional técnico y jurí-
dico, sino el mejor uso y actualización tecnológicas 
tanto para ejercer evaluaciones técnicas como para 
contar con un robusto sistema de indicadores de 
gestión, que permita contar con información per-

-

las concesiones de agua y permisos de vertimiento 
de líquidos, lo que guarda relación con la dinámi-
ca no solo formal sino informal que se viene pre-
sentando en relación con la afectación de los cuer-

legal de permisos y otra los eventos ilegales, que 
terminan siendo de gran afectación para el depar-
tamento, como se ha podido observar a través de 

-
nir fuertemente y aun así algunos de los eventos 
están superando la capacidad de gestión de la ins-
titución, por lo que se requiere un mayor fortaleci-

anteriormente, entre 2013 y el 2015 se incrementó 
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autorizaciones de ley para actividades asociadas 
con los recursos, especialmente de agua, aire y sue-
lo, con los correspondientes efectos en la capacidad 
instalada de la dependencia encargada de estos 

control, la institución ejerce su función regulatoria 
y sancionatoria, para cumplir su dinámica de con-
servación y protección de los recursos naturales del 

-
mientos ambientales establecidos en la ley,  y existe 
un alto índice de procesos sancionatorios por in-
fracciones asociadas a la contaminación de aguas 
residuales, disposición de residuos sólidos y  con-

-

generar un proceso de gobernanza que permita 
reducir los impactos ambientales sobre los recur-
sos naturales y la contaminación en sus diversas 
formas, al tiempo que se reduzcan las sanciones, 
la entidad requiere una gestión más directa con el 
sector productivo, las instituciones locales y las co-
munidades, para generar nuevos conocimientos y 

de buenas prácticas) que favorezcan los resultados 

Por tanto es indispensable, primero al inte-
rior de la corporación, el fortalecimiento de las ac-
ciones de evaluación, control y seguimiento desde 
esta nueva visión de gobernanza, generando pro-
cesos de gestión del conocimiento, fortaleciendo 
las capacidades y habilidades del equipo humano, 
robusteciendo los instrumentos tecnológicos y me-

-

un lugar de trascendencia la licencia ambiental,  

por su valor para un mejor y más acertado proceso 
de toma de decisiones por parte de las autorida-

herramientas de carácter económico que apoyan el 
licenciamiento, tales como la evaluación económica 
de los impactos positivos y negativos del proyec-
to y las compensaciones por pérdida de biodiver-
sidad para ecosistemas terrestres, entre otras, que 
están concebidas para tener en cuenta costos de 
carácter ambiental que no se estaban considerando 

comenzado a ser aplicadas por las autoridades re-
gionales, persisten temas de fondo en la aplicación 
de estas herramientas que es necesario abordar, 
tales como su nivel de implementación, los temas 
procedimentales, el fortalecimiento de las capaci-
dades de su planta de personal, el involucrar a los 

utilidad práctica y agregar valor en el proceso de 

Para mejorar la coherencia de este marco re-

de implementación de las herramientas teniendo 
en cuenta los avances en la información a nivel na-
cional y las realidades de los sectores a ser regula-
dos en la competencia de la corporación, especial-
mente para aquellos sectores claves en el desarrollo 

-

por pérdida de biodiversidad, debe considerar su 
aplicación gradual, de tal manera que se genere in-
formación coherente y consistente y se documen-

-
mismo, la corporación generará e implementará di-
rectrices y guías para incorporar la valoración eco-
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-
nes para incorporar la biodiversidad y el suminis-

toma de decisiones sectoriales, a través del fomen-

como fundamento para lograr tanto la sustentabili-
dad de las actividades productivas, extractivas, de 
asentamiento y de consumo, como el mejoramiento 

-
tido, debe avanzar en el desarrollo de esquemas e 
instrumentos de valoración integral de sus servi-

-
pensaciones voluntarias) para la conservación del 

-
nación estratégica de las compensaciones deriva-
das de licencias ambientales y permisos de apro-
vechamiento forestal en las áreas prioritarias de 
conservación de la biodiversidad del departamen-
to2

desarrollo del portafolio de áreas prioritarias como 
primer paso para la puesta en marcha de su estrate-

implementación de sus medidas de compensación 
y al mismo tiempo apoyar el fortalecimiento insti-
tucional de la corporación para la evaluación de los 

para implementar medidas de compensación en 

-

-

.. Residuos sólidos

Los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS)

-
plimiento de los compromisos adquiridos por cada 
una de las entidades, evaluando el desarrollo de es-
tos y los resultados obtenidos conforme a la norma-

de los principales aspectos a destacar es que  los 
enfoques de los planes están orientados al compo-

relacionado con los programas de aprovechamien-

Sólidos de los 22 municipios del departamento del 
-

y lo presentó ante esta autoridad para su revisión, 
seguimiento y control, pero durante los últimos 

-
tado avances en los procesos de actualización de 

programas y proyectos establecidos en los crono-
-

con más del 50% de las metas establecidas en sus 

cumplió con las metas correspondientes a los pro-

-
sentado avances en los procesos de actualización 

-
tualmente los municipios correspondientes al área 
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metropolitana de Barranquilla están adelantando 

Los rellenos sanitarios

rellenos sanitarios autorizados para la disposición 
de residuos sólidos ordinarios, pero al 30 de sep-
tiembre de 2015 solo se encontraban en operación 

-
mo se disponen residuos provenientes de Barran-

-

operaciones en 2009 hasta el mes de junio del 2015, 

de residuos sólidos, lo que corresponde a una ocu-
3

para disposición de residuos sólidos ordinarios es 
3 -

Tabla 42. Toneladas  de residuos dispuestas por municipio

MUNICIPIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL AÑO PORCENTAJE 

BARANOA 0,00 141,49 2.427,03 0.9%

BARRANQUILLA 245.002,10 90,9%

GALAPA 5.492,50 2,0%

MALAMBO 92,36 110,06 103,26 106,03 625,50 0,2%

PTO COLOMBIA 7.945,10 2,9%

SABANALARGA 7.724,20 2,9%

TUBARÁ 42,94 40,66 54,60 63,06 351,30 0,1%

TOTAL 44.218,23 41.079,51 45.999,12 43.997,42 46.808,37 47.455,10 269.557,70 100,0%

que el municipio de Barranquilla aportó el 91% de 
los residuos dispuestos en el relleno sanitario du-
rante el segundo semestre de 2015 y Tubará el que 

-
-

-
ción de Luruaco, que dispone en el relleno sanita-

Botaderos clandestinos

De acuerdo con los operativos ambientales realiza-
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Tabla 43. Puntos críticos Malambo

N° NOMBRE COORDENADAS DIRECCIÓN

DISTANCIA  
(km) 

Ernesto 
Cortissoz

1 Mesolandia

2 Villa Concord 2,2

3 Detrás de la Pollera 3,23

4 Detrás del humedal Barrio La Magdalena 3,99

5 Villa Berta -
cha hacia la Bonga 5,03

6 San Sebastián ND

Detrás de la nevada 
Transalianco Diablo 2

Cancha La Magdalena

9 CDI Villa Linda

10 La Milagrosa I 3,9
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Tabla 44. Punto Críticos Soledad

N° NOMBRE COORDENADAS DIRECCIÓN
DISTANCIA  (km) 
Ernesto Cortissoz

1 Frente Delta 1 0,95

2 Frente Delta 2

3 Frente Delta 3

4 Detrás de Granabastos 1,52

5 Manuela Beltrán 1,51

6 Club de Leones 2,52

12 de Octubre

Cachimberos 3,92

9 Nuevo Triunfo 4,02

10 Omar Pérez

11 La Concepción 5

12 Las Cometas - 1,5

13 Villa Karla

14 Detrás del portal de 
Transmetro

Portal de Soledad Trans-
-

Soledad

3,5

15 La Central 3,3

16 La Central  sudeste 1

La Central  sudeste 2 3,6
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Tabla 45. Puntos Críticos Suán

N° NOMBRE

1

2

Tabla 46. Puntos Crítico Repelón

N° NOMBRE

1

2

la cobertura actual del departamento, así como am-
-

nal de residuos sólidos, sin priorizar los programas 

la situación de vertimientos ya descrita, la proble-

contar con datos precisos por la magnitud y carác-
ter clandestino de los botaderos -lo que no permi-
te tener precisión sobre las cantidades diarias de 
basuras y su relación con la contaminación de los 
cuerpos de agua y áreas urbanas- es importante se-

para su resolución, en el escenario municipal, y así 

asociada a estos cuerpos de agua implique deci-
siones interinstitucionales contundentes sobre la 

-

do asumir su recuperación atendiendo entre otros 
temas importantes, el que esos vertimientos no lle-

Residuos Peligrosos

de seguridad para el tratamiento y disposición de 

avanzar para cubrir la totalidad de los espacios del 
-

tión debe mejorar, acorde con los análisis que se 
presentaron en el título de control y saneamiento 

no se cuenta con un sistema de información en re-
lación con estos residuos, y por tanto no se puede 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

cuenta con un diagnóstico que permita determinar 
-

tar los estudios que proporcionan una línea base 

toneladas de residuos de construcción y demolición 

.. Control y vigilancia de fauna y flora silvestre

-
miza a través de múltiples intereses y actores que 

ubican 345 especies colombianas con algún grado 

-
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entre los que se encuentran especies, individuos y 
 controles 

una labor conjunta con autoridades policivas y ju-
diciales, administrativas y de trabajo educativo con 

diversos protocolos para efectos del seguimiento 

se constituye en una problemática de gran magni-
tud que afecta la conservación y protección de las 
especies silvestres; por tal motivo es fundamental 
fomentar la coordinación interinstitucional que 

circulación de especies sin los permisos y salvo-

De igual forma,  se deberá garantizar el adecuado 
manejo y la preservación de las especies que son 

.. Prevención y control de la contaminación 
del aire y ruido ambiental

Partiendo de los conceptos asociados a la contami-

-
-

de Barranquilla, por su fuerte dinámica industrial 
y de servicios, con empresas grandes y medianas 
que generan procesos químicos con alto consumo 

el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
-
-

en los municipios seleccionados por sus condicio-

nes y dinámica, de tal forma que podrán medirse a 
detalle variables meteorológicas, material particu-

permita determinar las condiciones de calidad de 
aire en el departamento, no obstante haberse ade-
lantado monitoreos en los municipios de Soledad, 
Malambo y Sabanalarga,  con los siguientes resul-

Municipio de Soledad

Material Particulado (PM10)

un importante complejo industrial, se regis-
tró un 12% de los valores de concentración 
de PM10, superiores al límite máximo de 100 
μg/m3

Dióxido de Azufre (SO2)

No se registraron valores de concentración 

2) superiores al lí-
mite máximo de 250 μg/m3 para 24 horas es-

de SO2 para el período monitoreado no exce-
3 para 1 

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

No se registraron valores de concentración 

2) superiores al 
límite máximo de 150 μg/m3 para 24 horas es-

Ninguna de las concentraciones detectadas 
supera el 40% de la norma diaria, y donde se pre-
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sentaron los niveles de emisión más altos como era 
de esperarse, fue en la estación 1-Parqueadero, por 
su entorno de mayor tránsito de vehículos y pre-

Municipio de Malambo

Material Particulado (PM10)

PM10 son superiores al límite máximo de 100 
μg/m3

Dióxido de Azufre (SO2)

No se registraron valores de concentración 

2) superiores al lí-
mite máximo de 250 μg/m3 para 24 horas es-

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

No se registraron valores de concentración 

2) superiores al 
límite máximo de 150 μg/m3 para 24 horas es-

Ninguna de las concentraciones detectadas 

Finalmente, en lo que respecta a Sabanalar-
ga, se pudo determinar que los niveles obtenidos 
de ozono son relativamente altos, presentando un 
orden similar al establecido en las poblaciones de 

cuenta que los puntos para la toma de muestras se 
ubicaron en sitios críticos sobre las principales vías 

-
neración de ozono está relacionada con los produc-
tos de combustión generados por los vehículos del 

volúmenes altos y a los sonidos extremos y hoy con 
-

tor, la labor de reconocimiento de los efectos conta-
minantes del ruido y su control es una tarea ardua 

-
car la magnitud del problema, para lo cual se ha 
avanzado en la elaboración de los mapas de ruido 
ambiental de periodo diurno y periodo nocturno 
para los municipios de Soledad y Malambo, en tres 

la primera fase y se estima culminar con la tercera 

ello que, a partir de los resultados obtenidos, la au-
toridad ambiental iniciará los planes de desconta-

.. Vertimientos líquidos

-
-

curso hídrico, para comprender la magnitud de la 
problemática sobre cuerpos de agua, salud y ges-

-

casi el 40% del departamento no cuenta con siste-
ma de tratamiento de aguas domésticas y en cuan-

Por otra parte, resulta preocupante que en el 
-

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos

-
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aprobados, con un 63% de las plantas en funciona-

planes de saneamiento y manejo de vertimientos 

a detalle por municipio para garantizar su cum-

visitas técnicas de control en aras de garantizar el 
cumplimiento de los planes y su articulación con  

autoridad ambiental para cada corriente, tramo o 

1.15 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

proceso regulatorio y de gestión ambiental los ins-
trumentos económicos, con resultados muy favora-
bles para la dinámica ambiental, en especial por el 
efecto en la reducción de las cargas contaminantes 
a los cuerpos de agua, a través del uso  de las ta-
sas por la utilización del agua y las retributivas por 

.. Tasa por utilización de aguas

La corporación tiene 216 usuarios sujetos a cobro 
por concepto de tasa por uso de aguas,  distribui-

-

.. Tasa retributiva

y grupales de carga contaminante para los pará-
metros DBO5 SST en los cuerpos de agua o tramos 
de los mismos de su jurisdicción para el periodo 

con el cobro de tasa retributiva por la utilización 
-

.. Incentivos y exenciones tributarias

Durante las últimas vigencias, en el departamento 

nuevos proyectos tecnológicos del sector industrial 
en la operación de sus sistemas de tratamiento que 

tributarios sino también los pagos por concepto de 
-

tinuar fortaleciendo las acciones con el sector pro-
ductivo en aras de que se continúen los procesos 
de adopción de tecnologías en sus sistemas de tra-

1.16 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Para el manejo y gestión del sistema de informa-

-
tema de trabajo robusto que maneja, a través de 

existente en la institución para su consulta y dispo-

desde el cual es posible acceder a la información 
almacenada en la base de datos geoespacial, y des-

requieran pueden acceder para la consulta y des-

información existentes en la entidad para que no 
solamente se pueda consultar y descargar informa-
ción en línea, sino que además se habiliten servi-
cios en doble vía que les permita a los usuarios del 
sistema realizar consultas y trámites en línea rela-



 — 229 —

SÍNTESIS AMBIENTAL

cionados con el componente ambiental de una for-

en donde se presten mejores servicios a los ciuda-
danos y las empresas que así lo requieran, median-
te el uso de las tecnologías de la información y la 

.. Observatorio Ambiental

ambiental realizó los estudios y se  planteó  la  po-
sibilidad  de  crear  un  observatorio ambiental que 
centralizara los procesos de generación, consolida-
ción, análisis y difusión de la información ambien-
tal del departamento atendiendo a dos grandes 

-
mación en la toma de decisiones para el desarro-
llo sostenible, tanto de los actores clave del sector 
público como privado; y el segundo, atender los 
requerimientos legales y orientaciones del Ministe-

-

-
servatorio y su implementación sea  la base  para  
establecer  una  herramienta  de  gestión  que  per-
mita  evaluar  los impactos  generados  por  proce-
sos  productivos  que  dependen  directamente  de  
recursos  de  la naturaleza, enmarcados en el de-

sino lo económico y social, y la interacción con los 
-

mo, debe favorecer la generación de alianzas para 

Será también un instrumento  adecuado para for-
talecer la gestión de la información, la generación 
de escenarios y alternativas para la toma de deci-

-
tución con otras instituciones y organismos inter-

.. Gobierno en línea

-
-

-

orientadora de la implementación de la estrategia 
de Gobierno en línea 
sujetos obligados deberán incluir esta estrategia de 
forma transversal dentro de sus planes estratégicos 
sectoriales e institucionales, y anualmente dentro 
de los planes de acción, según el modelo integra-
do de planeación y gestión de que trata el Decreto 

responsables, metas y recursos presupuestales que 
les permitan dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos, de acuerdo con el siguiente cuadro de 

Tabla 47. Sujetos obligados del orden nacional

COMPONENTE/AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90% 100% Mantener 100% Mantener 100% Mantener 100% Mantener 100%

90% 100% Mantener 100% Mantener 100% Mantener 100% Mantener 100%

25% 50% 100% Mantener 100% Mantener 100%

Seguridad y privacidad de la información 40% 60% 100% Mantener 100% Mantener 100%
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.. Sistemas de información institucional

Los procesos críticos de la entidad se encuentran 

-

compuesto por los módulos de contabilidad, 
presupuesto, tesorería, recursos físicos, re-

-

-

-

-
ter general y para el servicio a la ciudadanía, 
y una intranet para la consulta y publicación 
de información informal de carácter institu-

interior de la entidad se requiere desarrollar, ade-
más de los aplicativos y sistemas existentes, algu-

-

.. Subsistemas de información de 
implementación nacional 

-
-

venido implementando proyectos y programas de 
investigación, control y monitoreo de la calidad 

-

del 26 de noviembre de 2015, se adoptó el portafo-
lio de áreas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad como herramienta para la asignación 
de compensaciones obligatorias y voluntarias en el 

con la aplicación del portafolio de áreas prioritarias 
para estudios de impacto ambiental y los planes de 

y control a las industrias manufactureras para que 
estas realicen el respectivo registro y mantengan 

-
-

presas inscritas en el aplicativo de registro único 

en los términos de la normatividad ambiental vi-
gente y 55,55% de forma extemporánea,  lo cual 
quiere decir que un poco menos de la mitad de la 
empresas manufactureras pertenecientes a la juris-
dicción  la corporación  cumple con los términos de 

-
mientos actualiza la información en los términos 
establecidos,  frente a un 19,44% que la realiza de 
forma extemporánea y un  23,61%  queda rezagado 
en el cumplimiento de la actualización en el soft-
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-
formación de residuos peligrosos, la entidad ha 

como generadores de residuos peligrosos, y cuyo 
-

De otro lado, en lo que concierne al Sistema 

reportando la información sobre los aprovecha-
mientos de productos forestales, maderables y no 
maderables, movilizaciones de productos forestales 
maderables y no maderables, decomisos forestales, 
plantaciones forestales productoras y protectoras, 
remisiones de madera de plantaciones forestales e 
incendios de la cobertura vegetal, logrando de esta 
manera dar cumplimiento a la captura de informa-

.. Sistema de Información del 
Recurso Hídrico (SIRH)

-

es el conjunto que integra y estandariza el acopio, 
registro, manejo y consulta de datos, bases de da-
tos, estadísticas, sistemas, modelos, información 

