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El presente Plan fue aprobado por el Consejo de política
Económica y Social -CONPES- en su sesién del 16 de

noviembre, 1984. Doc. DNP- 2.146 - DECR. Su ejecución
debe analizarse con base en las recomendacioires del

CONPES.
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PRESENTACION

La Corporación Autónoma Regional del Cauca,
ICVC, se complace en presentar a todos los estamentos
políticos, administrativos, técnicos y sociales de la
colectividad colombiana la Versión Final del Primer
"PIan de'Desarrollo Integral para la Costa PacÍfica
Colombiana" que se intenta realizar en la historia de
nuestro paÍs. En su concepción y realización hemos
respondido a una necesidad nacional sentida y a una
de las prioridades y directrices polÍticas y de planifi-
cación del actual Gobierno Nacional formuladas en
Noviembre de 1982 por el Señor Presidente de la
República, Dr. Belisario Betancur Cuartas, en BahÍa
Málaga cuando anunciaba "la elaboración y el
lanzamiento de un Primer Plan de Desarrollo para
esta región vital y estratégica de la Colombia de hoy".

Damos así'mismo cumplimiento al comp¡omiso
asumido con el Departamento Nacional de Planeación
y con Unicef cuando, mediante Convenio No. 1g6
suscrito el 16 de diciembre de 1981, la CVC se
comprometió a coordinar y dirigir la formulación de
un plan como el que aquÍ se presenta, a partir de la
metodologÍa de planeación participante que recien-
temente ha adoptado el DNP y que se ha experimen-
tado ya exitosamente en otras partes del mundo"
Como ha sido polítÍca de la CVC, en Ia realizacÍón de
este trabajo se buscó y promovió la participación de
entidades y profesionales de diferentes sectores y de
los diferentes departamentos interesados, quienes
contribuyeron con su experiencia, capacidad y re-
cursos a Ias labores investigatlyas y de planificación
reali2adas. Un especial reconocimiento debemos al
DNP, y especÍficamente a Ia División Especial de
Corporaciones Regionales, por sus orientaciones es-
pecÍficas alrededor de las polÍticas centrales de este
plan; a Unicef, por Ia importante contribución finan-
ciera y de asistencia.técnica para sacar adelante este
trabajo y por los aportes ya comprometidos en la
ejecución del Programa de Servicios Sociales Básicos
que hace parte integral de este PIan.

Finalmente, presentamos nuestros más amplios
agradecimientos a las comunidades, instituciones y
autoridades departamentales y municipales del Cho-
có, Valle, Cauca y Nariño que han colaborado
entusiastamente en el diagnóstico, diseño y elabo-
ración de este Plan.

El presente documento fué terminado en su versión
finaldurante el último trimestre de lgBJ, perÍodo en el
cual se sometió a evaluación y aprobación del
Departamento Nacional de Planeación. El Plan fue
presentado formalmente ante el Senor presidente de
la República, Dr. Belisario Betancur Cuartas, el 1S de

noviembre de ese mismo año.

El documento está organizado en cinco capítulos
básicos. El primero, "análisis sobre el Litoral PacÍ-
fico", incluye la caracterización geográfica y el
diagnóstico socio-económico de la región; la infor-
mación de base proviene de una exhaustiva revisión
bibliográfica y de datos primarios obtenidos a través
de una encuesta socio-económica aplicada por la CVC
en 43 comunidades de todo el Litoral, incluÍdas cada
una de las 23 cabeceras municipales. Estamos segu-
ros de que este análisis" ebn§tituirá en adelante un
texto obiigado de refereñcia acerca de esta descono-
cida pero importante región de Colombia.

El capÍtulo segundo especifica los objetivos, estra-
tegias y polÍticas propuestas y adoptadas a nivel
nacional y regional para orientar y apoyar el desa-
rrollo'económico-social del PacÍfico y para integrarlo
fÍsicamente con el resto del país. El capítulo tercero
propone un esquema de organización espacial y
desarrollo regional que busca corregir el desequili-
brado crecimiento actual y la escasa articulación
intraregional, integrando paralelamente al Litoral
con el conjunto nacional. La "organización insti-
tucional para la ejecución del PIan" que se incluye en
el capÍtulo cuarto describe las responsabilidades y
funciones respectivas de los niveles decisorios, de
coordinación regional y de ejecución departamental y
local del PLADEICOP.

El.capítulo final (quinto) contiene la parte süs:
tancial del Plan: a ) un inventario detalládo de los
proyectos de infraestruetura, producción y de carác-
ter social que permitirán concretar operativamente
las intervenciones estatales, privadas y comunitarias
para llevar al Litoral a estadios de mayor desarrollo y
equidad. b) El programa de inversiones, global y
desagregado por áreas, sectores y años. "

El presupuesto de inversiones propuesto original.
mente dentro del Plan asciende a ün monto global de
$24.616.400. 000. oo ( US$3OZ.TOb.00O/cambio dolár gB0.oo
col.) para ser ejecutados entre Ios años de lgBJ (año
i'9"] y 19BB (año "5"). De acuerdo-con esta propuesta
inicial, las inversiones serÍan ejecutadas en-su mayor
parte (72.1o/o) entre lgBB y {.986, con un incremeirtq
progresivo: 0.87o en 1983, U.07o en 1g84, Zg.l7o en'lg8f
y 31.0o/o en 1986.

El presente Plan fué plenamente acogido por el
Consejo de PolÍtica Económica y Social,'CONPES,
en su sesión del 16 de noviembre de 1984
(DOC-DNP-2146-DECR). El CONPES acordó fi-Copia No Controlada CVC



nanciar la ejecución del I'lirn en rkls l¿r+;es. l)ur':rnl.c lir
fase inicial ( 1983-198? ) se invertir'án $10,45:1.0(l0.0ii0.rxr
(US$130.662.500) correspondientes al 42.5',:/,, clel tr¡tal
del presupuesto de PLADEICOP propuesto inicial-
mente. La inversión restante, 57 .5o/(, §14.163.400.000.oo
(US$177.042.500) será ejecutada durante una segunda
fase que comprenderá los años de 1988 a 1990.

En razón de Io expuesto en el punto anterior, el Plan
de Inversiones propuesto en este documento debe
servir rnás como un marco de referencia de las
necesidades financieras de PLADEICOP que como
indicativo real de la inversión y la ejecución pre-
supuestal que el Litoral Pacífico recibirá durante las
vigencias presupuestales de los próximos años. De
común acuerdo, el DNP y la CVC decidieron publicar
este documento en su versión original tal como fue
concertado con las instituciones nacionales, depar-
tamentales y locales participantes en su concepción y
diseño inicial. El Anexo 1 de este documento permite

itlent.ificirr v ¡rt't.r'isirr lirs ¡rriorirl:rrlt's rle invt.r'sion .y rlt.
pt'ogriut)¿ls <¡rre el (:ONl'}l,lS irsigrro [)iu':l s('1. c.iet,trl.ir-
das «lut'¿rnt.e l¿r firse irrit,iirl tle e.jt't.t¡cirin rlel
I'}l,AI)l,llCOl'.

Con el presente Plan, el pais ha dad«¡ un viraje
significativo ftente al tratamiento otorgado en el
pasado a esta marginada región del pacÍfico. Su
integración definitiva con Ia economÍa nacional y el
logro de su desarrollo integral dependen de un proceso
que ya se ha iniciado pero que requiere del esfuerzo
conjunto de todos sus habitantes y de todos los
estamentos gubernamentales y privados del paÍs.

Cali, noviembre 26 de 1984.

OSCAR E. MAZUERA GONZALEZ
Director Ejecutivo

Y
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Entidades que participaron en Ia elaboración del plan

!a lVC V Sl grylg^qqg. c.oordinó la elaboración del Plan de Desarrollo Integral para la Costa pacÍfica
Colombiana (PLADEICoP) dan testimonio de reconocimiento yagradecimientoa rr! rlgu'iénteilnsiiTr"ior.Jqró
colaboraron en la realización del diagnóstico y en la formutació"n v oisénlpráii*ináilnñár áti'rni.*o. Estaparticipación se promovió a lo-largo-de un añoy medio, a través de un inte'n.o p.o"uro de seminarios, talleres1 departamentales y regionales de trabajo, consultas técnicas y encuestas comuni'tarias.

1. INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN BOGOTA
1.1. Instituciones Nacionales

Departamento Nacional de planeación
- División Especial de Corporaciones Regionales

Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comunicaciones
Ministerio de Educación
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Obras públicai y Transporte
Ministerio de Salud
corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal, coNIF
Depart-amento Administrativo Nácional dá nstadisticas, DAñB
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV
Instituto Colombiano Agropecuarioí ICA
Instituto Colombiano de Biénestar Familiar, ICBF
Instituto colombiano de construcciones Escbrares, ICCE
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL 

'

Instituto Colombiano de HidrologÍa, MeteoiologÍa y Adecuación de Tierras, HIMATInstituto Colombiano para la Reiorma Agraria] lñCOne
Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA
Instituto de Crédito Territorial, iCT
Instituto Geográfico AgustÍn Codazzi, IGAC
Instituto Nacional de Sálud, INAS
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENAInstituto Nacional de Investigaciones GeolOgico-Minerás, INGEOMiñÁ§
Instituto Nacionat de Fomenio Municipá! iñ§Fói;Ái
Servicio Nacional de Aprendizaje, SEñA

1.2. Organismos Internacionales
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF
Programa de las.Naciones uniáas para er oeiáriáü pra-r¡
organización de las Naciones unid-11pgra ra Ágiiculiu." y la Alimentación, FAoOrganización Mundial de la Salud, OliS
Organización panamericana de la Salud, OpS

INSTITUCIONES DEPARTAMENTALES

2.1. Departamento del Chocó

33¡'.1X#,:Stdinadora: 
corporación Nacional para et Desamolto det chocó, coDECHoco

Asamblea Departamental
SecretarÍa de Educación
SecretarÍa de Obras públicas
SecretarÍa de Recursos Naturales
Servicio Seccional de Salud -
Beneficencia del Chocó
Empresa de Licores del Chocó
Concejo Municipal de Quibdó
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Banco de la República
Caja Agraria
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP
Electrificadora del Chocó
Empresas Municipales del Chocó
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM
Fondo Nacional de Caminos Vecinales. FNCV
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA
Instituto de Crédito Territorial, ICT
Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
Instituto Nacional de la Salud, INAS
Integración de Servicios y Participación Comunitaria. IPC

del Medio Ambiente, INDERENA

Intendencia Fluvial
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT
Servicio de Erradicación de la Malaria, SEM
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Programa Rural de Salud (Convenio Colombo-Holandés I

Universidad Tecnológica de Chocó
Zona Minera Quibdó

2.2. Departamento del Valle del Cauca

Entidad Coordinadora: CVC-Plan de Desarrollo Integral para Ia Costa PacÍfica

Gobernación
Asamblea Departamental
Planeación Departamental
SecretarÍa de Agricultura
SecretarÍa de Educación
SecretarÍa de Desarrollo y Fomento
SecretarÍa de Obras Públicas
Servicio Seccional de Salud
Banco de Colombia
Caja Agraria
Ceñtr.oáe Investigaciones Marinas y Tecnológicas del PacÍfico, CENIPACIFICO
Centro de Investi[aciones Multidisciplinarias en Desarrollo Rural, CIMDER
Centro de Investi[aciones Multidisciplinarias en Tecnologtfy-Pryft:o, CIMTE
Corporación parall Estudio y Promóción del Desarrollo, CEPRODES
Departamentb Administrativo Nacional de EstadÍsticas. DANE
tr'oñdo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV
Fundación para Ia Educación Superior, FES
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Institutb Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Instituto de Crédito Territorial, ICT
Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
Instituto Colombiano para tá Reforma Agraria, INCORA
Instituto Geográfico Águstín Codazzí, IGAC
Instituto Naci"onal de Iávestigaciones Geológico-Mineras, INGEOMINAS
Instituto de Seguros Sociales, ISS

Patrulla Aérea Civil del PacÍfico
programa Naclonai de Alimentación y Nutrición - Desarrollo Rural Integrado, PAN - DRI

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Universidad Nacional de Palmira
Universidad del Valle

2.3. Departamento del Cauca

Entidad Coordinadora: Planeación Departamental
i
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Gobernación
Asamblea Departamental
SecretarÍa de Agricultura
Secretaría de Educación
SecretarÍa de Obras Públicas
Concejo Municipal de Popayán.
Desarrollo Rural Integrado, DRI
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV
Hospital San José
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA
Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
Instituto Geográfico Agustin Codazzi, IGAC
Instituto Nacional de Fomento Municipal, INSFOPAL
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio ambiente, INDERENA
Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, INGEOMINAS
Programa Nacional de Alimentación y Nutrición PAN-DRI
Ministerio de Obras Públicas
Plan Costa Pacífica Nariño - Cauca, CVC
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Unidad Regional de Planeación Agropecuaria, URPA
Universidad del Cauca

2.4. Departamento de Nariño

Entidad Coordinadora: Planeación Departamental

Gobernación
Asamblea Departamental

SecretarÍa de Educación
SecretarÍa de Gobierno

Caja Agraria
Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL
Corporación Forestal del Narino
Central de Cooperativas de lá Reforma Agraria, CECORA
Centrales Eléctricas de Nariñó, CEDENAh
Departamerto Administiativo Nacional de EstadÍstica, DANE
Empresas Públicas de Náriño; EMPONAR
Escuela Superior de Administración pública, ESAP
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV
Fondo Nacional de Exportaciones, PROEXPO
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, FONADE
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE
Instituto de Crédito Territorial, ICT
Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
Instituto Colombiano de MeteorologÍa, HidrologÍa y Adecuación de Tierras, HIMAT
Instituto colombiano para Ia Jüventud y er Defort"e, coLDEpoRTES
Instituto Geográfico AgustÍn Codazzi, IGAC
Instituto Nacional de Salud, INAS
Instituto de Desarrollo de Narino, IDENAR
Instituto Nacional de Transporte, INTRA
Instituto Colombiano para lá Reforma Agraria. INCORA
Instituto Nacional de los Recursos Naturáles Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA
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Instituto de los Seguros Sociales, ISS
Proindustrialice Ltda.
Senadores y Representantes a Ia Cámara por el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria,
Universidad de Nariño

Departamento de Nariño

URPA

Zona Minera
Hospital Psiquiátrico San Rafael

3. INSTITUCIONES MUNICIPALES

3.1. Departamento del Chocó

AlcaldÍas y Con'cejos Municipales de los Municipios de:
Juradó
BahÍa Solano
NuquÍ
Bajo Baudó
Alto Baudó
Tadó
Istmina
Condoto
Nóvita
Sipí

3.2. Departamento del Valle
Municipio de Buenaventura :

AlcaldÍa
Concejo Municipal
Empresas Públicas Municipales
Instituto de Fomento y Turismo Municipal
PersonerÍa de Ejidos Municipal
Planeación Municipal
SecretarÍa de Tránsito y Transporte Municipal
Valorización Municipal-
Armadores Pesqueros Colombianos, ARPECOL
Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de colombia, ANPAC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC
Base Naval del PacÍfico
Caja Nacional de Previsión, CAJANAL
Centro de Capacitación Alfonso López
Comité de Historia del PacÍfico, COHISPA
Cooperativa de Pescadores del PacÍfico
Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal, CONIF
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM
Fundación para el Desarrollo del PacÍfico, FUNDELPA
Hospital Puerto Merizalde
Hospital Regional de Buenaventura
Instituto de ArtesanÍas
Instituto de Crédito Territorial, ICT
Instituto Folclórico, INFOLCLOR
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA
Instituto de Investigación Histórico-Geográficas
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA
Instituto MatÍa Mulumba, INMULUMBA
INTERMAR
Junta Pro-Juanchaco y Ladrilleros
Núcleo de Desarrollo Educativo y Cultural
Puertos de Colombia
Cámara de Comercio

I
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3.3. Departamento del Cauca

Alcaldías y Concejos de los Municipios de:
López de Micay
TimbiquÍ
Guapi

3.4. Departamento de Nariño

Municipio de Tumaco:
AlcaldÍa Municipal
Concejo Municipal
Caja Agraria
Cámara de Comercio
Asociación Nacional de Pescadores Artesanales Colombianos, ANPAC
Centro de Desarrollo Vecinal, CDV
Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal, CONIF
Cooperativa de Palmicultores de Tumaco, COOPALMACO
ECOPPAN
Federación Nacional de Prademar
Hospital Regional de Tumaco
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
Instituto de Crédito Territorial, ICT
Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. INDERENA
Junta CÍvica Pro-Mejoras y Defensa de los lntereses de Tumaco
Palmas de Tumaco Ltda.
Plan Padrinos
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Servicio de Erradicación de la Malaria, SEM

AlcaldÍas y Concejos de Ios municipios de:
Santa Bárbara
El Charco
Olaya Herrera
Mosquera
Payán
Barbacoas
Roberto Payán
Francisco Pizarro

Alcaldias Municipales
Asambleas Municipales

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS DE LOS
ENCUESTA SOCIO-ECONOMiCA DE PLADEICOP

4.1. Departamento del Chocé:
Cabeceras:
Juradó
Bahía Solano
NuquÍ
Pie de Pató
Pizarro
Tadó
Istmina
Condoto
Nóvita
SipÍ

CENTROS POBLADOS VISITADOS EN LA

Corregimientos:
Curiche
El Vallp
Arusí
Catrú
Sivirú
Cértegui -

Docordó
Sta. Rita de Iró

4.
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4.2. Departamento del Valle

Cabeceras:

Buenaventura

4.3. Departamento del Cauca

López
Sta. Bárbara de TimbiquÍ
Guapi

4.4. Departamento de Nariño:

Iscuandé
El Charco
Bocas de Satinga
Mosquera
Salahonda
San José de Roberto Payán
MagüiPayán
Barbacoas
Tumaco

Corregimientos

Las Colonias
Juanchaco y Ladrilleros
Puerto Merizalde

Noanaqirito
Santa MarÍa
San Aátonio del GuajüÍ

La Ensenada
San José del Tapaje
Las MarÍas

San Hedro del Vino
San Antonio de Telembi

Altaquer
Chajal
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INTRODUCCION

El -Litoral PacÍfico Colombiano es una de Ias
regiones más deprimidas y marginadas del proceso
de desarrollo económico y social del país y menos
integradas fÍsicamente al territorio nacional. Es como
si el paÍs terminara geográficamente en Ia estribación
oriental de la Cordillera Occidental de Colombia. No
obstante, esta amplia región alberga inmensos re-
cursos forestales, pesqueros, fluvio-mineros y de
minerÍa marina que el paÍs requiere de inmediato y
representa, al mismo tiempo, un área de fundamental
interés geopolítico nacional. De ahÍ la necesidad
ineludible e impostergable de que el Estado entienda y
asuma como un gran esfuerzo nacional la tarea de
desarrollar integralmente el Litoral PacÍfico.

AsÍ lo asumió el actualGobiernoNacional cuando el
Sr. Presidente de Ia República, Doctor Belisario
Betancur, manifestaba en su alocución del 11 de
Noviembre de 1982 que "Colombia históricamente ha
vuelto sus espaldas á Mar PacÍfico y ha dejado más o
menos abandonados sus litorales" pero que a partir de
este momento "el gobierno quiere consagrar los
cuatro años de su período a la colocación de las bases
para una gran polÍtica del PacÍfico y a Ia elaboración
de su primer plan de desarrollo". Esto. en razón de los
"inmensos recursos potenciales ictiológicos y mine-
falg!]' y de que "el mar ha comenzado a ser, pólitica y
jurÍdicamente, un bien expropiable y apropiáble y dé
que se está entrando a la tecnología para explotarlo
económicamente". El plan que aquÍ-se pres-enta se
enmarca dentro de este gran propósito nacional.

La metodologia empleada se ha peñido estricta-
mente a los procesos inherentes a la pilanificación
participante. cuyo punto clave de part¡ida es la
consulta comunitaria local y el trabajo conjunto de
todas las personas y entidades a quienes inieresq y
afecta Ia situación sub-regional, pára pasar progre-
siíamente a niveles de análisis regionalés rias
complejos y a Iá planificación global.*inacroeconó-
mica. O sea que se parte desde los niveles decisorios
más próximos a los beneficiarios inmediatos hasta l<.¡s
niveles más altos y centralizados. a cuya mira
corresponde velar por los recursos e Íntereses especí-
ficos de las regionés y. finalmente. por el desariollo
económico y social del paÍs como un todo.

^ El proceso planificador se inició con un diagnórstico
Socio-económico del Litoral a partir de datol secun-
darios, estudios y publicacionei ya existentes; si bien
en algunos aspectos y sectores específicos se pudo
contar con importantes estudios realizados recien-
temente, a menudo hubo de traba.iarse c()t-i un numero

limitado de estadÍsticas, aprovechando al máximo
todo el material disponible. Seguidamente, el equipo
planificador se desplazó a la región, visitando todas y
cada una de sus cabeceras municipales y sus más
importantes corregimientos con el propósito de llenar
vacÍos de información, consultar las necesidades
Iocales e involucrar a la población y a sus autoridades
en las fases iniciales mismas de la planificación. En
términos globales, el diagnóstico elaborado responde
a las siguientes preguntas básicas: a. Qué necesida-
des y aspectos más importantes requieren mejoras, b.
Cuáles reservas y recursos no utilizados están dispo-
nibles para el desarrollo futuro regional y c. Cuáles
son los estrangulamientos estructurales que impiden
el desarrollo regional y restringen el crecimiento
acelerado.

La etapa subsecuente consistió en diseñar y propo-
ner un conjunto coherente de polÍticas y estrategias de
desarrollo regional, concebidas dentro de un orde-
namiento equilibrado de su crecimiento. Se pudo
establecer que Ia ciudad de Buenaventura se ha
convertido en importante eje de desarrollo regional a
partir del cual es factible dinamizar el crecimiento
armónico del resto del litoral, teniendo especial

-.cuidado en que se generen otros "polos de desafrollo"
que vayan cobrando un impulso similar y comple-
mentario a este puerto. Son ellos, BahÍa Solano é
Istmina en el Chocó, Guapi en Cauca y Tumaco en
Nariño. La estrategia global consiste, resumidamen-
te, en impulsar el desarrollo de la región a través de la
puesta en funcionamiento de los principales recursos
en ella ubicados (la madera, la pesca, la agricultura
en zonas aluviales y cierto potencial mineio aún no
explotado); la construcción de alguna infraestructura
básica (vÍas, esteros, puertos, energía, comuni-
caciones ) servirá de apoyo y hará viable la explo-
tación de tales recursos. Se busca, por otra parte,
crear las condiciones para atraer inversiones .y
actividades productivas y para que el elemen'tó
humano goce de salud, se eduque iniegralmente y se
capacite. para participar activamente en su própio
desarrollo.

Todo ello se ha concretado, finalmente, en un
paquete integrado de proyectos ( de pre-inversión,
infraestructura. producción y sociales I seleccionados
en forma cuidadosa para lograr el impacto deseado.
Todos estos proyectos se complementan y guardan
entre sÍ una estrecha interrelación, no sólo dentro de
cada sector sino dentro de la región del litoral como un
todo. Por lo tanto. el Plan debe ser analizado y
entendido a partir de una perspectlna integral,
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l)r'ocr.¡r'¿rndo ubic¿lr c¿l(l¿l pr'(i.yecto e inlel'vencir¡n
dentro del r:otrtext«r gkrbal .v no aisladamente. El plan
de inversiones permite v¿rlorar la cuantia de la
financiacirin requerida por áreas y proyectos. Es
evidente que si se quiere desarrollar el Litoral
PacÍfico se necesita incrementar necesariamente la
cuota del gasto público que se realiza en la región. Se
trata, al fin y al cabo, de una profunda modificación
de la estructura espacial y económica del paÍs.

Debe advertirse que, simultáneamente con la ela-
boración de este Plan, diferentes entidades nacionales
se encuentran impulsando otras importantes inicia-
tivas -algunas de gran magnitud- que tendrán un
impacto complementario significativo para el desa-
rrollo del Litoral PacÍfico pero que, por encontrarse
aún en una etapa preliminar de estudio, discusión y
definición o ejecución, no se consideró prudente
incluirlas dentro del Plan. Casi todas se proyectan
dentro de una perspectiva de largo plazo. La necesa-
ria flexibilidad y dinámica conque debe concebirse la
planeación moderna permitirá ir integrando estas
iniciativas en forma coherente dentro del PIan, a
medida que se plasmen como proyectos concretos.
Son los siguientes:

a. Canal del Atrato. Consiste en un enlace entre el
Océano Atlántico y el Océano PacÍfico, aprove-
chando la coyuntura geográfica que ofrecen el rÍo
Atrato y el golfb de Urabá. A través de algunas
décadas el paÍs,ha venido examinando varias
soluciones' alternativas, con diferentes alcances y
objetivos. La necesaria confluencia entre el interés
geopolÍtico nacional y los intereses polÍticos y
financieros internacionales han hecho de la toma
de decisiones un proceso largo y complejo a este
respecto.

b. MinerÍa de los nódulos marinos polimetálicos. Se
refiere a la posibilidad de que Colombia impulse la
explotación de recursos mineros del Océano PacÉ
fico, a partir de convenios y consorcios inter-
nacionales. mediante la ubicación de una planta de
procesamiento de nódulos para la producción de
manganeso. nÍquel. cobre y cobalto. El DNP
coordina actualmente un grupo de trabajo inter-
ministerial para examinar Ia prefactibilidad de
este proyecto. cuya ubicación posible serÍa la costa
chocoana.

c. Plan Maestro de Desarrollo MarÍtimo. Su coordi-
nación está a cargo del Centro de lnvestigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada
Nacional. Su propósito fundament,al consiste ell la
estructuración de un plan que posibilite la explo-
tación óptima. pero raci«.rnal. de los recursos
marinos del paÍs. cuya subutilización ha sido más
obvia en el mar PacÍfico.

Construcción de una planta productora de Alumi-
nio. Se trata de un proyecto de gran magnitud e
inversión cercana a los 450 millones de dóláres con
un alto componente de capital privado externo.
ProducirÍa alrededor de 140.000 Tons/año de alu-
minio y generarÍa más de 800 empleos permanen-
tes y 3.000 en su etapa de constrücción. Los
requerimientos de energÍa e infraestructura\ obli-
garian a ubicarlá en Buenaventura.

Base Naval del Pacífico. Su construcción ha sido ya
aprobada por el CONPES y se encuentra en
proceso de contratación. Se ubica en BahÍa Mála-
ga. El proyecto incluye el dragado de un canal
profundo que lo habilite para la navegación de gran
calado, la construcción de un muelle para embar-
caciones mayores, diversas instalaciones que
ocuparán un área aproximada de 60 hectáreas y
otras obras complementarias que convertirán esta
zona en un gran polo de desarrollo en el inmediato
futuro.

d.

e.

f. Programa de generación hidroenergética. Los
grandes proyectos hidroenergéticos previstos en la
región del Litoral PacÍfico, San Juan (etapa de
diseño), PatÍa I y II (factibilidad) y Micay
tprefactibilidad) producirán en su conjunto un
total de 5.540 MW. Su importancia estriba más en
los recursos que para el Litoral generaría la venta
de energÍa al resto del paÍs, que en los reque-
rimientos futuros previsibles para la región.

La magnitud de los proyectos mencionados habla
por sÍ sola de la potencialidad económica que existe en
esta región, hasta hoy ignorada por todos los planes
nacionales de desarrollo que se han adoptado en el
paÍs. Sólo el puerto de Buenaventura, y en época muy
reciente, ha logrado captar recursos de alguna
significación dentro del presupuesto nacional.

De ahi que la ejecución del Plan que aquÍ se pre-
senta constituya. no sólo un reto regional y naciqnal,
sino un hito histórico en el proceso de desarrollo e
integración nacional. AsÍ lo ha comprendido el actual
Gobierno de Colombia y.ante ello han respondido las
noventa t90) instituciones nacionales, regionales y
locales. los ocho t8 t gremios productivos del Litoral y
los cinco t5l organismos internacionales que colabo-
ran decididamente en el compleio pero ffuctÍfero
proceso de elaboración de este Plan. A todos ellos, Ios
agradecimientos del paÍs y de los pobladores del
PacÍf ico.