-
colos que facilitan la gestión integral del recurso 

-
tión de la información ambiental relacionada con la 
cantidad de agua de los cuerpos hídricos del país, 

-
tales y las aguas subterráneas, así como la calidad 
de los cuerpos hídricos del país que comprenden 

-

de la información resultante de los monitoreos de 
calidad realizados por las corporaciones autóno-
mas regionales en sus fuentes hídricas, al igual que 
los usuarios del recurso hídrico a los que les han 
sido otorgados permisos para uso de estos recursos 

monitoreos realizados en las fuentes hídricas para 

las concesiones vigentes otorgadas por esta auto-
ridad ambiental, con un porcentaje de avance de 
aproximadamente 99% en el reporte de los usua-
rios, donde el 1% restante corresponde a los usua-
rios con permisos otorgados a partir del enero de 

De igual forma que con los usuarios de con-
-

misos de vertimientos otorgados por esta corpora-
ción, estos últimos en porcentajes bajos, donde solo 
se reportan a la fecha 20 usuarios con permisos de 
vertimientos; esto debido a que la información de 
estos permisos se encuentra en proceso de revisión 
para su posterior cargue al sistema, así como tam-
bién el hecho que la mayor cantidad de vertimien-

de información) se realiza a los sistemas de alcan-
tarillado o al suelo y no directamente a las fuentes 

a la fecha la totalidad de sus usuarios de vertimien-

realizan vertimientos a los sistemas de alcantarilla-
do serán reportados una vez se encuentre imple-

la autoridad ambiental, dentro de este sistema de 
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información, que hace parte integral del Sistema 

-

-
dísticas hidrológicas, usuarios del agua, resultados 

Para el ingreso a este observatorio, todo usua-
rio externo a las autoridades ambientales podrá 
hacerlo a través de la dirección  

, donde en-
contrará cinco componentes integrados al sistema 

gestión y riego), donde se promueve el uso de in-
formación hidrológica, se facilita el establecimiento 
de mecanismos de intercambio y cooperación, y se 
genera información de interés a tomadores de de-

Dentro de los componentes de demanda y ca-
lidad, cualquier persona podrá consultar la infor-
mación correspondiente a los usuarios del recurso 
hídrico y monitoreos de calidad reportados tanto a 
nivel nacional como de las corporaciones autóno-
mas regionales, por lo que el usuario podrá con-
sultar a través de estos componente la información 

otra parte, la información del recurso hídrico que 
esta entidad reporta a nivel nacional puede ser con-

Se demanda entonces, reducir las debilida-
des de los sistemas de información a partir de la 
consolidación de un sólido sistema de información 

.. Gestión del conocimiento

-
tante caudal de información y de conocimientos 

indispensable ordenar, procesar y difundir esta in-
formación para estimular investigaciones más de-
talladas y conocer las condiciones ambientales del 

-
sario establecer al interior de la entidad un proceso 
de gestión del conocimiento que permita compar-
tir información, producir nuevo conocimiento y 
generar alianzas público privadas, al tiempo que 
fortalecer un recurso humano cada vez más espe-

1.17 CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

.. Banco de Proyectos

de la institución a partir del trabajo conjunto de la 
Gerencia de Planeación y la Gerencia de Gestión 

-

Por otra parte, también se reciben proyectos de los 
diferentes entes territoriales, los cuales se evalúan 
y se viabilizan en caso de cumplir con todos los re-

proyectos puntuales frente a las prioridades que 

Para consolidar el Banco de Proyecto es in-
dispensable contar con profesionales con las com-
petencias para desarrollar proyectos ambientales 
en las diferentes metodologías nacionales e inter-
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.. Sistema Integrado de Gestión 

-

de la  norma técnica de calidad de la gestión públi-

calidad  que cuenta con más de 45 procedimientos 
-

cuanto a este  aspecto se requiere el concurso de 

calidad y mejoramiento incorporándolo a la estruc-
tura organizacional desde un nivel y autoridad que 
pueda generar procesos de transformación en la 
gestión de la corporación, contar con el compromi-
so de la Dirección, así como de los líderes de cada 
área de la entidad, y disponer tanto de los recursos 

-

.. Salud ocupacional

periodo 2012-2015 desarrolló exámenes ocupacio-
nales, pruebas complementarias y programas de 

-
lud en el Trabajo, política de SST, planes de emer-
gencia y levantamiento de matriz de riesgos labo-

responder a los requerimientos establecidos en las 
normas sobre seguridad y salud en el trabajo, así 
como el compromiso por parte de los funcionarios 
y directivos para la aplicación de los lineamientos 

.. Comunicaciones

en las distintas tareas que son requeridas para la 
gestión institucional en el tema de comunicaciones, 

-

organigrama institucional, involucrando los ele-
mentos humanos y de infraestructura necesarios 

-
vos, así como la asignación de mayores recursos del 
presupuesto para trabajar en el fortalecimiento de 
la imagen, posicionamiento y reconocimiento de la 
entidad mediante estrategias de comunicación con 
distintos medios radiales, televisivos e impresos, 

.. Bienestar del recurso humano

venido trabajando con la planta de personal, pero 

-
tes para atender la demanda de estímulos educati-
vos, capacitaciones y demás actividades propias de 
los programas de bienestar social, de conformidad 

.. Gestión documental

La gestión documental se ha venido modernizando 

información de alta calidad ambiental, y registra 
actualmente más actividad en todas las gerencias, 

reconocimiento del proceso a nivel institucional, 
-

dependencia requiere la creación del archivo, de 
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conformidad con  la Ley 594 del 2000 y el Decreto 

.. Defensa de intereses corporativos

La defensa de intereses corporativos tiene como 
propósito general el mejoramiento continuo del 

-
fensa judicial y extrajudicial así como la emisión de 

-
tución en trámites y procesos estratégicos y misio-
nales de apoyo, de evaluación y control dentro de 

-
jurídico con el cumplimiento de las diligencias ju-
diciales y los diferentes procesos administrativos 

la dinámica de defensa a través de las diferentes 

La defensa de intereses corporativos de-
manda una continua labor de fortalecimiento que 
integre el soporte jurídico considerado desde los 
diferentes ámbitos de acción, así como la atención 
formal del cliente externo frente a las diversas posi-

.. Infraestructura física y mobiliario

se requieren los recursos para poder construir la 
sede principal de la entidad de acuerdo con las 
necesidades de modernización de la corporación, 
y los recursos para garantizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos de las sedes alternas de 

vinculada a la mejora de condiciones para el clien-
te interno en busca de su excelencia laboral, y a la 
construcción de un mejor vínculo con el cliente ex-

 va 
de la mano con la mejora de condiciones para el 
cliente interno y su excelencia laboral; con la facili-
tación de instrumentos, protocolos y sistemas para 
la calidad de la gestión; con la construcción de un 
mejor vínculo con el cliente externo y con el mejo-

los nuevos compromisos que asumirá con este Plan 

moderna de los negocios verdes, la tecnología aso-
ciada a la sostenibilidad ambiental y la diplomacia 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PAC

Las líneas estratégicas del PAC están directamente asociadas a 
una estrategia transversal que responde a la problemática ge-
neral y por qué no decirlo, también transversal, más importante 

del Atlántico: los efectos extremos del cambio climático en el departa-
mento. 

2.1 LA TRANSVERSALIDAD DE LA ESTRATEGIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAC 20162019

.. Eventos ambientales extremos

El mundo se ha visto sorprendido por el número, la frecuencia y la 
magnitud de los eventos extremos y en ocasiones extraños que se vie-
nen presentando de manera creciente en el planeta, eventos que han 
generado reacciones ya no solo de los ambientalistas más recalcitran-
tes, sino de los moderados y de los principales gobiernos del mundo 
otrora dubitativos y desinteresados en esta materia.  

de la CRA, se puede señalar el huracán Sandy, el huracán con mayor 
diámetro registrado (1.900 km) y el segundo huracán en ocasionar más 
daños en Estados Unidos. Sandy afectó poderosamente a Colombia a 
Venezuela en su carácter de depresión tropical así como sus bandas 
nubosas exteriores afectaron a Haití y República Dominicana. En su 
calidad de huracán afectó a Jamaica, Cuba, Bahamas y Bermudas, ya 
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debilitado ingresó a los Estados Unidos y a Cana-
dá. Sandy se cobró la vida de unas 70 personas en 
el Caribe, 147 en Estados Unidos y dos en Canadá. 

Por otra parte, la ola de calor de 2013 en 
Europa, producida por los efectos del cambio cli-
mático, afectó no sólo a los países mediterráneos, 
los que sufrieron altas temperaturas, sino que llegó 
a lugares tan poco habituados a ellas como París o 
Londres, donde las temperaturas superaron los 30 
grados.

Ha sido sorprendente para los expertos el nú-
mero, la intensidad y la frecuencia de los terremo-
tos en el Cinturón de Fuego, desde el gran terremo-
to en Chile de 2010, hasta el terremoto de la Isla de 
Pascua del 8 de octubre de 2014, con una escala de  
7,1 en la escala de Richter, solo para citar los más 

En relación con Colombia, luego de los catas-

2011, que afectaron a más del 80% de la población 
y más del 40% del territorio, y que se considera el 
evento más dramático y con mayores daños al país 
en toda su historia por este tipo de fenómenos, se 
asentó desde el 2014 hasta mediados del 2016 el 

efectos dramáticos en cuanto a sequía, con miles 
de animales muriendo de sed en varios lugares del 
territorio, más de 200 incendios forestales que arra-
saron más de 92.000 hectáreas de bosques, cultivos 
arruinados, cuerpos de agua en sus más bajos nive-
les y cambios drásticos de temperatura. 

Solo para citar algunos datos más sobre la se-
quía prolongada que sufrió el país, ésta comenzó 
en diciembre  de 2013 con temperaturas que osci-
laron entre los 40° y los 45° centígrados, y fue atri-
buida por las autoridades al cambio climático, la 
deforestación y la actividad extensiva de industrias 
agrícolas y petroleras, entre otras razones. 

En relación con el Atlántico, luego de ser uno 
de los departamentos más afectados por el fenóme-

-
dación que afectó  a casi la mitad de los municipios 
del departamento; luego de ello y dada su previa 
condición de contar con territorios entre los de ma-

efecto de la  sequía obligó a declarar la emergencia 
por el desabastecimiento de agua en algunos mu-
nicipios. Se acusaron también los niveles dramáti-

-
tre ellos el embalse del Guájaro, con 2.40 m como 
su punto más bajo en la historia) y en ocasiones la 
total desaparición transitoria del agua, caso de las 
ciénagas Luisa, Larga, Paraíso, Santo Tomás y el 
Lago del Cisne. 

En el entorno del Atlántico, se presentaron 
incendios forestales como los del Parque Isla de Sa-
lamanca, que han afectado incluso a Barranquilla 
por efecto de las cenizas; puntos de erosión costera 
importantes y áreas que han puesto en riesgo, por 
ejemplo, la carretera Ciénaga – Barranquilla.

Todos estos sucesos permiten visibilizar que 
las políticas, planes y proyectos de mitigación aún 

-
riabilidad climática y deben incluirse en los planes 

-
ciones institucionales y en conjunto con los actores 
comunitarios y productivos, a los requerimientos 
cada vez más contundentes de la naturaleza.

.. Diplomacia ambiental del siglo XX a la COP 

Para conmemorar y hacerle seguimiento a la Con-

Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janei-
ro en 1992, un trascendental evento que generó la 
actual diplomacia ambiental y los desarrollos y se-
guimientos posteriores sobre el problema del clima 
y la situación ambiental mundial, se desarrolló en 

-
nes Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20), 
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cuyos temas centrales fueron: la economía verde en 
el contexto del desarrollo sostenible y la erradica-
ción de la pobreza, abordándose también los temas 
asociados al marco institucional para el desarrollo 
sostenible. 

La conferencia  culminó con la adopción de 
un documento de 49 páginas titulado “El futuro 
que queremos”, rico en acciones, iniciativas y pro-
gramas para que los países puedan impulsar un 
desarrollo sostenible, es decir, un modelo de “eco-
nomía verde” que ayude a combatir la pobreza y 
tenga en cuenta los límites del medio ambiente. 
Este concepto, como ya se verá, ha sido asumido 
por Colombia, dándole el mayor desarrollo en el 

Son también relevantes dentro de la cada 
vez más activa diplomacia ambiental nacida en la 
Cumbre de Rio 92, los eventos que a continuación 
se comentan.

A nivel mundial, millones de personas de-
penden de los bosques para sus medios de subsis-
tencia,  ya sea directamente a través del consumo y 
la venta de alimentos obtenidos en los bosques, o 
indirectamente a través de empleos e ingresos rela-
cionados con los servicios de los ecosistemas fores-
tales y la biodiversidad forestal. Atendiendo lo an-
terior, fue organizada la Conferencia Internacional 
sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y 

-
mentación y la Agricultura (FAO), en colaboración 
con Bioversity International, el Centro de Investiga-

reuniones del más alto nivel, los ambientalistas y 
estudiosos del clima y el seguimiento de sus even-
tos, han mostrado mucha preocupación por la ca-
rencia de acciones más contundentes, en su concep-
to, de los países y grandes actores contaminadores, 

frente a la urgente necesidad de frenar su dinámica 
generadora de gases de efecto invernadero (GEI).

Otro de los eventos diplomáticos relevantes 
de este último cuatrienio fue la cumbre sobre el cli-

los siguientes compromisos: a) Una coalición de in-
versores institucionales prometieron para antes de 
la COP21 (que se adelantó en diciembre de 2015) 
una descarbonización por valor de 100 mil millo-
nes de dólares a través de inversiones equitables. 
Prometieron además informar sobre la huella de 
carbono de inversiones por valor de 500 mil millo-
nes de dólares. b) Bancos comerciales prometieron 

de la emisión de bonos verdes y otros instrumen-
-

rrollo nacionales, bilaterales y regionales del Club 
Internacional para el Desarrollo de las Finanzas 

-

de 2015.  d) El sector de los seguros se comprometió 
a doblar sus inversiones verdes hasta un total de 84 

para 2020 multiplicarán por diez el monto actual 
de sus inversiones.  e) Países en vías de desarro-
llo y desarrollados se comprometieron a participar 
en la capitalización del Fondo Verde para el Clima, 
prometiendo varios miles de millones de dólares. 
Un grupo de países se decidió a aportar U$2.000 
millones de dólares para el periodo 2014-2015 en 
programas de adaptación en países en desarrollo. 

-
rica y Europa han anunciado que pretenden au-
mentar sus inversiones bajas en carbono hasta más 

70 países y 1.000 compañías han subrayado la ne-

forma adecuada el coste real de la contaminación 
y las emisiones. h) Unas 30 grandes empresas han 
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mostrado su apoyo a los criterios de liderazgo em-
presarial sobre el precio del carbono, que incluyen 

-
mente alto como para afectar la toma de decisiones 
a la hora de invertir, con el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Al tiempo con lo anterior, los Objetivos de 
-
-

evaluados en el 2015 (año previsto para obtener sus 
metas) luego de seguimientos anuales en un buen 
número de países, considerando sus resultados un 
éxito notable del sistema internacional, que ha con-
tribuido a acelerar el progreso mundial en materia 
de salud y educación en los últimos años. 

Producto de ese logro mundial, en la Cum-
bre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo 
en septiembre de 2015, los estados miembros de la 

Sostenible, en la cual pasan de los ocho objetivos 
iniciales, que centraban su atención en las metas 

conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático.

En la conferencia de París sobre el cambio 
climático de diciembre de 2015, los 195 países reu-

vigor en 2016 y en el que tanto naciones desarro-
lladas como países en desarrollo se comprometen 
a gestionar la transición hacia una economía baja 
en carbono. En tal sentido, se considera la reunión 
más alentadora del siglo XXI en materia de com-
promisos más sólidos y posibles de cumplir a favor 
de la mitigación o en su defecto ralentización de los 
efectos del cambio climático.

Se estableció en el COP21 el objetivo de lo-
grar que el aumento de las temperaturas se man-

tenga bastante por debajo de los dos grados centí-

esfuerzos» para limitar el aumento de las tempera-
turas a 1,5 grados comparadas con las de la era pre-

-
mento de la temperatura global debe mantenerse 
por debajo de los 2° centígrados. Para lograr estos 

cinco años sus objetivos nacionales para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. 186 de los 
195 países participantes en la cumbre ya lo han he-
cho. Sin embargo, los principales contaminadores 
no habían tenido este compromiso.

Acorde con la actividad diplomática asociada 
a lo ambiental, en la que Colombia ha participado 
activamente como uno de los países privilegiados 
por su riqueza ambiental al tiempo que uno de los 
más afectados por el cambio climático, el país ha 
tomado un gran número de decisiones a favor del 
medio ambiente, entre ellas una sucesión de instru-
mentos, normas, políticas, programas e inversio-
nes.  

Este es el gran desafío de la CRA: generar 
una dinámica desde todas sus líneas estratégicas y 
áreas prioritarias para enfrentar de la mejor mane-
ra los efectos del cambio climático en el departa-
mento del Atlántico.

2.2 CONTENIDOS DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PAC

.. Ecosistemas marino costeros

-
ractiva del océano y la tierra, así como las interco-
nexiones de los ecosistemas que se encuentran en 
dicho espacio. Actualmente esta zona reviste im-
portancia estratégica por su valor para la soberanía 
de Colombia y la importancia de sus recursos para 
la protección ambiental y productiva del país. Asi-



 — 239 —

SÍNTESIS AMBIENTAL

mismo, es de singular importancia por su vulnera-
bilidad frente al cambio climático. 

La protección de las costas implica ampliar 
de manera singular el conocimiento nacional y re-
gional de estas áreas, para lo cual el Estado ha es-
tablecido nuevas funciones y responsabilidades de 

-

con cartografías y precisar el valor de sus ecosis-
temas es una tarea ardua que está representada en 
esta línea estratégica.

.. Gestión integral del recurso hídrico 
y ordenamiento ambiental

lugar prioritario en la agenda mundial por su situa-
ción de escasez, contaminación e impactos directos 
del cambio climático. Por tanto, proteger el agua en 
cada región, y en este caso en un departamento que 
es de los más afectados por la sequía, se hace esen-
cial. El cuidado, el ordenamiento de cuencas y cuer-

-
chos casos su recuperación, es una de las principales 
tareas de la CRA. Junto con los recursos hídricos, en 
un proceso armónico y codependiente, se encuentra 
el ordenamiento ambiental de los recursos natura-
les y el territorio. Esenciales para que los usos de las 
poblaciones vecinas a los cuerpos de agua puedan 
armonizar con su protección. Asimismo, van de la 
mano en un proceso de gestión ambiental consis-
tente y armónico, la gestión de riesgos, soporte de 
las decisiones sobre el suelo y la naturaleza de un 
territorio, y el manejo de los vertimientos que conta-
minan las aguas, suelos y vegetación.

.. Preservación del capital natural

El término capital natural hace referencia a los re-
cursos naturales como plantas, minerales, animales, 
aire o petróleo de la biosfera, vistos como medios 

de producción de bienes y servicios ecosistémicos: 
producción de oxígeno, depuración natural del 
agua, prevención de la erosión, polinización y ser-
vicios recreativos en sí. Es una mirada dinámica, 
novedosa sobre el patrimonio natural, de tal forma 
que se inserta en la visión moderna de la gestión y 
funciones de la naturaleza para mejorar la calidad 
de vida de la humanidad. Involucra la dinámica de 
protección, recuperación y preservación de este ca-

-
bología de respeto colectivo y su potencialización.

.. Educación ambiental y participación

Reconocer la importancia de los cambios de com-
portamiento de las sociedades para recuperar la cali-
dad de vida a partir de una adecuada relación con la 
naturaleza, donde no sólo la conservación y el buen 
uso de los recursos es esencial sino la capacidad de 
adaptación ante los cambios del clima, la gestión ante 
las amenazas naturales y la resiliencia ante desastres 
es parte de la agenda actual y resulta fundamental 
para un Atlántico que debe enfrentarse a las condi-

Recuperar las tradiciones y buenas prácticas de los ancestros es uno de 
los elementos fundamentales para asumir mejor los cambios culturales 
en relación con el entorno. Para ello, recuperar la memoria cultural de los 
grupos étnicos que habitan el territorio del Atlántico es tarea prioritaria.
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ciones cada vez más duras que trae la variabilidad 
climática. Uno de los elementos fundamentales para 
asumir de mejor manera estos cambios culturales en 
relación con el entorno natural es la recuperación de 
las tradiciones y las buenas prácticas de los ances-
tros. Para ello, recuperar la memoria cultural de los 
grupos étnicos que habitan el territorio del Atlántico 
es tarea prioritaria. Los afrodescendientes, los Rom 
y los grupos indígenas tienen mucho que enseñar al 
resto de la población.

.. Globalización de los asuntos ambientales

Desde la Cumbre de Rio en 1992, que puso sobre 
el tapete la relevancia de los temas ambientales, 
hasta la última y contundente reunión de París en 
2015, de donde surge la Agenda COP21 para hacer 
frente al cambio climático, se ha generado una di-
námica ambiental mundial que se integra cada vez 
más a la vida cotidiana y a la producción de bienes 
y servicios. Un compromiso mundial que asume 
Colombia, dando un gran paso con un plan de de-
sarrollo que establece como una de las estrategias 
transversales el Crecimiento Verde. Para el PAC, este 
proceso involucra el biocomercio, la ampliación de 
las relaciones internacionales con pares mundia-
les en materia productiva, de estudios y acciones 
concretas, y promoviendo en el departamento una 
producción más limpia, los negocios verdes y una 
gestión del desarrollo sostenible más amplia.

.. Gobernanza

estilos tradicionales de control jerárquico, buscan-
do el conocimiento de comportamientos organi-
zacionales en la relación gobernante - gobernados 
(sean estos cualesquiera tipos de comunidades). 
Esta relación es de doble vía y permite relevantes 
diferencias en la interacción y la cooperación entre 
los poderes públicos y los actores no estatales en el 

interior de redes decisionales mixtas entre lo públi-
co y lo privado. 

En relación con la gestión ambiental, la go-
bernanza viene a propender por la mejor interac-
ción alrededor de las licencias ambientales, las 
acciones de compensación, los controles y el com-
promiso de los sectores productivos, comunitarios 
e instituciones locales para cumplir sus respectivos 
roles y asumir sus responsabilidades en la cons-
trucción de territorios más sostenibles y resilientes. 
Desde la institución, hará referencia al manejo de 
los instrumentos de control, monitoreo, seguimien-
to, la gestión de residuos sólidos y los instrumentos 
económicos y de información que sirven de medio 
técnico y vinculante con los diferentes actores in-

gestión ambiental. 
Es importante señalar que la dinámica de cre-

cimiento verde asociada a cambio climático en el 
mundo fue considerada como soporte de la estrate-

-
sarrollo y para el PAC es el instrumento de gestión 
productiva para el cambio climático del Atlántico.

.. Crecimiento Institucional

Hace referencia a la necesidad institucional de cre-
cer conjuntamente con los desafíos asociados a la 

la institución debe prepararse en forma armónica 
en todas las áreas y requerimientos de infraestruc-
tura, tecnología y procedimientos para responder 
adecuadamente a los desafíos ambientales del de-
partamento. 

En cuanto a estudios, obras e investigaciones 
en general, es importante señalar que éstos son me-
dios que permitirán el desarrollo de los proyectos y 
metas del PAC, por tanto darán las nomenclaturas 
respectivas en el marco de las acciones operativas 
del PAC.
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En la presente sección se da desarrollo operativo a las 
-

pítulo anterior. Las acciones operativas dentro de los 
procesos de planeación ambiental en Colombia, tienen como 

-
res para darle a la función ambiental capacidad de respues-
ta a las poblemáticas presentes en cada territorio, por tanto, 

cada una de ellas se evalúa a las corporaciones, se conoce de 

la obtención de resultados, permitiendo apuestas institucion-
laes más sólidas. 

Es aquí donde se centra el logro o fracaso institucio-
nal. Por tanto, como en este caso, su cuidadoso desarrollo, 
asi como los debates que precedieron los acuerdos sobre es-

-

1
ACCIONES OPERATIVAS
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El Plan de Acción 2016-2019 se constituye en la herramienta de 
planeación mediante la cual la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico (CRA) establece las acciones tendientes al cumpli-

mento de las funciones y objetivos que la Ley 99 de 1993 atribuye a 
estas entidades para el manejo y la conservación ambiental. 

En concordancia con la Ley 152 de 1994, los planes de desarrollo 
-

ciero. El primero debe establecer los objetivos, metas y estrategias para 
el logro del cometido estatal y el segundo debe considerar las fuentes 

funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, correspondientes al 
periodo de gobierno que se está programando.

parte del Plan de Acción, depende de la articulación de las acciones de 
las entidades que hacen parte del SINA en el departamento del Atlán-
tico y de éstos con el nivel nacional,  quienes bajos los principios de la 
función pública, coordinan sus acciones en torno al manejo ambiental.

-
ma Regional del Atlántico, el Plan de Acción contará con recursos pro-
pios generados de manera autónoma equivalentes al 98% del total de 
los recursos estimados y con recursos apropiados en el Presupuesto 
General de la Nación correspondientes a un 2%.

-

las restricciones existentes sobre recursos que hacen parte de vigencias 

PRESENTACIÓN
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futuras, especialmente referidas al desarrollo de 
proyectos en Barranquilla y Soledad. 

-
ciados con recursos propios de libre destinación 
y con aportes recibidos del Presupuesto General 
de la Nación, respetándose  de manera estricta  el 
monto de inversiones a realizar con los recursos 

La proyección de ingresos de la Corporación 

2016 - 2019 se estima en 347.905 millones de pesos,  
de los cuales serán destinados a inversión un total 
de totales por 300.576 millones de pesos, para un 
porcentaje del 90.7%,  gastos de funcionamiento 
por valor total de $30.853 millones para un porcen-
taje del 9,3%  y trasferencias al Fondo de Compen-
sación Ambiental por un monto total de 16.476 mi-
llones de pesos, para una participación del 5.0%. s
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1 FUNDAMENTOS LEGALES DEL PLAN FINANCIERO 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las corporaciones 
autónomas regionales son entes corporativos de carácter público crea-
dos por ley, integrados por las entidades territoriales que por sus ca-

y personería jurídica, encargados por la ley de administrar dentro del 
área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales re-
novables  y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En relación con la autonomía de la que gozan las corporaciones, 
la Corte Constitucional expidió la Sentencia  C-275 de 1998, en la cual 
declaró exequible el artículo 4 del Decreto 111 de 1996, indicando que 
ésta norma se aplica a las corporaciones regionales en lo que corres-
ponde a los recursos provenientes de la nación, en tanto  que para el 
manejo de sus recursos propios deberán contar con normas exclusivas 

En este orden de ideas, el Consejo Directivo de la CRA expidió el 
Acuerdo 003 de 2006, por medio del cual  se adoptó el reglamento para 
el manejo del presupuesto general de la entidad y el Acuerdo 016 de 

1
FUNDAMENTOS LEGALES 
DEL PLAN FINANCIERO
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El Reglamento de Presupuesto de la corpora-
ción, en aplicación del Decreto 111 de 1996, deter-
minó en su artículo tercero lo referente al Sistema 
Presupuestal indicando que estará constituido por 

-
siones y  el presupuesto anual de la entidad. 

-
ración,  que incluye las previsiones de ingresos y 
gastos y se coordina con el plan operativo anual de 
inversiones y el presupuesto anual. 

aplicable a las entidades territoriales y de acuerdo 
al contenido de la Ley 819 de 2003, se incluye el 

-
rizonte mayor y determina los ingresos, gastos y 

de garantizar la sostenibilidad de la deuda; sin 
embargo y por expreso mandato de la norma, esta 

-
tidades territoriales y por tanto escapa a la esfera 
de manejo de la corporación. No obstante, el plan 

objetivo de planeación y dentro de su contenido se 
establecen las metas de ingresos y gastos necesarios 
para el logro de los objetivos del Plan de Acción. 

2 FUNDAMENTOS LEGALES DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN

2.1. RENTAS PROPIAS

... Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes de la corporación están 
constituidos por  ingresos tributarios, dentro de 
los cuales se encuentra la Sobretasa Predial, tanto 
del distrito de Barranquilla como de los municipios 
del Atlántico e Ingresos no tributarios dentro de los 

que cabe señalar tasas, transferencias, multas, con-
tribuciones y venta de  servicios.

... Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios están constituidos 
por el Porcentaje Ambiental al impuesto predial 
del distrito y municipios del departamento, cuyo 
fundamento legal se sustenta en el artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993.

En este sentido, establece la norma que:

“Artículo 44. Porcentaje ambiental de los graváme-
nes a la propiedad inmueble. Se establece en desa-
rrollo de lo dispuesto por el inciso 2o del artículo 317 
de la Constitución Nacional y con destino a la pro-
tección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo 
por concepto de impuesto predial, que no podrá ser 
inferior al 15% ni superior al 25.9%.  El presupues-
to de los aportes de cada municipio o distrito con 

anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del 
alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de 
lo consignado en el inciso anterior, establecer con 
destino al medio ambiente, una sobretasa que no 
podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por 
mil sobre el avalúo de los bienes que sirvan de base 
para liquidar el impuesto predial.

ambientales regionales y municipales, de conformi-
dad con las reglas establecidas por la presente ley.

Los recursos que transferirán los municipios y dis-
tritos a las Corporaciones Autónomas Regionales 

los términos de que trata el numeral 1o. del artícu-
lo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a 
medida que la entidad territorial efectúe el recaudo 
y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 
de marzo de cada año subsiguiente al período de re-
caudación.

Las Corporaciones Autónomas Regionales destina-
rán los recursos de que trata el presente artículo a la 
ejecución de programas y proyectos de protección 
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o restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdic-
ción. Para la ejecución de las inversiones que afecten 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre 

-
ce.”

2.1.2.1. Ingresos no tributarios

Transferencias del sector eléctrico

Las transferencias del sector eléctrico se en-
cuentran reglamentadas por el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993; estipula la norma que: 

“Articulo 45. Transferencias del sector eléctri-
-

trica, cuya potencia nominal instalada supere los 
10.000 Kilovatios, transferirán el 6% de las ventas 
brutas de energía por generación propia, de acuer-
do con la tarifa que para ventas en bloque señale la 
Comisión de Regulación Energética, de la siguiente 
manera, el mismo artículo en el numeral 3, estable-
ce en el caso de centrales térmicas la transferencia 
de que trata el presente artículo será del 4%, que se 
distribuirá así:

 – el 2.5% para la Corporación Autónoma Regio-
nal destinado a la protección del medio am-
biente del área donde esta ubicada la planta 
generadora de energía, y 

 – el 1,5% para el municipio donde se encuentre 
ubicada la planta generadora”.

Autogeneradores

Para el caso de las empresas autogenerado-
res de energía, es igualmente aplicable el numeral 3 
del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 en los términos 
transcritos anteriormente. 

Adicionalmente, el Decreto 1933 de 1994, re-
glamentario del artículo en mención estableció:

“Artículo 1. Campo de aplicación.  El pre-
sente decreto se aplica a todas las empresas, sean 
públicas, privadas o mixtas, propietarias de plan-

-
moeléctrica, cuya potencia nominal instalada sea 
total o superior a 10.000 Kw y sobre ventas brutas 
por generación propia.”

A su turno, el artículo 54 de la Ley 143 de 
1994  establece: 

“Artículo 54. Los autogeneradores, las em-
presas que venden excedentes de energía eléctrica, 
así como las personas jurídicas privadas que entre-
guen o repartan, a cualquier titulo, entre sus socios 
y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produz-
can, están obligados a cancelar la transferencia en 
los términos que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993.”

Tasas Retributivas

 – Tasas retributivas municipios

Los decretos 3100 del 30 de octubre de 2003 
y 3440 del 21 de octubre de 2004, expedidos por el 
Ministerio de Ambiente, reglamentan  el artículo 42 

-
logía de aplicación de las tasas retributivas como 
instrumento económico para el control de la conta-

las actividades requeridas para la adopción de la 
nueva norma, la cual contempla como un elemen-
to fundamental la elaboración de los Planes de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) por 
parte de las empresas prestadoras del servicio de 
alcantarillado. 

 – Tasas retributivas Barranquilla

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece 
que los municipios, distritos o áreas metropolita-
nas cuya población urbana fuere igual o superior a 
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las corporaciones autónomas regionales la obliga-
ción de transferir el 50% del recaudo de las tasas 
retributivas y  compensatorias causadas dentro del 
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento 

-
rímetro, según el grado de materias contaminantes 

Tasa por uso de agua

El Decreto 155 de 2004 reglamentó el artícu-
lo 43 de la Ley 99 de 1993, estableciendo el proce-
dimiento de cobro de las tasas por utilización de 

casos, el valor a pagar está asociado a la determi-
nación de un factor regional que a su vez depende 

socioeconómicas e inversión en cada cuenca. De 
-

tir del Índice de Escasez de Agua (IE), establecido 
a partir de la metodología expedida para el efecto 
por el Ideam. 

Otros ingresos

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 99 de 
1993, también constituyen patrimonio y rentas de 
la CRA los ingresos por concepto de:

 – Salvoconductos

La Ley 99 de 1993 prevé como una de las fun-
ciones de las corporaciones autónomas regionales, 
la de ejercer el control de la movilización de los re-
cursos naturales renovables en coordinación con 
las demás corporaciones, las entidades territoriales 
y otras autoridades de policía, de conformidad con 
la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, li-
cencias y salvoconductos para la movilización de 
los recursos naturales renovables. 

 –

Mediante Resolución 611 de 2004, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial estableció en cabeza de las corporaciones 
autónoma regionales el otorgamiento de los cupos 

con la especie babilla.
Esta atribución implica para la corporación, 

entre otras cosas: 

 Practicar visitas a  los establecimientos con 

 

 Revisar los libros de registro del zoocria-
dero.

La corporación debe ejercer las funciones 
de supervisión constante de las actividades rela-
cionadas con los zoocriaderos en el departamento 
del Atlántico, para el otorgamiento de los cupos 

las directrices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre (Cites). Estas actividades generan 
unos costos los cuales deben ser trasladados a los 
usuarios.

Servicios de evaluación y seguimiento de li-
cencias, permisos, autorizaciones, otros instrumen-
tos de control y multas.

La corporación está llamada a ejercer la au-
toridad ambiental, consistente en el trámite para el 
otorgamiento o no de licencias ambientales, permi-
sos, autorizaciones, concesiones y ejercer la potes-
tad sancionatoria en aras de la protección del me-
dio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Lo anterior se soporta en lo señalado en la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, 
donde se faculta a las corporaciones para cobrar el 
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servicio de evaluación y seguimiento, y la Resolu-
ción Nº 00036 del 5 de febrero de 2007 con las mo-

000347 del 17 de junio de 2008 expedida por esta 
entidad, por medio de la cual se establece el cobro 
por los servicios de evaluación y seguimiento.

Repoblamiento  

La zoocría se estableció legalmente en el año 
1987 bajo los parámetros determinados en el Decre-

se estipuló una cuota de repoblación del 5% de ani-
males correspondientes a la producción anual de 
las granjas de cría y una cuota de reposición anual 
correspondiente al 10% del número de parentales 
autorizados mediante caza de fomento y que fue-
ron capturados por cada uno de los zoocriaderos 
establecidos. 

Posteriormente, la Ley 611 de 2000 contempla 
otras opciones diferentes a la de retribuir con cuo-
tas de animales, sin embargo la entrega de indivi-
duos también se contempla, quedando en potestad 

-
nes dependiendo de las necesidades ambientales, 

...  Recursos de capital

Dentro de este rubro se contemplan los ingresos 

cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

2.2. APORTES DE LA NACIÓN

Estos aportes corresponden al presupuesto asigna-
do con recursos de la nación para gastos de fun-
cionamiento, de acuerdo con lo señalado en el pro-
yecto de Ley General de Presupuesto durante cada 
vigencia.
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1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 2011  2015

El análisis de las ejecuciones presupuestales de ingresos de la Corpo-
ración Autónoma Regional del Atlántico para las vigencias 2011 a 2015 
permite realizar el siguiente análisis, el cual servirá de fundamento 
para la proyección de los ingresos del plan.

1.1. INGRESOS CORRIENTES 

... Ingresos tributarios

El comportamiento de las últimas cinco vigencias deja notar la impor-

de la entidad. 
El porcentaje de impuesto predial cancelado por el Distrito de 

Barranquilla a la CRA  ha representado una fuente importante de in-
gresos propios para la entidad. Los recursos recibidos han correspon-

-
cia 2011 el recurso proveniente de esta fuente representó el 53,8% de 
los recursos propios, en tanto que para a vigencia 2012 se ubicó en una 

-
cias 2013, 2014 y 2015 pierden participación ubicándose en el 30, 34.7 

-
ción participó en los ingresos con montos importantes para inversión.

2
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El comportamiento histórico de esta fuente 
-

tenido gracias a la política tributaria adoptada por 

Gráfica 25. Comportamiento ingresos 
tributarios 2011-2015.
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Fuente: CRA.

la administración distrital, la cual ha tenido, como 

desempeño de la corporación. 