El veldadero reto está sin embargo aún pendiente
de ser afi'ontad«r. C«rnsiste en la voluntad polÍtica v el
respaldo financiero, instituciotral y comunitario para
llevarlo a su plena ejecución.
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1. ANALISIS SOBRE EL LITORAL PACIFICO
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1.1. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LA
REGION

La región del Litoral PacÍflrco constituye una misma
unidad ecológica, geográfica, económica, racial y
sociocultural, claramente diferenciable del resto del
país. Este supuesto aparece siempre implÍcito en Iás
descripciones e ilustraciones cartográficas y geográ-
ficas d-el paÍs, en estudios sobre los rgcursos naturales
de la región, en investigaciones históricas y antropo-
lógicas sobre su población y en diferentes pu li-
caciones y ponencias de autores nacionales.'Existe
suficiente información que evidencia y sustenta la
tesis inicialmente enunciada y asÍ-se,puede constatar
a Io largo del diagnóstico que se presenta en este
documento.

1.1.1 Localizacién
La región objeto del Plan de Desarrollo Integral

para la Costa PacÍfica Colombiana comprende el
territorio de 23 municipios de los departamentos de

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (cuadro No.1)
que se extiende a lo largo de la llanura costera de Ia
Cuenca Pacífica Colombiana (mapa No. 1). Algunos
de los municipios incluÍdos no tienen parte costera
pero están bajo la influencia inmediata del Océano
PacÍfico y hacen parte del conjunto ecológico regio-
nal; en efecto, se encuentran cruzados por rÍos
importantes que desembocan en dicho Océano' Tal es

el óaso de los municipios de Tadó, Condoto, Nóvita e
Istmina, atravesados por el rÍo San Juan; el municipio
de Sipí, por un afluente de éste; el municipio de Alto
Baudó, cruzado por el rÍo del mismo nombre; MagúÍ y
Roberto Páyán, cruzados por el rÍo PatÍa; y Bar-
bacoas, por el rÍo Telembí, afluente del PatÍa. En
cambió,-no se incluyen municipios de la Cuenca
Pacífica que, por su altitud y características ecoló-
gicas, tienen cá.rácter andino. Es -el caso de San José
áel Palmar en Chocó y de Ricaurte en Nariño.

Los puntos geográficos extremos de la región son los
' siguieñtes:

Ñorte: Frontera con Panarná,7'27' Latitud Norte
Sur: Frontera con Ecuador, 1" 10' Latitud Norte.
Este: LÍmite Municipio de Condoto, 760 19' Longitud

Oeste.
Oeste: Cabo Manglares (Océano PacÍfico), 79" 03'

Longitud Oeste.
Eilitoral PacÍfico colombiano tiene una longitud de

1.300 Kms. y un área total de 49.663 Kms2, corre-spon-
diendo la mayor extensión al departamento del Chocó
(aproximadamente Ia mitad de la lÍnea costera)'

1.1.2 Hidrografia
Las agual del Océano PacÍfico bañan las costas

colombiánas en unos 1.300 Kms aproximadamente,
comprendidos entre Ia desembocadura del río Mataje
al sür y un sitio equidistante entre las puntas.de
Ardita, en territorio colombiano y Cocalito, en terri-
torio panameño.

El Litoral comprende dos sectores bien diferencia-
dos. separados por el Cabo Corrientes; al norte, es
alto y eicarpado por la proximidad de la SerraÚa del
Baudó; en cámbio.al sur es bajo y anegadizo, cubierto
de manglarel§ y cruzado por brazos, caños y esteros,
utilizados como vÍas de comunicación. Los accidentes
costeros son numerosos, pero sobresalen los cabos
Corrientes.en el Chocó y Manglares en Nariño, los
golfos de Cupica y Tortugas,las ensenadas de Tumaco
y UtrÍa, y lás bahÍas de Buenaventura, Humboldt o

Coredó, Málaga, Aguacate u Octavia y Solano 1/'

Cuadro No. 1

Litoral PacÍfico Colombiano
Municipios cubiertos por el Plan de Desarrollo

Integrál para la Costa PacÍfica Colombiana

Municipios

CHOCO
Juradó
BahÍa Solano'
Nuquí
Bajo Baudó .

Alto Baudó
Tadó
Istmina
Condoto
Nóvita
SipÍ

VALLE
Buenaventura

CAUCA
López de Micay
Timbiquí
Guapi

NARIÑO
Santa Bárbara
El Charco
Olaya Herrera

Francisco Pizarro
Roberto Payán
Magüí :

Barbacoas
Tumaco

Extensión
Km2

21.310
992

1.000
956

4.840
2.195

878
6.814

890
1.184
1.561

6.078
6.078

7.602
3.101
1.813
2.688

14.940
1.300
2.095
1.142

575

" 900*
1.179
2.989
1.900*
2.$60

49.930

* Datos actualizados obtenidos con posterioridad aJa publicación del

documento del IGAC.,:
FUENTE: Instituto Ge'ógráfico Agustín Codazzi Atlas Regional del

PacÍfic0. Bogotá 1983.

iil
¡u,

1/ INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ\. Atlas Regional del PacÍfico. Bogotá, l9B3- pág. 15.

,

1l

lr

il,
lt

l

ii,

lr

ril

ii

Copia No Controlada CVC



L ITORAL PACIFICO COLOMBIANO

AREA OBJETO DEL PLAN

780 7lo

o
o

CONVENCIONES

LIIITE OEPIIfAIETTAL

LIIIÍE ¡UI{ICPAL

v1
-?

I

(\
s-'^J

L

l!

o

o-

% O OO IOO ¡(.

J\r'/
{'}

--

Copia No Controlada CVC



l8
Una caracterÍstica sobresaliente de la hidrografÍa

de la región es la existencia de rÍos con cauces
relativamente cortos pero muy caudalosos, debido a
la alta pluviosidad. La mayor parte de ellos se localiza
al sur de Cabo Corrientes ya que, al norte de éste, la
proximidad de la SerranÍa del Baudó al Litoral impide
la formación de grandes corrientes.

Las principales cuencas de Ia vertiente del PacÍfico
son las de los rÍos San Juan y Baudó en el Chocó, y
PatÍa y Mira en Nariño (mapa No. 12t.

El rÍo San Juan es el más caudaloso de los
tributarios del Océano PacÍfico en Suramérica. Tiene
un curso de 376 Kms, a lo largo del cual recibe el
tributo de más de 130 afluentes, entre ellos Ios rÍos
Calima, Munguidó, SipÍ y Condoto; drena una cuenca
de 14.605 Km2 y arroja al Océano 1.300 m3 de agua por
segundo a través de yarios caños y bocas.

El rÍo Baudó nace en el Alto del Buey. tiene una
longitud aproximada de 200 Kms y una hoya hidro-
gráfica de 1.300 Km2; posee un alto caudal en razón de
que atraviesa una de las zonas de mayor pluviosidad
en todo el Litoral.

El río Patia se ubica al sur del Litoral PacÍfico.
Tiene una longitud de 360 Kms. y su hoya hidrográfica
cubre una extensión cercana a los 24.000 Kms2; en su
desembocadura forma una delta de más de 500 Kms2.

El Mira posee una cuenca internacional; nace en
Ecuador, al sur de Colombia; la hoya correspondiente
al paÍs cubre una extensión de 4.800 Kms2.

Casi todos los cauces de los rÍos grandes y pequeños
de esta región corren en dirección este-oeste, a
excepción del rÍo Baudó (cuyo curso inicial va en
dirección 'norte-sur, girando luego al este en la
confluencia del río Pepé), el San Juan (dirección
inicial norte-sur, gira en la confluencia del rÍo
Munguidó) y el Micay (curso inicial sur-norte, gira al
este en el municipio de T1ópez, aguas arriba de Ia
confluencia del rÍo Chuare).

Como cuencas menores merecen destacarse, en el
departamento del Chocó, los rÍos Pepé, Usagará,
Docampadó, Orpúa, Condoto, Sipí, CucurrupÍ, Co-
pomá y tt'tunguiAó; en el Valle, Ios rÍos Calima,-Dagua, 

YurumanguÍ, Cajambre, Raposo' y Nay?
(lirñÍtrofe en su mayor parte con el departamento del
Cauca); en el Cauca,los rÍos Aguaclara, Micay, Saija,
TimbiquÍ, Napi y Guapi; en Nariño, los rÍo§ Iscuandé,'
Tapajé, Satinga, Sanquianga, TelembÍ, ChagüÍ,
CaunapÍ, Güisa y Mataje.

En ún subcapitulo posterior, en que se describe el

sistema fluvialdel Litoral, se amplÍa la información
hidrográfica en aspecto§ referentes a longitud de los
diferántes cauces y a-su navegabilidad (numeral
4.1.1).

1.1.3 Clima
El clima del Litoral PacÍfico colombiano se en-

marca dentro de las caracterÍsticas de trópico, que

corresponde a altas temperaturas aunque no.excesi-
vas, aire húmedo y bochornoso y abundantes lluvias,

siendo esta última la característica más sobresalien-
te.

El Litoral PacÍfico colombiano es probablemente la
parte más húmeda del continente americano, con
lluvias anuales entre 5.000 y 10.000 mm. En la mayorÍa
de las pohlaciones se presentan fuertes lluvias, casi a
diario, durante la mayor parte del año.

1.1.3.1 Temperatura
Las temperaturas del aire son tÍpicas de las zonas

ecuatoriales. Los promedios mensuales presentan
variaciones muy bajas, usualmente tlrcnores de 1'C;
sólo se presenta una variación considerable en el mes
de diciémbre en Buenaventura. Los promedios men-
suales rara vez exceden los 2B"C; los promedios de
temperaturas máximas se presentan alrededor de los
30'C, mientras que los de temperaturas mÍnimas se
encuentran sobre los 2l"C.

De acuerdo con el cuadro No. 2, las temperaturas
mÍnimas extremas prevalecen en la región costera del
Litoral. Por ejemplo, en los puertos de Tumaco y de
Buenaventura se registra un promedio de 26.1"C. y en
BahÍa Solano de 25.6"C, mientras en Andagoya (zona
interior del Litoral) se registra2T'C en promedio; al
aumentar la altitud en la cordillera la temperatura
decrece gradualmente.

Las temperaturas extremas son crÍticas para el
crecimiento de las plantas y el bienestar humano. En
BahÍa Solano, la temperatura máxima promedio es de
31.5"C durante el mes de febrero y la mÍnima de 20.9"C

en el mismo mes (gráfico No. 1). En Buenaventura. la
máxima promedio es de 30.8"C que se presenta en el
mes de marzo, mientras que la mínima promedio se
registra en los meses de enero, agosto y septiembre
con 21.2"C. En Tumaco (estación La Floridal la
máxima promedio alcanza 29.8"C, en el mes de
rnarzo, mientras la mÍnima se registra en el mes de
diciembre, 20.5"C. Esta última región de Tumaco
presenta la temperatura promedio de menor
variación en todo-el litoral, lo cual propiciá unas
condiciones climáticas más favorables para Ios po-
bladores y el desarrollo de cultivos.

La nubosidad es un factor importante que impide
las temperaturas excesivas. Exceptuando las tem-
poradas más'secas (febrero y marzo en la parte norte
y ae ;utio a diciembre en la parte sur ), el cielo se nubla I

óo-itutamente hacia las 3b 4 de la tarde; la primera ,;

mitád de la mañana también permanece nublado.
despejándose entre las 10 y las 11 de la mañana'
Ourante los meses lluviosos se presentan perÍodos de ! '

a 3 dÍas en que no aparece el sol. ,

1.1.3.2 Humedad relatiua
La humedad del aire es uno de los parámetros

climatológicos más importantes. En el Litoral. la

humedad ielativa alta prevalece aún en dÍas claros y

soleados.
En BahÍa Solano (estación Panamericanal el pro- i

medio es de 91% (cuadro No. 2l; en Buenaventura se I
registra un promedio de 87% y en Tumaco un,i
promedio deB4o/o de humedad relativa. i

!it

i
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Cuadro No. 2

Litoral Pacifico Colombiano
Datos climáticos en las estaciones meteorológicas

Localidad
(Estación)

Éahia Solano
( "Panamericana" ) 1/
Andagoyal[
Buenaventura f/
Guapi!/
Tumaco
("La Florida") U

Precipitación DÍas
Promedio anual Lluviosos(mnf.¡ No.

5.463 264
7.t40 277
6.035 238
5.600

2.049 153

Temperatura
Media Min. Max.

("c)

Humedad
Relativa No. Años

Itkl con datos

25.6 2t r
27.0
26.7 21.4
260

26.t 2t.6 29.4 84 30

304 91 13
953

303 87 19
903

FUENTES:.

1/ HIMAT-Calendario meteorológico, t9g3
2/ CIA. MINERA. Estación meteorológica.
3/ INCORA: Estación experimental.
PROCESAMIENTO: CVC - PLADEICOP, 1983

Los porcentajes de humedad son más altos en las
horas de la mañana, cuando las temperaturas son
más bajas, decrecen hacia el medio dÍá, al aumentar
la temperatura y se incrementan de nuevo hacia el
final de la tarde, cuando aumenta la nubosidad.

1.1:3.3 Precipitación
La precipitación del Litoral pacÍfico colombiano, no

solamente es Ia más alta de América, sino que
prob-ablemente excede la de otras partes ecuatoriales
en el mundo 1/.

En BahÍa Solano se registra un promedio de 5.400
mm. anuales; en'Andagióya el prom'edio está sobre los
7,100 mm. anuales y en Buenáventura sobre los 6.000
mm. por año (cuadro No. 21.

. En las rqgiones extremas norte y sur del Litoral
decrece la precipitación: en el norté, la influencia de
los Vientos del Norte reduce la§ iluvias de enero a
abril; en el sur, Tumaco recibe los efectos de las
corrientes frÍas que se encuentran mar adentro; se
registra un promedio de 2.000 mm. anuales y las
lluvias se reducen de julio a diciembre.

El Litoral PacÍfico colombiano está ubicado en la
parte oriental de la zona de convergencia ecuatorial. I

Sin embargo, la. mayor precipitacién se Aenó pióUa_
olemente a condiciones locales, dentro de las cuáles la
más importante es el calor de la superficie, combi_
ll9o.on.9J.aire que se tevanta desde ñs cotinas bájás
de la cordillera Occidental. Exceptuando los extremos
norte y sur, en el Litoral no se presenta una estación
seca definida;.prevalecen do§ perÍodos de lluvias
mlnrmas, sin ser muy pr,ecisos: én el área norte los
meses de menores lluvias ,,verano" son febrero v
[]{zo;,ql su.r, eJ perÍodo de menos lluvias se presentá
nacta el final del año, en lo cual se refleia la influencia
cttmática del Hemisferio Sur.

1/ WEST,,Robert. The pacifrc Lowlands of Colombia. Louisiana State U.

EI volumen tota.l anual y las pequenas variaciones
temporales en Ia preci§itación'se reflejan en iá
frecuencia diaria de Iad lluvias. En Andagolrá ,á
registra un promedio de 277 dÍas lluviosos aláno: en
BahÍa Solano, 264 días: en Buenaventura. Zlg diái
lluviosos por año: el promeclio cle Tumaco. l5B diai
lluviosos al ano. es el inás bajo del Litoral.

En el Chocó los perÍod<¡s dé una serrana sin lluvia
s-9n muy escasos;las sequÍas causan una rápida
disminución del agua potable v cle la corriente de krs
nos.

,El,.l Litoralse.presenta una gran homogeneidad enel ritmo de lluvias. Aunque álgunas llúvias caen
contÍnuamente durante perÍodos ñasta de Z+ lloras, lá
mayor frecuencia de lluvias ocurre durante la noche v
comúnmente continúa durante la mañana: al meilb
dÍa hay cielo despejado.

Las colinas de la cordillera Occidental general_
mente permanecen cubiertas de nubes y nebiína. con
aguaceros fuertes en las horas cle la iarde t a" l;
noche. En la costa.las lluvias son preclominantLmente
nocturnas; comienzan a media noche y terminan en Ia
mañana.

1. 1: 1.A:pegtos geoló_gico s y geomorfotógicos
"EI Andén pacÍtico está coristiluÍcl«i en teiminosgenerales. por cuatro grandes unictades risi,igiáriiiái

gue s9 pueden denominar: ar flr¡r.mas nlari,iás t, áállitoral. b I formas aluviales. c I colinas rl cl I serranÍas.Las formas marinas o de litoral esiáñ contirrmaclas
por playas. las cuales son exterrsas en ba.janlá,-.u .rilnulas en pleamar. Estas fl«rrnlaci,ine.i cuarernarias
están constituÍdas por al.enas (,Llal.zo.sas. lutitas.limolitas. chert y otrirs creprisit,» áeiiiic.s v rnarinos
recientes. Las piava.s están lirnita¿". ói,.".ü.;ffi;;
v por oancos ma|inos antigu.s estabilizacl.s en firrrna

Press. Baton Rouge. 1gS7.
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L ITORAL PACI F ICO COLOMBIANO

PROMEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACION Y TEMPEMTLRA

6RAFICO N9 I

ESTACION PANAMERICANA

(Bohio Solono) 4msnm
Registroe 13oños

ESTACION ANDAGOYA
( lstmino) 35msnm

Reg¡.lros 43oño¡

EFÍAXJJASOHD

ESTACION LA FLORIDA

(Tumoco) 3msnm

Regittrc 30oños

EFTAMJJASÓND

FuENTE : Colrodoiio f{.i.r.ol¿Elca ¡,983

HIMAT. Subdlvirioo d. hldrom.t.rrologlo

PROCESAi¡IENfO - OIBUJO: C V C - PLAOEICOP

EFIIIAHJJASOND

ESTACION BUENAVENTURA

12 menm

Regidroe 19 oñoe

iti

M
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de lomas.y surcos que forman cordones alargados.y
naralelos a Ia costa. Las marismas, zonas sometidas a
üna acción importante de colinatación, son otra forma
del litoral colonizada -por ve g_elaciónjde tipo m an glar.
Están atravesadas frecuentémenté por numerosos
cauces o canales de marea ("esteros") que desaguan
en el rÍo o en el mar, según la marea suba o baje-. En
esta área los materiales son una mezcla de depósitos
minerales (arenas, Iime§y arcillas), con mat'eriales
orgánicos en diferentes grados de descomposición.
" Completan el lito¡al los acantilados, escarpes ver-

ticales o subverticales de varios metros de altó, que se
sitúan en el contacto entre el mar y Ia tierra y qu-e han
sido modelados por la acción de las olas. itrnire las
formás marfnas también aparecen zonas dbltáicas en
la desembocadura de algunos rfos y lagunas litorales
de diferente tamaño.

Las formas aluviales corresponden al cuaternario
más reciente, cuyos materialei han sido depositados
en terrenos planos y, en muchos casos, deprésionales,
por los rios que recorren el área. Las 

-principaleé.

folmas quq:e observan son lós llamados cómplejbs de
islas y orilla.s, diques naturales bajos o baéines,
terrazas y valles de cauces f.afluentei menores. En
los basines hay depósitos importanies de materiales
orgánicos, mezclados o no con materiales más finos.
Las terrazas, casi siempre escasas y de poca ex-
tensión, están compuestas de sediméntos más an_
tiguos (Pleistoceno) Que descansan sobre basamento
de edad terciaria. Son generalmente disectadas por la
'acción de procesos erosivos., Inmediatamente después de las formas aluviales se
encuentra el paisaje de cofinas, de relieve ondulado o
tuertemente ondulado, que corresponden al Terciario
Superior _y están comiruestas for arcillas giirá,
abigarrada.s y areniscás, principalmente. af"gunai
eotrnas más altas y con relieve quebrado éstán
formadas por materiales pertenecieñteJ a Terciario
Intenor.

. 
Al norte, en el costado oceidental, hace su aparición

el cuarto gran paisaje denominado'Seriánia.'Se trataqe áreas quebradas con cimas y laderás encadenadáique eorren hacia el norte, paralelas al OcéanopacÍfico (serranÍa del naúo^él; á.t,ilruierta de
:::$l:r y tiene pendientes escarpadas y sujetas aqeslrzamientos activos. Estas son formaciones deedad,Terciaria Inferior v Cretaáeó. Lá Serrania det

zt
humedad excesiva y la tempera[ura propias del
bosque muy húmedo o super húmedo trripicát ,c.ié_
ran procesos de alteración de los mineralei primarios
y causan la pérdida, por lavado, de los élementos
quÍmicos, muchos de los cuales son indispensales para
la nutrición de las p^lantas. El relieve pór otra párte,
cuando se presenta fuertemente disectádo con fórmaé
q.uebradas y escarpadas, impide el desarrollo gené-
tico del suelo y lo expo-ne a lá acción de los proóesos
erosivos. La topografÍa plana depresional de las
planicies aluviales de Ios rÍos h-a propiciado el
depósito de sedimentos minerales finoi y inateriales
orgánicos cuyo grado de evolución también es res-
tringido por la ausencia de condiciones oxidantes
d.g3¡!.e periodos prolongados de inundación.

Desde el punto de vista del contenido mineralógico,
el cual está relacionado eon la fertilidad natura[ iod
suelos del PacÍfico presentan diferencias imporian-
tes. Los suelos aluviales, que ocupan áreas eitensas
ubicadas a lado y Iado dé los giandes rÍos y otros
cauces menores y los de las planicies marinas,
go.ntienen proporciones significátivas de minerales.
fácilmente alterables, como los feldespatos y los
femomagnesianos en la fracción arena y mineiales
del tipo 2:L, y materiales amorfos en la arcilla. por
esta-razón, los suelos se caracterizan por presentar
niveles relativamente altos de nutrientes.^para las
plantas, lo.qrg se refleja en una mayor ca[aciOaO Aá
intercambio de cationes, Valores alios de iaturáciOn
de bases y contenidos bajos de aluminio Ae camUiolá,
comparación con el resto de los suelos del área. Bdtas
afirmaciones son válidas aún para los suelos atuviates
localizados en los climas más-húmedos.

No sucede lo mismo con los suelos que se han
desaruollado en los.paisajes mas antiguos.¿ér..i:
nados comúnmente térrazás, colinas y íerranÍas.'La
mineralogía de la fracción de arena se cáracteriza, eñ
este caso, por una predominancia de los mineráles
resistentes a los procesos de alteración .o*o ui
cuarzo, y_de minerales como Ia caolinita y la gibsitá
en la arcilla. Esta composición es inAicaiivá de ün altogrado de alteración de los materiales que forman tói
suelos e incide directamente en la na¡a feitifiOaá
potencial. En efecto, estos suelos de la pirtealta del
$nde¡ Pacífico son pobres en nutrientásior el intenso
ravado.a que están sometidos; son átidos, tienen alto
contenido de aluminio intercambiable y presentan los
valores más bajos de saturaciOn Oe Uásis. El conte_

liT 1.g?..bón orgánico es alto en el primer horizonte,
pero desciende abruptamente en las capas profundas
del perfil de suelo.

En.general, los suelos del pacífieo son pobres
quÍmicamente si se examina su fase mineral. Én eilosla nutrición vegetal depende, p.inóipáimente, de losnutrientes almacenados en ja faie orgáníca del
ecosistema.

_t: : g:, :f ,, 
" 

o m p, e. i, " 
p ;i*ip ; i.;il t. p o, r o c a s::lly, esra. compues[a pnncrpalmente por rocasvolcanlcas de basalto, aglomerádos. calizás y limo_

l,_t.r:, En el Cerro ¿i 6uiliár-;;.*'cretáceas.l,jT;.-gl el cerro ¿! 6ri? 
-t ry-;;ñ;;íaát'j.,

limolitas y, 
", 

*.nó. p..ñr..iáir,trü;: yj;r,tl!;"i¡:
1.1:5 Suelos det Andén-pacifico*

-^Lg: 
condiciones ctimatióas-extremas del Litoralrac-urco y las formas der rerieve son los dos factoreiruas lmportantes en la formación de los suelos. La

* La información más completa al respecto ha sido recopilada-y descrita por el Instituto Geográfico AgustÍn cod,azzi(IcAc) en su publicación Los:iffi:.d?'"|ifl'jl|;:|,r§l¿.xá:XtXifnh";,e::?,'"'lh',ffi:i::il[ i'iái,r. sobre süeros, e. ,i* ,j',t".i, der materíar textüá¡ e*cruyenao

u coRTEs LoMBANA, Abdón. GeografÍa de los suelos de colombia. Bogotá, Ed. u. Jorge Tadeo Lozano. 1982 págs. 100-101.

.i/
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A continuación se presenta una descripción breve de
los suelos que conforman el Andén PacÍfico, agru-
pándolos de acuerdo a su posición geomorfológica y a
las condiciones climáticas de la región que ocupan.

1.1.5.1 Suelos de l,a planicie marina
Conforman esta unidad los suelos ubicados en una

faja relativamente estrecha que bordea el océano y
que está constituÍda por formas variadas del relieve,
entre'las que sobresalen: a) los playones sin'for-
mación de suelos, bl los bancos y barras con suelos
arenosos asociados generalmente con suelos mal
drenados, c) las marismas con suelos poco desarro-
llados, con altos contenidos de sales provenientes de
,las aguas del mar y d t suelos desarrollados a partir de
depósitos orgánicos en diferentes estados de des-
composición. Estas tierras presentan relieve plano
cóncavo, son inundables y están afectadas perma-
nentemente por las mareas. Sustentan por lo general
una vegetación de manglares o de otras especies
hidrófilas y halofÍticas.

1.1.5.2 Suelos de formas aluuiales
Se agrupan dentro de esta unidad los suelos de las

planicies aluviales de los grandes ríos y otros cauces
menores y algunos abanicos situados al pie de la
cordillera o de las serranÍas. En las planicies
aluviales hay algunos suelos, especialmente en los
climas con menor humedad, más o menos bien
drenados. que se ubican en las posiciones más altas
t diques naturales y terrazas ), pero Ia mayor ex-
tensión está ocupada por suelos aluviales mal drena-
dos. En algunos basines amplios formados por los rÍos
más grandes del área se encuentran zonas extensas de

suelos orgánibos, puros o asociados con suelos mine-
rales.

Hacia la parte sur del Andén PacÍfico se registran
algunos suelos desarrollados en abanicos al pie de la
coldillera Occidental; debido a las condiciones in-
tensas de humedad estos suelos son ácidos, de baja
fertilidad, pobremente drenados y algo disectados.

1.1.5.3 Suel.os de colinas
La mayor párte del Andén PacÍfico está formada

por un páisaje de colinas de altura inferior a los 200

metros-sobré el nivel del mar y relieve ondulado,
fuertemerite ondulado y en algunos sectores quebra-
'do. que denota un proceso de disección fuerte
geneializado. La distribución de los suelos en esta
unidad obedece a diferencias de clima, a variaciones
en el relieve y a presencia de materiales Iitológicos
diferentes. La saturación de bases de estos suelos es

muy baja. el PH muy ácido y la fertilidad pobre.

Bajo óondiciones de clirlia húmedq y muy h-uqgdo,
en ei extremo sureste trégión del PatÍa y el Mira)
hacen su aparición los suelos de colinas onduladas y
fuertement-e onduladas a quebradas, de baja satura-
bión de bases y fertilidad pobre como los anteriorés.

En ambos casos, en los suelos de las regiones
húmedas y pluviales, la nutrición vegetal depende
primordialmente de los nutrientes almacenados en la
fase orgánica del ecosistema.
. La susceptibilidad de las tierras al deteriorq por
acción del hombre aumenta, desde aquellas de
relieves más suaves tondulados t y climas menos
húmedos, hasta las tierras con disección más fuerte
(muy onduladas y quebradas) y climas pluviales. En
las primeras se puede pensar en ganaderÍa, cultivos
permanentes o explotación forestal tecnificada; a
medida que se disecta el terreno y se aumenta la
precipitación pluvial se debe pasar del bosque pro-
ductor, al bosque protector - productor y, finalmente,
al bosque protector intocable.

1.1.5.4 Suelos de serranías
Estos suelos están ubicados en las partes más altas,

quebradas y escarpadas de la SerranÍa del Baudó.
Como en el caso de la unidad de colinas, el patrón de
distribución de los suelos está determinado por
factores climáticos y litológicos, principalmente. Los
suelos que ocupan la mayor extensión son los de la
región de clima pluvial de la SerranÍa del Baudó, que
se caracterizan por su poca evolución, escasa pro-
fundidad efectiva y alta susceptibilidad a la erosión.
Hay frecuentes afloramientos rocosos en las cimas y
partes altas de las laderas. Los suelos se han
desarrollado.a partir de lutitas, areniscas y conglo-
merados calcáréos, o no, del Terciario Inferior.

Las estribaciones de la SerranÍa del Baudó que
llegan hasta el mar (Cabo Corrientes ) y el sector
norte de la misma formación, en donde toma el
nombre de Serranía de los Saltos bajo condiciones de
clima muy húmedo, presentan suelos muy qurebrados
y escarpados, desarrollados a partir de materiales del
Terciario Inferior. Los suelos son moderadamente
evolucionados, moderadamente profundos y distró-
ficos, asociados en algunos lugares con suelos super-
ficiales (integrados lÍticosl y altamente saturados.

1.1.6 Formaciones vegetales"

1.1.6.1 Plagones d,e arena con escasa cobertura d'e

arbustos
Esta unidad incluye vegetáción pionera que se

desarrolla sobre arenas de origen marino. Su cober.
tura vegetal es escasa; existen grandes extensiones
desprovistas casi por completo de vegetación; pre-

dominan las gramÍneas, otras hierbas de porte bajo y,

en los lugares donde los arenales son estables,
aparecen algunos arbustos. Esta vegetación se

encuentra en forma de parches discontinuos a lo largo
de la franja costera en las zonas no cubiertas por

manglares. 
i

1.1.6.2 Bosques de manglar
Están conitituÍdos por arbustos y árboles entre 25 !

- Ert..,,b*pftrl..",rna sÍntesis del material textual del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODLzZI.Atlas Regional del PacÍfico' Bosotá'

abril 1gg3, págs.24-25. se excluyen de ahÍ ciertas consideraciones técnicas y algunas formaciones u"!;úlut qui no pertenecen ál Litoral

PacÍfltco.
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30 metre: de altura, con hoias perennes y esclerófilas,
que exhiben adaptación. para resistir el ómpuje de las
olas y un grado variable de salinidad en el §ustrato.
Son características las raÍces epÍgeas en forma de
zancos y los neumatóforos que ayudán, por una parte,
a la estabilidad de Ia. planta en Ios lodazales ir, poi
otra, a la absorción del aire en suelos que permanecen
inundados. Hay _diferentes tipos de bosque de man_
gta¡, dqpe.ndiendo de la frecuencia de la'inundación,
de la salinidad del suelo y de las especies dominantei.'
s Los bosques de manglar se deiarrollan sobre iós
lodazales con un alto grádo de salinidad o sobre .r.iós
orgánicos más ácidos y menos salinos. Desde el Cábó
Corrientes hasta la desembocadura del rÍo San Jüáñ
estos bosques se presentan en forma a. pá."f,es
discontinuos y angostos; luego, al sur de Büenaven_
t-ur.a, ia franja se hace más añcha y continua hasta ál
Cabo Manglares.

1.1.6.3 Guandal
Este tipo de selva ha sido también denominado

"Bosque ombrófilo tropical,.; posee arboles de 3á
metros de altura o más; es rico en palmas y presenta
un sotobosque en el que abundán hierbas altás.
También son caracterÍ§ticos los contrafuertes táUu_
Iares y. Ias ¡aÍc"es zanco. Es fisionómicámente similar
a la selva.de natal, pero más heterogénea en cuanto a
composición florÍstica. Comparte va"rias especies con
la Fiylaea del pacÍfico

Se presenta sobre suelos orgánicos e hidromórficos,
a lo largo de las márgenes"Oe los-riós y caños, en
terrenos permanenteménte inundados por-agua dúce-

1.1.6.4 Hylaea del pacífico en mosaico con bosques
inundables

En esta,unidad predomina la Hylaea del pacÍfico,
que, se distribuye en mosaico con úosques inundables
oe npo natal y/o guandal, en forma-de una franiarrregular. t n el norte llega hasta Ia costa, mientrásque en el sur se presentidetrás_de tos mánglares-y
guandales.

La Hylaea del PacÍfico está dentro de la formación
vegetal denominada como ,,bosque ombrófilo trápi_
cal"; consta hasta de tres estratoi de árboles, et-rfas
1lt_o 9" los cuales, pa.sa de 3b m, y es deáos_el;.rraa;,
con las copas entrelazadas. Los troncos sbn rectos y
muchos ostentan contrafuertes tabulare.;-üi iá** íJas hojas tienden a agruparse t áciálápáit".up..ioi.
Hay muy pocos árboles caducifolios; üs no.., a" fumayorÍa de los árboles nacen directamente en eltronco y las ramas. principal".. gl.otoUosquu eirelativamente poco dénso V'ae }ácif peñetración. La
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cobertura de palmas aumenta en donde el suelo tienemayor contenido de agua y/o cerca d" I;;-;r;;^;quebradas.

EI estrato herbáceo.es pobre y los epifitos novasc ulares como briofitos' ( musg"or,- ¡.p"áti.á, l' vlÍquenes son frecuentes.
Cubre los terrenos, principalmente colinas, consuelos ferratÍticos, p.oi lo jenerai á" *éoir¡á-ufuertemente desaturaios, nolnrñorbüs, oel Litoral

P acÍfióo ( desde O--f0-hasta' rnaS o menoSlooml . ¿r" ;,,.
en algunos sectores, como en la seriánia;;iÉ;1;;
alcanza 1.200 m. en el piede-*á¡; ra veitiáñt.]occidental de Ia cordilleri.

Selva de natal: Este tipo de selva puede conside_
rarse como la transiciól.qntrg el mangiar V la Hyjáea
del PacÍfico. Está sometida a inundacioneiperioaicai
por una mezcla de aguas dulces y saladas.b"ntñ-d;
esta formación se e-rrcuentran vaiias especies 

"áiac_racferÍstica§cle la Hyl-aea: tas pafmásio, abundantesy Ia proporción de contrafueri", táúulaiás;;;;;
zanco es alta.

Se encuentra a Io.largo de la franja costera, detrás
del manglar, en la deseñlboca¿ura Ae lás rios ál ,"rite¡ general en zonas sometidas a inundacion"s páitá
rhezc la { g.aguas sat adas y d ütces ; iá G;;;;iü"rA;;
suelos orgánicos e hidromórficos (incluso con carae_teres vérticos) o sobre suelos limoaienoi;;, g;;_
ralmente ferralíticos jóvenes con bajo giá¿-, á.
desaturación.

1.1.6.5 Seloa subandina
Esta formación es en muchos aspectos similar a IaHylaea del pacÍflrco. Los árbole., .iiilun attos comólos de aquetlas (2b-80 m._en p.orn'"ái;i,; ¿irtii¡uy",

en tres estrátos como máximo (és freóúente encontrar
sólo dos); el dosel superior es cerrado y perennifolio
en su conjunto, aunque algunos árboles flubden péi¿ei
las h'ojas durante Iá temlorada menós'lruuiosi. ios.troncos son generalmente lisos y muy poco ramifica-
dos.

, La proporción de raÍces zanco y contrafuertes
tabulares es menor qug en ta nyraÉal; il;;ñ:
I?!i9, con ella, el. estrato herÉ¿ceá "rá frace niáico!:q,gy9 y las epÍfitas vasculales (brometlácéñ,

:::,1,^q, 1" gfs, Rln eráceas, por ji-podiácea s, be_gontaceas, etc.) son más frecuentes.-
Se encuentra en las vertientes medias éxteriores vvattes i ntermonranos, generáI. ;; ü i;iiiü .",r.ili,ferralÍticos, en el flanco occidental áé ia cordillera,,entre los 800-b00 m. sobre sretoi fá.iáiii"o. desatu_,rados.
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1.2 SITUACION SOCIO.ECONOMICA REGIONAL

1.2.1 Población

1.2.1.1 Antecedentes históricos y características del
poblamiento

Antes de la llegada de los españoles, Ias tierras
bajas de la costa del PacÍfico estaban habitadas por
grúpos indÍgenas dispersos a lo Iargo de Ias márgenes
de las vÍas fluviales: en su gran mayorÍa eran
agricultores, cazadores y pescadores. Algunos {e
eslos grupos desaparecieron en el proceso violento de

conquista y penetración a la regiÓn' Contempo-
ráneámente sübsisten alrededor de unas 35 comuni-
dades indÍgenas, ubicadas a todo lo largo del Litoral y

concentradas mayormente. en orden de importancia,
en los litorales del Chocó. Nariño y Cauca. Aunque
estos pobladores pertenecen a distintos 

-grupos-indÍ-genas (Emberá. Wananá o Noanamá. Cuna, CatÍ0,

Óayapa, ChamÍ, Coaiquerl, los estudios linguÍsticos y
an[ropológicos efectuados muestran que todos ellos
-con excepción de los Coaiquer- pertenecen a una
misma cultura y familia Iingüística tChocó ) : aspectos

como el parentesco. la mitologÍa. la medicina tra-
dicional, ios patrones de residencia y poblamiento y

casi todos los objetos de su cultura material son

comunes a todos estos grupos: las variaciones y
diferencias son atribuibles más a la separación
geográfica y temporal. en algunos casos de casi cinco
sigtós, que a una diferenciación originaria'

A pesar de que Ios grupos indÍgenas,pertenecientes
a Ia iamilia lingüÍstica Chocó ocupan el territorio más
extenso habitaáo por algún grupo indÍgena de Colom-

bia, los asentami-entos iealés ocupan una superficie
mÍnima. A lo largo de la historia han sido desplazados

de su hábitat original, en las vegas de los grandes rÍos,

hacia las cábeceras de los mismos o hacia los
riachuelos y quebradas más inaccesibles. El despojo

fue iniciaáo 
^en forma abierta y violenta por. el

conquista.dor español; sucesivamente ha seguido
dánáose ñasta Ia epoca presente por parte de la
población negra, de c-olonos agrÍcolas y.mineros y más
iecientemenle por parte de entidades p.rivadas y

estatales que usufructúan concesiones de diversa
Índole en lá región. Esto ha generado una continua

dispersión y urigran aislamiento entre los diferentes
g.úpo. indÍgena§ que actualmente ya no tienen hacia

ñánh. más"migrár. No obstante' las comunidades
indÍgenas juegan un papel importante en la escasa

prod"uccioñ y g:eneracibn de excedentes agrÍcolas en el

Litoral y cónitituyen uno de los grupos que guarda

mas aObcuadaménte el equilibrio ecológico de Ia
región que habitan.

A finales del siglo XVI. un número considerable de
hombres de razá negra y origen af'ricano fueron
introducidos en el Nuevo Reino de Granada en
condiciones de sometimiento y esclavitud. Los des-
cendientes de estos prirnertls hombres africanos
constituyen en la actualidad la mayorÍa de la po-
blación del Litoral PacÍfic«t t alrededor de un 92r'r I' La
población blanca penetró desde el tiempo de la
conquista en el territorio en busca de oro y representa
hoy cerca de un 5''i del total. El grupo indÍgena
constituye aproximadamente un 3'r del total po-
blacional 1/.

Los asentamietttos poblacionales actuales se hacen
en Ias riberas de los rÍos, en fbrma lineal y dispersa.
en contraste con los de Ia región andina, por lo general
nucleados. El sentido de identificación v pertenencia
local se da en función de este poblamiento caracterÍs-
tico; "la gente que vive en un rÍo se considera a sÍ
misma como una comuniclad. aparte de la que se

ubica en los arroyos adyacentes separados por zonas
despobladas difÍciles de atravesar... La facilidad
relátiva de la comunicación por agua. los problemas
comunes que involucran la explotación del suelo. la
pesca, la iaza y los recursos minerales a lo largo del
iÍo. el matrimonio entre familias del mismo sistema
de arroyos. son los factores bajo los cuales subyace el
interés comunala Io largo de líneas hidrográficas" 2l.

En general. aunque los pobladores a.f'ricanos origi-
nales 

-presentaban una heterogeneidad étnica y cul-
tural i/. Ios procesos sociales y culturales comunes
que sus descéndientes han tenido que confrontar han

ido homogenizando paulatinamente sus patrones.y
prácticas iocioculturáles y su relación misma con la
naturaleza. sustancialmente dif'erentes a Ios que-

caracterizan a la poblaciÓn del resto del paÍs'

Todas Ias anteriores situaciones históricas deben

tenerse presentes al analizar Ia situación demográfi-
ca. sociál y económica de la poblacion del Litoral
PacÍfico.

1.2.1.2 Aspecfos demográ.ficos

EI censo de població¡ v vivienda realizado en 1973

arrojó un totalhe 4lO.TT}habitantes para la región de-l

Litoial PacÍfico colombiano t cuadro No. 3 l. Para 1982

Ia población habÍa alcanzaclo ttn total de 613 720

personas'¡'.
Del total de la población del litoral. para 1973 un

44.5'2 residÍa en Iás cabeceras v Ltn 55.5'r en el resto

del área municipal. mientras qtle en i9B2 esa relación
párece.ia estar invirtiénclose para tocla la re,g-ióñ' al

iegistrarse un 53.5r'i en las cabeceras ¡- un 46'5ri en el

re§to del área mttnicipal. Cttando se analiza en detalle

la distribución poblacional cle toda la regiÓn se

x De acuerdo con los datos más actualizados del Servicio de Erradicación de la Malaria ISEMI'

l/ IGAC. proyecto rvr"p, aL'iiorqr.s de Colombia y Memoria Explicativa. tEtapa I costa PacÍficat' Bogotá' 1981' pág' 7

2/ WEST, Rolieirt C. Op. Cit. pág. 88.

3/ CIFUENTES, Alexander. 
-,,Antropología 

de los grupos negros colombianos. Programa de AntropologÍa Especial". En: BoletÍrr Académico'

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá' 1975'
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Cuadro No. 3

Litoral PacÍfico Colombiano
Población total de los municipios

1973 - 1982

Población en Números Absolutos

1973 u

Total Cabecera

1982 2t

Departamentos
y Municipios

CHOCO

Juradó
BahÍa Solano
NuquÍ
Bajo Baudó
Alto Baudó
Tadó
Istmina
Condoto
Nóvita
SipÍ

VALLE

Buenaventura

CAUCA

López de Micay
TimbiquÍ
Guapi 

,.

NARIÑO

Santa Bárbara
El Charco

Olaya Herrera
Mosquera
Magüí
Barbacoas
Roberto Paván
Frarcisco Írizarro
Tumaco

TOTAL:

Cabecera

t9.674

1.249
t.255
1.107

639
875

3.151
5.632
4.811

802
153

103.675

81.296

1.120
3.104
2.361

13.777
8.267

11.406
23.813
10.153
5.426
1.869

24.389

100.970

2.369
4.359
3.468

14.416
9.t42

t4.557
29,445
14.964
6.228
2.022

128.064

t28.064

43.307

17.104
t2.043
14.160

138.431

6.951
10.165

11.658

4.377
15.311
9.084

80.885

23.409

r.257
1.703
2.207

919
1.041
4.467
8.420
2.199
1.039

157

210.619

210.619

9.262

855
t.407
7.000

85.359

3.400' 
900

750
6.000

620
1.800

68.291

80.685

1.493
3.962
2.730

t5.454
9.961

11.608
20.425
9.190
4.2t7
1.645

38.591

38.591

43.366

17.735
12.421
13.209

r22.429

6.788
75.234

11.470
2.258
4.348

14.168
8.236
2.57t

57.356

104.094

2.750
5.665
4.937

16.373
11.002
16.075
28.845
11.389
5.256
1.802

249.210

249.2L0

52.628

-._18.591
13.828
20.209

207.788

7.786
17.834

14.870
3.158
5.098

20.168
8.856
4.37t

125.647

Total

613.720

103.675

7.290

1.086
t.476
4.728

52.008

606

_ 1.884

1.885

608
4.565

445

4-2.015

24.389

36.017

16^01S

10.567
9.432

86.423

6.345
8.281

9.773

3.769
10.746
8.639

38.870

998
2.600

182".647 228.125 410.772 328.649 285.077

1{P3-IIÉ, XIV Censo Nacional de población Í IIr de Vivienda. 1923
2/ SEM, 1982

Resto Resto
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observa; sin embargo, que estos porcentajes refléjan
una situación de mayor urbanismo y concentración
poblacional que la real.

Así, al excluir Buenaventura, que es el gran centro
urbano de la Costa Pacífica, el porcentaje de resi-
dentes en las cabeceras se reduce a un 29c/o (1982),

incrementándose en consecuencia el de los residente§
fuera de ellas a un7L7o. Si a esta situación se anade la
consideración de que una mayorÍa de las cabeceras
municipales son pequeños centros poblados que no.

alcanzan el calificativo de núcleo urbano (de 1.500

habitantes según definición censal) se puede concluir
que la población de la región (exceptuando Buena-
ventura) es mayoritariamente rural.

CUADRONó.4

Litoral PacÍfico Colombiano
Indice de crecimiento* de la población

1973 1/ - t98221

Cuando se anáiiza el crecimiento poblaciona'l
experimentado por la región en los últimos 9 años,
entre el censo de 1973 y el año de 1982 para el cual se
dispone de los datos del SEM se concluye lo siguiente:

a. En su conjunto, la región incrementó su población
en una mitad durante este perÍodo (un Índice de
crecimiento de 149, si se toma como Índice-base 100

el año de 1973) (Cuadro No. 4).
b. El municipio de Brrenaventura, que de por s_Í tenÍa

una alta párt'iEl-paóióñ porcentuál dentro dél tai
maño poblacional. de todo el Litoral en 1973
(31.2o/o), casi alcanzó a duplicar su población
durante el período en referencia (con un índice de
crecimiento de 194.6) incrementando notoriamen-
te, a la vez, su participación porcentual dentro del
conjunto de población regional hasta un 40.7Vo.

c. La ciüdad de Buenaventura, que por sÍ sola ya
' absorbÍa durante el año de 1973 un25.5Vo del total

de toda la población del Litoral, duplicó su
población en el corto perÍodo de 9 años (Índice de
crecimiento de 203 ), al tiempo que aumentó su
participación porcentual en toda la región hasta

Cuadro No. 5

Municipio de Buenaventura
, Indice de crecimiento poblacional

(1964-1973) - (1973-1982)

1964* - 1973 19?3-1982

Municipio lCabecera:Resto Total Cabecera Resto Total

Buenaventura i148 91 132.4 203

Departamentos
y Municipios Cabecera Resto Total

118.98 99.24 103.09.CHOCO

Jurado
BahÍa Solano
;NuquÍ
Bajo Baudó
Alto Baudó
Tadó
Istmina
Condoto
Nóvita
SipÍ

VALLE

100.64
135.69
199.36
143.81
118.97
141.56
149.50
4sJ0

129.55

102.60

203.15

133.30
127.64

156.62
tlz.L7
120.94
t}r.77
85.77
90.51
77.71

88.04

158.23

116.08
129.96
L42.35
113.57
120.34
110.42

97.96
76.10
84.39
89.11

194.59

258145

Buenaventura 203.15

t27,05

158.23

120.40

194.59

12t,62CAUCA

* 1973 = 100

1/ DANE: XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda, 1973

z sEM,1S82

* 1964=100

alcanzar un34.4o/o en 1982. El Índice de crecimiento
poblacional que se dio durante este perÍodo de 9

áños fue significativamente más elevado que el
experimentádo por la ciudad durante los 9 años del
perÍodo intercensal inrr¡ediatamente anterior
(1964-1973) que fue de 148 (cuadro No. 51. En otras
palabras, mientras que el perÍodo anterior 11964-

1973), Buenaventura incrementÓ su población en

algo más del50o/o,entre 1973 y 1982 -para un período
igual de 9 años- incrementó en más del 1009? su

propio tamaño. Estos datos permiten categoriza-r a

iluénaventura como una de las poblaciones urba-
nas de mayor crecimiento poblacional de todo el
paÍs en los últimos años.

d. El municipio y la cabecera urbana de Tumaco
experimenlaron también durante el período del

ZS-'BZ un Índice alto de crecimiento ( 160'7 para el

municipio y L62.5 para la cabecera municipal); sin

López de Micay
Timbiquí
Guapi

NARIÑO

.Santa Bárbara
El Charco
Olaya Herrera
Mosquera
MagüÍ
Barbacoas
Roberto Payán
Francisco Pizarro
Tumaco

TOTAL

]

)

78.72
95.32

148.05

t64.L2

164.68
138.00

.228.11

123.35
131.43
139.32

:162.53

110.71
tL7.54
140.04

141.66

10U.69

t14.82
L42.71

150.10

106.98

183.96

149.49

115.36

131.84

94.88

154.17

112.01
L75.44

154.51

116.47
131.72
97.06

160.74

179.93 124.96

-:
149.40

Itr Copia No Controlada CVC
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embargo, su participación porcentual dentro del
total poblacional de la región prácticamente
permaneció igual ( lg.7o/t' en 1973 y 20.5o/o en 1982).

Otros de los municipios de la región que merecen,
ser destacados por su Índice de crecimiento en este
último periodo, 1973-1982, son los de El Charco (175.4)
y Barbacoas (131.7) en Nariño; Guapi (742.7) er¡
Cauca; y NuquÍ 1142.3) en el Chocó (aunque la
participación porcentual de.esta última en el tamaño

tpoblacional de la región es mÍnimo, sin que Ilegue
siquiera al lo/c.

El fenómeno que sin duda alguna más se destaca
dentro del análisis de dinámica demográfica men-
cionado en los puntos anteriores es el aceleradc
crecimiento del municipio de Buenaventura, con una
especial situación de macrocefalia urbana en su
ciudad capital, dentro del departamento del Valle del
Cauca. Este comportamiento sólo puede ser explicado
por un proceso acelerado de migración, que en una
gran parte podrÍa estarse originando en el iesto de los
municipios de la región litoral (como se evidencia por
el crecimÍento bajo e incluso negativo de algunos de
ellos), aunque no debe destacarse la posibilidad de
que Buenaventura esté también atrayendo población
migrante de otras regiones diferentes al pacifico.

I,os.lnynicipios de mayor tamaño pobtacional.en
todo el Litoral Pacífico son, en orden dé importancia:
1. Buenaventura, 2. Tumaco, 3. Istmina, 4. Guapi, b.
Barb.acoas, !. L.9Oez.de Micay, 7. EI Charco, A. bájo
pa.u.dó y 9. Tadó, todos ellos for encima de los 15.0ó0
habitantes.

De acuerdo con los datos recolectados a trqvés de la
Encuesta Socioeconómica de la Costa del pácÍfico, iá
tasa de crecimiento vegetativo de la región serÍa de

Cuadro No. G

Litoral PacÍfico Colombiano
Estructura porcentual de población por sexo y edad

29
2.35o/o, resultante de qna tasa de natalidad de 4.2go/o y
de una tasa de mortalidad de l,g4o/o.

La estructura poblacional por sexo y grupos etáreos
se presenta en el cuadro No- 6. En éisé o6.".urn iá,caracterÍsticas de uña población.joven, con el 4i.lE;
comprendida hasta la edad de 15 ános. bl so.+f, á" iápoblación pertenece al sexo masculino y et qg.6i" al
sexo femenino.

De acuerdo con el cuadro No. ?, en donde se
presentan las densidades de población (hab/km2), el
Litoral PacÍfico presenta Índices de densidad bajos

Cuadro No. ?

Litoral Pacífico Colombiano
Densidad por departamentos

1973 y 1982

Extensión Densidad 1973 Densidad tgSZDepto. Km2 1/ Hab. 2/ Km.2 Hab. B/ Km. 2

Chocó
Valle
Cauca
Nariño,

Total

21.310
6.078
7.602

14.940

4.7
2L.l
5.7
9.3

4.9
41.0
6.9

13.9

49.930 8.2 12.3

-1982- ,-
Sexo

1/ IGAC.Ibid.
2/ Datos de Población: DANE. XMenso Nacional de

Población y III de vivienda, t9?B
3/ Datos de Población: SEM, 1982.

respecto a otras regiones del territorio nacional, si se
exceptúa la ciudad de Buenaventura. Si se compafa la
densidad de los diferentes departamentos litoriles:se
observa que la densidad de[ litoral del Valle se ha
duplicado entre 1973 y 1982.

. Respecto a Ia movilidad de la población es preciso
destacar algunos hechos: los hombres entre iS V iO
años son Jos que tienden a migrar en mayor medida.
Dicha migración se dirige especialmen[e a Buena-
ventura y de allÍ a las principalés ciudades del inte¡ior
como'también a otros paÍses (panamá y Venezueia¡.

En'el litoral de Caucá y Nariño el patrán migratono
es de migración-retorno para toT-frémnrEs. iás
T:lulg.t que migran menoi,. tienden á-no .ug."ru..
uon. ra .mayor salida de los hombres eri'edadproductiva, se nota en las localidadei rurales unpredominio levemente mayor de mu¡eres, niños y
ancianos.

Se configura asj un tipo de ,,familia extensa,,, en laque la abuela desempena un rol ..nt.ai pilu. á
menudo ella se encargá de cuidar, eOucar y ó;"reei
cierto control sobre lós ninos ¡áui¿ás én direientes
y^to.l.r q. los.hijos, qge a menudo se ausentan por
temporadas más o merios largas o definitivamenté.

Edad 7r hombres

46.1

51.3
54.2
50.0
52.0
51. 1

47.5

52.0
46.4
1l .¿
44.4
47.4
5t.2
49.3

50.4

% mujeres

s3.9
48.7
45.8
50.0
48.0
48.9
52.5
48.0
53.6
52.8
55.6
52.6
48.8
50.7

49^6

Total
Total acumulado

3.4
t2.2
14.8
t4.7
12.9
9.0
6.6
4.8
4.3
3.7
qo
J.'

2.8
2.0
5.1

100.0

0- I
1- 4
5- I
9-14

15-19
20-24
25-29
30-34
3s-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 o más

3.4
15.6
30.4
45.1
58.0
67.0
73.6
78.4
82.7,

86.4
90.1,

e2.$
94.9

100.0
TOTAL

FUENTE: CVC PLADEICOp. Encuesta Socioeconómica. 1982Copia No Controlada CVC
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Finalmente, cabe mencionar también aquella mo-
vilidad poblacional que es inducida por las activida-
des mineras y por el sistema de cultivo de diferentes
parcelas a través del año (agricultura y minerÍa
migratorias), patrones produitivos que propician un
cierto nomadismo.

1.2.2 Ingresos y estructura ocupacional
En concordancia con Ia definición censal co-

lombiana (10 y más años, excluyendo los estudiantes,
amas de casa, jubilados e incapacitados), la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) de la región,
de acuerdo con Ia encuesta PLADEICOP, es de 43.4a/c,

frente a70.27o de la población que por su edad, estarÍa
en condiciones de trábajar. Ello se explica por cuanto
el3l.4?o se encuentra estudiando; e|20.60/o dedicado al
hogar y 21.4o/o ubicado en la categorÍa otros. La
población económicamente inactiva representa en

consecuenc ia el 7 3.4o/c.

La población que se encl.¡entra trabajando repre-
senta el 26.67o del total. Al respecto, cabe anotar que

el concepto de "desocupación", el cual está referido a

las personas aspirantes y cesantes en el mercado
laboral, tiene una aplicación muy selectiva en la'
realidad socio-económica del Litoral PacÍfico' En
efecto, allÍ se desarrolla una "economia natural",
donde la subsistencia es larazón básica de las varias
actividades y en las cuales todos los miembros de la
familia participan en mayor o menor grado. AsÍ por
ejemplo, los niños en edad escolar, asistan o no a la
escuéla, colaboran de una u otra manera en las
actividades productivas o del hogar' Las mujeres,
además de realiáar la§ Iabores domésticas, participan
en la agricultura o la minerÍa. Por su parte, los
hombre§ cambian con relativa facilidad de ocupación
seqún lo exijan las circunstancias, ajustándose a las
'coñdiciones imperantes o desplazándose a través de la
región en búsqüeda de determinados bienes básicos.

ta mayor parte de la población activa \53.7a/c) se

dedica a actividades primarias (valorización de los
recursos del suelo y ei subsuelol, de acuerdo con la
siguiente proporción: agricultura (28.77o), minería
[4qo), pesca (5.6Vo) y actividades forestales (3.9o/a\;

el sectór terciario o sector de servicios públicos y
privados, comercio, transporte y comunicaciones
áparece en segundo nivel de importancia 132.7o/cl

répresentado pór empleados públicos ,(Ll.B7c/c), 
per-

soñal docente (TVo), comercio (BVo) Y otros (3.37o1; en

el sector secundario se ubica unl4'2Vo del total.
Sobre el particular, cabe precisar que la población

total que sé encuentra trabajando (26.69o), no recibe
en su gran mayorÍa una remuneración fija ni
adecuada, pudiendo afirmarse que la población con-

sideratla ocupada es en realidad, en numerosos casos,

ooblación subempleada. En efecto, generalménte los

hiveles remuneritivos apenas pueden considerarse

como cle subsistencia, pues las condiciones de pro-

ducción y las técnicas artesanales utilizadas no

posibilitan generación de excedentes, salvo casos
¿islados como los aserrÍos, cuartos frÍos y compañÍa
de barcos para transporte.