Tabla 48. Ingresos tributarios 2011 a 2015.  
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN
EJECUCIÓN 

2011
EJECUCIÓN 

2012
EJECUCIÓN 

2013
EJECUCIÓN 

2014
EJECUCIÓN 

2015

A. INGRESOS CORRIENTES 35,862,806,005 36,042,731,705 63,863,681,075 65,532,839,360 60,455,870,976

TRIBUTARIOS 23,319,085,155 23,249,060,204 25,086,398,738 39,994,436,744 33,388,751,492

Impuestos 23,319,085,155 23,249,060,204 25,086,398,738 39,994,436,744 33,388,751,492

20,248,805,947 19,509,467,033 20,989,076,859 35,000,827,486 28,333,858,532

Sobretasa Ambiental Municipios 3,070,279,208 3,739,593,171 4,097,321,879 4,993,609,258 5,054,892,960

Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACIÓN EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

53.8% 51.0% 30.3% 34.7% 34.9%

Sobretasa Ambiental Municipios 8.2% 9.8% 5.9% 5.0% 6.2%

Fuente: CRA.

El recaudo de la sobretasa predial en los de-
más municipios de la jurisdicción, al igual que el 
recaudo del porcentaje ambiental, ha presentado 
participaciones más altas para las vigencias 2011 
y 2012 ubicándose en porcentajes del 8.2 y 9.8% 

-
caudados han aumentado, las participaciones rela-
tivas disminuyen por la entrada de recursos para 
inversión aportados por la nación.

comportamiento de las dos rentas para las últimas 
cinco vigencias:
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... Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios de la entidad han pre-
sentado un movimiento irregular para las últimas 
cinco vigencias, representando participaciones cer-
canas al 33% de los ingresos totales para las vigen-
cias 2011 y 2012,  repuntando hasta un 56% el 2013, 
gracias a un incremento importante en los ingresos 

por concepto de convenios suscritos con la nación, 
disminuyendo a una participación del 25.3% para 
el 2014 y aumentando nuevamente al 33.4% para la 
vigencia 2015.

La tabla siguiente presenta el comportamien-
to de los ingresos no tributarios para las vigencias 
2011 a 2015.

Tabla 49. Ingresos no tributarios 2011 a 2015. 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

A. INGRESOS CORRIENTES 35,862,806,005 36,042,731,705 63,863,681,075 65,532,839,360 60,455,870,976

No tributarios 12,543,720,850 12,793,671,501 38,777,282,337 25,538,402,616 27,067,119,484

Venta de bienes y servicios 1,423,828,860 1,260,025,823 2,386,623,234 1,483,416,514 2,601,421,469

Aportes de otras entidades 9,288,922,142 8,787,610,441 12,572,657,754 13,189,812,563 13,360,561,193

Otros ingresos 1,830,969,848 2,746,035,237 23,818,001,348 10,865,173,539 11,105,136,822

Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACIÓN EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

No tributarios 33.3% 33.5% 56.0% 25.3% 33.4%

Venta de bienes y servicios 3.8% 3.3% 3.4% 1.5% 3.2%

Aportes de otras entidades 24.7% 23.0% 18.1% 13.1% 16.5%

Otros ingresos 4.9% 7.2% 34.4% 10.8% 13.7%

Fuente: CRA.

De manera desagregada, los ingresos no tri-
butarios pueden ser analizados tomando la Venta 
de bienes y Servicios, los aportes de otras entidades 
y los otros ingresos,

1.1.2.1. Venta de bienes y servicios 

Los ingresos por venta de bienes y servicios han 
presentado para las últimas vigencias un compor-

la entidad, sin llegar a participaciones que sobrepa-
sen el 4% de los ingresos totales. 

Cabe destacar que dentro de los rubros que 
conforman el grupo de venta de bienes y servicios, 

el gran cúmulo de recursos reposa en el rubro de 
servicios ambientales, el cual representó el 2,8%  
del total de los recursos propios de la entidad para 
la vigencia 2011, el 2.9% para el  2012 y el 3.3% para 
el 2013. En la vigencia 2014 su participación dismi-

porcentaje del 3.1%. 
Como puede observarse, los rubros adicio-

nales de venta de bienes y servicios siempre han 
representado porcentajes de participación que no 
alcanzan el 1% del total de ingresos propios de la 
entidad. 
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Tabla 50. Venta de bienes y servicios 2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

A. INGRESOS CORRIENTES 35,862,806,005 36,042,731,705 63,863,681,075 65,532,839,360 60,455,870,976

No tributarios 12,543,720,850 12,793,671,501 38,777,282,337 25,538,402,616 27,067,119,484

Venta de bienes y servicios 1,423,828,860 1,260,025,823 2,386,623,234 1,483,416,514 2,601,421,469

Salvoconductos 19,564,941 18,798,308 19,609,225 19,916,328 15,721,132

39,271,023 27,800,394 26,262,762 26,896,024 8,117,382

Servicios ambientales 1,068,455,489 1,123,872,851 2,301,895,072 1,284,034,080 2,538,366,288

Multas 100,418,750 67,095,441 11,619,758 151,429,622 28,199,733

Otros ingresos 196,118,657 22,458,829 27,236,417 1,140,460 11,016,935

Autoridad ambiental (antes damab) 231,614,121 - 0 0

Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACIÓN EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

No tributarios 33.3% 33.5% 56.0% 25.3% 33.4%

Venta de bienes y servicios 3.8% 3.3% 3.4% 1.5% 3.2%

Salvoconductos 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%

0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Servicios Ambientales 2.8% 2.9% 3.3% 1.3% 3.1%

Multas 0.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0%

Otros Ingresos 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Autoridad ambiental (antes DAMAB) 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: CRA.

parte del departamento desde la vigencia 2010. A 
medida que se normalizan las actividades económi-
cas y las condiciones climáticas se espera  la estabi-
lización de este sector para reactivar los permisos y 

ubicados en la  jurisdicción de la corporación. 
Las multas corresponden a aquellos ingre-

sos que se generan en la infracción de las normas 
ambientales  por los ciudadanos y usuarios de la 
entidad. El comportamiento de esta fuente de in-
gresos para las últimas vigencias ha sido bastante 

-
gunos usuarios que tienen procesos cuyo monto es 
bastante representativo para la entidad.

El recaudo por concepto de salvoconductos 
se ha ejecutado de acuerdo con lo presupuestado 
en cada vigencia; es importante precisar que el sec-
tor que genera este cobro ha enfrentado problemas 
económicos ocasionados por la revaluación del 

disminución de los ingresos para los comerciantes 
y por ende para la corporación. 

cupo e inspección, ha presentado de igual manera 
una baja participación por cuanto las actividades de 
zoocría disminuyeron notablemente por las condi-
ciones  económicas que ocasionaron la revaluación 
del peso y por la situación de inundaciones de gran 
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Es importante destacar que en el proceso de 
recuperación de cartera durante la presente vigen-

-
gos con las empresas que se encontraban en mora 
con la corporación.

1.1.2.2. Aportes de otras entidades sector eléctrico

El comportamiento histórico de los ingresos de las 

cinco años muestra una tendencia de aumento pro-

leve disminución en la vigencia 2012. El compor-
tamiento observado tiene directa relación con las 
condiciones climáticas que han imperado en los  úl-
timos años, lo cual a su vez impacta en el volumen 

Tabla 51. Aportes del sector eléctrico 2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 36,356,507,806 36,768,605,425 67,813,290,436 66,761,526,379 64,082,754,934

A. INGRESOS CORRIENTES 35:862:806:005 36,042,731,705 63,863,681,075 65,532,839,360 60,455,870,976
No tributarios 12,543,720,850 12,793,671,501 38,777,282,337 25,538,402,616 27,067,119,484
Aportes de otras entidades 9,288,922,142 8,787,610,441 12,572,657,754 13,189,812,563 13,360,561,193
Tebsa 7,294,079,874 6,329,055,047 8,353,643,469 8,196,227,247 8,740,376,078

1,994,842,268 2,458,555,394 4,023,146,675 4,911,513,986 4,538,214,485
Autogeneradores - - 195,867,610 82,071,330 81,970,630
Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACIÓN EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

No tributarios 33.3% 33.5% 56.0% 25.3% 33.4%
Aportes de otras entidades 24.7% 23.0% 18.1% 13.1% 16.5%
Tebsa 19.4% 16.5% 12.1% 8.1% 10.8%

5.3% 6.4% 5.8% 4.9% 5.6%
Autogeneradores 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1%
Fuente: CRA.

Es de anotar que los ingresos por aportes 
de otras entidades es bastante representativo para 
el presupuesto total de la CRA, llegando a repre-
sentar participaciones del 24.7% para la vigencia 
2011, 23.0% en 2012, 18.1% en 2013, 13.1% en 2014 
y 16.5% en 2015.

Como se ha observado en los casos anterio-
res, la participación relativa de estas rentas es me-
nor  en la vigencia 2013 y siguientes por el impacto 
que los aportes de la nación para inversión han ge-
nerado en los ingresos totales. El comportamiento 

Gráfica 26. Ingresos por aportes - Sector eléctrico 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Fuente: CRA.
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1.1.2.3. Otros ingresos 

Dentro de los otros ingresos del presupuesto de la 
corporación se encuentran los conceptos de tasas 
retributivas y por uso de agua en los municipios 
del departamento, los ingresos por el concepto de 
repoblamiento de babillas y los convenios corpo-
rativos. 

El total de los ingresos por estos conceptos ha 
representado un porcentaje inferior al 10% del total 
de los ingresos propios de la  entidad para las vi-
gencias 2011 y 2012; para la vigencia 2013 represen-

de la corporación, ubicándose en el 34% del total 
de los ingresos debido a los aportes de la  nación 
para inversión por vía de convenios interadminis-
trativos; para las vigencias 2014 y 2015 retoman sus 
participaciones promedio, en el  10.8% y 13.7% res-
pectivamente.

Dentro de los rubros que conforman estos 
ingresos se destaca la participación de la tasa re-
tributiva en los municipios, la cual aporta la gran 
mayoría de los ingresos del grupo. 

Tabla 52. Corporación Autónoma Regional del Atlántico  
Otros ingresos, 2011 a 2015

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 36,356,507,806 36,768,605,425 67,813,290,436 66,761,526,379 64,082,754,934

A. INGRESOS CORRIENTES 35:862,806:005 36,042,731,705 63,863,681,075 65,532,839,360 60,455,870,976

No tributarios 12,543,720,850 12,793,671,501 38,777,282,337 25,538,402,616 27,067,119,484

Otros ingresos 1,830,969,848 2,746,035,237 23,818,001,348 10,865,173,539 11,105,136,822

Tasa Retributiva Municipios 836,673,346 1,178,667,127 2,858,622,182 1,373,684,997 3,025,892,792

Tasa Retributiva Barranquilla - 600,876,555 671,956,286 2,269,392,225 2,161,500,651

Tasa por Uso Municipios 182,309,110 120,303,126 142,926,688 358,427,463 243,910,168

Tasa por Uso Barranquilla 2,036,475 54,155,056 82,079,591 104,110,277

Repoblamiento de Babillas 14,499,814 934,456 2,208,807 7,763,500 2,574,000

Convenio Corporativo 797,487,578 843,217,498 20,088,132,329 6,773,825,763 5,567,148,934

Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACIÓN EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

No tributarios 33.3% 33.5% 56.0% 25.3% 33.4%

Otros ingresos 4.9% 7.2% 34.4% 10.8% 13.7%

Tasa Retributiva Municipios 2.2% 3.1% 4.1% 1.4% 3.7%

Tasa Retributiva Barranquilla 0.0% 1.6% 1.0% 2.3% 2.7%

Tasa por Uso Municipios 0.5% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3%

Tasa por Uso Barranquilla 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

Repoblamiento de Babillas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Convenio Corporativo 2.1% 2.2% 29.0% 6.7% 6.9%
Fuente: CRA.
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Gráfica 27. Otros ingresos 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Fuente: CRA.

La ejecución de la Tasa Retributiva de Barran-
quilla viene cobrando importancia dentro de las 

vigencias 2014 y 2015 representaron el 2.3 y el 2.7% 
de los ingresos totales de la entidad. 

La tasa por uso en los municipios es una ren-
ta que si bien no llega a representar siquiera el 1% 
de los ingresos propios de la entidad, es una renta 
que ha presentado incrementos sostenidos debido 
a la gestión de facturación y cobro que viene desa-
rrollando la entidad. 

Los Convenios Corporativos presentan de 
igual manera un comportamiento diverso en las 

-
taron el 2,1% de los ingresos propios de la entidad, 
para la vigencia 2012 el recaudo fue nulo  del 2.2%, 

los convenios llegaron a representar el 29% de los 
ingresos de la entidad, para las vigencias 2014 y 
2015 aun cuando los ingresos por esta fuente dis-
minuyeron, se conservaron en montos importantes 

comportamiento de las rentas que hacen parte del 
grupo de otros ingresos. 

1.2. RECURSOS DE CAPITAL

Dentro de este grupo se contemplan los ingresos 
por concepto de cuentas por cobrar de vigencias 

-
nido una tendencia de aumento sustancial debido a 
la gestión de recuperación de cuentas de vigencias 
anteriores que lleva a cabo la corporación. 

No obstante lo anterior, el total de ingresos 
por recursos de capital es poco representativo y 
para el periodo en análisis  siempre ha presentado 
participaciones que no sobrepasan el 5.7% del total 
de los ingresos. 

Tabla 53. Recursos de capital, 2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS DE LOS 36,356,507,806 36,768,605,425 67,813,290,436 66.761.526.379 64,082,754,934

493,701,801 725,873,720 3,949,609,361 1,228,687,020 3,626,883,958
Cuentas por cobrar vigencias anteriora 442,440,058 667.345.380 3.848.078.618 1,075,769,374 3,241,418,672

51,261,743 58,528,340 101.530.743 152,917,646 385,465,286
Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACION EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

Recursos de capital 1.3% 1.9% 5.7% 1.2% 4.5%
Cuentas por cobrar vigencias anteriore 1.2% 1.7% 5.6% 1.1% 4.0%

0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5%
Fuente: CRA.
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Gráfica 28. Recursos de capital 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Fuente: CRA.

Es de resaltar la buena labor de cobro que 
viene realizando la entidad para la recuperación 
de las cuentas correspondientes a vigencias ante-
riores especialmente en lo referente a sobretasa del 
impuesto predial de los municipios, razón que ha 
permitido el incremento de los recaudos por dicho 
concepto. 

-

sentado un comportamiento bastante positivo. El 
comportamiento de una y otro rubro puede obser-

1.3. APORTES DE LA NACIÓN

Estos recursos corresponden a los asignados por el 

la corporación o para el desarrollo de proyectos de 
inversión de acuerdo con lo aprobado en la Ley Ge-

El aporte que hace la nación para gastos de 
funcionamiento de la entidad crece anualmente en 

-
gencia correspondiente, sin embargo, y gracias al 
aumento sostenido del total de ingresos propios de 
la entidad, el porcentaje de participación represen-

vigencia 2011 el aporte de la nación representó el 
3,5% del total del presupuesto de la entidad, parti-
cipación relativa que ha venido en descenso, pues 
en 2015 estos aportes tan solo representan el 1.9% 
del total de los ingresos de la entidad. 

Tabla 54. Aportes de la Nación 2011-2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 36,356,507,806 36,768,605,425 67,813,290,436 66,761,526,379 64,082,754,934

II RECURSOS DE LA NACIÓN 1,309,076,960 1,476,893,700 1,491,664,860 33,993,823,902 17,073,758,014

Funcionamiento 1,309,076,960 1,476,893,700 1,491,664,860 1,536,220,725 1,525,507,200

Inversión - 32,457,603,177 15,548,250,814

Total ingresos vigencia 37,665,584,766 38,245,499,125 69,304,955,296 100,755,350,281 81,156,512,948

PARTICIPACION EN TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA

RECURSOS DE LA NACIÓN 3.5% 3.9% 2.2% 33.7% 21.0%

Funcionamiento 3.5% 3.9% 2.2% 1.5% 1.9%

Inversión 0.0% 0.0% 0.0% 32.2% 19.2%
Fuente: CRA.
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2 ANÁLISIS DE LOS GASTOS 20112015

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los gastos de funcionamiento han presentado un 
comportamiento bastante  consistente en las últi-
mas vigencias;  para el 2011 presentaron un incre-
mento del 11% respecto de los asumidos en 2010; 
para 2013 aumentaron en 8% respecto de 2012  y en 
las últimas dos vigencias crecieron de igual manera 

Los aportes de la nación para inversión re-
presentan un monto muy importante dentro de 

-
gencia 2014, en la cual representaron el 32.2% del 
total de os ingresos; para 2015 disminuye su parti-

19.2%.
El comportamiento histórico de los aportes 

de funcionamiento e inversión de la entidad puede 

Gráfica 29. Aportes de la Nación 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Fuente: CRA.

Gráfica 30. Gastos de funcionamiento 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Gráfica 31. Gastos de funcionamiento  
vs Ingresos totales 2011-2015. 
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Fuente: CRA.

Es importante observar cómo los gastos de 
funcionamiento para las últimas vigencias siem-
pre han representado valores bastante razonables 
respecto de los ingresos totales de la corporación, 
destacándose el nivel alcanzado en las últimas tres 
vigencias, en las cuales tales compromisos no al-
canzan a llegar al 10% de los ingresos totales. Lo 

-
tración del compromiso representado por la direc-
ción de la entidad en cuanto al desarrollo de una 
política de austeridad que ha permitido adelantar 
de manera importante un plan de inversiones en 

el porcentaje de los gastos de funcionamiento y su 
relación con los ingresos totales de la entidad.

Tabla 55. Gastos de funcionamiento 2011-2015. 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de personal 3,530,340,261 3,871,535,032 4,188,218,386 4,547,648,291 5,264,537,496

Gastos generales 623,949,477 762,252,605 813,595,305 1,017,464,006 947,397,340

Transferencias corrientes 99,080,138 93,768,766 95,927,209 117,782,811 101,216,076

Funcionamiento 4,253,369,876 4,727,556,402 5,097,740,900 5,682,895,108 6,313,150,912

PARTICIPACIÓN CADA GASTO

Gastos de personal 83.0% 81.9% 82.2% 80.0% 83.4%

Gastos generales 14.7% 16.1% 16.0% 17.9% 15.0%

Trasferencias corrientes 2.3% 2.0% 1.9% 2.1% 1.6%

RELACIÓN GASTO DE FUNCIONAMIENTO INGRESO TOTAL

Funcionamiento / ing total 11.3% 12.4% 7.4% 5.6% 7.8%

Fuente: CRA.
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... Gastos de personal 

De acuerdo a la estructura presupuestal de la Cor-
poración, el componente de Gastos de personal in-

inherentes a la nomina. 
Al igual que lo demostrado  con los gastos de 

-
-

resante dentro de la entidad, en las ultimas cinco 

representativas frente a  los ingresos totales de  
Corporación, aspecto que denota el compromiso 

-
tre los gastos de personal y el total de los ingresos 
de la entidad  para el periodo comprendido entre 
2011 y 2015.

Gráfica 32.  
Gastos de personal vs Ingresos totales 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico
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Fuente: CRA.

la corporación recibe un aporte del presupuesto ge-
neral de la nación, el cual viene representando cada 
vez menos participación con referencia a los ingre-
sos totales de la entidad y con respecto al monto 

-
-

nanciados con presupuesto general de la nación en 
tanto que el porcentaje restante lo fue con recursos 
propios. La evolución de este indicador puede ob-

Gráfica 33. Financiación de gastos de personal con PGN 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

20152014201320122011

33,8%
29,0%

35,6%38,1%
37,1%

Fuente: CRA.

El detalle de los gastos realizados por la enti-
dad por concepto de gastos de personal y la partici-
pación de cada gasto durante el  periodo compren-
dido entre la vigencia 2011 y 2015 puede observarse 
en la tabla siguiente. 
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Tabla 56. Gastos de personal 2011-2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

2011 2012 2013 2014 2015

3,530,340.261 3,871.535.032 4,188.218.386 4,547,648.291 5.264.537.496

2.431.017.741 2.563.378.232 2.666.966.187 2.755.217.183 2.899.019,77

1.832.383.346 1,930,079,374 2.006.599,36 2.047.616.329 2.152.502.456

Sueldos 1.722.155,66 1.790.230.261 1.879,775.679 1,915,761.958 2.023.841.205

Sueldo de vacaciones 110.227.686 139.849.113 126.823.684 131.854,37 128.661.251

212.507.626 211.912.784 227.432.292 247.334.181 262.363.726

185.186.878 168.690.869 178.323,11 185.621.348 197,752,654

27.320.748 43,221,915 49,109.178 61.712.833 64.611.072

OTROS 386,126,769 420.286,07 431,790.532 449.257.381 464,149,234

51,100.217 51,145,559 56,950.561 59,282,683 63.039.948

9,755,834 11.804.405 10.548,45 10.819.894 10.332.856

Subsidio de alimentación 8.726.527 9,003,113 9,432,902 9,827.020 9,718.677

6.739.480 8.341.660 9,820.650 10,394,400 11.613.066

73,068,114 80.068.038 80,535,459 85.643.985 89.437,00

73.308.670 93,419.848 84.654.287 88.763.962 84.128,43

163.427.927 166.503,45 179.848.220 184.525,44 195,879,254

- 1.100.000 1.144,00 11.009.292 20.004.349

Indemnizaciones por vacaciones - 1.100.000 1.144,00 11.009.292 20.004,35

361.533,27 537,046.130 712.577,34 957,733,513 1,482,446,799

Honorarios 251.995,02 272.169,44 410.600,75 590.585,05 906.167,40

109,538.250 264.876.691 301,976,589 367.148,46 576,279,404

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 737,789.251 771,110,670 808.674.864 834,697,595 883.070.932

462,903,557 467,836,135 498.831.167 513,873,333 544,951.063

Caja de compensación 82.932.100 86.319.885 91.606,76 95,164,100 100.448.900

Aportes fondo de pensiones 216.181.388 217.994.891 232.706.072 239.154.988 253.960.806

Aportes salud 154,924,469 154,441,759 164,819,936 169.521,75 179,880,757

8.865,60 9,079,600 9,698,400 10.032.500 10.660.600

171.226.894 186.713,64 195,142,697 201.877.462 212.567.069

Aportes Fondo Nacional del Ahorro 171.226.894 186.713,64 195,142,697 201.877.462 212.567.069

Aportes al ICBF 62.193,40 73,405,839 68.700,50 71.367.400 75,330.800

Aportes SENA 41,465,400 43,155,053 46,000,500 47,579,400 50.222.000

FUNCIONAMIENTO 4.253,369,876 4,727,556,402 5,097,740,900 5,682.895.108 6.313,150.912

PARTICIPACIÓN CADA GASTO

68.9% 66.2% 63.7% 60.6% 55.1%

10.2% 13.9% 17.0% 21.1% 28.2%

CONTRIBUC DE NOMINA 20.9% 19.9% 19.3% 18.4% 16.8%

Fuente: CRA.



 — 306 —

PAC 2016-2019

... Gastos generales 

Los gastos generales corresponden a erogaciones 

normal funcionamiento y la realización de las labo-
-

tra el comportamiento histórico en la entidad en las 
ultimas cinco vigencias.

comportamiento de los gastos generales ha sido 
bastante consistente con el crecimiento de los in-
gresos de la entidad. Estos se han mantenido en 
cifras bastante conservadoras gracias a una políti-
ca de austeridad sostenida desde la dirección de la 

-
cipación de los gastos generales con respecto a los 

-
mos del 2%, para la vigencia 2011 se ubicaron en el 
1,7% en tanto que para el 2015 se ubicó en el  1,2%.
El detalle de los gastos generales pagados por la 
entidad en las últimas vigencias puede observarse 
en el siguiente cuadro resumen. 

Dentro de los gastos generales se destaca la 
participación mayoritaria del rubro de manteni-
miento, el cual respalda el compromiso presupues-
tal de servicios importantes para la entidad como 
la vigilancia  y otros que garantizan su normal fun-
cionamiento. El rubro de servicios públicos tam-

gastos de funcionamiento: 18.1% para la vigencia 
2015, pero gracias a la labor de austeridad se ha 
mantenido en montos bastante manejables para las 

Gráfica 34. Gastos generales 2011-2015 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2011

623,949,477

762,252,605
813,595,305

1,017,464,006

947,397,340

2012 2013 2014 2015

Fuente: CRA.

Gráfica 35.  
Gastos generales vs Ingresos totales 2011-2015 

 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

20152014201320122011
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Fuente: CRA.
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Tabla 57. Gastos Generales 2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

2011 2012 2013 2014 2015

GASTOS GENERALES 623,949,477 762,252,605 813,595,305 1,017,464,006 947,397,340

14,090,198 20,102,141 5,474,193 48,291,674 35,395,461

Impuestos y contribuciones 14,090,198 20,102,141 5,474,193 48,291,674 35,395,461

609,859,279 742,150,464 808,121,112 969,172,332 912,001,879

- - 5,000,000 - -

Materiales y suministros 4,578,881 37,816,872 23,772,940 32,943,595 37,959,032

Mantenimiento 347,573,678 355,199,636 352,229,792 548,163,045 511,824,511

Comunicaciones y transporte 4,997,759 3,900,000 1,990,900 2,000,000 4,000,000

Impresos y publicaciones 34,986,024 18,585,000 5,011,800 5,336,100 11,658,300

113,093,674 127,317,654 137,721,864 149,882,826 172,075,769

Seguros 25,908,667 59,534,923 70,697,500 81,039,859 87,472,975

Viáticos y gastos de viaje 55,577,322 31,416,379 48,138,226 80,253,709 87,011,292

23,143,275 108,380,000 163,558,090 69,553,198 -

FUNCIONAMIENTO 4,253,369,876 4,727,556,402 5,097,740,900 5,682,895,108 6,313,150,912

PARTICIPACIÓN CADA GASTO

2.3% 2.6% 0.7% 4.7% 3.7%

97.7% 97.4% 99.3% 95.3% 96.3%

Fuente: CRA.

variables; los pagos a la Contraloría General de la 
República y a Asocars se relacionan de manera di-

37 muestra la participación de las transferencias en 
el total de los ingresos de la entidad, valores que 
siempre han estado por debajo del 1% para el pe-
riodo de análisis.

... Transferencias corrientes 

Dentro del grupo de transferencias corrientes se 
encuentran las realizadas a la Contraloría General 
de la República como cuota de auditaje y las trasfe-
rencias a Asocars. 

El comportamiento de las transferencias co-
rrientes depende del comportamiento de otras 
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Gráfica 36. 
Transferencias Corrientes 2011-2015 

 Corporación Autónoma Regional del Atlántico Gastos
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99,080,138

93,768,766

95,927,209

117,782,811
101,216,076

2012 2013 2014 2015

Fuente: CRA.

El comportamiento de las transferencias co-
rrientes depende del comportamiento de otras 
variables; los pagos a la Contraloría General de la 
República y a Asocars se relacionan de manera di-

37 muestra la participación de las transferencias en 
el total de los ingresos de la entidad, valores que 

siempre han estado por debajo del 1% para el pe-
riodo de análisis.

El comportamiento detallado de las transfe-
rencias corrientes para las últimas cinco vigencias 
puede observarse en el tabla 58.

Gráfica 37. 
Transferencias Corrientes vs. Ingresos totales 2011-2015  

 Corporación Autónoma Regional del Atlántico

20152014201320122011

0,1% 0,1%0,1%
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Fuente: CRA.

Tabla 58. Transferencias corrientes 2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

2011 2012 2013 2014 2015

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,080,138 93,768,766 95,927,209 117,782,811 101,216,076

66,505,138 62,656,936 63,631,699 84,699,290 63,490,735

ORDEN NACIONAL 66,505,138 62,656,936 63,631,699 84,699,290 63,490,735

Cuota de auditaje Contraloria 66,505,138 62,656,936 63,631,699 84,699,290 63,490,735

OTRAS TRANSFERENCIAS 32,575,000 31,111,830 32,295,510 33,083,521 37,725,341

Sentencias y conciliaciones 2,575,000 - - -

Trasferencias Asocars 30,000,000 31,111,830 32,295,510 33,083,521 37,725,341

FUNCIONAMIENTO 4,253,369,876 4,727,556,402 5,097,740,900 5,682,895,108 6,313,150,912

PARTICIPACIÓN CADA GASTO

67.1% 66.8% 66.3% 71.9% 62.7%

OTRAS TRANSFERENCIAS 32.9% 33.2% 33.7% 28.1% 37.3%

Fuente: CRA.
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2.2. TRANSFERENCIAS AL FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

El Fondo de Compensación Ambiental (FCA) es un 
-

que cuentan con menores posibilidades de genera-
ción de ingresos, incluyendo a las corporaciones de 
desarrollo sostenible.

Son ingresos del fondo los montos transfe-
ridos por las corporaciones autónomas regionales 
correspondientes al 20% de los recursos percibidos 

-
ción del porcentaje ambiental de los gravámenes 
a la propiedad inmueble y de aquellos que tengan 
como origen relaciones contractuales interadminis-
trativas.

Gráfica 38. 
Fondo de compensación ambiental. 2011-2015. 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2011

2,102,065,559

1,797,852,342

3,400,828,475

2,720,740,588

3,915,131,794

2012 2013 2014 2015

Fuente: CRA.

Tabla 59. Transferencias al Fondo de Compensación Ambiental  2011 a 2015  
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

2011 2012 2013 2014 2015

2,102,065,559 1,797,852,342 3,400,828,475 2,720,740,588 3,915,131,794

FONDO DE COMPENSACION VS INGRESOS TOTALES

5.6% 4.7% 4.9% 2.7% 4.8%

Fuente: CRA.

Es importante anotar que la corporación vie-
ne cumpliendo de manera puntual con el giro de 
los recursos al Fondo de Compensación Ambiental, 
dando total aplicación a lo establecido por la Ley 

análisis, los porcentajes de trasferencia respecto de 
los ingresos totales de la entidad presentan varia-
ciones en la medida en que no todos los ingresos 
percibidos constituyen fuente para el pago de tal 
trasferencia.
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2.3. GASTOS DE INVERSIÓN

Los Gastos de Inversión llevados a cabo por la Cor-
poración Autónoma Regional del Atlántico en  de-
sarrollo de su cometido social durante las ultimas 
cinco vigencias asciende a la suma de 401.939 mi-
llones de pesos los cuales se han dirigido al cum-
plimiento de los objetivos incluidos en las planes 
de acción correspondientes y a los desafíos que han 
hecho parte de tales formulaciones.  

La evolución de los gastos de inversión para 
el periodo 2011-2015 puede observarse en la si-

El detalle histórico de la inversión para el pe-
riodo en estudio puede ser observado en la siguien-
te tabla. 

Gráfica 39. 
Inversión 2011-2015. 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2011

31,671,750,745.53
37,333,962,504.37

97,880,722,711.89

66,343,985,920.12

90,117,978,066.69

2012 2013 2014 2015

Fuente: CRA.

Tabla 60. Gastos de inversión  2011 a 2015. 
 Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

PROYECTO 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN 31,671,750,745.53 37,333,962,504.37 97,880,722,711.89 66,343,985,920.12 90,117,978,066.69

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 2.528.971.083.00 3.514.784.835.00

ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA 3,052.982.295.70 ' 7.190.422.997.81 8.149.077.687.15

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CRA 1.577.499.083.00 2.294.844.835.00

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 140.900.000 582.500.000 1.653.193.329

FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 673.512.000.00 750.000.000.00

DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL 
DEPARTAMENTO

136.000.000 154.000.000 540,000.000

PROMOTORIA AMBIENTAL COMUNITARIA 277.960.000.00 469.940.000.00

PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 100.000.000

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES 99.983.000 234.700.000 300.000.000

ECOTURISMO 60.000.000 100.000.000 200.000.000

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 715.000.000 999.960.000 1.002.700.000

ADECUACIÓN DE ESPACIOS AMBIENTALES 104.985.534 422.990.400 300.000.000

GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 1.796.113.762 4.596.272.598 4.153.184.358

OTRAS INVERSIONES 1.830.400.862 00 1.605.470.937.96

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

1.383.948.800.00 3.290.665.345.24 3,764,234,160.00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 391.312.066 00 205.500.255.09

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

906.405.000 2,112.465.345 2.289.999.764

PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES 846.960.982.00 1.399.970.682 87

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TEMAS PRIORITARIOS 200.000.000 470.000.000 520.000.000

FONDO DEPARTAMENTAL DE INVERSIÓN EN DESCOR 0 00 0.00

ACUERDO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 592.127.814.00 0.00

Continúa…
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PROYECTO 2011 2012 2013 2014 2015

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 277.543.800 708.200.000 954.234.396

FONDO DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA DE BARR/ 0.00 0 00

FONDO DE DESCONTAMINADO HÍDRICA PARA EL MU 0 0 00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.981.331.137.93 6.871.278.348.00 6.087.873.620.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 1.026.287.000 1.748.937.829 1.966.060.800

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 539.506.485 899.300.980 1.214.972.887

BANCO DE PROYECTOS 320.300.000 140.000.000 178.682.000

COMUNICACIONES 184.262.720 310.766.666 357.348.330

GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI 149.800.000 244.000.000 182.500.000

BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO 349.346.057 459.708.805 498.881.920

DEFENSA DE INTERESES CORPORATIVOS 623.760.333 1.199.114.603 900.259.515

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MOBILIARIO DE LA CRA 410.071.783 1.869.449.465 789.168.168

ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR 377.996.760

OTRAS INVERSIONES 905.319.115.00 652.993.381.24 515,644.011.00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 181.827.744 147.082.931

PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES 723.491.371 505,910.450 515.644.011

MEJOR AMB. MEJOR CALIDAD DE VIDA 22,786,934,181.03 27,059,683,603.22 76,734,306,877.47 34,081,981,385.50 44,085,269,212.26

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 829,271,875.00 744,149,930.00

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS 204,479,434 420,530,134 209,200,000

PLAN SANEAMIENTO AMB MUNICIPIO DE SOLEDAD 5,006,980,000.00 5,454,681,638.00

ORDENACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL RECURSO 1,024,259,960 2,213,018,199 3,410,144,953

SAN. AMB HUMEDALES ZONA NORORIENTAL CANAL DIQ 4,129,090,908.00 4,214,936,759.00

BIODIVERSIDAD DE HUMEDALES 75,505,567,483 31,448,433,053 40,465,924,259

EQUIPAMIENTO Y ESPACIO URBANO 0.00 0.00

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS CUERPOS DE AGUA 0.00 0.00

APLICACIÓN DE TASAS RETRIBUTIVAS COMO INSTRUM 181.800,000.00 786,955,134.60

AGUA DISPONIBLE PARA LOS ATLANTICENSES 300,510,270.00 659,989,920.00

CONTROL DE INUNDACIONES E INTERVENCIONES PAR 12,339,281,128.03 15,198,970,221.62

PLANEAC.AMBIENTAL REGION TERRITORIAL . 965,060,297.00 1,295,141,368.00 725,660,000.00 1,769,138,649.00 11,786,244,922.00

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORI 45,514,217.00 150,014,000.00

ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 725,660,000 1,769,138,649 11,786,244,922

ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 919,546,080.00 1,145,127,368.00

CONSERV.Y USOS SOSTENIBLES 1,033,741,432.00 1,199,136,968.69 785,500,000.00 618,797,199.00 640,201,550.00

EDUCACIÓN PARA CONSERVACIÓN Y SOSTENIB. 87,156,000.00 200,000,000.00

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 430,500,000 100,000,000 184,780,000

ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DEPARTAMENTO 651,045,432.00 488,136,968.69

CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 0.00 355,000,000 518,797,199 455,421,550

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 295,540,000.00 511,000,000.00

DESARROLLO SOSTENIB SECTOR FORESTAL 2,189,409,691.50 2,134,089,510.50 3,227,409,405.80 5,039,434,000.00 5,089,803,925.00

DESARROLLO FORESTAL PARA FINES APROVECHAME 1,755,789,691.50 1,914,089,510.50 1,931,409,406 2,709,434,000 2,684,812,715

CONSERVACIÓN RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN SUE 433,620,000.00 220,000,000.00 1,296,000,000 2,330,000,000 2,404,991,210

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES 337,233,199.00 525,655,281.00

SANEAMIENTO BÁSICO 7,084,265,079.99 6,829,274,614.33 9,999,628,979.28

CONSOLIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS MAS LIMPIAS 226,693,199.00 320,195,281.00

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 948,680,000 1,403,245,990 1,508,074,157

MERCADOS VERDES 110,540,000.00 205,460,000.00

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE HUMEDALES 6,135,585,080 5,426,028,624 8,491,554,822

Fuente: CRA.
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La Corporación Autónoma Regional del Atlántico cuenta exclu-
sivamente con los recursos estipulados en los artículos 42 a 46 
de la Ley 99 de 1993, aspecto que limita sus posibilidades de 

inversión y operación; por lo tanto, es necesario la optimización de 
las rentas corporativas y la aplicación de un plan de austeridad en los 
gastos de funcionamiento. 

En concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) y la normatividad vigente, se proponen las siguientes accio-
nes estratégicas:

Fortalecer el recaudo del porcentaje ambiental de los graváme-
nes a la propiedad inmueble. 

Programación de visitas semanales a los diferentes municipios 
-

ciera, para control y seguimiento a las transferencias por concep-
to de  sobretasa ambiental.

Establecer acuerdos de pagos con alcaldes, que permitan cance-
lar las obligaciones de vigencias anteriores.

Apoyo y seguimiento al proceso de facturación en los 22 munici-
pios y el  Distrito de Barranquilla.

Fortalecimiento del cobro coactivo de las obligaciones que lo 
ameriten por su edad de vencimiento.