La determinación de los ingresos expresados en
términos monetarios es una tarea muy difÍcil y los
datos recolectados al respecto por PLADEICOP
deben tomarse más como una aproximación que como
información exacta. De acuerdo con estos datos, para
1982, un 567c de las familias del Litoral PacÍfico tenÍa
ingresos mensuales inferiores al salario mÍnimo rural
y un 33% no superaba los $3.500 por me§ (cuadro
Ñ'.81. Estas ciiras caracterizan por sí solas la
situación de extrema pobreza en que vive Ia mayor
parte de Ia población de la región.

Cuadro No. 8

Litoral PacÍfico Colombiano
Rango de ingresos por familia

Ingreso Mensual

0 - 3.500
3.501- 7.000
7.001- 10.500

10.501- 14.000
14.001- 21.000
21.001- 50.000
50.001-y más

Total

33.3
22.7
18.1

8.4
8,3
3.2
6.0

100.0

FUENTE: CVC-PLADEICOP. Encuesta Socioeconómica de la Cos- l

' ta PacÍfica. 1982.

1.2.3 Educación

1.2.3.1 Alfabetismo
De acuerdo con los datos censales de 1973, Ia tasa

global del analfabetisrno para los municipios perle-
necientes al área del Litoral PacÍfico era de 43-3o/c,,

significativamente más alta que la tasa nacional de

añálfabetismo para ese mismo año, 197c 1/. Igual
contraste aparece cuando se comparan, para eqe

mismo año, las tasas urbanas y rurales; mientras las.

tasas nacionales eran de tO.Oq¡, zona urbana v de

82.5o/o zona rural, Ias tasas para él Litoral eran
25.3c/o zona urbana y 73.4c,tc zona rural. Los datos sobré

analfabetismo iecolectados por la enguestá

I

l

I
1/ DANE. XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda' 1973'

PLADEICOP en cabeceras y corregimientos a fines

Copia No Controlada CVC



3l
de 1982 indican que, aunque la situación del alfábe-
.tisino del Litoral ha mejorado en la última década, sus
tasas de analfabetismo están cercanas al doble de las
que se presentan actualmente en el resto del pais;20¡/c
én tas cabeceras municipales: 1/ fiente a un g?o para
las mismas áreas a nivel nacional para 1981, 2/.
Aunque no se tienen datos representativos sobre el
analfapetismo en la zona rural del Litoral para 1981, el
hecho de que un 4B%o de los niños del PacÍfico no
iá'sistan a Ia escuela primaria permite inferir que la
tasa de analfabetismo rural duplica, cuando menos la
tasa nacional (24.BVa para 1981); esta situación se
evidencia en forma extrema en poblaciones como
Catrú (Chocó) conTZVo de analfabetos,'Las Colonias
(Baio Calima) en el Valle con 47Vo, Santa MarÍa de

iTimbiquí en Cauca conSlTo y San Antonio (Bocas de
TelembÍ) en Nariño con 56Vc de analfabetismo l/.
.i ;

1.2.3.2 Educación preescolar
.,t,La población hacia la cual se orienta este servicio
restá comprendida por el grupo de 2 meses a 6 años de
Ledad.'Tanto^para el pais en general como para el
Litoral PacÍfico, este tipo de áducación es rélativa_
;ñ€nte reciente. Es atendido en la región en su mayor
rparte por el ICBF y por otras enlidades como lá
r,SecretarÍa de Educación y el programa de ,,Escueli-
tas Populare!" en el Departamento del Valle, y el
,Proyecto CINDE en el Chocó, entre otras.
rL Fll ICBF ha venido impartiendo atención insti_
,tucionalizada al preescolar a través de B0 hogares
infantiles que atienden un total de 3.326 niños 

"en 
el

,Litoral (cuadro No,g). Durante el último año esta
'entidad ha estado experimentando nuevas modali_
dades de atención al nino 

"on 
máAátoi qúe incentivan

,la participación de la comunidad y del niicleo familiai
J{l*1omgnldades y 2.03I niños aténdidos). En totat, el
I.CBF atiende actualmente b.40? en todo el Litoral.l

La observación directa y tas_consrttri iááliruar.
:[or 9¡ grupo PLADEICOP en iás comunidades del
racttteo que cuentan con atenbión institucional al
pr-ee^scolar permitieron detectar los siguientes pro_
plemas: a) Inadecuada infraestructura i dotaciOñ Ae
los hogares infantiles; 

.b ) Escasez ¡iresupuestal, lo que
determina una insuficiencia ae pgisonái y, en ciertos
,gaso.s, falta de continuidaa e-ri la prestación del
servicio; c) Limitada capacitación yiupervisión deipersonal de jardineras; dl El módelb mismo de
atención al preescolar, igual al que se utiliza pa., ei
:::19 9"1 paÍs,.no parece habér sido ajusraoo atcontexto. cultural y familiar del pacÍfico, aé ta formáque el niño confronta dos realidades diferentes y nonecesariamente com-plementarias: lá del hogai in_fantil y la de su familia.

Cuad.ro No. 9

Litoral Pacílicr¡ Cokrmbiano
Cobertura y modalidades de atencirin al praescolar

Inspituto Crilombiano de Bienestar pi¡iliar

Hogareslnfantiles NuevasModalidades

Niños
Departamento No. Atendidos

No. Barrios o Niños
Comunidades Atendidos

Chocó

Valle

Cauca

Nariño

1.750

540

138

948

1.350

448

30'r'

4

I

]!
).t

3/

4t

13

5

I

11

30 3.376 43 2.031

i' Incluye 16 "hogares inf'antiles populares" urbano.s r,, 12 rurales.
además de 2 "casas vecinales del nino"

1/ ICBF. División de Protección. Bogotá. 1982.
CVC-PLADEICOP. Ehcuesta Socioeconómica de la Costa I)acÍfi-
ca,1982

2/ ICBF. Seccional Buenaventura. 19g3
3/ ICBF. Planeación. Popa"ván. 1983
4/ ICBF. Planeación. pasto. 1983

Las nuevas modalidade§ de atención están siendo
experimentadas por el ICBF en Tumaco t Nariño l, en
Guapi y otras localidades pequeñas del Cauca, y en
Buenaventura (urbana y 

-ruial). 
Esta experimen_

tación busca fundamentalmente ampliar la óobertura
y mejorar la calidad de la atencióñ al preescolar a
través de mecanismos como Ia participación de la
comunidad y la familia, mejor aprovechamiento de
los recursos existentes ttécnicos. humanos, Iocativos
'y materiales ), disminución de costos y adecuación del
servicio a las condiciones socioculturales predomi_
nantes 3/. Como una base fundamental para que
varias de estas condiciones se cumplan se hace
necesario investigar a profundidad el ámbiente eco_
lgslgo y sociocultural eri que se desenvuelve el nino en
el Litoral PacÍfico. paréce recomendable. además.
que e.stos modelos experimentales cuenten con un
componente de evaluación sistemática toperativa y
de impactol, de tal forma que los resultados de los
proy.ectos vayan alimentando progresivamente la
ampliación de los programas a tódo"el Litoral.

La modalidad de :'Escuelitas populares.. (,.escue_
Ias de piripipÍ" en el lenguaje popularr surgio en
Buenaventura como una irlciáti"'a A¿ i; cr¡munidad
misma frente a sus necesidades cle atencjón preesco_

l/ cvc'PLADEICop. Encuesta socioeconómica de la costa pacÍfica, rg82.

í H?i-'fr*:flll:;:::li:*l,iiiil*::it"*L',t";mfÉim",,rxff,,l,t 
t",',..,i#lft"ri5;,1,,.,; de protección Bogotá Mayo 1e83págs. 1-3"
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fi,
Ilr

I
ilt

li

Ntunicipio

CHOCO
'Juradó

t9.r22
510

1.132
L.282
1.637

2.330
2.791
5.613
2.660

957
210

22;594 464

16.670 302

5.924 162

11.789 533

1.363 74

3.102 137

7.324 322

uaCro No. l0

Litoral Paciftco Colombiano
Total de escuelas, alumnos y p4ofesores en educación

primaria
1979-l 980

EscuelasAlumn.'Profes. Alumn./Prof.

1.2.3.3 Educación primaria
El cuadro No.10 indica el total de escuelas pri-

marias (1.028), álumnos (83.941) y profesores (2.577)
para el Litoral PacÍfico (1979-1980)

Dentro del conjunto nacional, la educación priinaria
presenta en el Litoral PacÍfico uno de los panoramas'
más deprimidos, como se evidencia en los datos que a
continuación se presentan:
a. La tasa global'de escolarización primaria (pobla-

ción matriculada como proporción de la población
de 7 a 14 años de edad), que para las zonas urbanas
del paÍs .alcanzó un97Vo en 1980 Ll, para las zonas
urbanas del Pacífico sólo llega a un 60Vo del grupo
de referencia 2/. Esta relación se presenta en igual
forma para la zona rural, que para el paÍs era de

677o enlggO y para el Litoral se estima alrededor de

un 417o.

b. La relación alumno-profesor, que para 1980 era de

32.1 en el nivel nacional, 3/ no parece presentar
diferencras significatiVas en el Litoral PacÍfico,
32.5Vo. Cuando los datos se desagregan por depar-
tamentos litorales aparecen sin embargo algunas
diferencias. El Valle (4B.6Vo) y Nariño (37.27o\

presentan una relación alumno-profesor que casi
duplica o es considerablemente'más elevada que la
de los departamentos del Chocó (25.17o) y Cauca
(22.lVo\ 41. La explicación de estos dos últimos
casos parece radicar en el hecho de que la docencia
representa en esos departamentos una importante
fuente de empleo; no obstante, el grupo investi-
gador PLADEICOP pudo constatar en algunas
comunidades la diferencia entre los maestros
nombrados y los que realmgnte ejercen su función
como tales, lo cual estaría mejorando ficticia-
mente la relación alumno-profesor en dichos
departamentos.

c. El ingreso tardfo a la escuela es un fenómeno' corriente en el Litoral. Aunque no existe informa-
ción estadÍstica generalizable para todo el Litoral,
los datos de la encuesta aplicada por el grupo
PLADEICOP indican que, para el año de 1982, sólo
un 247o de los estudiantes de primer grado de
primaria presentaban edades menores a los B años.
Este dato constituye un buen indicador de la edad
tardía en que la población infantil del PacÍfico
ingresa a la escuela primaria, si se considera que
la edad promedio de ingreso en el resto del país se

da a la edad de 7 años; este hecho es, además, un
reflejo del poco esfuerzo que hasta ahora ha
realizado la región por involucrar tempranamente
el preescolar al sistema educativo

d. La eficiencia interna del sistema educativo, me-
dida a partir de la tasa de retención, es bastante
baja eñ el pais, en general, y peor aún'en el

762
20

36

38

55

58

140

256
t20

32

7

291
10

11

14

69

35

35

58

36

18

5

tt7

38

79

136

26

48

62

484
-56

,,67
24

2L

25.1

,BahÍa Solano
,NuquÍ
Bajo Baudó
rAlto Baudó
Tadó
Istmina
,Condoto
Nóvita
SipÍ

VALLE
,Buenaventura
,Urbal¡a
Buenaventura
Rural

CAUCA
López
TimbiquÍ
Guapi

NARIÑO
Iscuandé
El Charco
Olaya Herrera'
Mosquera
Francisco l

Pizarro
Roberto layán
Magüi
Barbacoas
T¡maco

Total

48.6

7

38

24
'81

184

1.028

30.436
1.299

3,010
1.129

879

559
1.407

1.299
4.268

§_!9q-

83.941

22.t

37.2

n.5

818

50gg,
30

307

10

42

25

140

w_

2.577

FUENTE: MEN. Mapa Educativo, 1979-1980

lar y escolar.primaria; el eje de este servicio
descansa sobre-una maestra elegida por la comuni-
dad, quien atiende en su casa a los niños del
vecindarto. Existen actualmente alrede.dor de 140

escuelitas, de las cuales 28 de ellas han recibido apoyo

del ICBF.

V FEDESARROLLO. Op. Cit. pá9. 12s
2/ CVC-PLADEICOP. Op. Cit.
3i FEDESARROLLO. Op. Cit.pá9.127
4/ MEN. Mapa Educativo, Bogotá, 1979-1980-

j
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PacÍfic<.r. A nivel nacional. para 1980, de cada 100
matriculados 60 completaban la primaria en la
zona urbana y 17 en Ia rural 1/. En el Litoral
vallecaucano, como caso ejemplificante del resto
del PacÍfico, 32 alunlnos de cada 100 completan la
primaria en la zona urbana y sólo 4 en la zona ru-
ral'F. Uno de los factores que inciden en esta
situación es el reducido número de grados que
ofrecen las escuelas de Ia'región, como se verá a
continuación.{e. Un porcentaje muy bajo de escuelas ofrecen la
primaria completa en el PacÍfico. Los datos
disponib-les para el Chocó, Valle y Nariño, pueden
ejemplificar la situación regional. En 1929, sólo un
26.4ci de todo el Litoral chocoano ofrecÍa Ia
primaria completa, Zl ala vez que sólo un l4.6Vola
ofrecen en la zona rural del Litoral Vallecaucano 3/
y sólo el 6% en el Litoral nariñense 4/.

f. Aunque no se dispone de datos precisos, un hecho
frecuentemente mencionado én las entrevistas
efectuadas por el grupo pLADEICOp a los
maestros del Litoral, es el referente a los altos
índic_es de repitencia del 1.. y 2". grados por los
estudiantes locales. Este punto enfatiza hueva-
mente la ineficiencia interna del sistema educativo
en la región.

g. Para completar este panorama evaluativo deben .
mencionarse otros factores que pesan negativa_
mente sobre el estado de la educación primária en
el Litoral Pacificoy que fueron observados por el
glypg PLADEICOP o mencionados por las comu_
nidades.
- Las caracterÍsticas ecológicas de la región pro-

pigian una gran dispersión poblacional, hácen
difÍcil la cgmunicación y la áccesibilidad a los
servicios educativos.

- La inversión estatal en construcción y manteni-
miento. de las plantas fÍsicas es baja.- La mayor
parte de las eseuelas funcionan en locales qué se
caracterizan por su mal estado fÍsico, iobreequrpamento y mÍnima o nula dotación de ma-
terial didáctico.

- Ei profesorado recibe en general una remunera_
ción baja e irregular, vivé aisladamente, recibe
poca supervisión y apoyo técnico, lo cual en nada
contribuye a disminuir los vacÍos que genera su
poca preparación docente.

- La carencia de profesores es a menudo solucio_
nada sólo en apariencia en algunas localidadei
ya que se nombra como ,(maestros municipales,,
a personas sin ninguna preparación en raión de
intereses polÍticos.
La metodología docente tradicional genera poco
rnterés y motivación en el alumno y tienáe a

'¡ No se dispone de datos pr., t-oao el Litoral pacÍfico

l/ FEDESARROLLO. Op. Cit. pág. lS0

?1 
y_E_]! Mapa Educativo, op.'cii.

B/ SECRETARIe oe enucicloN DEL vALLE. unidad Técnica,
1982

4/ MAPA EDUCATIVO. Nariño, I9?9

33
convertirlo en receptor pasivo y memorÍstico deun extenso contenido curriculár t,,enciciápeAi_
co" ) qu€ muy poco consulta su medio ecotOg'ico y
cultural.

1.2.3.4 Educación Secundaria
La tasa de escolarización de la educación secunda-ria (básica secundaria y media vocacional) én-ál

Litoral PacÍfico muestra eierta inferioridad á. .oñ-
diciones cuando se la compara con la situacidn
nacional. En efecto, la tasa d-e escolarización ,."rn_
daria alcanza a nivel nacional, para la zona urbaná,
un 65.6% mientras que en el Litbral sólo registra uñ
40.4c/o.

, 
tJn .!gta.t $e 6a planteles cubren en la región ta

globalidad de estos servicios (cuadro No. tti todos
ellos localizados en las cabeceras municipales, á
exc.epción de J. De acuerdo con los datos prbporóio_
na_dos por el Ministerio de Edueacional Nációnal la
relación alumno-profesor parecerÍa estar de una
pejor sittución que en el re§to del paÍs en la zona dei
Litoral. Mientras a nivel nacionai para lg80 dicha
relación es. de 22.0, para el Litoral Caücano es de 1I.g,
para el Chocoano 12.1, el Vallecaucano 20.2 y eÍ
Nariñense 16.0.

Aunque este indicador sobre la relación alumno-
profesor se toma como indicador de la calidad de la

Cuadro No. ll
Litoral pacÍfico Colombiano

Número de establecimientos alumnñ V profesores
de educación media (*¡ -

Chocó
Valle
Cauca
Nariño

1982

1983
1980

1978

4.235
7.092
1.594
3.764

Alumno/
Profesor

12.l
20.7
11.9
16.0

Estableci-
mientos Alumn. profes.

-

349
342
133
229

u
.ll

3t
4t

2t
15

i6
t2

* Este cuadro no se totaliza porque la información es de añosdiferentes, de acuerdo con Ia fuenie aisfoni-Oü-'-

1/ SECRETARIA DE EDUCACTON. Chocó, l9B2
2/ SEoRETARTA DE EDUCAcTo¡¡. várá, rsál
3/ URPA.MAPA EDUCATIVO. Cauca, isi,9..i98o
4/ SECRETARTA EDUcAcrOl.r _ lviÁpÁ-É-óucerlvo. Nariño

1979-80
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u
educ¿rcirin. es posible que 

_!a 
situación favorable que/se

ehcuéntra'en Ch«Ícó. Cauca y Nariño sea más
aparenle que real. distorsionadg por la diferencia
eñtre krs maestros en nómina y IoS que efectivamente
ejercen su ocupación como tales. Por otra parte, es

necesario indicar que la demanda efectiva por
educación secundaria es baja en estos departamentos,
como resultado'de diversos factores que obstaculizan
en general el ascenso de la población estudiantil hasta
este nivel educativo.

Al examinar las distintas modalidades de la Edu-
cación Secundaria que se imparte en el Litoral
PacÍfico (bachillerato clásiqo, educación normalista y
vocacional agrÍcola) se encuentra que, si bien cada
una de ellas iesponde a ciertas necesidades educati-
vas regionales lingreso a Ia universidad, formación
de maéstros y de personal técnico agrÍcola). sus
metas no parecen estar respondiendo a una polÍtica
clara de preparación de recursos humanos.

a. Se asume que el bachillerato clásico tiene como
función básica la de preparar al estudiante para su

ingreso a la universidad; sin embargo, la pro-
polción entrq la población. que termina estos
bstudios y Ia qüe lo§ra ingresar a las universidades
del paÍs es baja. Los exámenes del ICFES pgr3
habilitar al bachiller en su ingreso a las unlversl-
dades, muestran no sólo que se presenta un bajo
porcentaje de los bachilleres anuales del Litoral a

dichos exámenes, sino que -de los que se presentan'
una mÍnima proporción logra un puntaje aproba-
torio. Por ejemplo, en evaluaciones realizadas por
el ICFES,-lcoñ base en los resultados de Ios
aspirantes a Educación Superior, dentro de una
müestra nacional de 460 municipios, Tumaco
tNariñól ocupó él puesto 442 y Barbacoas el 44411.

Esta.situación conironta al nuevo bachiller con la
difÍcil situación de no estar preparado para ejercer

. ninguna actividad ocupacional alternativa en la
región, lo cual en último}érmino se convierte en un
factor estimulante de migración.

b. El caso de la educación normalista es también
sui-géneris. Parece evidente que las escuelas
nortñales de la región están formando un personal
cuantitativamente mayor al que puede ser absor-
bido por la demanda efectiva regional. El resul-
tado áe ello es, en último término, la migración; el
hecho de que existan muy pocas oportunidades en

la región-para que el normalista continúe sus

estudlos con miras a una licenciatura en educación
es otro factor que propicia la migración de este
personal.

c. Si bien las vocacionales agrÍcolas cumplen teóri-
camente la función de formar un personal técnico

que la región requiere para su desarrollo agrope-
cuario, la inexistencia de programas que deman-
den este tipo de técnicos en el Litorál impiden su
integración efectiva a labores productivas; puede
mencÍonarse a manera de ejemplo que los alumnos
egresados de la vocacional agrÍcola de El Valle
(departamento del Chocó ) durante 1982 fueron
empleados como policÍas.
Otro problema de primer orden lo constituyen los
pocos recursos fÍsicos y de dotación, la baja
calificación del profesorado y el bajo o inexistente
presupuesto de funcionamiento, lo cual determina
que en algunos casos Ia orientación agrÍcola sea
sólo nominal.

Cabe resaltar el esfuerzo de la vocacional de El
Valle (Chocó ) y de la Escuela AgrÍcola de Cande-
lillas en Nariño. Esta última tiene actualmente
capacidad fÍsiba para primaria y media vocacio-
na1, pero cuenta con un bajo presupuesto de
funcionamiento y por lo tanto está restringida sólo
a primaria. Esta escuela está ubicada en una
regiOn de alto potencial agrÍcola y ganadero en el
Litoral Nariñense, dentro de una zona estratégica
para el plan en Ia región de fronteras. Es
importante apoyar accciones que la proyecten y la
refüerceh en su papel de generadora de desarrollo
regional. Igual refuerzo merece la vocacional de El
Valle (Chocó). En ambos casos, sin embargo, se

requiere impulsar colateralmente programas de
de§arrollo agropecuario que incorporen efecti-
vamente a los egresados.

En conclusión; la educación secundaria en la regiÓn
parece que está logrando efectos contrarios a los que

hipotétióamente se propone; no prepara a los edu-

candos para.manejar y explotar su propio medio sino
que los desadapta, no los absorbe y termina por
propiciar su salida de la región.

1.2.3.5. E ducación Superior
Los únicos servicios de Educación Superior en la

región del Litoral PacÍfico se concentran en el
defartamento del Chocó: el Instituto de TecnologÍa de
Pesca, ubicado en BahÍa Solano, y los "programas
extramurales" en educación y ciencias tecnglógicas
ubicados en Istmina y Tadó, dependientes todos de la
Universidad del Chocó.

Dentro de estos programas "extramurales" el'
rnáurt.o orienta el eitudio de los alumnos a través de

material escrito -no presencial- y con tutorÍa directa
-presencial- cada B 

-ó 
15 dÍas, en sitios de Leunión

previamente acordados; se iniciaron en septiembre '

de 1977 y comprenden los siguientes programas: .i

1/ ICFES. Evaluación académica de los planteles de educaciéqmedia con base en los resultados de los exámenes de estado de los aspirahtes a la

educación superior en 1981. Bogotá, Julio 1981
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Iecnoló Tecnol.
sicas Agropecuaria Tadó" O. Civiles Tadó

Facultad Programa Sede TÍtulo

Educación Idioma Istmina Licenciado
Matemat.
y Físiba Istmina-Tadó Licenciado

BioquÍmica Istmina-Tadó Licenciado
PsicopedagogÍa Istmina-Tadó Licenciado
Sociales Istmina-Tadó Licenciado

35
necesidad de que los_programas a distancia que se
emprendan en el pacÍfico. no se improvisen y cuenten
con Ia asistencia de.entidarte! y pérsonas que tienen
experiencia sobre esta metodologÍa docente én ef paisl

1.2.3.6 Educación No Formal
Este_tipo de educación se caracteriza por no

responder a una educación regulada, ni estar'estruc_
tur3da en grados y tÍtuJos, aunlue es complem.ntaii,
de la educación formal.

Diferentes entidarles nacionales, regionales y loca_
les adelantan en el Litoral programai de Educación
No Formal, como se describe a continuación.

Estos programas son prioritarios para el plan, y un
primerpaso a realizar ei su análisis'y evaluacióú,"con
.l.fjT de enriquecer y orientar la "ejecución 

de las
polÍtic,as y.estrategias que en este sentido ,á pio_
pondrán más adelante.
a. El SENA realiza Iabores en diversas localidades

litorales de los cuatro de-partamentos en aspectos
como autoconstrucción, fomento a la producción,
desarrollo de la comunidad; capacita á través dei
Centro Náutico pesquero (Buenaventura) en acti_
vidades de construcóión naval, motores marinos y
fuera de Porgq, pgsc-a industrial.y pesca artesanai,
redes, electricidad y refrigeiaciOn. El SEñÁ
considera que su trabajo en el Litoral ha adoleeido
de falta de cotaboración inter_institucionáilüá
permita una plena utilización de Ios .ucu.ió.
capacitados.

b. La CVC, a través del plan de Emergencia Nari_
ño-Cauca, en convenio con diferentes óiltidaáe¡, ñ;
comenzado a ejecutar Ios siguientes programaé de
capacit?ción: a) Capacitación comúnitária (Con_
venio CVC-DNP-PAN); b) TecnologÍa en fabrica_
ción de adoquines (Convenio CVC_Initituto Téenico
Industrial de Tumaco); c) Capacitación socio_
empresarial y técnica, como componente básico de
algunos proyectos prod¿rctiv_os dirigidos * giú;;
asociativ_os de Cauca y Nariño.

c. PI Institüto MatÍa Mulumba J/ (Vicariato Apostó_lico de Buenaventura) opera bn elLitoral Va_
llecaucan-o, especificamente en poblaciones de los
1og Sa¡ Juan, Calima, NaJ,a, Añchicayá, naposo,
Cajambre y yurumanguÍ. prómueve formaciOqeú
las siguientes áreas:
- Empresas agrÍcolas eomunitarias.
- Pstudio y utilización de los recursos naturales.- Talleres para mejorar las viviendas.
- Grupos de alfabe[ización.
- Ca[,acitación de la población empÍrico_nativa en
_¡1lud .(parteras, cuianderos, yer^bateros¡.
El Instituto trabaja a través"Oá piomotores y

_técnicos, 
empresas comunitarias y iu una aldeá_

Tecnólogo
Tecnólogo

_En -1_981 
salió la primera promoción de egresados.

En l9B2.pTticiparon 4b0 alumnos, B5t en Istmina y g6
en Tadó. Dentro de sus planes inmediatos, la uniier-
sidad del Chocó 1/ se propone ahora utilizar para estos
programas la modalidad de Educación añierta y a
distaneia.

En- consultas formales realizadas por pLADEICOp
en el Chocó 21, las autoridades educativas y otras

',personas vinculadas con el sector educativo-expre_
saron cierta preocupación sobre los resultadod de
estos programas de educación superior. Se indicó, en ,primer lugar, que los egresadós del Instituto de '

TecnologÍa de Pesca no-han encontrado aún una
ubicación laboral, por lo cual se recomendó como
polÍtica para el Litoral examinar müy cuidaclosa-
mente la dernanda real de profesionat". antes Ae
decidir las carreras que deben abrirse y ofrecerse. Engeneral, la'expan§ión de servicios de educación
superior para eI Litoral pacÍfico requiere de uná
planificación coordinada que consulte las caracterís_
ticas y vocaciones econ-ómicas de las diferentei
subregiones de la zona yJas actividades productitás tproyectos conexos a reálizarse, con el nn ¿e rácioní_
lizar la demanda ile profesionátes y técnicos qr. tf ,
región precisa y de evltar la duplicacion de esftierzoiy recursos.-Ep legundo lugai, co.n respecto a losprogramas de la Facultad doEducaciOn sé manifestó
que la calidad de la enseñanza en los colegios ñ" h;
mejorado, contrariamente a lo esperado"; qrá üiprofesores licenciados no quieren desplazarse de los
centros. poblados principalés y que son evidentes su
desmotivación y falta de mÍstica.
- Diferentes univers_idades del país, incluyendo las

9^.]_Yfl1",. Cagc_a. y Nariño, tiene'n iñLré, 
"n 

p.oyu.-
tarse hacia el Litoral.co¡ formación presencial y adistancia, en el caso Ae guenávárir.i^v funoám"en_ralmente a distancía en Guapi y Tumaco. En lostalleres y consultas regionales'aAelántáos soUre iá
oase de Ia Versión prelíminar del plan se enfatizó iá

I ]Stt¿:f,f:Hh?:J:á 
DELcHoco' Estudio de ractibilidad. Programas Académicos de Educación superior Abierra y a Distancia.

z/ LYC-PLADEICOP' Taller de-1olsr¡¡ás departamentales sobre la versión preliminar del plan. Grupo social. chocó, Mayo, 1983.v INSTITUTO MATIA MULUMBA. estualó'soc¡Celigioso. Vicariato Apostólico de Buenaventu ra, ti¡r.
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escuela en donde se capacitan los lÍderes rurales.
d. Los Vicariatos de Buenaventura, Tumaco e Ist-

rnina y la Prefectura de Guapi manelan parte de la
educación básica primaria/secundaria contratada,
asÍ como la educación media en sus ciclos básicos y
vocacional. Tienen también centros promocionales
en diferentes destrezas ocupacionales y en capa'
citación de adultos.

e. PROMESA (CINDE) realiza programas de mejo-
ramiento en Educación y Salud. Opera en el Litoral
Chocoano sobre 4 comunidades: BahÍa Solano, El
Valle,"ItuquÍ, y PanguÍ; realiza campañas de
saneamiento ambiental, capacitación para el aná-
lisis microscópico de la gota gruesa (diagnóstico
de malaria), vacunación-y deinutrición' La sedé
central del programa está en Medellín.

f. Plan de Padrinos (Buenaventura y Tumaco)
abarca programas de salud, educación, desarrollo
de la comunidad y servicios sociales. Cubre 5.000

familias en Tumaco.
g.La Campaña Simón BolÍvar desarrolló pro_glamas- 

de alfabetización en algunos municipios del Lito-
ral; el Ministerio de Educación continuará el
programa a través de CAMINA.

1.2.3.7. Educación lnformal '
Existe un gran potencial en la región. Cada

comunidad tieñe sus "expertos" en el manejo de su
tecnologÍa y son ellos quienes transmiten sus conoci-
mientos a los demás miembros.

El constructor de canoas, el pescador, el construc-
tor de techos, la partera, el curandero, el tejedor de

redes, la teje:dora de canastos entre otros, son
recursos de'fórmación muy valiosos en la comunidad
en aspectos de trasmisión de sus habilidades cultura-
les y én..gl manejo y dominio del medio ambiente'

1.2.4. Salud' 
Se desconoce la magnituil exacta de los problema,s

de salud en la mayor párte de la población del Litoral.
La baja cobertura delos servicios de salud en el área,
la deficiente recolección de datos y el poco procesa-
miento de la información existente, impiden la
cuantificación precisa de los problemas regionales. y
dificultan la eláboración de tin diagnóstico detallado.
Incluso las investigaciones nacionales realizadas en la
segunda mitad de las décadas del60 y el70 excluyeron
la población del Litoral PacÍfico como tal, o no son

representativas de toda la regiÓn las poblaciones
inóluidas dentro del muestreo- La inexistencia de

ihformación más precisa no impide, sin- embargo,
identificar con uná buena aproximación los proble-

mas fundamentales de salud en esta zona'

El diagnd'stico que aquÍ se incluye, en lo que
respecta a los problemas de atención a las personas en
el Litoral, se basa en la información actualmente
disponible en los servicios de salud'sobre primeras
causas de muerte, morbilidad por consulta ambula-
toria.y morbilidad por egreso hospitalario. En el caso
de la Unidad Regional de Salud de Buenaventura,
municipio de Buenaventura, es posible lograr un
cálculo más detallado de tasas generales y especÍficas
por grupos de edad, en razón de que se conocen con
mayor precisión los numeradores, nacimientos _y
defunciones y los denominadores, población en cada
grupo de edad 1/.

La información acerca de la atención al ambiente es

aún más precaria y se refiere únicamente a las
cabeceras municipales. La excepción es nuevamente
la Unidad Regional de Salud de Buenaventura, por
cuanto dispone de datos sumamente detallados obte-
nidos a partir del "Censo y Diagnóstico Sanitario
Rural" del Servicio de Salud del Valle.

En general, la baja calidad de los censos y.los
deficióntes sistemas de recolección de estadísticas
vitales en la región impiden disponer de indicadores
sensibles y espécÍficos, lo cual dificulta a su vez'el
adelanto d-e uná planificación y programación ceñidas
a la realidad y no permiten una evaluación sistemá'
tica posterior acerca del impacto de los programas
que se ejecuten.

1.2.4.7 Estado de Salud de la Población

1.2.4.1.1 Mortattdad
Los datos sobre mortalidad dentro de Ia muestra

adoptada en el Estudio Nacional de Salud 2i no arrojan
infolmación representativa de las localidades costa-
neras de los cuátro departamentos involucrados en el
Plan. Sin embargo, los datos referentes"al departa-
mento del Chocó, cuya problemática en la vertiente.
pacÍfica es sirnilar a la del resto del departamento,lo'
óolocan en el lugar más alto de mortalidad en el paÍs
(tasa bruta ajustada-8.9 por mil habitantes en 1982)

después de la Guajira (9.5 por mil).
E1 departamento del Cauca, con problemáticas

diferentés en el interior y en la región PacÍf-tca, pero
con serios problemas de salud en su conjunto, muestra
unatasa alta para eI paÍs (6.9 por mil en 1982), simiEr
a la tasa qu-e preséntaba Guapi e1 f!81_,_6.74 de-
funciones por m-il habitantes (datos Unidad Regional
de Occidente). Nariño, también con problemáticas
diferentes en el interior y en la Regional Occidental
(litoral), tiene para 1982-una tasa bruta ajustada de

d.o por ríil hauitantes, baja por los criterios disponi
blei, pero cuyo nivel pará la Costa PacÍfica se des-

conoce.

1/ MEJIA, J.G., ALZAMORA, L., ZULUAGA, A. Estudio Demográfico del Municipio de Buenaventura. universidad del valle, Departamento

d; Medicina Social, Cali, 1982.

z MINISTERIO DE SALUD. Instituto Nacional de salud. Asociación colombiana de Facultades de Medieina. Estudio Nacional de salud' La

Mortalidad 
"n 

co"rláüi"i'i6iuigái, votumen i. Ñivetes ajustados de mortalidad por secciones del pafs. Bogotá, 1982'
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desconoce.
En el Valle del Cauca es posible establecer la

diferencia entre las tasas del departamento y las de
Buenaventura. En 1980 la tasa de mortalidad general
para el departamento era de 6.1 por mil habitantes,
mientras que en Buenaventura era de 6.4 por mil
habitantes. La poca diferencia entre las taias del
departamento y las de la región PacÍfica es explicable
por las diferencias en la estructura de la población,
pues mientras en Buenaventura el iT.g%o de Ia
loblación es menor de 15 años (1982), en el Valle del
Cauca sólo un 4l.BVo es menor de 15 años. Es decir, en
el Litoral la mortalidad. infantil contribuye más a la
tasa global de mortalidad, mientras que en él resto del
departamento la mortalidad del adulto y del anciano
contribuyen más. En cambio, la tasa de mortalidad
infantil en Buenaventura (120.2 por 1.000 nacidos vivos
en 1977) es casi el doble de la del Valle total (69.8 por
1.000 nacidos vivos en lgZZ) y la expectativa de vidá en
1980 para Buenaventura era de 5l años al nacer,
comparada con los 62.8 años del total de la población
colombiana para el mismo perÍodo.

La tasa de mortalidad infantil estimada por la
encuesta de PLADEICOP (1982) para toda la iegión
es de 191 por 1.000; pese a los efeótós del subregiltro
en el numerador y en el denominador, de acuerd-o con
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profesionales.de. la.sa-lud que conocen la región, no
está.muy alejada de la tasa real, dadas las-poÉres
condicion-es generales de desarrollo regional. La tasa
de mortalidad infantil para Buenaventúra en 1926 era
{e 119.5 por 1.000 y parátl? de LZI.Z por 1.000 U; pará
Guapi, la tasa de mortalidad para ménores de ún'año
era de 170 por 1.000 nacidos vivos (19S1)2/.

La composición porcentual de las causas de muerte
en menores de 1 año de edad en lg77 para Buenaven_
tura se presenta en el cuadro No. 12- 

-

Estos dátos constituyen un indicador indirecto
Je^specto a las principales causas de mortalidad
mranul en las demás regiones del Litoral. Dado que se
trata de causas reducibles con la tecnologÍa aótuát-
mente disponible, se puede predecir que un aumento

, en la calidad de la§ cobeituras pol parte de los
servicios de salud logrará un impabto fivorable y á
corto plazo en este grupo de edad.

En el cuadro No-. li se presentan las primeras
cuatro causas de mortalidad y morbilidad por con-'sulta ambulatoria y egreso irospitalario óara iái
regiones de los cuatró de-partamentos inv«iluciáaás-áñ
el Plan.

..En lo que respecta a mortalidad, Ia enfermedad
1111l91:u,ocupa el plim.er lugar en Cauca y Valle y el
segundo tugar en Nariño. Las infecciones respira_
torias ocupan un primero y segundo Iugares en Nariño
y uauca, respectivamente.

-.4.!gf causas son reducibles con la tecnologÍa
disponible en el paÍs y sensibles a los incrementojen
cantldad y calidad de los servicios de atención al
ambjente y de atención primaria en salud. nlváI.;
Nariñ0. apa-recen las muertes por hipertensión ar_terial, insuficiencia cardíaca y accidántes cerebio_
vaseulares entre las primeras tausas, to cuaf-ináica
que a la patologÍa pór enfermedades'infecciósáJ-ié
agrega ya el peso de las enfermedades crónicas-y
degenerativas de difÍcil y costoso control po. paiteU"e
los servicios de salud.

^ 
El paludismo ocupa en la región Occidental del

Cr.u,"u un cuarto lugai en causas áe defunciór, fo 
"üáievrdencla una eituaeión grave en lo que a control de

enfermedades transmislbles se retióié, 
- páñ;;n;;

91le 
ingpmento glob_at del problema mátárico puéáé

generaluarse en un futuro en las otias regionajes. a
no ser.que se implanten medidas rápidas y óficaces de
control.

1.2.4.1.2 Morbitidad
Il análisis de las principales causas de consulta

31bu]atgri.a y de egreio hoslitalario r&ju muipócólas condiciones de salud de toda la poúlacién, en
especial cuando las condiciones de'acqeso a los
servicios están tan severamente condicionad; pu;
factores geográficos, culturales y ..oñámicoJ, coñó
es el caso en el Litoral pacÍfico. nt moábm ¿e

Cuadro No. 12

Litoral PacÍfico Colombiano
Composición porcentual de las causas de muerte
en menores de 1 año en la URS de Buenaventura

i, 1977

Orden

1

2

:J
'4

Sub total

,Código

009'

269

485

768

Causa

E. Diarréica
Otros Estados
de desnutiióión

BronconeumonÍa
Parto distóxico

VoNo.

5B

24

2t
t7

120

83

203

28.6

11.8

10.3

8.4

59.1

40.e

100.0

Otras Causas

TOTAL

FUENTE: Servicio de Salud del Valle

l/ S_ERVICIO SECCIONAL DE SALUD, Valle
z/ UNIDAD REGToNAL on occmeñrr,-ó"r."

t:
ti¿-
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Cuadro No. 13

Litoral PacÍfico Colombiano

Cuatro primeras causas de mortalidad y morbilidad

por consulta ambulatoria y egreso hospitalario

Mortalidad Egresos Hospitalarios

CHOCO
Todo el

Departamento
( 1982)

VALLE
Buenaventura

( 1979 )

CAUCA
Regional de
Occidente

( 1981 )

NARIÑO
Regional de
Occidente

( 1e82 )

- Enfermedad diarréica
- Hipertensión arterial
- Desnutrición
- Insuficiencia cardíaca

- Enf. diarréica
- Inf'ecciones respirato-

riias
- C'ausas perinatales
- Paludismo

- BronconeumonÍa
- Diarrea
- Accidentes cerebrovascu-

lares
- Desnutrición

- Parto sin complicaciones
- Abortos

- Parto normal
- Paludismo
- Diarreas
- BronconeumonÍa

- Parto normal
- Paludismo
- BronconeumonÍa
- Diarreas

Morbilidad por
Consulta Externa

- Paludismo
- Diarreas y enteritis
- Infecciones respiratorias

- Control prenatal
- Accidentes

- Int'ecciones respiratorias
- Control prenatal
- Helmintiasis
- Enfermedades de la Piel

- Control prenatal
- Parasitismo intestinal
- Planificación familiar
- Infecciones resPiratorias

-Enf. aparato genito urinario - Enf. del aparato genito
urlnano

- Helmintiasis

FUENTE: SERVICIOS SECCIONALES DE SALUD. chocó. valle, cauca y Nariño, 1982

,1'

prestación de'sérvicios de salud actual, como se verá
más adelante; concentra sus esfuerzos en la población
de las"cabeceras municipales, en razÓn de las
múltiples dificultades que se presentan para el
desplazamiento del recurso médico y paramédico a
las-áreas más rurales y la escasa cobertura por
promotora que presenta la región,

La distrioución del egreso hospitalario en las
regiones del Valle, Cauca y Nariño cons€rva,_al igual
qué en el resto del país, el parto normal en- el primer
renglón. Las regionales occidentales del Cauca y
Nariño muestran el paludismo en un segundo renglón
de sus egresos y completan sus cuatro primeras
'causaS 

de egreso con lalenfermedades diarreicas y la
bronconeumonÍa, entidades que pueden meiorar
mucho en su manejo ambulatorio con la implartación
de un sistema de átención primaria en salud' En el
caso de Buenaventura, los abortos, las enfermedades
del aparato genitourinario, las heridas y laceraciones
ocupán los siguientes tres rengJones del egreso; -esta
coniposición iefleja, no sólo el mayor acceso de la
oobláción a los servicios de salud sino también el peso

creciente de las patologÍas sociales (prostitución,
ataques a la integridad personal); los accidentes
induitriales contribuyen igualmente a esta causa de

egreso en este puerto. Se puede predecir que en lq
medida en que se introduzca una mayor complejidad
tecnológica en el resto del Litoral, esta causa
ascenderá en los otros hospitales regionales.

Las anteriores observaciones respecto a egresos
hospitalarios en la regional de Buenaventura se
refuerzan cuando aparecen los accidentes como la
segunda causa de atención ambulatoria en'esta
regional. Las demás regionales, al igual que B-uena-

veñtura, tienen el control prenatal como una de sus
actividades principales, con todas las limitaciones
que puede prestar un sistema de atención al embarazo
cuando no existe un sistema de referencia de pacien-
tes adecuado, como es el caso de la región. Las
helmintiasis y las infecciones respiratorias, que
ocupan los otros lugares en la morbilidad ambulatoria
de tas regionales, reflejan condiciones muy frecuentes
en las comunidades de origen de los consultantes y
refuerzan la necesidad de establecer un sistema de
atención primaria en la región.

1.2.4.2 Situación Nutricional
A pesar de que la investi§ación evaluativa sobre la

situáción nutricional de la población colombiana
(1977-19S0) 1/ no permite ideñtificar un diagnósticb

U MiNrSrsnlo DE SALUD, INAS, ASCoFAME. Situación Nutricional de Ia Población Colombiana en 1977{0, por Mora, J.o., Bogotá, 1982'
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especÍfico para el Litoral PacÍfico, existen ciertos
datos que pueden reflejar de manera indirecta la
situación en esta región. En efecto, la investigación
permitió establecer un conjunto de factores relacio-
nados a nivel de todo el país con la desnutrición; a
través de ellos es posible establecer un cierto perfil de
las poblaciknes expuestas con mayor riesgo a la
desnutrición como a continuación se describe.

La desnutrición en menores de 5 años tiene clara
rpreferencia Por:
- Poblaciones dispersas y concentraciones menores

de 2.500 habitantes.
- Hogares con 6 o más miembros (prevalencia 2 veces

más alta que hogares con menos de 4 miembros).i Ingreso familiar anual de 9J6.000 (año 7T).
- Jefe de familia analfabeto o con primaria incom-

pleta: ' .
- Viviendas carentes de acueducto y de servicios de

disposición de excretas y basuras.
- Presencia de algunos tipos especÍficos de parasi-

tismo intestinal 1/.

. El perfil-que estos factores contiguran se ajusta
bastante a las caracterÍsticas del Litóral pacifióo, ló
cual implica que los niños menores de cinco años'en
esta región constituyen uno de los grupos humanoi
más expuestos al riesgo de la dlsñutrición en
Colol-nbia. Aunque en la áctualidad no se cuenta con
estudios sobre el total de nutrientes disponibles a nivei
veredal y_familiar en la región, es posiÉle postular uná
disponibilidad diferencial-de alinientos. Los resulta_
d.og de una investigación exploratoria acerca del
slstema agrológico e_n la región permiten precisar las
áreas con mayor y menor OisponiUitiaaa álimentariá.
21. La zona del.Litoral, identificada como zona l(playas, marinas, lodazales, *r"gi"*.1 posee muy
poco.potencial para la producción agrÍcolá alimentá_
rta; la población deriva,.sin-embargó, algunos ingre_
sos y recursos alimgntarios de ta péícá; u, panorama
?lr TT deprimido.of'rece la zoná contigua al litoral,
de confluencia fluvio marina (iona Z). Las zonas dó
Ii{g ?9t9ncial y actuat.prodqcción agrícola, y por
::Slgyignte, de mayor disponibitidad áe altáánios,
son las de "suelos aluyiales recientes,' (zona Bl y
l'sub-recientes" (zona 4). Finalmente el mediá
ambiente del.pie.demonte del pacÍfico (zona 5 ) posee
l-l -ry restringido p.otencial agrÍcola, agravadb,poi
sus may_ores dificultades de acceso. Lo anteriorpermite formular la hipótesis de que las zonas con
:T{gl:i:rgo.nutricionat son las det piedemonte y lasoe contluencia fluvio marina, mientras que Ias desuelos aluviales ofrecen mayor OispoñiÉitiOaa áénutrientes y menor desnutricióñ. esta é, un, hipótesiique necesita ser validada a través de esiuaios
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especÍficos que involucren, complementariamentg.
los patrones o ciclos estacionalei del l,itoral. pará
este efecto es evidente la necesidad de establecer un
sistema de vigilancia nutricional en la región. Dicñó
sistema funciona en la actualidad en la costa caucana
y vallecaucaLa. pgr-o necesita ser expandido y mejo-
rado en Ia calidad de los datos de enfrada.

La interacción de las enfermedades infecciosas.
principalmente malaria, enfermedades diarréicas y
sarampión, con el estado nutricional de Ios menorei
de 5 años en la-región no ha sido explorada y. al igual
qu_e el estudio de los grupos especiales del aito riesgo,
tales como cholos, menores al cuidado de las abuelai e
hijos de mineros, debe ser objeto de estudios especia-
les ^y de medidas de protécción que encuádran
perfectamente dentro del esquema de protección a Ia
infancia denominada GOBF rcrecimiento y desa-
rrollo, rehidratación oral, alimentación al séno ma_

Cuadro No. 14

Litorat pacífico Colombiano
Recursos Institucionales del sector de salud

por departamentos

. Hospitales Centro de Centro de Camas por
Depto. No. Camas Salud Salud Mil habitántes

Chocó

Valle
Cauca
Nariño
TOTAL

3. 65

2 262

118
3 110

I 455

I

1

B

40

20

I
2L

90

0.6

1.0

0.3

0.5

0.7

FUENTE: Servicios Seccionales de Salud.

terno e inmunizaciones ) en el lenguaje de UNICEF. Elrol de las parteras empÍricas pueaé ser muy impor_tante en este campo, como lo han Aembstrido
experiencias muy positivas en la Regional Occidentál
del Cauca.

1.2.4.3 Recursos

1.2.4.3.1 En atención a las personos

1.2.4.3.1.1 Recursos físicos
Fn l, región existen g hospitales. 4 regionales y b.Iocales (cuadro No. t4), en su ,ryá.iá'a" recieite,

* sigla cuyo original en inglés corresponde a Growth, oral Rehidratation, Breast Feeding, Inmunization
1/ Ibid. pág. 5z-5s

'?'liJi,13ftS3r"#ffi1[: -3??ll;,%tfillr.H,Hl1,áfi,,Yr]ri.*"r,".d, N. apuntes sobre er sisrema agroecorógico en ra costa pacÍrica

li

t.

f
I
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construcci(in y clotación. todos enfrentados a pro-
blemas graves de mantenimiento de la planta fÍsica,
por Ias iondiciones del clima y la insuficiencia de

fresupuestos. Estos hospitales afrontan igualmente
ierioi problemas en lo que respecta al sistema de

suminiitros, a excepción de Buenaventura. La do-

tación do camas hospitalarias para la región (0'7

camas por 1.000 habifantesl es relativamente baja,
comparada con el Valle del Cauca (0.85 camas por
1,000 habitantes l. Calificados con base en los recursos
disponibles y a su modelo de prestación.de servicios,
estós hospitales. excepción hecha del de Buenaven-
tura, se cbmportan como hospitales locales y carecen
de instituciones cte apoyo para Ia remisión de pacien-

tes. dentro de Io que se esperarÍa normalmente en un

sistema de remisión de pacientes con niveles de

atención secunclari«.r y terciario. La atención por

especialistas en las cuatro áreas básicas del nÍvel
se'cundario no existe, al igual que tampoco está
disponible para la poblaciÓn Ia atención por subegpe"

.ciaiidades tlÍnicas-del.nivel terciario. El sistema de
iemisiones confluye necesariamente hacia Buena-

ventura, vÍa marÍtima, o hacia Cali y MedellÍn, vÍa
aérea, fiero deja de lado alrededor de un 907o de la
población que no posee los medios económicos para un

desplazamiento de esta Índole.

Ninguno de los hospitales posee servicio de ambu-

lancii, dado su escáso presupuesto y los altÍsimos
costos del transporte fluvial i marÍtimo. Se.gún datos

de la Regional he Occidente del Cauca, el costo de

áesplazañriento acuático con base en motores fuera de

borda ha llegado a $5.000 por hora de viaje por
vehículo en 1983.

Cuadro No' l5

Litoral Pacífico Colombiano
Recursos humanos del sector salud por departamentos

Depto.
Médi.

c0s

Bacterió-

logos
0dontó-

logos
Enferm, Ing, Sani-

Licenciad. tarios

Auxiliar y

ayurlante de

enfermeria

Promotores

rurales de

salud

58

20

t7
2

97

Promotores
de Sanea-

miento

L7

42

2

I
70

Médicos

por 10.000

habitantOs

1.5

1.5

1.1

t.2
1.4

Enfermeras
por 10.01X)

habitantes

0.77

0.52

0.38

0.39

0.50

Chocó

Valle
Cauca

Nariño
TOTAL

5

2

1

4

t2

16

37

6

25

B4

8

13

2

B

31

4

2

I
4

11

149

t44
22

96

411

0

1

0

1

2

FUENTE: Servicio Seccional de Salud.

.El 75c; de los centros y puestos de salud carece de
'dotación 

adecuada y sólo lbs centros de salud poseen

*.á.i de desplazámiento propios' E1 problema de

suministros. Íniimamente ligado al del transporte en

fáiááion. es aún mayor que a.nivel hospitalario' y el

moalito adniinistrativo a nivel Iocal no ha sido
implantado aún en los departamentos de Chocó'

Cauca y Nariño.

1 .2 .4.3 .1 .2 Recursos humanos
La región posee en promedio 1 4 médicos por 10'000

habitanles (cuadro No' 151 lo cual, comparado con

óótomnia t5.0 médicos por 10.000 habit'r' es bajo y

on.á... fundamentalmehte a Ia concentración de este

;;¿;;;" t75ci t en las capitales departamentales' A

Lite prontema se suman otros dos-grandes obstáculos
nara'la clistlibuciÓn equitativa de este recurso: en

bii*.t lugar. la casi ábsoluta inmobilidad locativa
hel medicó por la carencia de medios de transporte
ápropiados^y los altos costos del combustible; en

iáguñao lugár. su relativa inestabilidad en la región'
daáo que ul 50t; del recurso médico se. encuentra e-n

su ano de servicio social obligatoriol además, el 6094

del recurso médico está localizado en Buenaventura y

Tumaco, localidades que reúnen el 457o de la po-

blación total de Ia región. La razón médico-por-
fráUitante pierde su racionalidad cuando, como en el

.iro ¿"t ihocó, la densidad de población es de 4'Ú

habitantes por kilómetro cuadrado; un total de 34

*édi.ot están enfrentados a 49'000 kms2 de territorio,
á[é^AienAo cierta patoiogía para Ia cual no han sido

entrenados en su-faculfad de medicina de origen,
como es el caso tÍpico de malaria y leishmaniasis y
óiros grandes problemas de salud pública como las

enferríedades diarréicas. El tiempo de permanencia
del médico en los puestos rurales es muy corto, en

seneral inferior 
-al 

ano; ésto es en gran parte
iesultado de los escasos o nulos incentivos que hay
párá itáUrjar en Ia región, el .desconocimiento 

del

ñé¿io y Ia incapacidad financiera de los servicios
para rétener uná mÍnima parte de los. que.quieran

ñái*"n...t en la región áespués de terminada la
medicatura rural.- 

Ei recurso odontológico fuera de las sedes del

nospiür iégional no exiéte, siendo la razón odontólo'

Éálñr rolooo habitantes de 0.02 para la región'
i

I

i

,1,,
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comparada con 2.0_por 10.000 habitantes para el país.
El recurso de enfermera profesional (0.b0 por tO-000

habitantes) es igualmente de los más bajos para él
paÍs (1,5 por 10.000 habitantes) y usualménte se
encuentra confinado a Ias sedes de unidad regional
por los obstáculos ya mencionados.

En más de un 507o los odontólogos y enfermeras que
se encuentran en la región son profesionales que
prestan su año de servicio social obligatorio.

Al analizar el item de promotora rural de salud, el
déficit de recurso humano de la región se hace aún
más drástico (cuadro No. 16). Chocó, Cauca y Valle
han llevado a cabo una polÍtica de desarrollo.en este
sérrtido con relativo éxito hasta ahora en Ia metodolo-
gÍa de.trabajo, pero con coberturas muy.bajas,
determinadas por falta de reeursos flrnancieios pará
incrementar el número de promotoras. El Vailé del
,Cauca tiene definidas ya sus unidades primarias en
atención en salud (UPA), basándose en-la metodolo-
gÍa del cgnso y diagnóstico sanitario y de desarrollo
del Modelo de Planeación del Ministerio de Salud. En
los otros-tres departamentos la implantación del
modelo de prestación de servicios- basado en la
definición de unidades primarias de atención requiere
de un es^fuerzo muy gránde; es indispensable reálizar
la.zonificación y la adecuación del recurso a la
pollación. El caso de Nariño es más agudo, por cuanto
sólo cuenta con dos promotoras ruralés de ialud en ei
Litoral.

La formación de Ias promotoras y auxiliares de
enfermerÍa del Litoral se realiza en óentros urbanos

Cuadro No. 16

Litoral pacÍfico Colombiano
Disponibilidad del recurso trumaná án atención

4t
del.inter.ior del paÍs, los cuales se convierten en polos
de interés.y migración_posterior para el personal de láregión y t-grminan influenciandó desfavoraUfemántá
la actitud de este personal hacia su radicacióñ
permanente en las comunidades de origen. La educa-
ción continuada del recurso es mÍnimá. Con Uasá en
los cálculos efectuados por el Servicio Oe Salua aái
Valle, se estima que el cósto de educación continuada
en la región, par? 1988, es de 9119.000 por promotora/
año, costo que rebosa el valor de su foimación inicial
($65.000/ promotora) y es muy próximo a su salario
actual ($143.000/promotora/año ).