3
ESTRATEGIA FINANCIERA PARA 
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
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Estricto seguimiento a los acuerdos de pagos 
-

vicios de la entidad. 

Actualización y mantenimiento del software 
liquidador propiedad de la corporación, o 
suscripción de convenio con la gobernación 
del Atlántico u otra instancia gubernativa 
para el apoyo conjunto a municipios.

Capacitación a los nuevos funcionarios de las 
alcaldías sobre el manejo del software liqui-
dador de la corporación.

Incentivar la comunicación con los munici-
pios para que exista un acompañamiento en 
las labores de recaudo del impuesto predial.

Establecer acciones operativas para la opti-
mización del cobro y recaudo de las tasas por 
uso del recurso agua y la tasa retributiva.

-
-

lántico, así como el seguimiento a permisos 
y licencias otorgadas, para el fortalecimiento 
de la renta por multas y sanciones.

Articulación de recursos mediante esquemas 

otras entidades del SINA y el sector produc-
-

nanciación de tal manera que se incentive las 
inversiones en el departamento.

Gestión continuada con las instancias nacio-
nales para la consecución de aportes para 
inversión por parte de la entidad, ya sea por 
vía de convenios o como aportes dentro del 
Presupuesto General de la Nación.

 Austeridad en gastos de funcionamiento.
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1 PROYECCIÓN DE INGRESOS

Una vez analizado el comportamiento de los ingresos de las vigencias 
2011 A 2015, se estimaron los ingresos correspondientes a las vigencias 
comprendidas entre 2016 y 2019, teniendo en cuenta los siguientes pa-
rámetros:

-
rifas por cada concepto de ingresos.

-
cionado con una unidad de medida y tarifa vigente.

vigencia actual.

-

-
caudo de los diferentes ingresos.

-
ricamente fue del 5% para el 2016, 4% para 2017 y 2018 y 3% para 
2019.

4
PROYECCIONES PLAN DE ACCIÓN
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Una vez realizadas las proyecciones de los 

por valor total de 347.905 millones de pesos, las 

-

-

a recursos de capital y el 2% a recursos del presu-

el siguiente cuadro. 

-
-
-

Gráfica 40. 
Ingresos Plan de Acción. 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2016

73,293,351,427

86,632,578,044

91,545,578,677

96,434,453,912

2017 2018 2019

Fuente: CRA.

Gráfica 41. 
Composición del Ingreso Plan de Acción 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Nación
6,864,312,221
2%

No Tributarios
124,133,274,2

85, 36%

Recursos Capital
15,109,517,27

5, 4%

Tributarios
201,798,858,2
79, 58%

Fuente: CRA.
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Tabla 61.  
Plan financiero 2016-2019. Proyección de ingresos 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

2016
PRESUPUESTO

2017
PRESUPUESTO

2018
PRESUPUESTO

2019
TOTAL PLAN DE 

ACCIÓN

l. INGRESOS  DE LOS ESTABLECIMIENTOS  PUBLICOS 71,602,351,427 84,969,775,196 89,816,263,715 94,653,259,501 341,041,649,839

A. INGRESOS CORRIENTES 68,792,352,046 81,016,471,682 85,704,828,060 90,418,480,776 325,932,132,564
TRIBUTARIOS 41,794,544,834 49,947,333,326 53,278,356,659 56,778,623,459 201,798,858,279
Impuestos 41,794,544,834 49,947,333,326 53,278,356,659 56,778,623,459 201,798,858,279
Porcentaje Impuesto Predial 37,500,000,000 44,437,500,000 47,548, 130,000 50,876,490,000 180,362,120,000

4,294,544,834 5,509,833,326 5,730,226,659 5,902,133,459 21,436,738,279
- - -

NO TRIBUTARIOS 26,997,807,212 31,069,138,355 32,426,471,401 33,639,857,317 124,133,274,285
4,140,380,246 4,401,527,519 4,692,156, 131 5,073,512,589 18,307,576,486

- - - - -
Salvoconductos 15,495,330 17,136,034 17,821,475 18,356,119 68,808,959

6,013,332 8,847,946 9,201,864 9,477,920 33,541,063
3,675,371,412 4,054,582,489 4,331,333,300 4,701,865,073 16,763,152,274

159,001,103 30,737,709 31,967,217 32,926,234 254,632,263
Otros Ingresos 16,984,759 12,008,459 12,488,797 12,863,461 54,345,476

- - - -
- - - -

267 ,514,31 O 278,214,882 289,343,477 298,023,782 1,133,096,451
15,211,173,840 14,563,011,701 15,145,532,169 15,599,898,134 60,519,615,844
10,342,643,200 9,527,009,925 9,908,090,322 10,205,333,032 39,983,076,480
4,637,005,640 4,946,653,789 5,144,519,940 5,298,855,538 20,027,034,908

Autogenerad ores 231,525,000 89,347,987 92,921,906 95,709,563 509,504,456
7,646,253,125 12,104,599,136 12,588,783,101 12,966,446,594 45,306,081 ,956
3,001,553,291 3,298,223,143 3,430,152,069 3,533,056,631 13,262,985,134
3,142,376,192 2,356,035,710 2,450,277, 138 2,523,785,452 10,472,474,491

278,985,808 265,862,083 276,496,566 284,791 ,463 1,106,135,921
220,500,000 113,480,202 118,019,410 121,559,992 573,559,604

2,837,835 2,805,660 2,917,886 3,005,423 11,566,804
1,000,000,000 6,068,192,338 6,310,920,031 6,500,247,632 19,879,360,001

B. RECURSOS  DE CAPITAL 2,809,999,381 3,953,303,514 4,111,435,655 4,234, 778,725 15,109,517,275
2,657,081,734 3,533,146,353 3,674,472,207 3,784,706,373 13,649,406,666

Rendimientos Financieros 152,917,647 420,157,162 436,963,448 450,072,352 1,460,110,609

II- RECURSOS  DE LA NACION 1,691,000,000 1,662,802,848 1,729,314,962 1,781,194,411 6,864,312,221

Funcionamiento 1,691,000,000 1,662,802,848 1,729,314,962 1,781,194,411 6,864,312,221
- - - - -

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 73,293,351,427 86,632,578,044 91,545,578,677 96,434,453,912 347,905,962,060

Fuente: CRA



 — 317 —

PLAN FINANCIERO

Tabla 62.  
Plan financiero 2016-2019. Destinación de los ingresos 2016 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

2016
FUNC, %

FONDO DE 
COMPENSACION 

AMBIENTAL
%

PIGNORAC, 
(VIG, 

FUTURAS)
%

INVERSION  EN 
MUNICIPIOS

%
INV,DISTRITO 

BARRANQUILLA
%

INVERSION EN 
SOLEDAD

%

1- RENTAS PROPIAS 71.602 351.427 5.400.377.253 4.120.614.322 10.132.000.000 29.656.949.592 15.052.560.021 7.239.850.240 10%

A- INGRESOS CORRIENTES 63.792.352.046 5.247.459.606 4.120.614.322 10.132.000.000 15% 26.999.867.858 39% 15.052.560.021 22% 7.239.850.240 11%

TRIBUTARIOS 41.794.544.834 - - 10.132.000.000 24% 23.044.544.834 55% 8.618.000.000 21% -

IMPUESTOS 41.794.544.834 - - 10.132.000.000 24% 23.044.544.834 55% 8.618.000.000 21% -

IMPUESTO PREDIAL 37.500.000.000 - 10.132.000.000 27% 18.750.000.000 50% 8.618.000.000 23%

Impuesto Predial (B/qulla) 37.500.000.000 - - 10.132.000.000 27% 18.750.000.000 50% 8.618.000.000 23%

Proyecto arroyo León 10.132.000.000 10.132.000.000 100% -

Distrito de Barranquilla 8.618.000.000 8.618.000.000 100%

50% Proyectos Recup Ambiental 18.750.000.000 18.750.000.000 100%

Impuesto Predial (M/pios) 4.294.544.834 4.294.544.834 100%

Contribuciones por Valorización - -

NO TRIBUTAROS 26.997.807.212 5.247.459.606 4.120.614.322 - 0% 3.955.323.024 15% 6.434.560.021 24% 7.239.850.240 27%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.140.380.246 3.726.342.222 90% 414.038.025 10% - - -

Venta de Material Vegetal - - -

Salvoconductos 15.495.330 13.945.797 90% 1.549.533 10%

Cites, Visitas de Sacrificio y Cupo 6.013.332 5.411.999 90% 601.333 10%

Servicios ambientales 3.675.371.412 3.307.834.271 90% 367.537.141 10%

Multas 159.001.103 143.100.993 90% 15.900.110 10%

Otros ingresos 16.984.759 15.286.283 90% 1.693.476 10%

Autoridad ambienial (DAMAB) 267.514.310 240.762.879 90% 26.751.431 10%

APORTE DE OTRAS ENTIDADES 15.211.173.840 1.521.117.384 10% 3.042.234.768 20% 0% - 3.407.971.448 22% 7.239.850.240 48%

Tebsa 10.342.643.200 1.034.264.320 10% 2.068.528.640 20% 0% 7.239.850.240 70%

Termoflores 4.637.005.640 463.700.564 10% 927.401.128 20% 3.245.903.948 70%

Autogeneradoras 231 525. 000 23.152.500 10% 46.305.000 20% - 162.067.500 70%

OTROS INGRESOS 7.646.253.125 - 664.341.529 9% 3.955.323.024 52% 3.026.588.572 40% ’

Tasa Retributiva (M/pios) 3.001 253.291 300.155.329 10% 2.701.397.962 90%

Tasa Retributiva (B/quilla) 3.142.376.192 314.237.619 10% 2.828.138.672 90%

Tasa por Uso Munícipios 276.985.808 27.898.581 10% 251.087.227 90%

Tasa por Uso Barranquilla 220.500.000 22.050.000 10% 196.450.000 90%

Repoblamiento de Babillas 2.837.835 0% 2.837.835 100%

Convenio Corporativo 1.000.000.000 0% 1.000.000.000 100%

B-RECURSOS DE CAPITAL 2.809.999.381 152.917.647 5% 2.657.081.734 95% -

Cuentas por Cobrar Vigencias 2.657.081.734 2.657.081.734 100% -

Rendimientos Financieros 152.917.647 152.917.647 100% -

Recursos del Balance -

ll-RECURSOS DE LA NACIÓN 1.691.000.000 1.691.000.000 100% - -

Funcionamiento 1.691.000.000 1.691.000.000 100% -

Inversión - 0

TOTAL INGRESOS (I+II) 73.293.351.427 7.091.377.253 10% 4.120.614.322 6% 10.132.000.000 0 29.656.949.592 40% 15.052.560.021 21% 7.239.850.240 10%

Fuente: CRA
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Tabla 63.  
Plan financiero 2016-2019. Destinación de los ingresos 2017 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

20
PRESUPUESTO 

2017
FUNC. %

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL
%

PIGNORAC.
(VIG  FUTURAS)

%
INVERSIÓN  

MUNICIPIOS
%

INV DISTRITO 
BARRANQUILLA

%
INVERSIÓN EN 

SOLEDAD
%

1- RENTAS PROPIAS 84.969.775.196 5.837.833.099 3.956.115.206 16.362.160.000 40.540.404.380 17.530.555.563 742.706.948 1%

A- INGRESOS CORRIENTES 81.016.471.682 5.417.675.937 3.956.115.206 16.362.160.000 20% 37.007.258.028 46% 17.530.555.563 22% 742.706.948 1%

TRIBUTARIOS 49.947.333.326 - - 10.435.960.000 21% 27.728.583.326 56% 11.782.790.000 24% -

IMPUESTOS 49.947.333.326 - - 10.435.960.000 21% 27.728.583.326 56% 11.782.790.000 24% -

IMPUESTO PREDIAL 44.437.500.000 - 10.435.960.000 23% 22.218.750.000 50% 11.782.790.000 27%

Impuesto Predial (B/quilla) 44.437.500.000 - - 10.435.960.000 23% 22.218.750.000 50% 11.782.790.000 27%

Proyecto arrojo León 10.435.960.000 10.435.960.000 100% -

Distrito de Barranquilla 11.782.790.000 11.782.790.000 100%

50% Proyectos Recup Ambiental 22.218.750.000 22.218.750.000 100%

impuesto Predial (M/pios) 5.509.833.326 550.983.326 100%

Contribuciones por Valorización - -

NO TRIBUTARIOS 31.069.138.355 5.417.675.937 3.956.115.206 5.926.200.000 19% 9.278.674.701 30% 5.747.765.563 18% 742.706.948 2%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.401.527.519 3.961.374.767 90% 440.152.752 10% - - - -

Venta de Material vegetal - - -

Salvoconductos 17.136.034 15.422.430 90% 1.713.603 10%

Cites, visitas de sacrificio y cupo 8.847.946 7.963.152 90% 884.795 10% -

Servicios ambientales 4.054.592.489 3.649.124.240 90% 405.458.249 10% -

Multas 30.737.709 27.663.938 90% 3.073.771 10% -

Otros ingresos 12.008.459 10.807.613 90% 1.200.846 10% -

Autoridad ambiental (DAMAB) 278.214.882 250.393.394 90% 27.821.488 10%

APORTE DE OTRAS ENTIDADES 14.563.011.701 1.456.301.170 10% 2.912.602.340 20% 5.926.200.000 41% - 3.525.201.243 24% 742.706.948 5%

Tebsa 9.527.009.925 952.700.993 10% 1.905.401.985 20% 5.926.200.000 52% 742.706.948 8%

Termoflores 4.946.653.789 494.655.379 10% 989.330.758 20% - 3.462.657.652 70%

Autogeneradoras 89.347.987 8.934.799 10% 17.869.597 20% - 62.543.591 70%

OTROS INGRESOS 12.104,599.136 - 603.360.114 5% - 9.278.674.701 77% 2.222.564.320 18% -

Tasa Retributiva  (M/pios) 3.298.223.143 329.822.314 10% 2.968.400.829 90%

Tasa Retributiva  (B/quilla) 2.356.035.710 235.603.571 10% 2.120.432.139 90%

Tasa por uso Municipios 265.862.083 26.586.208 10% 239.275.875 90%

Tasa por Uso Barranquilla 113.480.202 11.348.020 10% 102.132 182 90%

Repoblamiento de Babillas 2.805.660 0% 2.805.660 100%

Convenio Corporativo 6.068.192.338 0% 6.068.192.338 100%

B-RECURSOS DE CAPITAL 3.953.303.514 420.157.162 11% 3.533.146.353 89%

Cuentas por Cobrar Vigencias 
Anteriores

3.533.146.353 3.533.146.353 100%

Rendimientos Financieros 420.157.162 420.157.162 100%

Recursos del Balance

ll-RECURSOS DE LA NACIÓN 1.662.802.848 1.662.802.848 100% -

Funcionamiento 1.662.802.848 1.662.802.848 100% -

Inversión - 0

TOTAL INGRESOS (I+II) 86.632.578.044 7.500.635.947 9% 3.956.115.206 5% 16.362.160.000 0 40.540.404.380 47% 17.530.555.563 20% 742.706.948 1%

Fuente: CRA.
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Tabla 64.  
Plan financiero 2016-2019. Destinación de los ingresos 2018 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

2016
FUNC. %

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL
%

PIGNORAC.
(VIG  FUTURAS)

%
INVERSIÓN  

MUNICIPIOS
%

INV DISTRITO 
BARRANQUILLA

%
INVERSIÓN EN 

SOLEDAD
%

1- RENTAS PROPIAS 89.816.263.715 6.174.457.183 4.125.816.565 16.675.238.600 42.828.585.555 19.002.702.586 1009463226 1%

A- INGRESOS CORRIENTES 85.704.828.060 5.737.493.735 4.125.816.565 16.675.238.600 19% 39.154.113.349 46% 19.002.702.586 22% 1009463226 1%

TRIBUTARIOS 53.278.356.659 - - 10.749.038.600 20% 29.504.291.659 55% 13.025.026.400 24% -

IMPUESTOS 53.278.356.659 - - 10.749.038.600 20% 29.504.291.659 55% 13.025.026.400 24%

IMPUESTO PREDIAL 47.548.130.000 . 10.749.038.600 23% 23.774.065.000 50% 13.025.026.400 27%

Impuesto Predial (B/quilla) 47.548.130.000 - - 10.749.038.600 23% 23.774.065.000 50% 13.025.026.400 27%

Proyecto arrojo León 10.749.038.600 10.749.038.600 100% -

Distrito de Barranquilla 13.025.026.400 13.025.026.400 100%

50% Proyectos Recup Ambiental 23.774.065.000 23.774.065.000 100%

impuesto Predial (M/pios) 5.730.226.659 5.730.226.659 100%

Contribuciones por Valorización -

NO TRIBUTARIOS 32.426.471.401 5.737.493.735 4.125.816.565 5.926.200.000 18% 9.649.821.689 30% 5.977.676.186 18% 1009463226 3%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.692.156.131 4.222.940.518 90% 469.215.613 10% - - -

Venta de Material vegetal - - -

Salvoconductos 17.821.475 16.039.328 90% 1.782.148 10%

Cites, visitas de sacrificio y cupo 9.201.864 8.281.678 90% 920.186 10%

Servicios ambientales 4.331.333.300 3.398.199.970 90% 433.133.330 10%

Multas 31.967.217 28.770.496 90% 3.196.722 10%

Otros ingresos 12.488.797 11.239.917 90% 1.248.880 10%

Autoridad ambiental (DAMAB) 289.343.477 260.409.130 90% 28.934.348 10%

APORTE DE OTRAS ENTIDADES 15.145.532.169 1.514.553.217 10% 3.029.106.434 20% 5.926.200.000 39% - 3.666.209.292 24% 1009463226 7%

Tebsa 9.908.090.322 990.809.032 10% 1.981.618.054 20% 5.926.200.000 60% 1009463226 10%

Termoflores 5.144.519.940 514.451.994 10% 1.028.903.988 20% - 3.601.163.958 70%

Autogeneradoras 92.921.906 9.292.191 10% 18.584.381 20% - 65.045.334 70%

OTROS INGRESOS 12.588.783.101 - 627.494.518 5% 9.649.821.689 77% 2.311.466.893 18% -

Tasa Retributiva  (M/pios) 3.430.152.069 343.015.207 10% 3.087.136.862 90%

Tasa Retributiva  (E/quilla) 2.450.277.138 245.027.714 10% 2.205.249.424 90%

Tasa por uso Municipios 276.496.566 27.649.657 10% 248.846.910 90%

Tasa por Uso Barranquilla 118.019.410 11.801.941 10% 106.217.469 90%

Repoblamiento de Babillas 2.917.886 0% 2.917.886 100%

Convenio Corporativo 6.310.920.031 0% 6.310.920.031 100%

B-RECURSOS DE CAPITAL 4.111.435.655 436.963.448 11% 3.674.472.207 89% -

Cuentas por Cobrar Vigencias 
Anteriores

3.674.472.207 3.674.472.207 100% .