1.2.4.3.1.3 Oferta de seruicios en atención a las
personas.

Dados sus menguados recursos, las unidades
regionales de salud correspondientes al Litoral rea_
lizan una cobertura adeóuada solamente en las
cabeceras municipales y en Ias sedes de las unidaáei
regionales. En su conjunto, las unidades regionales dé
rytu_d n1o^{u j eron apró f im adamente 26. 000 

"egr;;; .;
gl 3ño 1982, con una relación de 46.2 egresos por 1.000
habitantes, Ia cual no dista mucho"de la ietaáiOn
nacional de 61.6 egresos por I.000 habitantes alcan_
zada. por el paÍs en el mismo año l/. Sin embargo, al
analizar unidades como la regional occidenta"l dei
9ry.q (13.2 egresos por 1.000 f,añiia.,tesl, se confirma
ta DaJa concentración de los recursos en esta su_
bregión del PacÍfico, mientras que se constata Ia
mayor concentración del recurso en Buenaventura. EI
uso de la cama hospitalaria es racional, con porcen_
tajes d.e ocupación §uperiores al6bTo y promedios de
estancia inferiores al-promedio nacioñal t+¡ áiás áñ
Guapi versus 5.g en el paÍs en l9B2).

En atención ambulatoria se produjeron alrededor
de 220.000 consultas, B5g consultas poi t.OOO habitan-
tes, cifra un poco distante del promedio nacionit
(589.6 co_nsultas por 1.000 habitanfes) dato exDlicable
por las dificuttades de accesibilidad geográfiü6i;
población a los servicios, y viceversa.i.{uévamente, al
Tiril regionales con menor accesibilida¿, .ó-á'ü
Occidental de Nariño y la Occidental det'Cruáá, ü
promedio de consultas baja a 226 consultas por 1.000habitantes y a 187.5 por"1.000 trÉiiuniu., respecti_
vamente.

_Las coberturas de atención odontológicas ( .BVo en
el Valle, 7.6?o en Caugg y Z.a% en Nariñó), pese a sermuy bajas, reflejan el déficit ae.".uiió. tári marcaaáque presenta el paÍs en la atención a la salud oá(4.q"k ta cobertura para Colombia en lgg2) Zl.

,J,: 1!.n.i9n pg{ promotora es sumamenie variable,
de acuerdo también a Io observado en el análisis deÍrecurso humano. Cauca y Valle, con coberturai áá
9.0.1 y l00%o en 1982, demuestran la factibilidad de
lle,S31a toda la población con este..Zrño, una vez se
establece la metodología adecuada.

Depto.

Chocó
Valle
Cauca
Nariño

Total

primaria
.1982-

Habitantes Rurales - Vivienda por
por Promotora promotora

Rural de Salud(x) de Sáneamiento(*x)

1.391

$.888
2.551

61.214

3.342

942.0
1.099.0
4.048.3
2.147.9

1.457.7

jll, §x9t¡rVepao población en cabecera municipal("*) Total urbano y rural

FUENTE: Seccionales Departamentales de Salud.-

u GARCIA GouBz,Jorge. Memoria al congreso r9g2-BB. Ministerio de sarud. Julio 1983.
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Las coberturas de inmunizaciones son en general
bajas en la región por los problemas técnicos de la
cadena de frÍo y las dificultades de transporte. La
Regional Occidental del Cauca, con 29.9o/o de cober-
tura de BCG en menores de un añ0, 4.2c/c de cobertura
con DPT én menores de 4 años, |Vo de cobertura tle
polio en menores de 5 años y 24Vo de cobertura de
sarampión, .refleja muy bien Ia problemática de la
región. La estrategia de concentración de población
para vacunación es mucho más difÍcil, ya que los
centros de mercado no presentan, como en otras
regiones flujos masivos, sino un flujo gradual de la
población. La planeación, la organización y Ia do-
tación de la cadena de frÍo en la región es una
necesidad evidente -dentro del programa de inmuni
zaciones.

1.2.4.3.1.4 Otros recursos del sector salud
Las acciones del Servicio Nacional de Erradicación

de la Malaria (SEMI se vieron fuertemente afectadas
a partir de 1974 cuando la ayuda internacional al
programa fue suspendida. En el Litoral existen 3

Regionales (Buenaventura IX, Tumaco X, Quibdó
VII ).

La Regional IX debe cubrir 592 localidades con
lB.4l7 vivigndas y 68.237 habitantes, con sólo 37

rociadores'y 6 canoas, lo cual se refleja en una
cobertura del35.3Vo de las localidades,29.60/o de las
casas y 19.6?o de los habitantes 1/; solamente se cubre
el16.2o/o de los habitantes con puesto de información
(búsqueda pasiva) , y el 60/o con búsqueda activa de
casos. Mientras tanto, el Índice parasitario anual
(IPA) ha ascendido de 5 a 16 por 1.000 habitantes con
predominio franco de P. Falciparum (64.47o de las
parasitenias i.

La proporción de casas rociadas en 1982 en Munici-
pios como Guapi llegó sólo al 47.|Vo , l2.2Vo en López
de Micay y 2\o/o en TimbiquÍ, por razones presupues-
tales. Las renüencias a la fumigación, aunque son
altas en algunas localidades, no.pasan deunSVo de las
basas visitadas y las causas.reales de las bajaS
coberturas se encuentran en la inadecuada financia-
ción del SEM. La situación de Tumaco y Quibdó es

idéntica a la de la regional de Buenaventura:
brigadas sin transporte, rociadores sin bombas,
supervisores sin viáticos.

La presencia del subsector de la Seguridad Social en
el Litoral, aparte de Buenaventura, es mÍnima
(Tumaco e Istmina).

1.2.4.3.2 Recursos en Atención al, Ambiente

1.2.4.3.2.1 Abosúos de agua
Existen 23 acueductos en la región (cuadro No. 17),

de los cuales cinco están fuera de funcionamiento por
fallas técnicas y/o de diseño. De los 18 restantes sólo 7

tienen'cobertura completa de la población que §irven
y ninguno tiene un sistema de potabilización. En el
momento, sólo en Buenaventura se está instalando un
sistema de potabilización moderno. En la región
existen 61 localidades nucleadas con suficiente po-
blación para atacar el problema mediante soluciones
colectivas; 6 de ellas pertenecen al Chocó, 24 al Valle,
16 al Cauca y 15 a Nariño. La cobertura actual. 18

acueductos, provee agua no tratada a una población
aproximada de 313.000 habitantes, quedando por fuera
dé la cobertura 300.000 habitantes, en un B09Z ubicados
en localidades menores de 2.000 habitantes. Otras 91

comunidades estudiadas requieren de soluciones in-
dividuales de abasto de agua mediante sistemas
lluvias; 11 de ellas se ubican en el Chocó, 55 en el Valle
del Cauca, 9 en Cauca y 16 en Nariñ0.

El mayor número de localidades identificadas en el
Valle se debe al mejor nivel de información que posee

este departamento merced al censo y diagnóstico
sanitario realizado en años recientes. En la medida en
que se expanda el sistema de información y la
cuantificación de necesidades, paralelamente se in-
crementará este número en los otros tres departa-
mentos.

Si se atendieran las 61 localidades con soluciones
colectivas y las 91 comunidades con soluciones
individuales, la cobertura en población llegarÍa a un
927o de la población de la región.

Dada Ia mayor calidad de las fuentes superficiales
en las poblaciones menores de 5.000 habitantes, las
soluciones de potabilización revisten una urgencia
menor que la de las poblaciones de más de 5.000

habitantes, en las cuales es prioritaria la intervención
con soluciones de sedimentación y clorinación. Se

.insiste en la sedimentación como paso indispensable
para la prevención de las enfermedades de origen
fecal, tipo amebiasis y giardiasis, las cuales repre-
sentan uh problema aún en paÍses desarrollados, dado
que la clorinación no destruye los quistes.- 

Los indicadores -más sensibles para medir el
impacto de las soluciónes de agua son las enf'erme-
dades infecciosas de la piel y el tracto gastrointesti-
nal. Los mejores indicadores de calidad, de acuerdo
con análisis evaluativos adelantados en el Valle del
Cauca 2/ son:
a. Grado de participación de la comunidad, a partir

del diseño y luego en el manejo mismo del abasto.
b. Ejecución de la obra con planos de diseño para

cada solución.
c. Volumen de agua disponible por persona por dÍa.
d. Limpieza y desinfectación periódica del reser-

vario, en ausencia de clorinación.
Un diseño y construcción que permitan mantener

cerrados estos abastecimientos y conducir el agua a

cada viviend4 tendrá seguramente un impacto favo-
rable en la disminución de los criaderos de vectores

1/ SERVICIO DE ERRADICACION DE LA MALARIA SEM-Zona IX Buenaventura' 19tlil.

i Áscur.¡tnn, A. v RoJA§Á. indicadores de calidad de los acueductos de la U.R.S. Zarzal. Tesis de grado, Magister en Salud Pública'

Universidad del Valle, 1980.
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Cuadro No" lZ

Litoral PacÍfi co Colombiano
Recursos fÍsicos en atención al ambiente

Acueducto Alcantarillado

q

Departa_m_enfo Cobertura Cobertura Agua no
Localidad completa Incompleta tratada

Acueducto en funcionamiento No funciona
No En cons- En No

existe trucción funcionamiento existe

Baja (*)
Normal Cobertura

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Planta de
tratamiento x

Fallas en Fallas
diseño técnicas

CHOCO
JURADO
Curiche
BAHIA SOLANO
El Valle
NUQUI
ArusÍ
PIZARRO
Sivirú
PIE DE PATO
Catrú
TADO
Cértegui
ISTMINA
Docordó
CONDOTO
Sta. Rita de
Iro
NOVITA
SIPI

SUBTOTAL
(Cuoco)

VALLE
B /TURA
CaserÍo I
CaserÍo II
CaserÍo III
Zaragoza
Triana
CaserÍo IV
La Delfina
Cisneros
ZacarÍas
Zabaletas
Guinia
San Marcos
Llano Bajo
Aguaclara
Anchicayá

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

16
(e)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x,
x
x
x
x
x
x
x
x
x'
x

x
x

(*l Casi todos presentan fallas técnicas.

Ij]IL:las-cabeceras figuran en mayúscutas
¡'UENTE : SSStr/alle; SSS/Chocó

x
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Cuadro No. 17

(Continuación

Acueducto Alcantarillado

Acueducto en funcionamiento No funciona
No En Cons-

existe trucción
En No

funcionamiento existe

Departamento Cobertura Cobertura Agua no
Localitlatt completa incompleta tratada

Fallas en Fallas
diseño técnicas

Baja
Normal cobertura

VALLE
t Continuaci«iu l

Gamboa
Sitronela
Córdoba
San Isidro
Bajo Calima
La Bocana
Base Naval
Ladrilleros
Juanchaco
Veneral
San
Antonio de
YurumanguÍ
Juntas
El Carmen
San Francisco
del Naya :

La Concepción
Pto. Merizalde
San Cipriano

SUBTOiAL
(VALLE) 5

CAUCA
LOPEZ DE MICAY
Noanamito
Bocas de Saija
Sta Rosa de Saija
S. Bernardo de
Saija
STA BARBARA DE
TIMBIQUI
Sta MarÍa de
TimbiquÍ
S. José de TimbiquÍ
Coteje
Cheté
Limones
S. Antonio de
GuajuÍ
El Naranjo
S. José de Chuare
Concepción
Belén

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

3224(3)

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
r
x
x
x
x
x

Planta tra-
tamiento
B/ventura I

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Cuadro No. 17

tContinuación)

Acueducto Alcantarillado

Acueducto en funcionamiento No funciona
En cons En No
trucción funcionamiento existe

No
existe

óepartamento Cobertura
Localidad completa

Cobertura Agua no
incompleta tratada

Fallas en Fallas
diseño técnicas

Baja (*)
Normal cobertura

CAUCA
tContinuación I

Calle Larga
El Rosario
GUAPI

SUBTOTAL (CAUCA)

NARIÑO U

ISCUANDE
La Ensenada
EL CHARCO
S. José del Tapaje
BOCAS DE SATINGA
Las MarÍas
MOSQUERA
SALAHONDA
S. Pedro del Vino
La Tola

x
x
x

1B16(2)

En ampliación

10

x
x

En ampliación

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Buenavista
Junín
Diviso
Llorente
Guayacana
Mongón
Candelillas
ChilvÍ
S: JOSE (R. Payán)
BARBACOAS
Altaquer
TUMACO
Chajal
PAYAN (MaguÍ)

SUBTOTAL (NARIÑO)

TOTAL (LITORAL) 7

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

123
489

x

115?0
4161 91

2

13

(2)

(15)

(*) Casi todos presentan fallas técnicas.

NOTA: Las cabeceras figuran en mayúsculas.

FUENTE: UR de Guapi. SSS/Cauca: SSS/Nariño

x

x
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I Anopheles y Aedes ) y contribuirá al control de
ciertas enfermedades tropicales.

La escogencia del modélo más adecuado de so-

Iuciones colectivas e individuales para la región
requerirá del adelanto de sólidas investigaciones
tecnológicas sobre diseño y.rnanejo.

1.2.4.3.2.2 Sistemas de disposición de ercretas
El diagnóstico de la regiónen este componente de la

atención al ambiente muestra un panorama aún más
grave que el de suministro de agua. Sólo funcionan
actualmente 5 sistemas de alcantarillado en todo el
Litoral: BahÍa Solano, Istmina, Buenaventura, Guapi
y Tumaco.

A excepción de Buenaventura, los sistemas son
parciales, de baja cobertura y con serias deficiencias
técnicas. En el resto del l,.itoral, sólo un \Vo de
viviendas cuentan con algún tipo de disposición de
excretas.

1.2.4.3.2.3 Basuras
A excepción de Buenaventura, no existe en la región

un sistema organizado de recolección y disposición
final de basuras. Algunas localidades como Tumaco
empiezan a buscar soluciones apropiadas, pero la
inexistencia de zonas sanitarias en las regionales
dificulta cualquier desarrollo organizado de este
comporlente. La posibilidad de establecer
microempresas para manejo de desechos sólidos debe
ser evaluada. una vez se establezcan las respectivas
zonas sanitarias.

1.2.4.3.2.4 Controt de zoonosis
Fuera de la zona sanitaria de Buenaventura no

existe ningún programa de control de zoonosis.
Tumaco necesita urgentemente una unidad de ob-
servación de cánidos, la cual debe ser incorporada a
la estrúctura.de la zona sanitaria, una veá ésta se
cree.
1.2.4.3.2.5 Higiene locatiua

Se realiza en forma precaria por parte de los
promotores de saneamiento, prácticamente sin su-
pervisión y sin apoyo de laboratorio.

1.2.4.3.3 Enfermedades tropicales
El surgimiento de la malaria, los focos aún exis-

tentes dé pian, Ios focos de crecimiento de leish-
maniasis, él potencial epidémico del dengue h9m9-
rrágico y'la fi-ebre amariila, plantean la exigencia de

realizar un esfuerzo oportuno, eficaz y constante para
su control. Estas enfeimedades tropicales han dejado
huellas en la historia del continente desde la época de

los conquistadores, pasando por Ia construcción del
Canal de Panamá, hasta la construcción de la
carretera Transamazónica, como enfermedades ca-
paces de detener durante décadas los planes de
desarrollo, principalmente la construcción'de obras
de infraestructurá. La introducción de personal téc-
nico calificado, inexistente en la región, proveniente
de áreas no endémicas y por consiguiente no inmune,
tiene efectos catastróficbs en la planeación de las
operaciones'derterreno; por ejemplo, en la construc-

ción de carreteras o hidroeléctricas. Se puede estimar
conservadoramente que una persona no inmune a
malaria puede sufrir, al entrar al Litoral, entre 1 y 3
episodios de malaria en el año; cada episodio con una
incapacidad en cama de una semana, sin compli-
caciones. A.esta incapacidad en cama se agrega un
perÍodo de 1 a 2 meses de pérdida de su plena
capacidad laboral por la anemia que persiste después
de la cura parasitológica.

Hasta el presente, los responsablesde las obras de
desarrollo protegieron a su personal laboral con
quimioprofilaxis para la malaria, acompañada de
rociamientos periódicos con insecticidas residuales.
En el Litoral PacÍfico estas dos estrategias ya no
operan en la misma intensidad. Por una parte, las
cepas de plasmodios, principalmente P. falciparum,
son resistentes a las 4 y B aninoquinoleÍnas; las drogas
actualmente en uso, y su empleo como quimioprofi-
lácticos no es recomendado. Por otra parte, las
espebies de Anopheles vectoras en la región presentan
un grado marcado de exofilia y exofagia, lo cual hace
que el rociamiento de la vivienda sea poco eficaz,
constituyéndose la malaria transmitida por estos
vectores prácticamente en una enfermedad ocu-
pacional, como puede verse en las tasas de ataque,
donde un50Vo de los casos se presentan en mayores de
15 años.

1.2.4.3.4 Parttcipación comunitaria
Las comunidades aisladas y carentes de servicios

básicos demuestran en el Litoral un alto grado de
organización para la solución de sus problemas. A
menudo, paradójicamente, una vez se establecen
ciertos servicios estatales, las comunidades se dis-
gregan y las forr¡ras organizacionales naturales
desaparecen con rapidez. Los organismos encargados
de la ejecución del Plan deberán buscar, desde la
planeación misma, la vinculación de los niveles
decisorios locales para hacer efectivos los programas.

En el área de atención al ambiente es más crítica la
necesidad de crear organizaciones de base para que,
desde un comienzo, participen efeetivamente en el
manejo de los recursos. Las juntas de salud y de
usuarios de esquemas comunitarios de suministro de
agua y evacuación de desechos, son un elemento
esencial para que las acciones de mejoramiento
ambiental produzcan resultados a mediano y largo
plazo.

El modelo de participación comunitaria debe ex-
tenderse a las acciones intersectoriales desde el inicio
del Plan. La mayorÍa de las acciones a planificar en
salud y nutrición, atención al ambiente y control de
enfermedades tropicales son actividades de tipo
multisectorial.

1.2.4.3.5 Recursos de inuestigaciÓn E formación de

recursos humanos
Las universidades de los departamentos involu-

crados en el Plan, formadoras dé recurso médico, de

enfermerÍa e ingenierÍa sanitaria, han permanecido
en general al márgen de la problemática del Litoral,
debido en parte a1a baja piioridad que tradicional-
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mente se le ha otorgado a Ia región y a las altas
erogaciones financieras que exige el desplazamiento
hasta ella. Pasto, Popayán, Cali y QuibdO poseen
recursos para la formación de personal auxiiiar de
enfermerÍa y promotoras rurale§ de salud, pero ya se
mencionó el problema que surge cuando se éntrena al
personal del PacÍfico fuera de su región, para
terminar desvinculándolo de sus sitios de irabajó. La
Universidad del Valle, con apoyo de Ia Organiáación

,Mundial de Salud, inició recientemente un programa*de investigación en malária y formación dá ex"pertos
en enfermedades tropicales; se espera que de allÍ
surja un aporte substancial al desarrollo de las
investigaciones en salud en Ia región. En el Chocó, el
convenio Colombo-Holandés viené realizando apories
al desarrollo del sistema dé atención primaria, pero
no clstá apoyafu en instituciones universitarias'que
puedan soportár este desarollb al finalizar el conve-
nio. Los profnotores y supervisores de saneamiento
para el -Litora_l han sido entrenados por el Centro
Regional de Adiestramiento (CENTRAj de palmira,
pero se confronta el mismo problema de entrenar estó
personal lejos de su lugar de origen y en condiciones
ecológicas muy diferenles.

Las necesidades en investigación de la región
pueden plantearse asÍ:

a. En el área de atención a las personas;
- Desarrollo del modelo de pianeación con base en

un estudio a fondo delos patrones migratorios y
de Ia reubicación de la póblación a pártir de lá
organización espacial y- éconómica dél territorio
que se adopte para la región.

- Desarrollo del'modelo ádministrativo a nivel
local, incluyendo las áreas prioritarias ae sumi_
nistro y mantenimiento.

- Desarrollo de metodologÍa para la captación de
los recursos humanos de lá comunidád, .o*ál
dronas,.e incorporación de ellás al óuiOáao
materno-infanlil.

- Diseñ_o y adaptación de tecnolo giaparala cadena
de frío en inmunlzaclones.

- Búsqueda de hierbas medicináles y manejo de
herbarios medicinales.

b. En el área de atención al ambiente:
- Elaboración del censo y diagnóstico sanitario de

la región.
- Diseño.y adaptación de tecnologÍa para sumi_

nrsrro de agua, disposición de excretás y protec-
ción de la vivienda-.

- Evaluación del impacto ambiental de las obras
de infraestructura-y explotación de los .".ui.ó.
naturales.

- Evaluación del impacto de las corrientes migra_
tori as prod u cto de I a organ ización económ ica"del
territorio.

.. El el área de participación comunitaria:. Búsqueda de metodologÍas para incrementar y
hacer más efectiva lipariicipa-ion y rá eari_
cación comunitana

d. En el área de enfermedaoes tropieales:
- Búsqueda de alternativas pari el control de la

malaria en los diferentes fócos.

47
7.2.5 Vivienda

Las viviendas del -Litoral constituyen una modifi_
cación del Ia vivienda que los indÍgbnas construian
antes de Ia llegada.de- los conquistádores españoles("la maloca") y la de los grupos africanos inüroaucl
dos para el laboreo de las mismas. L4s caracterÍsticas
que más las tipifican son las siguientes: a. se
encuentran erguidas sobre pilotes (vivienda paleofi
tica), aún cuando no siempre se ubiquen.sobrb zonas
lacustres o terrenos anegadizos; b. eii su construeción
se emplean predominantemente los recursos del
bosque, maderas, palmas, fibras; c. su diseño es el de
una estructura única de forma rectangular con una
cubierta de cuatro planos pendientes; en las áreas de
población más dispersa el techo es usualmente de
paja, mientras en las cabeceras municipales y otros
corregimientos más nucleados predominbn los-techos
de zinc y de eternit.

La mayor parte de las vivienda s, BgVo, son de un solo
piso (cuadro No. 18). Los ambientes interiores se
componen de tres espacios: el área social, ubicadá én
el centro al frente de la vivienda, el área de
dormitorio, con una o dos piezas y el área de cocina
que está dentro de la casa o en un corredor atrás de
ella. En las comunidades mineras y centros más
densamente poblados se observan a m-enudo casas de
dos pisos, con diseños más elaborados.

Trádicionalmente, el hombre del pacÍfico aprende
dentro de su medib cultural fas artei de ld coni-
trucción.de la vivienda; de ahÍ que el sistema de
autoconstrucción-predomina en lá ñ-,uV* parte de las
poblaciones del Litoral, excepto en lós c-entros más
urbanizados en los cuales paréce haberse empezado a
perder la tradición y los-patrones culturalei a este
respecto. Recientemente, sin embargo el Instituto de
Crédito Territorial y el SENA han lmpulsado exito-
samente un proyecto comunitario de autoconstrucción
en Ia población Colombia Grande, aledaña a Tumaco.

Entendidala üivienda como una defensa freniá a tas
condiciones del clima y el medio ambiente,la solución
actual ofreee muchas respuestas adecuadas a las
necesidades habitacionales'de t, poútáciOn del Lito-
ral, aunque pueden identificarse <iiferente, ,rp".tos

Cuadro No. 18

Litoral pacífico Colombiano
CaracterÍsticas de la vivienda

muilllionesr
Habitáciones Zg ,dormitorio 7o pisos ?o yentanas 7o

I
2
3

4
5

60más

FUENTE: CVC-PLADEICOp. Encuesta socio+conómica de la Costa
PacÍf,¡ca, 199?.'

037
L-2 36
3-4 15

5-6 7
7-8 5

t7 1 351 88322382tr
2431831
15 4 64
6 5 25
661
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susceptibles de mejoramiento, como a continuación se

describen:
a. Aunque las maderas que habitualmente se

emplean para la construcción de pilotes. pisos y
paredes son seleccionadas en función de su dureza
y resistencia a la humedad, es un material que no
recibe impermeabilización o tratamiento especial
alguno, facilitando su pronto deterioro por pro-
blemas de alta humedad. salinidad y proliferación

1 de plagas. En efecto, los pobladores aceptan como
un hecho "normal" la renovación total de la
vivienda cada siete años y el cambio de pisos y
paredes cada tres años.

b. La construcción sobre pilotes protege la vivienda
de las inundaciones y las mareas, la aisla de
animales y permite la circulación del aire por
todos sus costados. Sin embargo, el espacio abierto
que queda bajo las casas se convierte, por lo
general, en un fbco de enfermedades infecciosas,
pues en él se depositan aguas negras y basuras y
entre ellas se confunden a menudo cerdos y aves de
corral, sin que la población tenga conciencia de las
repercusiones que ello tiene para su salud. La
población n0 parece sentir como necesidad im-
portante fa adecuada disposición de excretas y

basuras.
c. La existencia de sólo uno y máximo dos espacios

habilitados como dormitorios, con tamaños de
20-40 mts2, para un promedio de 6 personas/famil-
ia, plantea obvios problemas de hacinamiento y
promiscuidad. Estas condiciones se complican
cuando se observ-a su escasa aireación interior; de
acuerdo con la encuestá de PLADEICOP (cuadro

Cuadro No. 19

iitoral PacÍfico Colombiano
Materiales db construcción de Ia vivienda

Pi'so 7o Pared % Techo Vo

No. 19), un37c/c de las viviendas no posee ventanas
y otro 36clo sólo una o dos ventanas.

d. A pesar de la profusión de fuentes de abaste-
cimiento de agua a lo largo de todo el Litoral (agua
de lluvias, rÍos y quebradas), una proporción
cercana al t007o de las viviendas carece de agua
potable.

e. Un 95Vo de las viviendas del Litoral ubicadas
aparte de los centros poblados de Tumaco, Guapi,
Istmina, BahÍa Solano y Buenaventura carece
igualmente de sistemas adecuados para la dispo-
siiión de excretas. Dicha población realiza sus
necesidades en playas, rÍos, esteros y matorrales.
empleando algunas veces sistemas de caños y
Ietrinas que la mayorÍa de las veces se vierten en
las fuentes cercanas de aguas, contaminando el
suelo y las aguas que luego serán utilizadas para el
consumo y creando focos permanentes de parasi-
tismo e infección. En los centros urbanos mencio-
nados, excepción hecha de Buenaventura tcuyo
servicio cubre un 80Vo de la población), el servicio
de alcantarillado es parcial, de muy baja cober-
tura y cori serias deficiencias técnicas.

En general, puede decirse que la problemática de la
vivienda en el Litoral PacÍfico no consiste propia-
mente en escasez de unidades habitacionales sino en
sus condiciones de habitabilidad, en referencia espe-
cÍfica a los problemas arriba mencionados. A este
respecto, se hace evidente la necesidad de imple-
mentar programas de investigación sobre tecnologÍas
de la vivienda tropical y sobre sistemas de auto-
construcción.

No obstante la existencia de cierta escasez habita-
cional en los principales centros poblados como
Buenaventura, Tumaco y Guapi, una mayor parte
(Blo/o) de.la población entrevistada dentro de la
encuesta de PLADEICOP manifestó poseer casa
propÍa.

1.2-G Indice de calidad de vida
El Índice de calidad de vida es uno de los

indicadores compuestos que diferentes investigadofes
y cientÍficos sociales vienen utilizando en los últimos
años como una medida del grado de desarrollo social
de un paÍs o de una región determinada, en compara-
ción con el de otros paÍses de mayor o menor avance
social. Este Índice 1/ se establece a partir de tres
indicadores: esperanza de vida, tasa de mortalidad
infantil y alfabetismo.

Como puede observarse en el cuadro No.20 el Índice
fÍsico de calidad de vida que se ha obtenido para el
Litoral PacÍfico, año de 1982, resulta bastante más
bajo que el promedio nacional, aún cuando los últimos
daios que se tienen de este promedio nacional
corresponden a años- anteriores. Esto puede ser

Tierra

Madera

Cemento

Baldosa

Otro

Ladrillo ó 12 Zinc
bloque

Adobe, 3 Teja73

16 Guadua ó cañalB Eternit

3 Madera

5 Otro

54

2

L2

66 Palma 13

11 Desechos 1

Planta cemento 18

FUENTE: CVC-PLADEICOP. Encuesta Socio-económica de la Costa
Pacifica, 1982.

l/ VELASQUEZCOCK, Alvaro. Evolución del nivel de vida de la población colombiana. Documento presentado al IV congreso Nacional de

Economistas. Diciembre 1977.
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observado en el cuadr«.r N«1.21 en el cual se muestran
los indices fisicr.rs de calidad de vida correspondientes
a Colombia 1/ y a varios grupos de paÍses. Lá situación
del PacÍfico colombiano aparece inf'erior al promedio

49
de casi todos los grupos de paÍses considerados, salvo
el caso de los "paises de ingreso bajo,,, para los buales
la infbrmación corresponde también á años anterio_
res.

Costa
PacÍfica

FUENTE:

Esperanza de Indice TMI promedio
ui.d" (prome- esperanza (poi mil na-
dio en años) de vida U cidos vivos)

55 ?! 57.s 191

Cuadro No. 20

LITORAL PACIFICO COLOMBIANO
INDICE FISICO DE CALIDAD DE VIDA

Indice
TMI
a

18.1

Alfabetismo
15 años y IFCV

más 3l

74.2 50.1

ql

3t

Diagnóstico socio-económico de la Costa PacÍfica, realizado con participación de la comunidadPLADEICOp ( encuesta familiar ), agosto-septiemui¿ ¿áigg2.

Dado que 
¡ro ¡e l9 disPuesto de información para el cálculo de este dato, ha sido supuesto en base ainformación del DANE, correspondiendo a zónas de conaiciones;iilñü:-'^*:"

Indice elaborado de acuerdo a la fórmula (X-28) x 2.1068+1. Esta fórmula resulta de tomar comoíndice 100 a suecia (esperanza de vida 75 años) y.omo iñái..'1 Guin., Bissau (esperanza de vida 2gaños en 19b0)

Indice elaborado de acuerdo a la fórmula (22g-x) x 0.45+1. Esta fórmula resulta de tomar como índice100 a suecia (Tasa de mortalidad infantil de s poi r.ooñl v com; ñdñ 1 ;[iüA (üsa de rnortalidadinfantil 229 por 1.000).

Indice fÍsico de calidad de vida.
Indice Esperanza de Vida f Indice TMI + Alfabétismo

Cuadro No. 2l

Indice fÍsico de calidad de vida por países

7tColombia

Promedio de paÍses de ingreso alto
(37 paÍses con un promedio de US$4.B61) 95

Promedio de paÍses de ingreso meflio alto
(35 paÍses con un promedio de USgl.O9t) 6T

Promedio de paÍses de ingreso medio baio
(39 paÍses con un promedio de USgB3g) " 59

P.romedio de paÍses de ingreso bajo
(49 paÍses con un promedio de US$ISZ) 89-

FUENTE: VELASeUEZ COCK, Alvaro. Evolución del nivel de viáa
de la población colombiana. Documento presentado al IV
Congreso Nacional de Economistas, Diciembre de lg77.

IFCV:
IFCV:

v Ibid' (El Índice fÍsico de calidad de vida para colombia durante las décadas del i0; 60 y 70 fue de i4, 66 y zl respectivamente):
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1.3 SECTORES PRODUCTIVOS

1.3.1 Sector.forestal

1.3.1.1 Su irnportancia ecol,ógica, econórnica A
social

Por múltiples razones ecológicas, económicas y
sociales el recurso forestal representa el principal
recurso natural del Litoral PacÍfico. Desde el punto de
vista ecológico, el bosque cumple una función fun-
damental respecto a la protección de cuencas hi-
drográficas y como catalizador de nubes bajas,
colector de aguas sobrantes, sombra reducidora de
evaporación, barrera para atenuar Ia acción del
viento y para disminuir la velocidad de escorrentÍa.
Como un bien económico, éste recurso representa el
sustrato para la producción maderera, enriquece los
suelos para la explotación agrÍcola y ofrece materia
orgánica, nutrientes y flora bacteriana que alimenta
la riqueza ictiológica de la región. La explotación
maderera constituye la mayor fuente de ingresos y
mano de obra para la población local y genera
importantes divisas para el paÍs; provee alimentos,
frutas y aceites para la subsistencia familiar; final-
mente de este recurso, deriva el hombre su morada y,
racionalmente utilizado, puede contribuir al sa-
neamiento ambiental y al mejoramiento de las
condiciones de vida predominantes en el Litoral.

La falta de una informaciÓn más cientÍfica acerca
de los resultados de la explotación pasada y actual de

este recurso en el PacÍfico ha Ilevado a actitudes y
planteamientos de polÍticas y posiciones extremas al
iespecto. Por una parte, hay quienes han estimado
para años pas.ados una práctica extinción de la mayor

ilarte del bbsq\re comeicial fácilmente accesible en el

PacÍfico Sur 1/, con Ia actitud implÍcita de que se

requiere una reducción drástiia de su explotación, y
quienes abogan por una posición de libre explotación
(iipo "economÍa de libre mercado" ) baio el supuesto
de que estos recursos son poco menos que ilimitados y
regénerados por un proceso natural sin intervención.

Parece evidente sÍ, que en una gran parte dq Ia
explotación forestal del Litoral PacÍfico no se ha dado
utl.proceso eficiente y racional en el aprovechamien-
to, manejo y renovación del recurso boscoso natural.
Pero hay ijualmente algunas evidencias y experien-
cias en 

-la-zona 
que muestran las posibilidades de

regeneración natural del bosque con tecnologÍas de

relativo bajo costo. Dada la trascendental importan-
cia que el recurso forestal tiene para el paÍs, en

geneial, y para el PacÍfico en particular, es necesario

entonces adoptar polÍticas y estrategias que, a la vez
que permitan y estimulen una explotación razonable
de los bosques comerciales, garanticen su renovación
sistemática. Para ello, el Estado debe asumir po-
siciones institucionales y financieras claras, ala vez
que realizar una gestión ambiental efectiva sobre la
región.

1.3.1 .2 Descripción y eualuación del recurso
El Litoral Pacifico alberga una de las mayores

reservas forestales de Colombia tl6% del total ), sólo
superada en extensión por la Amazonta. (7fkl 21.

Constrtuye actualmente Ia principal fuente de abas-
tecimiento de madera del paÍs ( mapas No. 2 y 3 ) y sus
existencias maderables alcanzan un volumen comer-
cial de 198 millones de Mts3 3i, un 22Ó/o del lotal
disponible hoy en dÍa a nivel nacional.

Como consecuencia de las complejas condiciones
reinantes en esta área tropical, Ios bosques naturales
de este Litoral presentan una alta heterogeneidad de
especies forestales. Se estima que existen entfe 250 y
300 especies maderables. Esto implica que, mezcla-
das con especies de buena calidad, se encuentran a
menudo otias de mala calidad, Io cual arroja un bajo
volumen comercial por unidad de superficie.

Las masas de bosques más o menos homogéneos,
como son los manglares, guandales, natales, cativales
y de abarco son las que han sido intervenidas de
manera más intensiva en razón de su accesibilidad, su
composición florÍstica y sus volúmenes aprovecha-
bles; algunas especies, como el mangle y la caoba,
han sido sobreexplotadas casi hasta el nivel de
extinción. Otras masas boscosas más heterogéneas,
pero que contienen valiosas especies maderables, han
sido muy poco explotadas en razón de la topografÍa
regional, las cond,iciones climáticas predominantes y
la carencia de infraestructura de extracción, trans-
porte y procesamiento.- 

Del total de bosques comerciales existentes en el.

Litoral PacÍfico (4.U0.500 Has.), un77Vo no ha sidol
aún explotado 41. (Ver cuadros al final de este
capÍtulo). La mayor parte de dicho bosque (627o) son

los denominados "bosques de colinas bajas", los
cuales representan -a mediano y largo plazo- el mayor
potencial de abastecimiento de maderas de la región-.
El bosque de guandal incluye un llo/o de maderas
explotables; es[a extracción es Ia de mayor potencial
a corto plazo, en razón de su mejor accesibilidad y
actual demanda para producción de madera, chapas
para triplex y molduras. Sin embargo, su explotación
debe ser muy racionalmente orientada y debe garan-
tizarse un proceso sistemático e intensivo de refores-
tación o se correría el peligro de la desaparición de

este bosque de guandal.

i.

i

1/ FES. preservación y aprovechamiento del bosque como un recurso renovable en Colombia. Bogotá, 1980. Pág. 8, en referencia a predicciones

del estudio INDERENA-CANADA
2/ INDERENA. El recurso forestal de Colombia. Bogotá, 1981 Pá9 7'

3/ Ibid, pág. 10

4/ INDERENA, REID COLLINS ASSOC. Informe sobre el recurso forestal y las industrias forestales de la zona PacÍfica de colombia' Bogotá'

1976. Tomo II, pág. 20.
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Debe anotarse el hecho de que sttlamente un 15rZ de

este tipo de bosque comercial no explotadt¡ ha sid«r

hasta ól presenté inventariado; esta cif'ra de por sí

muy baja, muestra el poco conocimiento que se tiene
de óste-recurso foresfal de Ia región' De ahÍ que el
iestudio INDERENA- CANADA haya recomendado
"que se adelanten a la mayor brevedad posible los
inventarios y estudios complementarios en los tipos de

bosques enunciados a objeto de conocer sus verdade-
ras 

-existencias 
maderables cuantitativa y cualitati-

vamente como base para el desarrollo de industrias
integradasñ 1/.

1.3.1.3 Manejo szltsicultural,
La investigación y el manejo silvicultural juegan un

papel primordial dentro de las polÍticas y programas
órientádos hacia la reposición de los bosques. Existen
hasta el momento presente cuatro estaciones silvi-
culturales en toda la región del Litoral PacÍfico: la del
Bajo Calima (departamento del Valle-) que se localiza
y tiabaja en funcÍón de Ios bosques de colinas bajas,
óorrespondientes a las parte! m4! húmedas y
pluviosás de la región (alrededor de 8.000 mm/año ) ; la
del sur de Tumaco, sobre terrazas antiguas, donde la
precipitación fluctúa alrededor de los 4.000mm/año y
ias ¿e Lloró y Bojayá (Chocó) auspiciadas por
CONIF. itrn éstos centros experimentales se realizan
las siguientes labores: a. Regeneración natural; b'
nnsafo de enriquecimiento y plantación; c' Técnicas
de viveros; d. dxperimentación agroforestal'

Sobra recalcar-la importancia que estos trabajos
investigativos y-de experimentación tienen. Sin em-

'bargo,loda esa labor resulta poco menos que inútil si
parálelamente no se,logra desarrollar todo un pro-
grama sistemático de recuperació1 y renovación de

Éosques en aquellas áreas del Litoral Pacífico
actu'almente en proceso de explotación forestal,
garantizando asÍ un abastecimiento permanente de

ñrateria prima y una fuente constante de trabajo para
los .pobládores de la regióñ. Los pocos ensayos -de
regéneración natural que algunas entidades oficiales

'y frivadas han empreñdido en la región se han visto
párcialmente frustiados por el ccmportamiento de los
pobladores locales, quienes cortan las nuevas planta-
'ciones 

en un fnomento muy prematuro del proceso de

formación del bosque; Ia explicación a este compor-
tamiento se encuentra, en buena parte, en los
siguientes factores: a. Carencia de otras fuentes
alTernativas de ingreso para esta población; b'
Inexistencia de una- estraiegia que involucre a la
comunidad en la solución misma del problema desde

el momento inicial en que se identifican sus con-

secuencias y s«lluci«rnes; c. [''alta de programas
educativ«rs ef'ectivos respecto a la imptlrtancia del
bosque y su renovacitin para la supervivencia del
hombre, de su economÍa y su mundt¡ sttcial:

1.3.1.4 Apr ou e chantiento J'or e stal
En su amplio informe sobre el recurso forestal, el

estudio INDERENA-CANADA sintetiza en la si-
guiente forma Ia situaciÓn del aprovechamiento
fbrestal en el Litoral PacÍfico 2/:
a. "Las industrias de aserrado y desenrollado de la

madera se abastecen en un 999'c de compra a

terceros. Esta es una de las principales causas
para no tener una producción continua en las
plantas, ya que durante algunas épocas del ano

iverano) el nativo, debido a las dificultades de

transporte fluvial y a sus escasos medios, no logra
extraer las trozas, perdiéndose por este cohcepto
gran parte de Ia trocerÍa y un alto porcentaje de Ia
materia prima por problemas de deterioro y
calidad.

b. El aprovechamiento manual está cada dÍa más
Iimitado debido a que el bosque se aleja cada dÍa
más de las vÍas naturales de extracción y en
consecuencia se plantea la necesidad de introducir
sistemas mecanizados de aprovechamiento que
permitan la accesibilidad a las masas boscosas que

aún quedan en el guandal.*
El aprovechamiento con cables rasantes, operados
por wrnches montados sobre planchones para
facilitar su desplazamiento, como los usados en los
guandales del rÍo PatÍa, parece ser una buena
álternativa de mecanización para el guandal,
máxime si el aprovechamiento se planifica cui-
dadosamente en tal forma que puedan operar en

serie, se organice el trabajo y se ejerza una
estricta supervisión.
El sistema de aprovechamiento con tractores tipo
Jimmy Bombardier:r"F puede ser otra alternativa y

puede combinarse con el sistema de winches o con

él ferrocarril, sin embargo debe ensayarse más'
Los costos de posesión de estos tractores pueden

ser Ia limitante económica para su utilizaciÓn en

un aprovechamiento selectivo.
La industria pulpera se provee en un 70q¡ por
aprovechamieñto 

-directo 
del total de su materia

pii.a proveniente de Ia Costa. Este alto porcen-
laje le ha permitido programar y cumplir con Ios

consumos proyectados
e. EI sistemá de aprovechamiento empleado para

op.tr. en colinas. si bien tiene costos-elevados, el

aito volumen que se extrae por unidad de superfi-

* con posterioridad a esta recomendación. expertos nacionales han togrado demostrar en la práctica Il in.nn'.ni.ntia cle introclucir sistenlas

mecanizados a este bosque' !1-r^- -^-^.:...* É.t..á.árendación fue'posteriormente experimentada. con resultados negativos'

1/ Ibid, pá9.63.

zl iN¡pRpÑe, REID CoLLINS ASSoc. op. cit. Tomo I. pág' 44'
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cie y el abastecimiento continuo y permanente de
madera los compensa satisf'actoriamente" 1/.

I .3.1 .5 La industria de transJ'ortnación de la
ntade.ra

La industria fbrestal constituye la mayor fuente de
empleo e ingresos para las comunidades del Litoral
PacÍfico. Actualmente genera alrededor de b.000
empleos permanentes y otros tantos ocasionales 2/, enoadición a los empleos indirectos que generan ias
actividades del aprovechamiento forestal, el trans-
porte de materia prinra a los aserrÍos y de los
productos eiaborados a los centros de comerciali-
zación y las actividades de mercadeo.

De acuerdo con el informe estadístico más reciente
del INDERENA, en el año de 1978 se movilizó en el
pacÍfico un total de 614.055 mts3. de.madera en bruto,
distribuÍdos según el cuadro No. 22.

El777c de este producto es utilizado por la industria

Cuadro No. 22

Litoral PacÍfico Colombiano
Movilización de madera en bruto

-1982-

VolumenEspecies (MtsB )

y el mercado de la madera en esta región.
Los gráficos Nos. 4, 5 y 6 muestran la producción

maderera nacional en sus principales renglones
(madera aserrada, papel y cartón, y paneles de
madera ) durante la década del 70 y comienzos de la
del 80, a la vez que permiten identificar Ia demanda
proyectada durante los próximos 25 años. Como se
puede constatar, el renglón con mayor volumen de

_producción nacional ha sido el de madera aserrada,
éntre 795.000 y 953.000 Tn.3 (gráfico No. 4), del cualel
42c'k proviene del Litoral PacÍfico 3/. En orden de
importancia le sigue Ia producción de papel y cartón,
que experimentó durante la década un incremento del
70c/c entre 1970, 208.000 Tn3, y 1980, 350.000 Tn3 (gráfico
No. 5); esto refleja Ia importancia creciente que está
adquiriendo la industria del papel en la explotación
del recurso forestal en el país. Finalmente la produc.
ción nacional de paneles de madera fluctuó entre
80.000 y i11.000 Tn3 en el perÍodo de 1971 a 1981
(gráfico No. 6 ).

En los gráficos citados, se proyecta la demanda
esperada entre los años de 1985 y 2010. De acuerdo con
estos estimativos, la demanda de papel y cartón y de
paneles de madera se triplicará, a la vez que se
duplicará Ia demánda de madera aserrada.

Como se indicó atrás, durante Ia mayor parte de la
década del 70 la producción de madera aserrada se
mantuvo más o menos estable, entre 871.000 y
1.000.000 mts3, pero descendió a partir del 1978, debido
básicamente a los siguientes factores: a. decre-
cimiento de la industria de la construcción. b.
decreciente demanda internacional. c. menor dispo-'
nibilidad de madera en bosques de fácil extracción. d.'
ineficiencia de los aserríos manuales debido a la
obsolencia de la maquinaria y a la falta de capital de
trabajo. Posteriormente, durante 1980, la producción
maderera del PacÍfico decreció hasta el nivel más
bajo observado en los últimos años, presentándose
incluso problemas para suplir Ia demanda nacional.

La extracción de la madera se realiza a través de
sistemas manuales y meeanizados. El sistema
manual consiste básicamente en apear el árbol y
trocearlo con hacha o motosierra; se Io extrae por
medio de carrileras y/o zanjas y se transporta en
balsas por flotación libre. Algunos e'stimativos calcu-
lan hasta un 30% de desperdicio de madera desde el
sitio donde esté el árbol en pié hasta el aserrÍo. El
sistema mecanizado se efectúa mediante winches o

tractores ; se utilizan para ello winches de dos
tambores con motor Diesel montados sobre plancho-
nes con casco de acero. Estos winches pueden
arrastrar de 5 a B trozas desde una distancia de 1.000 a

i.500 mts. llevárrdt¡ios h¿ista una quebrada; usual-

Sajo
Cuángare
Cedro
Mangle
Peinemono
Otobo
Tangare
Machare
Otras

TOTAL

98.957
79.136
32.384
2r.292
10.143

9,230
3.769
2.696

355.848

16.1

t2.9
5.3
3.6
1.6
1.5
0.6
0.4

58.0

614.055 100.0

FUENTE: INDERENA. tCitado por CVC-FDIt Proyecto de co-
nrercializacirin rle nraderas. II parte. pág. 6i.

i

de madera aserrada tpolines. paneles, molduras,
chapas, triplex t y el 23ci restante constituye insumo
para Ia industria de pulpa.

La producción maderera del PacÍfico tiene una alta
participación dentro del mercado maderero nacional,
de tal manera que las tendencias nacionales de oferta
y detnanda afectan, y a Ia vez reflejan, la prodrrcción

i/ Il¡id. tomo L pág. 44.

2i CVC Programa de Desarrollo para Buenaventura. Diagnóstico de la Industria del Litoral PacÍfico Colombiano, Industria forestal, Cali, 1982'

pág 4.

3/ INDERENA: El Recurso Forestal en Colombia Op. Cit. Bogoiá. 1981. pág.21.
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rmente el arrastre es terrestre, aunque ya se ha
empezado a emplear también el cable aéreo.

La industria procesadora de madera del PacÍfico
puede ser agrupada en dos categorÍas, según el
templeo de fuerza manual o mecanizada. La industria
ldel aserrÍo manual utiliza por lo regular una pequeña
sierra manual portátil operada por dos hombres;
produce básicamente bloques, vigas, traviesas y otros
que deben ser reaserrados en los aserríos mecaniza-
{os. Las limitantes de esta actividad son los bajos
rendimientos por desperdicios en la transformación
árbol-producto, la mala calidad del producto, los
ibajos precios y rentabilidad y la dificultad de
transporte de los productos al mercado, por cuanto el
aprovechamiento se realiza a distancias cada vez
mayores. La industria mecanizada incluye los
aserríos mecanizados y las plantas de molduras,
chapas y triplex. El cuadro No. 23 y mapa No. b
ofrecen información sobre el número y localización de
las industrias establecidas en el Litoral.

Adicionalmente a la información numérica y com-
parativa que este cuadro brinda se pueden observar
otros aspectos: a. el relativo bajo rendimiento de los
aserrÍos manuales frente a los mecanizados. b. EI
aprovechamiento diferencial de la materia prima; los

r aserrÍos mecanizados aprovechan un 60Eo de la
materia prima, los manuales el 45Vo y la planta de
triplex el33Vo.

Cuadro No. 23

Litoral PacÍfico Colombiano
Localización de industrias madereras por departamento

-1982-

Industrias I

establecidas Nariúo Cauca , Valle Chocó Total

61

Como ya se mencionó atrás, la producción made-
rera ha decrecido durante los últimos años en el
Litoral PacÍfico (entre 1978-82) no oÚsiánte haberse
incrementado el número de aserríos mecanizados en
la región: 138 en 1978 y 168 en 1982. Los estudios
realizados al respecto muestran una situación crÍtica
para la industria maderera, cuyos factores restricti-
vos han sido sintetizados por la CVC (Plan de
Desarrollo para Buenaventura) en la siguiente for-
ma:
a. Abastecimiento irregular de materia prima, in-

sumos y repuestos.
b. Baja calidad de la materia prima (trozas).
c. Limitada disponibilidad de mano de obra califi-

cada y deficiente administración del aserrí0.
d. Falta de transporte adecuado para la materia

prima y de los productos hacia el mercado.
e. DifÍcil mercadeo de la producción.
f. Falta de capital y difÍcil acceso al crédito.
g. Inestabilidad en la polÍtica forestal del gobierno.
h. Desconocimiento de las propiedadls fisico-

mecánicas de muchas especie§ que pueden ser
rentablemente utilizadas.

i. Iñoperancia de la legislación laboral 1/.
El análisis de la CVC permite prever a corto plazo

una disminución gradual de los áserraderos me-cani-
zados del Pacífico, tanto por dificultades financieras
como por la escasez_ de materia prima accesible por
extracción manual. De mantenerse la situación
actual, la industria maderera sufrirá graves trauma-
tismos que incidirán notoriamente eñ el desarrollo
regional y que impedirán abastecer la demanda
nacional de producción maderera.

1.3.1.6 El mercado mad,erero

Tl gráfico No. 7 representa el comportamiento en
volumen de Ias exportaciones e importaciones
nacionales de madera aserrada. paneles de madera.
muebles, papel y cartón en el periodo de 1gZ0 a 1981.

Las exportaciones representan aproximadamente
unas cuatro veces el volumen promedio de las
importaciones. De acuerdo con- los datos sobre
comercio exterior del paÍs para el perÍodo de 1gZ0_
1981, el saldo entre el valoi de tales exportaciones
(US$296.981.000) superaba ampliamente bl valor de
tas rmportaciones (US$ b1.18J.400). con un saldo de
divisas favorable al paÍs por un total de US$
246.847.600 (cuadro No. 2+1. Sin embargo. cuando se
adiciona el total del valor de las irñportaciones
nacionales de otros productos forestal'es. el papel
periódico, Ia pasta quÍmica de madera y et cáuóho
natural que ascienden a US$ 636.521.2ó0. el saldo
globa.l de las importaciones y exportaciones es
negativo para el paÍs: US$ 889.628.600.

Estas cifras evidencian la importancia económica
que para el paÍs tendrÍa. un mayor impulso al
desarrollo del sector forestal. siempre y cüando Ia

Aserríos
manuales

Aseriíos
mecariizados

Plantas de
molduras

Planta
triplex
Planta
tableros
aglomerado

Planta pulpa

TOTAL

1 (Tumaco) -

1(Tumaco)

432319ÓJ

- Portátiles y migrátorios 800

168

4327ie85

2 (Cali)

1(Cali)
1 (Cali)

J

1

1

974

'7o 50% -liok l4%c Z57o t00%o

FUENTE: CVC. Plan de Desarrollo para Buena-ventura. Ibid, pág. 
B

1/ CVC. Plan Buenaventura, Ibid. pág. 4
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Cuadro No.2{

Colombia
Exportaciones e importaci"lfrt 

l. 
productos forestales

Productos,
#
Madeia Aserrada
:Paneles de Madera
Paneles y Cartones

Muebles

SUB -TOTAL

Papel Periódico
Pasta química de

made ra
Caucho Natural

SUB -TOTAL

TOTAL

Einortacíónes
(Ton.'Ñetas)

T*"*
41.764.0

326.067.3

22.062.9

902.133.2

Importaciones
(Ton. Netas)

: 14.954.7

36.621.2

158.044.0

(Desperdicios)

1.679.7

211.199.6

Valor Export.
(Miles U§$)

50.267.700

8.967.400

167.838.000

69.907.900

296.981.000

Valor Import.
(Miles US$)

-

2.823.100

20.651.400

21.246.100

5.412.800

50.133.400

Saldos Nacionales
(Miles US$)

+ 47.444.6ü0

- 11.684.000

+ 146.591.900

+ 64.495.100

+ 246.847.600

7e6.447.0

617.394.0

147.L74.0

1.561.015.0

296.016:400

209.061.700

131.443.100

636.521.200

- 296.016.{00

- 209.61.?m

- 131.443.100

- 636.521.200

902.133.2 r.772.2L4.6 296.981.000 686.654.600 - 389.673.600

FUENTE: DANE. Anuario de Comercio Exterior' Bogotá' l9tlil'

.

explotación del,recurso vaya acompañada de unas

cláras y efectivas estrategias de reforestación sis-

temática.
Como ya se'ha mencionado, alrededo-r deun4L%o de

la madera aserrada que se comercializa en el país
proviene de Ia zona delPacÍfico U.Un estudio reciente
del Departamento Nacional de Planeació-n 2/ anota,
por otia parte, que las necesidades madereras del

ilaÍs depénderári cada vez en mayor medida del
Litoral PacÍfico y el Bajo Atrato.

Aproximadamente un 50Vo de la madera que se

comercializa a partir del Litoral PacÍfico procede-del

Departamento áe Nariño, un30% del Chocó, un15-7o

def Cauca y un 57o del Valle. Existen dos grandes

centros fle Lomercialización y tránsito de productos
hacia el mercado doméstico nacional, Buenaventura y

Tumaco; este último comercializa también madera
hacia el mercado exterior.

Existe una larga cadena de intermediarios y co-

misionistas que iñtervienen en el proceso del merca-

deo de la maáera desde el momento en que el cortero

derriba el árbol hasta su entrega al último procesa-

dor; existen evidencias de unos altos márgenesde.
comercialización, por encima de niveles razonables
de rentabilidad, ,que en muy poco benefician a los
corteros y aserrádores o al consumidor final. Ello
abre la pósibilidad de propiciar el establecimiento de

un sisteina o una empiesá que comercialice centrali-
zadamente Ia madéra, comprando la producción
directamente a los aserradero§ a precios razonables y
garantizando al consumidor un suministro perma-
riente y de buena calidad.

1.3.2 Sector Pesquero

1.3.2.1 Situación actual g potencial

La pesca marÍtima*, constituye. una de Ias más

impoitantes actividades prodrrctivas de la Costa
páóin.a y es a su vez un medio de subsistencia básico

pá*" rnlprrte considerable de la población regional'

* Se excruye de este análisis la pesca de rÍo. Aunque existen en Ia región diversas especies cómestibles, no proliferan en cantidades que

justifiquen su explotación cornércial; factores *ábgd;;-;ü.t".itrot""ión no raci'onal explican la poca disponibilidad de este recurso

pesqggro.

U INDERENA. El Recurso Forestal en Colombia, Op. Cit' pág' 2l
? Citado por C-VC-FDI, Proygcto Comercialización de Maderas, 1979

Copia No Controlada CVC



'ta
Cuadro No. 25

Litoral PacÍflrco Colombiano
Bosque Manglar

Areas: Aprovechada - En Aprovechamiento - Por Aprovechar
Volúmenes Netos Disponibles Puestos en Plañta

(A partir de 40 cms. de DAp)
1976

l

I

ii

Area (Miles de Hectáreas)

Volumen (Miles de Metros Cribicos)

En Explotación Disponibte Total

Aprove-
chada 9n

En aprove- Dispon. por
chamiento r7o ;Aproveehar V¿ Total Vo Com,. Pot. Com. Pot. Com. pot.