Rendimientos Financieros 436.963.448 436.963.448 100% -

Recursos del Balance -

ll-RECURSOS DE LA NACIÓN 1.729.314.962 1.729.314.962 100% . -

Funcionamiento 1.729.314.962 1.729.314.992 100% .

inversión - 0

TOTAL INGRESOS (I+II) 91.545.578.677 7.903.772.145 9% 4.125.816.565 5% 16.675.238.600 0 42.828.585.555 47% 19.002.702.586 21% 1009463226 1%

Fuente: CRA.
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Tabla 65.  
Plan financiero 2016-2019. Destinación de los ingresos 2019 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO  

2019
FUNC. %

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL
%

PIGNORAC 
(VIG. 

FUTURAS)
%

INVERSIÓN  
MUNICIPIOS

%
INV. DISTRITO 

BARRANOUILLA
%

INVERSIÓN EN 
SOLEDAD

%

1- RENTAS PROPIAS 94.653.259.501 6.576.223.495 4.273.650.240 10.858.673.679 45.064.401.172 26.662.777.792 1.217.533.122 1%

A- INGRESOS CORRIENTES 90.418.480.776 6.126.151.144 4.273.650.240 10.858.673.679 12% 41.279.694.799 46% 26.662.777.792 29% 1.217.533.122 1%

TRIBUTARIOS 56.778.623.459 - 4.932.473.679 9% 31.340.378.459 65% 20.505.771.321 36% -

IMPUESTOS 56.778.623.459 - 4.932.473.679 9% 31.340.378.459 55% 20.505.771.321 36% -

IMPUESTO PREDIAL 50.876.490.000 4.932.473.679 10% 25.438.245.000 50% 20.505.771.321 40%

Impuesto Predial (B/quilla) 50.376.490.000 - 4.932.473.679 10% 25.438.245.000 50% 20.505.771.321 40%

Proyecto arrojo León 4.932.473.679 4.932.473.579 100% -

Distrito de Barranquilla 20.505.771.321 20.505.771.321 100%

50% Proyectos Recup Ambiental 25.438.245.000 25.438.245.000 100%

impuesto Predial (M/pios) 5.902.133.459 5.902.133.459 100%

Contribuciones por Valorización - -

NO TRIBUTARIOS 33.639.857.317 6.126.151.144 4.273.650.240 5.926.200.000 18% 9.939.316.340 30% 6.157.006.471 18% 1.217.533.122 4%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5.073.512.589 4.566.161.330 90% 507.351.259 10% - - - -

Venta de Material vegetal - - -

Salvoconductos 18.356 119 16.520.508 90% 1.835.612 10%

Cites, visitas de sacrificio y cupo 9.477.920 8.530.128 90% 947.792 10% -

Servicios ambientales 4.701.865.073 4.231.678.566 90% 470.186.507 10% -

Multas 32.926.234 29.633.610 90% 3.292.623 10% -

Otros ingresos 12.863.461 11.577.115 90% 1.286.346 10% -

Autoridad ambiental (DAMAB) 298.023.782 268.221.404 90% 29.802.378 10%

APORTE DE OTRAS ENTIDADES 15.599.898.134 1.559.989.813 10% 3.119.979.627 20% 5.926.200.000 38% - 3.776.195.571 24% 1.217.533.122 8%

Tebsa 10.205.333.032 1.020.533.303 10% 2.041.066.606 20% 5.926.200.000 58% 1.217.533.122 12%

Termoflores 5.298.855.538 529.885.554 10% 1.059.771.108 20% - 3.709.198.877 70%

Autogeneradoras 95.709.563 9.570.956 10% 19.141.913 20% - 66.996.694 70%

OTROS INGRESOS 12.966.446.594 - 646.319.354 5% - 9.939.316.340 77% 2.380.810.900 18% -

Tasa Retributiva  (M/pios) 3.533.056.531 353.305.663 10% 3.179.750.968 90%

Tasa Retributiva  (E/quilla) 2.523.785.452 252.378.545 10% 2.271.406.907 90%

Tasa por uso Municipios 284.791.463 28.479.146 10% 256.312.317 90%

Tasa por Uso Barranquilla 121.559.992 12.155.999 10% 109.403.993 90%

Repoblamiento de Babillas 3.005.423 0% 3.005.423 100%

Convenio Corporativo 6.500.247.632 0% 6.500.247.632 100%

B-RECURSOS DE CAPITAL 4.234.778.725 450.072.352 11% 3.784.706.373 89%

Cuentas por Cobrar Vigencias 
Anteriores

3.784.706.373 3.784.706.373 100%

Rendimientos Financieros 450.072.352 450.072.352 100%

Recursos del Balance

ll-RECURSOS DE LA NACIÓN 1.781.194.411 1.781.194.411 100% -

Funcionamiento 1.781.194.411 1.781.194.411 100%

inversión - 0

TOTAL INGRESOS (I+II) 96.434.453.912 8.357.417.906 9% 4.273.650.240 4% 10.858.673.679 0 45.064.401.172 47% 28.662.777.792 28% 1.217.533.122 1%

Fuente: CRA.
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2 PROYECCIÓN DE GASTOS 

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-
pondientes a los gastos de funcionamiento y apli-

las vigencias 2016 a 2019 en los siguientes términos: 

van del 9.2% de los ingresos totales en la vigencia 

en el 7.8% en el 2019.

Gráfica 42. Gastos de funcionamiento 2016-2019. 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2016

6,792,366,548

7,064,061,210

7,346,623,658

7,567,022,368

2017 2018 2019

Fuente: CRA.

Tabla 66. Gastos de funcionamiento 2016-2019 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019

GASTOS DE PERSONAL 5,527,764,371 5,748,874,946 5,978,829,943 6,158,194,842

GASTOS GENERALES 1,158,325,297 1,204,658,309 1,252,844,641 1,290,429,980

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,276,880 110,527,955 114,949,073 118,397,545

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,792,366,548 7,064,061,210 7,346,623,658 7,567,022,368

PORC. FRENTE A INGRESO TOTAL 9.3% 8.2% 8.0% 7.8%

PARTICIPACIÓN DE CADA GASTO

GASTOS DE PERSONAL 81.4% 81.4% 81.4% 81.4%

GASTOS GENERALES 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

Fuente: CRA.
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Tabla 67. Gastos de personal 2016-2019 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DETALLE 2016 2017 2017 2019

5,527,764,371 5,748,874,946 5,978,829,943 6,158,194,842
3,043,970,753 3,165,729,583 3,292,358,767 3,391,129,530
2,260,127,579 2,350,532,682 2,444,553,989 2,517,890,609

Sueldos 2,125,033,265 2,210,034,596 2,298,435,980 2,367,389,059
Sueldo de vacaciones 135,094,314 140,498,086 146,118,010 150,501,550

275,481,912 286,501,189 297,961,236 306,900,073
Prima técnica 207,640,287 215,945,898 224,583,734 231,321,246

67,841,626 70,555,291 73,377,502 75,578,827
OTROS 487,356,696 506,850, 964 527,125,002 542,938,752

66,191,945 68,839,623 71,593,208 73,741,004
10,849,499 11,283,479 11,734,818 12,086,862
10,204,611 10,612,795 11,037,307 11,368,426

Auxilio de trasporte 12,193,719 12,681,468 13,188,727 13,584,389
Prima de servicios 93,908,854 97,665,208 101,571,817 104,618,971
Prima de vacaciones 88,334,850 91,868,244 95,542,974 98,409,263
Prima de navidad 205,673,217 213,900,145 222,456,151 229,129,836

21,004,566 21,844,749 22,718,539 23,400,095
Indemnizaciones  por vacaciones 21,004,566 21,844,749 22,718,539 23,400,095

1,556,569,139 1,618,831,905 1,683,585,181 1,734,092,736
Honorarios 951,475,765 989,534,795 1,029,116,187 1,059,989,673

605,093,374 629,297,109 654,468, 994 674,103,063
927,224,479 964,313,458 1,002,885,996 1,032,972,576
572,198,616 595,086,561 618,890,023 637,456,724
105,471,345 109,690,199 114,077,807 117,500,141

Aportes fondo de pensiones 266,658,846 277,325,200 288,418,208 297,070,754
Aportes salud 188,874,795 196,429,787 204,286,978 210,415,587
Aportes ARP 11,193,630 11,641,375 12,107,030 12,470,241

223,195,422 232,123,239 241,408,169 248,650,414
223,195,422 232,123,239 241,408,169 248,650,414
79,097,340 82,261,234 85,551,683 88,118,233
52,733,100 54,842,424 57,036,121 58,747,205

TOTAL FUNCIONAMIENTO 6,792,366,548 7,064,061,210 7,346,623,658 7,567,022,368
PARTICIPACIÓN CADA GASTO EN FUNCIONAMIENTO

81.4% 81.4% 81.4% 81.4%
44.8% 44.8% 44.8% 44.8%
22.9% 22.9% 22.9% 22.9%
13.7% 13.7% 13.7% 13.7%

Fuente: CRA.
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proyectados con un crecimiento del 5% respecto de 

2016, 4% para 2017 y 2018 respectivamente y 3% 
para la vigencia 2019 de acuerdo a las metas de in-

proyectados para el periodo comprendido entra 

-

con criterios de austeridad, partiendo de las ejecu-
ciones proyectadas de 2015 y atendiendo a los re-

-
miento estimado de los gastos generales para cada 
una de las vigencias se estima porcentajes del 5,4; 
4,0 y 3,0% para cada vigencia del periodo de pro-

Tabla 68. Gastos generales 2016-2019 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DETALLE 2016 2017 2017 2019

1,158,325,297 1,204,658,309 1,252,844,641 1,290,429,980

37,165,234 38,651,843 40,197,917 41,403,855

37,165,234 38,651,843 40,197,917 41,403,855

1,121,160,063 1,166,006,465 1,212,646,724 1,249,026,126

- - - -

39,856,984 41,451,263 43,109,313 44,402,593

537,415,737 558,912,366 581,268,861 598,706,927

4,200,000 4,368,000 4,542,720 4,679,002

12,241,215 12,730,864 13,240,098 13,637,301

180,679,557 187,906,739 195,423,009 201,285,699

Seguros 91,846,624 95,520,489 99,341,308 102,321,547

91,361,857 95,016,331 98,816,984 101,781,494

163,558,090 170,100,414 176,904,430 182,211,563

TOTAL FUNCIONAMIENTO 6,792,366,548 7,064,061,210 7,346,623,658 7,567,022,368

PARTICIPACIÓN CADA GASTO EN FUNCIONAMIENTO

17.1% 81.4% 81.4% 81.4%

0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

16.5% 16.5% 16.5% 16.5%

Fuente: CRA.
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Tabla 69. Plan financiero 2016-2019. Transferencias corrientes 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DETALLE 2016 2017 2017 2019

106,276,880 110,527,955 114,949,073 118,397,545

66,665,272 69,331,883 72,105,158

66,665,272 69,331,883 72,105,158 74,268,313
  39,611,608 41,196,072 42,843,915   44,129,233

Sentencias y conciliaciones - - - -

Trasferencias Asocars 39,611,608 41,196,072 42,843,915 44,129,233

TOTAL FUNCIONAMIENTO 6,792,366,548 7,064,061,210 7,346,623,658 7,567,022,368

PARTICIPACIÓN CADA GASTO EN FUNCIONAMIENTO

1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Fuente: CRA.

Para las vigencias 2016 a 2019, las trasferen-
cias corrientes representarán el 1.6% de los gastos 
de funcionamiento. 

2.2. APORTES AL FONDO DE 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Atendiendo a las proyecciones de ingresos realiza-
-

-
mo periodo.

Gráfica 43.  
Aportes fondo de compensación ambiental 2016-2019. 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2016

4,120,614,322

3,956,115,206

4,125,816,565

4,273,650,240

2017 2018 2019

Fuente: CRA.

-
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-

valor trasferido alcanzará el 5.6% de los ingresos 

Gráfica 44. 
Transferencias   vs. Ingresos totales. 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2019201820172016

4,4%4,5%4,6%

5,6%

Fuente: CRA.

2.3. GASTOS DE INVERSIÓN 

Una vez programados los gastos de funcionamien-

serán invertidos en cada uno de las vigencias del 

Gráfica 45. Inversión 2016-2019. 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

2016

62,081,359,853

83,803,385,766

2019

75,175,826,891

79,515,989,967

2017 2018

Fuente: CRA.

las vigencias proyectadas representa un monto to-
-

alrededor del 86% estará destinado a proyectos de 

-

Gráfica 46. 
Inversión vs. Ingresos totales 2016-2019

2019201820172016

86,9%86,9%86,8%84,7%

Fuente: CRA.
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-

2019. 

disminuidos por proyectos como los del arroyo 
-

y transferencias del sector eléctrico de la empresa 

-
va del destino de los recursos vinculados al plan de 

Tabla 70. Plan financiero 2016-2019. Resumen destinación de recursos 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2016-2019

Ingresos 73,293,351,427 86,632,578,044 91,545,578,677 96,434,453,912 347,905,962,060

Funcionamiento 7,091,377,253 7,500,635,947 7,903,772,145 8,357,417,906 30,853,203,251

4,120,614,322 3,956, 115,206 4,125,816,565 4,273,650,240 16,476,196,333

62,081,359,853 75,175,826,891 79,515,989,967 83,803,385,766 300,576,562,477

Recursos Pignorados 17,371,850,240 16,362,160,000 16,675,238,600 10,858,673,679 61,267,922,519

44,709,509,613 58,813,666,891 62,840,751,367 72,944,712,087 239,308,639,958

Totales 73,293,351,428 86,632,578,044 91,545,578,677 96,434,453,912 347,905,962,061

Fuente: CRA.

-
guiente plan de inversiones. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE INVERSIONES 2016-2019

EJE ESTRATÉGICO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

 2.576.310.263  3.820.000.000  6.000.000.000  5.700.000.000  18.096.310.263

 40.467.581.554  43.875.826.891  43.135.989.967  45.595.682.036  173.075.080.448

 3.950.000.000  8.650.000.000  8.500.000.000  8.000.000.000  29.100.000.000

 2.677.468.036  2.900.000.000  3.250.000.000  3.250.000.000  12.077.468.036

 2.050.000.000  3.950.000.000  4.760.000.000  3.960.000.000  14.720.000.000

 7.370.000.000  8.690.000.000  10.340.000.000  12.487.703.730  38.887.703.730

 2.610.000.000  2.760.000.000  3.330.000.000  4.510.000.000  13.210.000.000

 350.000.000  330.000.000  200.000.000  300.000.000  1.180.000.000

10 LÍNEA ESTRATÉGICA ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

10.1 Programa Fortalecimiento del POMIUAC Río Magdalena y avance en su implementación

ecosistemas marino - costeros de impor-

marino dentro la zona costera del de-
partamento del Atlántico

 500.000.000  800.000.000  900.000.000  2.200.000.000

-

del departamento del Atlántico para 
-

diente

 500.000.000  800.000.000  900.000.000  2.200.000.000

-
-

 710.000.000  700.000.000  800.000.000  900.000.000  3.110.000.000

Continúa…
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10 LÍNEA ESTRATÉGICA ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

del atlas de los ecosistemas marino cos-
teros del Atlántico.

 350.000.000  600.000.000  950.000.000

 1.060.000.000  1.700.000.000  3.000.000.000  2.700.000.000  8.460.000.000

10.2 Programa Fortalecimiento de la gestión de riesgos costeros en el Atlántico

-
dos en zona costera  185.000.000  200.000.000  300.000.000  300.000.000  985.000.000

costera  1.211.310.263  200.000.000  300.000.000  300.000.000  2.011.310.263

desgaste en la zona costera del Atlántico

 500.000.000  700.000.000  700.000.000  1.900.000.000

10.2.4 Fortalecimiento del conocimiento 
-

rino costeras producto del ascenso del 

-
canes, tsunamis, erupciones volcánicas 

-

 300.000.000  500.000.000  500.000.000  1.300.000.000

-  20.000.000  120.000.000  200.000.000  200.000.000  540.000.000

 1.416.310.263  1.320.000.000  2.000.000.000  2.000.000.000  6.736.310.263

10.3 Programa Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas marino costeros

10.3.1 Seguimiento y control al proceso 
de localizaciones y vertimientos marino 
costeros

 200.000.000  400.000.000  400.000.000  1.000.000.000

manglar en el Departamento
 100.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.000.000.000

 300.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000

 100.000.000  800.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000  2.900.000.000

Total ecosistemas marino costeros  2.576.310.263  3.820.000.000  6.000.000.000  5.700.000.000  18.096.310.263
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11 LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y REGULACION DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

11.1 Programa Ordenación de cuencas y regulación del recurso hídrico

 824.041.577  2.216.223.814  512.734.610  200.000.000  3.753.000.001

 824.041.577  2.216.223.814  512.734.610  200.000.000  3.753.000.001

11.2 Programa Reglamentación y regulación de cuerpos de agua del Atlántico

-
partamento

 250.000.000  420.000.000  460.000.000  600.000.000  1.730.000.000

-  200.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.400.000.000

-

-
ros del Atlántico

 200.000.000  800.000.000  500.000.000  500.000.000  2.000.000.000

-  900.000.000  920.000.000  940.000.000  960.000.000  3.720.000.000

-  250.000.000  310.000.000  330.000.000  350.000.000  1.240.000.000

11.2.6 Registro de usuarios de fuentes  240.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.140.000.000

 110.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  410.000.000

 2.150.000.000  3.250.000.000  3.030.000.000  3.210.000.000  11.640.000.000

11.3 Programa Capacitaciones sobre la gestión del recurso hidrico

-
 200.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.400.000.000

 200.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.400.000.000

11.4 Programa Ordenación ambiental territorial

-
 150.000.000  165.000.000  180.000.000  200.000.000  695.000.000

-  150.000.000  150.000.000

Continúa…
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11 LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y REGULACION DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

11.4.3 Seguimiento al cumplimiento de 

los POT de los municipios del Atlántico
 170.000.000  75.000.000  80.000.000  86.000.000  411.000.000

11.4.4 Asistencia técnica de los munici-

riesgo

 50.000.000  80.000.000  80.000.000  60.000.000  270.000.000

 520.000.000  320.000.000  340.000.000  346.000.000  1.526.000.000

11.5 Programa Gestion del Riesgo

con apoyo comunitario  -  480.000.000  520.000.000  -  1.000.000.000

en el suelo rural a escala 1:25.000  -  300.000.000  -  -  300.000.000

1:25.000 en el departamento del Atlánti-
co

 -  250.000.000  -  -  250.000.000

del departamento del Atlántico en te-

riesgo y manejo a desastres.

 100.000.000  120.000.000  150.000.000  180.000.000  550.000.000

 2.333.689.737  1.550.000.000  1.550.000.000  1.980.000.000  7.413.689.737

 2.433.689.737  2.700.000.000  2.220.000.000  2.160.000.000  9.513.689.737

11.6 Programa Obras de descontaminación ambiental en los cuerpos de agua del departamento del Atlántico

-  4.650.000.000  4.170.000.000  4.360.000.000  4.340.000.000  17.520.000.000

 4.650.000.000  4.170.000.000  4.360.000.000  4.340.000.000  17.520.000.000

11.7 Programa Recuperación de los ecosistemas del departamento del Atlántico

agua de la zona oriental del departa-
mento del Atlántico

 800.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000  1.275.237.036  4.075.237.036

agua de la zona centro del departamen-
to del Atlántico

 2.400.000.000  1.000.000.000  1.072.990.357  1.300.000.000  5.772.990.357

agua de la zona costera del departamen-
to del Atlántico

 500.000.000  674.663.077  500.000.000  1.000.000.000  2.674.663.077

Continúa…
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11 LÍNEA ESTRATÉGICA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y REGULACION DEL RECURSO HÍDRICO

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

componentes del sistema de manejo de 
-

za de arroyos, en el municipio de Sole-
dad

 7.239.850.240  5.926.200.000  5.926.200.000  5.926.200.000  25.018.450.240

-  11.445.336.098  10.435.950.000  10.749.038.600  4.932.473.679  37.562.798.377

 7.304.663.902  11.782.790.000  13.025.026.400  20.505.771.321  52.618.251.623

 29.689.850.240  30.819.603.077  32.273.255.357  34.939.682.036  127.722.390.710

Total recurso hidrico  40.467.581.554  43.875.826.891  43.135.989.967  45.595.682.036  173.075.080.448

12 LÍNEA ESTRATÉGICA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

del Plan de Ordenamiento Forestal en el 
departamento del Atlántico

 200.000.000  150.000.000  350.000.000 

-

en el departamento del Atlántico

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

-
dos en municipios con zonas de laderas.  100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

12.1.4 Desarrollo de proyectos agrofo-
restales en zonas afectadas por inun-

Atlántico.

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

el mantenimiento y monitoreo a progra-  300.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

-
-

dos del departamento del Atlántico 
 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

 200.000.000  850.000.000  700.000.000  700.000.000  2.450.000.000 

Continúa…



 — 332 —

PAC 2016-2019

12 LÍNEA ESTRATÉGICA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

12.2 Programa Conservación recuperación y protección del recurso natural suelo en el departamento del Atlántico

-

salinos o ácidos dirigidos a 6 municipios 
del departamento del Atlántico.

 50.000.000  50.000.000  50.000.000  150.000.000 

 -  50.000.000  50.000.000  50.000.000  150.000.000 

12.3 Programa Actualizar el inventario de Fauna y Flora en el departamento del Atlántico.

silvestre del departamento del Atlántico 
-

un programa de monitoreo para cono-
cer el estado actual de las especies.

 450.000.000  500.000.000  550.000.000  1.500.000.000 

como ecosistemas estrategicos

 400.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  1.000.000.000 

conectividad de los ecosistemas natura-
-

del Atlántico.

 400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.200.000.000 

-

para su manejo y control.
 150.000.000  150.000.000  300.000.000 

 800.000.000  1.200.000.000  1.250.000.000  750.000.000  4.000.000.000 

12.4 Programa de conservación y manejo sostenible de la biodiversidad.

-

de amenaza.

 350.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  950.000.000 

-

las necesidades de las comunidades 

cuando el caso lo amerite

 150.000.000  150.000.000  150.000.000  450.000.000 

Continúa…
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12 LÍNEA ESTRATÉGICA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

sistemas productivos como estrategia 
de mantener los servicios ecosistémicos,  400.000.000  500.000.000  600.000.000  600.000.000  2.100.000.000 

 750.000.000  850.000.000  950.000.000  950.000.000  3.500.000.000 

12.5 Programa Acciones encaminadas a fortalecer a los actores sociales involucrados en la conservación de la biodiversidad.

-
sidad en el departamento del Atlántico.

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  400.000.000 

-
 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

 200.000.000  200.000.000  200.000.000  100.000.000  700.000.000 

 200.000.000  200.000.000  300.000.000  300.000.000  1.000.000.000 

12.6.2 Red de monitoreo e impacto cli-  -  400.000.000  -  -  400.000.000 

 200.000.000  600.000.000  300.000.000  300.000.000  1.400.000.000 

12.7 Programa Implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas del Atlantico.

Áreas Protegidas en el Departamento 
del Atlantico 

 -  500.000.000  600.000.000  700.000.000  1.800.000.000 

áreas protegidas en el departamento del 
Atlántico.

 400.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.600.000.000 

-
-  350.000.000  350.000.000  350.000.000  450.000.000  1.500.000.000 

Continúa…
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12 LÍNEA ESTRATÉGICA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

de las áreas protegidas

 50.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  350.000.000 

las áreas protegidas.
 900.000.000  950.000.000  1.000.000.000  2.850.000.000 

 800.000.000  2.250.000.000  2.400.000.000  2.650.000.000  8.100.000.000 

-
nas a las áreas protegidas del Atlántico.

-
gidas, para reducir y evitar el impacto 
negativo 

 100.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  700.000.000 

-
pietarios de predios privados en las 

-
 200.000.000  450.000.000  450.000.000  450.000.000  1.550.000.000 

protegidas

 350.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.550.000.000 

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

las áreas protegidas  200.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  800.000.000 

12.8.6 Declaratoria de áreas de conser-
-

tamento del Atlántico
 700.000.000  700.000.000  700.000.000  2.100.000.000 

12.8.7 Áreas de reserva natural de carác-

Natural de la Sociedad civil en el depar-
tamento del Atlántico.

 150.000.000  300.000.000  300.000.000  150.000.000  900.000.000 

del impacto del visitante a las áreas pro-
tegidas

 300.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

 1.000.000.000  2.650.000.000  2.650.000.000  2.500.000.000  8.800.000.000 

TOTAL CAPITAL NATURAL  3.950.000.000  8.650.000.000  8.500.000.000  8.000.000.000  29.100.000.000 
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13 LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

13 Programa Formación de los actores de la Educación Ambiental

-  350.000.000  500.000.000  500.000.000  500.000.000  1.850.000.000 

departamento en aspectos propios de la  100.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.300.000.000 

13.1.3 Fortalecimiento del componente 
-  100.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  700.000.000 

-

 107.468.036  100.000.000  150.000.000  150.000.000  507.468.036 

 657.468.036  1.200.000.000  1.250.000.000  1.250.000.000  4.357.468.036 

13.2 Programa Institucionalización de la educación ambiental a nivel departamental

-
-  300.000.000  100.000.000  300.000.000  300.000.000  1.000.000.000 

de alianzas estratégicas para la educa-
-

a las diferentes estrategias educativo 

-

de riesgos, asociaciones de pescadores, 

 150.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  750.000.000 

 450.000.000  300.000.000  500.000.000  500.000.000  1.750.000.000 
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13 LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

13.3 Programa Comunicación y divulgación ambiental pedagógica

-

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  400.000.000 

13.3.3 Apoyo a emisoras de radio y pro-
 50.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  200.000.000 

 150.000.000  150.000.000  150.000.000  150.000.000  600.000.000 

13.4 Programa Visión propia del cuidado y protección del ambiente de los grupos étnicos y de la población vulnerable en el 
departamento

-

 100.000.000  100.000.000  150.000.000  100.000.000  450.000.000 

-
-  150.000.000  150.000.000  150.000.000  150.000.000  600.000.000 

-

Rom del Atlántico

 50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

13.4.4 Apoyo y fortalecimiento a la or-

-
tintos grupos étnicos asentados en el 
Departamento

 150.000.000  150.000.000  200.000.000  200.000.000  700.000.000 

 150.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  750.000.000 

 600.000.000  650.000.000  750.000.000  750.000.000  2.750.000.000 

13.5 Programa Participación comunitaria en el desarrollo de programas y proyectos de la institucionalidad ambiental del 
Departamento

diferencial a los actores SINA.
 50.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  350.000.000 
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13 LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

13.5.2 Fortalecimiento de las mujeres de 
-  50.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  350.000.000 

13.5.3 Fortalecimiento de las mujeres 
-  50.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  350.000.000 

-  20.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  320.000.000 

 250.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  400.000.000 

13.5.6 Fortalecimiento de actores del sec-
tor agropecuario mediante el desarrollo  50.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  200.000.000 

-  350.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  650.000.000 

 820.000.000  600.000.000  600.000.000  600.000.000  2.620.000.000 

TOTAL EDUCACIÓN AMBIENTAL  2.677.468.036  2.900.000.000  3.250.000.000  3.250.000.000  12.077.468.036 

14 LÍNEA ESTRATÉGICA GLOBALIZACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

14.1 Programa Producción y Consumo Sostenible – Producción Más Limpia

-

-  -  100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

-
les: BORSI

 -  -  800.000.000  -  800.000.000 

 50.000.000  50.000.000  60.000.000  60.000.000  220.000.000 

14.1.4 Posconsumo de Residuos en el 
departamento del Atlántico  200.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  800.000.000 

Continúa…
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14 LÍNEA ESTRATÉGICA GLOBALIZACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

-
-

ductivo 
 300.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.200.000.000 

 550.000.000  650.000.000  1.460.000.000  660.000.000  3.320.000.000 

14.2 Programa Negocios Verdes

-  -  250.000.000  -  -  250.000.000 

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  300.000.000 

de las estrategias para negocios verdes  100.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  400.000.000 

-
cios verdes y su seguimiento  50.000.000  250.000.000  250.000.000  550.000.000 

14.2.5 Desarrollo de proyectos agrope-
cuarios, acuicolas y agroindustriales 
dentro de la linea de negocios verdes

 300.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.200.000.000 

14.2.6 Fomento de turismo de naturale-  250.000.000  300.000.000  300.000.000  450.000.000  1.300.000.000 

 150.000.000  300.000.000  300.000.000  400.000.000  1.150.000.000 

 800.000.000  1.400.000.000  1.350.000.000  1.600.000.000  5.150.000.000 

14.3 Programa Acuerdos Internacionales

-

 200.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.100.000.000 

14.3.2 Desarrollo de una estrategia de 
-  300.000.000  300.000.000 

-
zas o convenios

 100.000.000  200.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 
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14 LÍNEA ESTRATÉGICA GLOBALIZACIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

-
-  300.000.000  250.000.000  250.000.000  800.000.000 

 600.000.000  800.000.000  850.000.000  850.000.000  3.100.000.000 

14.4 Programa Biotecnologia

-
ticos y sus derivados. 

 100.000.000  250.000.000  250.000.000  250.000.000  850.000.000 

-

privadas para el desarrollo de empresas 
-
-  -  250.000.000  250.000.000  500.000.000 

de medicamentos

 -  300.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

-
-

yectos productivos para las comunida-  -  300.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

 100.000.000  1.100.000.000  1.100.000.000  850.000.000  3.150.000.000 

 2.050.000.000  3.950.000.000  4.760.000.000  3.960.000.000  14.720.000.000 

15 LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

15.1 Programa Evaluación, control y seguimiento ambiental

-
-

-
 1.130.000.000  1.300.000.000  1.300.000.000  1.500.000.000  5.230.000.000 

Continúa…
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15 LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

-  300.000.000  350.000.000  500.000.000  700.000.000  1.850.000.000 

 200.000.000  250.000.000  250.000.000  300.000.000  1.000.000.000 

-
cursos Naturales  60.000.000  60.000.000  60.000.000  250.000.000  430.000.000 

15.1.5 Fortalecimiento de estrategias 

de los recursos 
 250.000.000  300.000.000  400.000.000  500.000.000  1.450.000.000 

-

 300.000.000  300.000.000  350.000.000  350.000.000  1.300.000.000 

 600.000.000  800.000.000  800.000.000  2.200.000.000 

 2.240.000.000  3.160.000.000  3.660.000.000  4.400.000.000  13.460.000.000 

15.2 Programa Alianzas Estratégicas en diplomacia ambiental

 230.000.000  230.000.000  230.000.000  300.000.000  990.000.000 

-  300.000.000  300.000.000  300.000.000  400.000.000  1.300.000.000 

-
gional del Atlántico 

 200.000.000  150.000.000  150.000.000  200.000.000  700.000.000 

 730.000.000  680.000.000  680.000.000  900.000.000  2.990.000.000 

15.3 Programa Gestión de Compensaciones Voluntarias

-
corporan compensaciones voluntarias  200.000.000  150.000.000  150.000.000  200.000.000  700.000.000 

-
nos y agua dulce  200.000.000  150.000.000  150.000.000  200.000.000  700.000.000 

 400.000.000  300.000.000  300.000.000  400.000.000  1.400.000.000 

15.4 Programa Prevención y control de emisiones atmosféricas

-
cia y calidad de Aire  450.000.000  450.000.000  550.000.000  600.000.000  2.050.000.000 
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15 LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

-

ruido.

 50.000.000  50.000.000  50.000.000  137.703.730  287.703.730 

-
no  150.000.000  150.000.000  150.000.000  200.000.000  650.000.000 

ruido  150.000.000  150.000.000  150.000.000  200.000.000  650.000.000 

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  250.000.000  550.000.000 

-
nes atmosféricas

 200.000.000  250.000.000  250.000.000  300.000.000  1.000.000.000 

realizadas  100.000.000  100.000.000  200.000.000  200.000.000  600.000.000 

 1.200.000.000  1.250.000.000  1.450.000.000  1.887.703.730  5.787.703.730 

15.5 Programa Manejo Integral de Residuos Solidos

- PGIRS municipales anuales
 500.000.000  600.000.000  700.000.000  700.000.000  2.500.000.000 

-  200.000.000  300.000.000  300.000.000  400.000.000  1.200.000.000 

15.5.3 Seguimiento a rellenos sanitarios  150.000.000  200.000.000  200.000.000  300.000.000  850.000.000 

 850.000.000  1.100.000.000  1.200.000.000  1.400.000.000  4.550.000.000 

15.6 Programa Gestion Integral de Residuos Sólidos

15.6.1 Plan Departamental de Residuos 
Peligrosos  100.000.000  50.000.000  600.000.000  650.000.000  1.400.000.000 

marco del Plan Departamental de Resi-
duos Peligrosos

 150.000.000  150.000.000  200.000.000  200.000.000  700.000.000 

consisten, contienen o están contamina-  50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

15.6.4 Seguimiento al manejo de resi-
duos peligrosos en el sector industrial  50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 
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15 LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

15.6.5 Seguimiento al manejo de resi-

de salud.
 50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

15.6.6 Registro de empresas generado-
 50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

15.6.7 Reporte remitido al Ideam, de 
-  50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

15.6.8 Seguimiento a rellenos sanitarios 
de seguridad  50.000.000  50.000.000  50.000.000  100.000.000  250.000.000 

-
va para el manejo adecuado de los resi-  200.000.000  250.000.000  250.000.000  300.000.000  1.000.000.000 

 750.000.000  750.000.000  1.350.000.000  1.750.000.000  4.600.000.000 

15.7 Programa Sistemas de Informacion

15.7.1 Fortalecimiento de la Infraestruc-  400.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.600.000.000 

15.7.2 Implementacion de lineamientos 
-

cios, seguridad de los sistemas de infor-  50.000.000  100.000.000  200.000.000  200.000.000  550.000.000 

15.7.3 Desarrollo de estrategias y desa-
-  50.000.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000  350.000.000 

15.7.4 Fortalecimiento del Sistema de in-  600.000.000  650.000.000  700.000.000  750.000.000  2.700.000.000 

 1.100.000.000  1.250.000.000  1.400.000.000  1.450.000.000  5.200.000.000 

15.8 Programa Gestión del Conocimiento

-

-
-

co

 100.000.000  200.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

 100.000.000  200.000.000  300.000.000  300.000.000  900.000.000 

TOTAL GOBERNANZA  7.370.000.000  8.690.000.000  10.340.000.000  12.487.703.730  38.887.703.730 
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16 LÍNEA ESTRATÉGICA CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

16.1 Programa Banco de Proyectos

-
yectos  220.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  820.000.000 

 220.000.000  200.000.000  200.000.000  200.000.000  820.000.000 

16.2 Programa Comunicaciones

-
titucional  250.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.150.000.000 

 250.000.000  300.000.000  300.000.000  300.000.000  1.150.000.000 

16.3 Programa Sistema de Gestión de Calidad

16.3.1 Fortalecimiento del sistema de  150.000.000  200.000.000  150.000.000  230.000.000  730.000.000 

 150.000.000  200.000.000  150.000.000  230.000.000  730.000.000 

16.4 Programa Gestión Documental

-
cumental  100.000.000  50.000.000  30.000.000  160.000.000  340.000.000 

 100.000.000  50.000.000  30.000.000  160.000.000  340.000.000 

16.5 Programa Bienestar Social

 200.000.000  220.000.000  240.000.000  260.000.000  920.000.000 

 170.000.000  200.000.000  200.000.000  220.000.000  790.000.000 

16.5.3 Apoyo Sindical  20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000  80.000.000 

16.5.4 Desarrollo Organizacional  50.000.000  50.000.000  50.000.000  150.000.000 

 390.000.000  490.000.000  510.000.000  550.000.000  1.940.000.000 

16.6 Programa Seguridad y salud en el trabajo

 50.000.000  100.000.000  70.000.000  100.000.000  320.000.000 

 50.000.000  100.000.000  70.000.000  100.000.000  320.000.000 

16.7 Programa Fortalecimiento de Intereses Corporativos

entidad  530.000.000  520.000.000  520.000.000  620.000.000  2.190.000.000 

 20.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  170.000.000 

 550.000.000  570.000.000  570.000.000  670.000.000  2.360.000.000 
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16 LÍNEA ESTRATÉGICA CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

16.8 Programa Infraestructura física y mobiliaria 

 900.000.000  850.000.000  1.500.000.000  2.300.000.000  5.550.000.000 

 900.000.000  850.000.000  1.500.000.000  2.300.000.000  5.550.000.000 

Total crecimiento institucional  2.610.000.000  2.760.000.000  3.330.000.000  4.510.000.000  13.210.000.000 

17 LÍNEA ESTRATÉGICA OTRAS INVERSIONES

PROYECTO
PRESUPUESTO 

2016
PRESUPUESTO 

2017
PRESUPUESTO 

2018
PRESUPUESTO 

2019
PRESUPUESTO 

2016-2019

17.1 Programa Otras Inversiones

 100.000.000  100.000.000  100.000.000  150.000.000  450.000.000 

 250.000.000  230.000.000  100.000.000  150.000.000  730.000.000 

 350.000.000  330.000.000  200.000.000  300.000.000  1.180.000.000 

Total otras inversiones  350.000.000  330.000.000  200.000.000  300.000.000  1.180.000.000 
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