Area y
Volfiinenes

Deito.

Narino
Cauca

Valle
Chocó

113.0. 100

36.1 100

39.0 100

53.8 100

- 113.0

- 36.1

- 39.0

- 53.8

100

r00

100

100

Tótales 241.9 100 - 241.9 100

Cuadro No.26 .

Litoral pacÍfico Colombiano

A reas : 
-Aprovechada 

- .lToqio""Iál Slni.nro - p or Aprovechar
Volúmenes Netos Disponibles puestos en plairta

(A partir de 40 cms. de DAp)
1976

Area (Miles de Hcctáreas1

Volumen (Miles de Metros Cúbicos)-(a)

En Explotación Disponibles(b) ' (c) lTbtal

l1

.l

i

I

Areas y Aprove-
Volúmenes chada ?o

En Aprove-
chamiento 7o

Dispon. por
;Aprovechar iio Total % Com. Pot. lCom. ;Pot. Com. Pot-

Depto.,
+

Nariño

Aaueq
Valle
Choc§r

Totales 27.7

17.7

3.8

2.6

3.6

1..3

t.7

:

15.3

8.2

5.5

7.0

13.0

17.0

,-o

31.3

13.7

8.3

10.6

306.0

164.0

110.0

140.0

319.0

181.0

112.0

140.0

66.93.2 - 
-30.0

32.0

(a) Del volumen bn¡to en pie se ha descontado elW?o por eoncepto de tocones, corteza y p,lari.ion(b) volumen neto por hectárea: diez metros cúbicos pára el nató soumánte" 
-'

te) Yotumen neto por hectárea: veinte metros cúbicos para el nato solamente.
t

EUE§IE: INDERENI - REID COLLINS ASSOCTATES, lu§,_O¡,_qit.

8ir

' 
7zo.o 732.t¡

V
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Cuadro No. 27

Litoral Pacífico Colombiano
Bosque de Guandal

Areas: Aprovechada - En Aprovechamiento - Por Aprovechar
Volúmenes Netos Disponibles Puestos en Planta

tA partir de 40 cms. de DAP I

1976

Area (Miles de Hectáreas) (b)

Area y
Yolúmenes

En aprove-
chamiento ck

Aprove-
chada ck

Dispon. por
Aprovechar ,i Total cl Com.

Volumen (Miles de Metros Cúbicos) (a)

En Explotacién Disponible
(c) Total

Pot. Com. Pot. Com. Pot.

Depto.

Nariño

Cauca

Valle

Chocó

58.4

7.1

2.6

41.0

154.1

13.0

24.4

163.1

148.0 4t

35.7 64

2t.3 44

129.8 39

16

13

b

t2

43 360.5

23 55.8

50 48.3

49 333.9

100 525.6

100 63.9

100 23.4

100 369.0

525.6

63.9

23.4

369.0

2.6t9.7 2.6t9.7

221.0 221.0

4t4.8 4L4.8

2.771.0 2.771.0

3.145.3 3.145.3

284.9 284.9

438.2 438.2

3.140.0 3.140.0

Totales 334.8 42 109.1 14 354.6 44 798.5 i00 981.9

(al Del volumen bruto en pie se descuenia el 30ci por concepto de tocones. corteza y pudrición.
(b) Volumen neto por hectárea: nueve metros cúbicos para especies comerciales: y nueve metros cúbicos para especies potenciales.

rc) Volumen neto por hectárea:. diecisiete metros cúbicos para especies comercialest y diecisiete metros cúbicos para especies potenciales.

FUENTE: INDERENA-REID COLLINS ASSOCIATES. 1976 Op, cit.

Cuadro No. 28

Litoral PacÍfico Colombiano
Bosque de colinas bajas

Areas: Aprovechada - En Aprovechamiento - Por Aprovechar
Volúmenes Netos Disponibles Puestos en Planta

tA partir o. 
13f#t 

de DAP )

Volumen (Miles de Metros Cúbicos) (a)

Area (Miles de Hectáreas)
En Explotacién

(b)

981.9 6.026.5 6.026.5 7.008.4 7.008.4

Disponible
(c) Total

Area y Aprove-
Volúmenes chada c/(

Dispon. por
ch Aprovechar c/( Total ch Com.

En aprbve-
chamiento

Depto.

Nariño
Cauca
Valle
Chocó

62.4
29.8
32.8
49.3

13.0

13.4
o9o.J
6.5

540.0
277.5

284.6

860.5

615.4
320.7

325.7

916.3

78.0
80.4

49.8

39.0

10

I
10

5

2

4

3

1

88
87
ono,
94

100

100

100

100

Totales 174.3 8 4L.2 2 1.962.6 90 2.178.1 100 247.2

(a) Det volumen bruto en pie se ha descontado el 30ct por concepto de tocotes. corteza y pudrición..

i¡i Votrrn.n neto por hectarea: seis metros cúbicos pá., .tp..i.t comerciales: y nueve metros cúbicos para especies potenciales'

(c) Volumen neto en pie por hectárea: once metros cúbicos para especies.o*.r.irl.r, y dieciocho metrós cúbicos para especies potenciales

FUENTE: INDERENA - REID COLLINS ASSOCIATES. 19?6 Op cit'

Pot. Com. Pot. Com.

5.940.0 9.720.0 6.018.0 9.837.0

3.052.5 4.995.0 3.132.9 5.115.6

3.130.6 5.122.8 3.180. 4 5-t97 .5

9.465.5 15.489.0 9.504.5 15.547.5

117.0

120.6
74.7

58.5

370.8 21.588.6 35.326.8 21.835.8 35.997'6

Pot.
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Cuadro No. 29

Litoral pacÍfico Colombiano
Bosque de colinas altas

Areas:_Aprovechada - En Aprovechamiento - por Aprovechar
Volúmenes Netos Disponibles puestos en planta

(A partir de 40 cms. de DAp)
1976

Volumen (Miles de Metros Cúbicos) (a)

Area (Miles de Hectáreas)
En Explotación Disponible,

(b) (c)

Area y
Volúmenes

Depto.

Nariño

Cauca

Valle

Chocó

Totales

Aprove- En'aprove- Dispon. por
chada % chamiento % Aprovechar c/t

Pot.

Total

Pot.

.b

.3 I
2.t I

1

2

Total 7c Com.

20.4

t2.0

Com. Pot. Com.,

2.878.4 7.915.6 2.898.8 7.97t.7

911.2 2.505.8 923.2 2.538.8

199.2 46.9 199.2 46.9

2.523.2 6.938.8 2.523.2 6.938.8

100

100

100

100

r008.13.0

5.1

3.0

359.8

113.9

24.9

315.4

56.1

33.0

98 365.5

98 116.9

99 25.2

99 317.5

814.0 99 825.1 32.4 89.1 6.512.0 77.407.1 6.544.4 17.496.2

(a)
(b)
(c)

De.l volumen bruto. en pie se ha deseontado el 30o/c por concepto corteza, tocones y pudrición.
volumen neto por hectárea: crr¡tro metros cúbicos para espicies comeiciates y Jr;;;;;.* cúbicos para especies potenciales.volumen neto por hectárea: ocho metros cúbicos pr.a erpeiies co;iliái;;; ieintidós metros cúbicos para especies potenciales.

FUENTE: INDERENA - REID COLLINS ASSOCIATES, 19?6 Op. cit.

El potencial pesquero de la región, estimado entre
127.000 1/ y 156.000 tns/año 2/, contrasta sin embargo
con la captura actua.l, que no ha sobrepasado el totál
de 17.000 tns/año entre 1974 y 19BJ Estó signifiea que
Colombia sólo aprovecha entre un-II y rnllc/o de toáos
sus iecursos pesqueros en este litoral, s.iendo posi-
blemente el paÍs que menos explota los recursos
marinos del PacÍfico Americano, mientras que paÍses
vecinos del sur como Chile, perú y Ecuador han
logrado niveles productivos de enver§adura mundial.
La contribucidn de la producción pesquera nacional al
PIB fue de sólo un0.7o/o en 1981"37.

Dentro del sector pesquero del pacÍfico se dis-
linSueq dos tipos de actividades: Ia artesanal y la
industrial. Las labores artesanales son desempenádas
por quienes pescan para su subsistencia y quibnes, en
forma ocasional o permanente, generañ óiertos'ex-
cedentes para el comercio del Litoial. Las actividades
industriales..implican una producción permanente y
exigen la utilización de cierta infraestrúctura mÍnimá
de captura, acopio y manejo.

Las actividades pesqueras a nivel industrial están
concentradas en el pacÍfico alrededor de Ia explo_
tación plena de dos especies,. Ios camarones y.los
langostinos de zonas póco profundas, cuyos deiem-.
barcos han copado las res-ervas disponi"bles anual_
mente. Sin embargo, como se verá'más adelante,
existe una cierta diversidad de especies que permiti_
rÍan intensificar el nivel de explotáción acluai, siendo
el atún y las sardinas (carduma y plumuda) los
recursos con ma¡/ores posibilidades de incremento en
su captura industrial y la ,,pesca blanca,, en el nivel
artesanal.

Los estimativos realizados por diferentés estudios y
comisiones alrededor de los iecursos pesqueros en élPacifico colombiano coinciden en uha misma
apreciación: la subutilización y escasa producción
pesquera nacional, frente al fenómeno de lá cieciente
demanda interna que se evidencia en el notorio
incremento anual de las importaciones (de atún,
harina y ac.ei.te de pescádo, entre otros), situación qué
corre paralela con una demanda mundial cada ano

U
2t

INDERENA-FAo' Bases nara un Plan de Desarrollo del Subsector Pesquero Colombiano, Bogotá, l9T?. pág. bl.FERNANDEZ. P. Információn pr." 
"i 

oolnortiil; pesca artesanal en el Litoral pacÍfico. Mimeo, 1982.MAGNUSSON' Magnus et al, cooperación ÉAoNoruega, "colombia: Desarrollo de las pesquerÍas Marinas,,. Roma, 1981.Copia No Controlada CVC
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más creciente.
Existen diversos factores interrelacionados que

explican esta situación:

a. La poca importancia que tradicibnalmente ha
tenido el consumo de pescado dentro de la dieta de
la población colombiana; el consumo de pescado
por habitante en el paÍs ha sido muy bajo, 4.5
kg/año aproximadamente. Existe, sin embargo,
oevidencia de un consumo creciente en Ios últimos
años

b. "Los programas y polÍticas pesqueras de Colombia
han proporcionado tradicionalmente pocos incen-
tivos para estimular y ayudar a los empresarios
colombianos que quizás hubieran deseado ensayar
nuevos métodos y aventurarse en nuevos secto-
resr'. Esta es la principal conclusión de un informe
de la FAO preparado por expertos pesqueros para
el Gobierno Naeional en 1981 1/. Se especifica en él
que "la pesca, particularmente en sus fases de
desarrollo, constituye una empresa con un riesgo
relativamente alto. Para que el desarrollo
pesquero tenga éxito es necesario contar con una
financiación suficiente que tenga en cuenta las
incertidumbres de la experimentación, la planifi-
cación meticulosa global y la utilización del
asesoramiento de los expertos durante períodos
prolongados". A nivel artesanal, la escasez de
crédito para construir embarcaciones más
eficientes y modernas y para comprar equipo más
pefeccionado, a la vez que la falta de centros de
óonservación y me.rcadeo pesquero, han incidido
negativamente en la producción.

c. La earencia de infraestructura fÍsica (vías de
comunicación, facilidades portuarias; energÍa
eléctrica) constituye una grave limitación para los
procesos de"acopio, conservación, procesamiento,
óomercialización,.interna y explotación de la pro-
ducción pesquera relional.

d. La falta de personal especiálizado a todos los
niveles es quizás la mayor deficiencia de la
producción iñdustrial pesquera, a la vez, que la
poca capacitacíón en técnicas más eficientes
inerrna iensiblemente la productividad del pes-

cador artesanal.
En general, de'acuerdo con los expertos en lh

materia, "no parece ser que hubiera ninguna necesi-
dad de esperai a que se realizaran más investigacio-
nes antes de estimular el esfuerzo de pesca de
aquellas especies que se han calificado de subutili-
zadas" 2/. Diversos razonamientos complementarios
sustentan el planteamiento de que la producción
pesquera podrla constituirse en la principal actividad
productivá del Plan de Desarrollo Integral para Ia
Costa PacÍfica Colombiana.
a. La desproporción entre el potencial pesquero

disponible y el aprovechamiento actual de este
recurso plantea la posibilidad inmediata de pro-
mover proyectos que repercutan positivamente en
la economÍa nacional y que beneficien, tanto a las
comunidades pesqueras de Ia región, como al
consumidor del resto del paÍs. El crecimiento
acelerado que han experimentado las impor-
taciones de pescado al paÍs en Ios últimos años es
un suficiente indicador de la demanda creciente de
este producto alimenticio. La sustitución de im-
portaciones en este sector alimentario y las
posibilidades de exportación de Ia pesca industrial
representará para el paÍs un considerable ahorro e

incremento de divisas.
b. El pescado representa una importante fuente de

proteÍnas de relativo bajo costo, que podrÍa con-
tribuir a mejorar el nivel nutricional de la po-
blación colombiana.

c. La producción pesquera, tanto a nivel industrial
como a nivel artesanal, representarÍa para la
región una importante fuente generadora de em-
pleo e ingresos para una población con tradicional
vocación pesquera, como es la del litoral.

d. No menos importante es el argumento de que el
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura
fÍsica mÍnima que se requerirá para impulsar la
producción pesquera del Pacífico (producción
hidroeléctrica, facilidades portuarias, vÍas de ac-
ceso al mercado nacional) servirán a su vez para
impulsar otro tipo de explotación productiva (fo-
restal, o agroindustrial por ejemplo) o de servicios
sociales básicos (como salud y saneamiento
ambiental).

La estrategia polÍtica básica que para este sector se
propone, y los proyectos concretos que de ella se

derivan, consiste en impulsar, dentro del Plan
Nacional Pesquero, un programa que tendrá su base
regional en el Litoral PacÍfico, con énfasis en la pesca
industrial (para la exportación y en parte para el
mercado nacional), y en Ia maricultura y la pesca
artesanal, orientada esta última fundamentalmente
hacia eI mercado interno.

1.3.2.2 Recursos pesqueros del, Pacífr,co
El mapa No. 6 muestra la distribución del potencial

pesqueró del Litoral en sus principales especies, de
acuerdo con diferentes fuentes evaluativas. Aunque
las estimaciones realizadas para precisar el volumen
total de los recursos en las aguas del Pacífico
colombiano arrojan datos contradictorios (subesti-
mados según unos y sobreestimados según otros),
diversos expertos y misiones colombianas y extran-
jeras coinciden en áfirmar que el potencial cosechable
iepresenta varias veces eI nivel actual de capturas
registradas, aún si se toman en cuenta los estimativos
menos optimistas,

l/ Ibid, pá9. ra
2/ Ibid,!ág. 14
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1. Especies pelágicas

cTiaüñáffiuñ; 2oo.ooo

2. Atún

' Aleta amarilla, ba-
rrileta y ojigrande

3. Camarones

ñffi'liñffirti
4. Pescado blaneo y

tiburón

Eri el cuadro No. 30 se muestr:an los estimativos
contrastantes de dos diferentes fuentes acerca de la
disponibilidad de algunas especies del Pacífico, en
comparación con la información de desembarcos
registrada en 1981.

Cuadro No. ilO

Litoral PacÍfico Colombiano
Disponibilidad anual de algunas especies

1

Potencial en Potencial en Desembarcos
ton./año ton./año en ton.

Nombre común (1982) li (1976) 2/ 19El

?9
facilita y exige su explotación induStrial.

Aláunos'estudios exploratorios l/ mencionan la
explotación artesanal de la jaiba en Ios 

""áó.:yestuarios cercanos a Buenaventura, Guapi, Saija,
Timbiqui y GuajuÍ en un volumen cercano'a'las ÉOrj
tns/año con destino proporcionalmente igual para el
comercio nacional y la subsistencia familiar. ^

Se estima en dicho estudio que ,,los pescadores
podrÍan incrementar significátivamente su pro-
ducción con una mlnima inversión de capital,,.'Sin
embargo la disponibilidad potencial de este.recurso
pesquero (jaiba) se desconoce hasta el momento, a
pesar de que esta es una de las explotaciones que
requiere_menos personal, equipos y desplazamient-os,
existiendo en el paÍs la tecnologÍa y la cápacidad pará
realizar esta evaluación; un inventario dé los recuisos
estuarios y la financiación de granjas para hidroóul-
tura aumentarÍa la productividad de estos y facilita-
rÍa la racionalización de su explotación.

1.3.2.3 Pesca industri,al
La pesca industrial se ha concentrado básicamente

en le explotación de eamarón para exportación (g07o
de la producción se exporta) y, en-mucho menor
cuantía, en la pesca blanca y el atún. De un total de 16g
barcos de las industrias pesqueras que operan en la
legión, el80.3Vo (135 en total) se dedi-can á la captura
de camarón y langostino y un Lt.lEo (lg barcos) a la
pesca blanca; el resto se reparte entre barcos
atuneros 6, barcos para conservás 5, y para harina de
pescado 3, (cuadro No. B1). La producción de hielo
(ton/dÍa) para la conservación del pescado en tierra se
concentra también, lógicamente, en Ia industria
camaronera .(7BVo).

Cuadro No. Bl
Litoral PacÍfico Colombiano

Plantas procesadoras, número de barcos y producción
hielera en la industria pesquera-

Barcos "iÍff;li" prantas
No. Vc No. go procesadoras

Industria + #
camaronera 135 80.3 t?t ZB.B 10

Industria
pescado blanco lg . tl.B I4.5 6.6 . 

3:
Industria
atunera 6 3.6 Z0 9.1 1

Industria
conservas b 3.0 Z Z.Z 1

Industria
harina/pescado 3 1.8 I 8.7 I

TOTAL 168 100.01 218.5 100.0 16

FUENTE: CORCHUELO, A. y FAINBOfN I. Et Mercado de pro
ductos Pesqueros, Cali, 1g92.

30.000

3.000

8.000

43.000

3.000

15.650

15.0100

500

3.000

1.800

20.300

45.000

241.000 106.650

FUENTE: 1/ PARSONS, INTERNATIONAL INC. puerto pesquero
en el Litoral pacÍfico. Estudio de factibilidad, Ca'p. n,
Cali, 1982.

2J INDERENA-FAO. proyecto pesca MarÍtima, Bogotá,
1976. ',,

Las actividades pesqueras actuales del pacÍfico
están concentradas fundamentalmente en la explota-
ción plena de la disponibilidad de camarones, cuyo
volur.nen ha.igualado el tope máximo permisibló, y ón
la ex_plotación moderada de Ias esp'ecies pelágícas
(carduma y plumuda), cuya disponibilidad se übica
entre 3 y 10 vece.s por encima de lá captura actual por
añ0. Los desembarcos de atún muestran que es una
especie muy poco conocida_enColombia, auhque tiene,
alta demanda en Estados Unidos, Europa y Jápón; su'
explotación anual por la industria nacionál no repre-
senta siquiera un 1.7Ío de su potencial. Una sunütiti_
zación igual se da en el caso de la pesca blanca y el
tiburón, cuya captura no sobrepasa el 2.57c dé la
disponibilidad por año.

Este último recurso. Ia pesca blanca en especial,
representa el mayor objetivo de la pesquerÍa ártesa_
nal marÍtima puesto que se ubica preferencialmente
en las áreas costeras en forma dispersa, a diferencia
de las especies pelágicas t sardinas I y el atun que
tlenclen a concentrarse en cardúmenes de gran
tamaño y en aguas un poco más profundas, lo"cuál

1/ CVC. Estudio Cultivos Marinos y Comercialización Jaiba, Cali, 1981, pág. 6.7
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La bondad de las condiciones naturales para la
proliferación de camarón, la relativa facilidad de
explotación y la adecuada rentabilidad son algunos de
Ios factores que han llevado a la industria camaronera
a ser la primera.industria pesquera del paÍs. El
Gobierno Nacional, por otra parte, ha logrado evitar
una sobreexplotación desastrosa de los camarones
mediante su polÍtica de restringir las licencias de
explotación. No sólo se mantiene asÍ un razonable
lÍmite de seguridad en los niveles de población de esta
especie. sino que se propicia cierta estabilidad
respecto a los Índices futuros de captura. La capaci-
dad de expansión en la explotación de este recurso
está sin embargo copada, excepto con relación al
camarón de aguas profundas cuya ubicación ya se
cohoce. a lo largo de un B5'i de todo el Litoral 1/. No
obstante. este recurso podrÍa incrementarse en su
explotación mediante el cultivo de camarones y
langostinos en estanquet estudios de factibilidad
realizados por el proyecto INDERENA-Taiwan indi-
can que la región comprendida entre Cabo Manglares
y Guapi es apropiada para dichos cultivos a nivel
industrial 2i.

El desarrollo de nuevas pesquerÍas distintas al
camarón no ha recibido. por otra parte. mucho
estÍmulo gubernamental. De por sí la inversión en
pesquerÍa marina es arriesgada y exige cantidades
relativamente grandes de capital: de ahÍ el poco
desarrollo que ha Iogrado la pesca industrial de otras
especies, a pesar de que existen especies como el atún
que ofrecen, desde un punto de vista económico,
amplias oportunidades de expansión industrial. Todos
los paÍses vecinos de Colombia en el PacÍfico,
Panamá, Ecuador y Perú han incrementado activa-
mente sus pesquerÍas de atún. Colombia se encuentra
apenas en la etapa de explotación incipiente de este
potencial recurso pesquero. merced al acuerdo rea-
Iizado con una compañÍa americana para que las
embarcaciones estádounidenses descarguen atún
para su procesamiento en el paÍs, en el puerto de
Tumaco. Esta industria enlatadora está encontrando
cada vez mayores obstáculos para su expansión
comercial en razón de la escasez de crédito, la
carencia de técnicos en este campo, las deficientes
condiciones de infraestructura vial y fÍsica en gene-

ral, y las exenciones arancelarias a la producción
pesquera del Ecuador -bajo los términos del Pacto
Andino- que establecen precios de competencia des-
favorable a la producción nacional.

Otros productos pesqueros de potencial expansión
con destino al mercado nacional son la harina, las
conservas y el aceite de pescado. Las importaciones
de estos productos se incrementan año a año (cuadro
No.32l.

* I caja - 48 latas x 425 grs. c/u

1/ PARSONS. Op cit. FIG. II-11
2/ UNMRSIDÁO Oe NRRIÑO. Proyecto de Hidrocültura, 1983'

Cuadro No.32

Importaciones y exportaciones colombianas de los
principales productos pesqueros (Ton. )

1970 - 1980

Importaciones Exportaciones,

Aceite y
Ano. Conservas grasa

(Péscado
fresco

o congelado y
mansco§

Total fresco§-)

Harina de
pescado y
solubles

1970 1.286 22.200 4.700 28.186 2.487

1972 3.191 24.500 5.400 33.091 3.546

r97+ 7.473 20.100 3.300 30.873 3.464

1976 9.839 40.447 2.024 52.310 5.051

1978 15.000 25.295 13.634 53.929 3.150

1980 38.000 25.000 39.895 102.895 2.280

FUENTE: Anuario de Comercio Pesquero de la FAO y Estadfsticas
Oficiales Nacionales..

Los datos del'Cuadro No. 32 deben ser complemen-
tados con la información acerca de las importaciones,
.de atún y sardinas reportadas para 1980. Se importÓ al
paÍs un total de L.248.876 cajas * (917c en sardinas y 97o

en atún l, de Ias cuales el 9B7c provenÍan del Ecuador y
el resto, en orden de importancia, del Perú, Estados
Unidos y España.

El análisis global que hasta aquÍ se ha presentado
sobre la industria pesquera en Colombia evidencia
claramente dos aspectos determinantes en el mer-
cado pesquero: una amplia disponibilidad de recursos
pesqueros que representan una oferta potencial (tanto
pará el mercado nacional como para el mercado
éxterno ), y una ireciente demanda nacional que hasta
el momenfo presente viene siendo sátisfech. funda-
mentalmente con productos importados

La industria de la pesca, por otra parte, no sÓlo es

atractiva por los benéficios én ahorro y generación de

divisas para el paÍs y por el aporte aliméntario que el
produbto repr'esentá, sino-por la generación de

ingre§os y pbr la mano de obra regional que ella
deinanda.- El iuadro No. 33 permite plecisar el total
de empleos, a bortlo y en tierra, que la industria
pesquera genera en la región' 

Cási todis los estudios alrededor de la pesca en el

Pacífico anotan que quizás Ia mayor deficiencia de la

industria pesqueia ui l, frlt, dé personal especiali-
zado a todos los niveles. Incluso en las pesquerÍas de

'camarones ha habido dificultad en conseguir patro-

Copia No Controlada CVC



Tipo de
Actividad

Cuadro No. 33

Litoral PacÍfico Colombiano
Empleos que genera la industria pesquera

Einpieos

85
mayo_r.parte de sus actividades a la pesca artesanal
en el Litoral pacÍfico, El INDERENdñ; identificádo
unas 69 comunidades de pesca4ores a Io É;.ñ;;i
Litoral, algunas pocas orgánizadas en cooperatlvas o
sociedades colectivas, pelo.gl su mayorÍa^sin nirlúitipo de asociación tl. tJtilizan pequenas .an6ri(algunas de ellas motorizadas), ómüarcaciones Jávela ¡ en general, tecnologia rúdimenlaria de can-
tura. Esta pesca se lleva a óabo en área ae ásté.os"v
estuarios y cerca o sobre baneos situados trastá-¡É
Kms. mar adentro donde las profundidades ,áiiiñ
entre 100 y 200 metro.s. La próducción pesquera se
destina a satÍsfacer las neóesidades d; i;,;pi;
familia del p-escador o de las comunidaOes iócáiei^y
muchos de ellos venden sus excedentes a compraáo-
res intermediarios del mercado nacional.

Diferentes fuentes estiman en unas 2.000 tns. la
producción pesquera artesanal que se destina a iá
comercialización nacional. Como puede verse en eI
cuadro No. 84, Buenaventura constituye ef prináipái
centro de.acopio del Litoral pacÍfico (-capta'el 64.8q;
de Ia producción comerciable), siguiendo^en orden de
importancia g.rupi- (Z0.SVo), Turáaco (tl.l%o) y, fi-
nalmente, Bahía Solano (I.6Vo). Desde estos ceniros
de aeopio se movilizan esporádicamente ú;d;;ñ;pesqueros hacia el interior del paÍs a las ciüdades de
Bogotá, Cali, MedellÍn y Bucaiamanga. Otros mer-
cados de ineng importáncia son Tuluá, Buga, Cisne-
Ig.-,,_Pgrei3, Palmira, Manizales, Armenia", s*ili;,
tbagué..y Popayán, y.finalmente a euibáo y náirranquilla a donde se haeen despachoj esporádicos
por vÍa aéreaZl.

Diferentes expertos en Ia materia conceptúan que

lo ,1?y .duda de que el sector artesanát poOiiá
conrnDutr más a satisfacer las necesidades áe pes-
cado de la nación y en consecuencia, reducii la
dependencia de las importaciones, lo cúal , ,, u.,incrementaria el ingieso familiár de este grupo
artesanal y ayudarÍa a mejorar su nivel de vida.-Oailo
que muchos de los recursos pesqueros de la ptátá-
forma pacÍfica están muy aiseminiAos y distribuidós
,"Llo1qr,.xtensiva, la pesquerÍa artesanal _y il l;rndustnal en este caso- representa el medio máspráctico de aumentar Ia captura de este importante
recurs0.

. Son muchos, sin emb.argo los problemas que impi-
Í:-LSr, mayor expansióride ta pesqueii, ait"runlt,
lrmttanclo su participación y contriEución a la vidá
eco_nomtca y social de Colombia. Son los siguientes:*
a. La naturaleza ampliamente disemináda de las

ggpyiagAes.pesqueras artesanates a lo Iargo dáLrtoral PacÍfico, su lejanÍa de los centrds co-

Localiiación En tierra
§ub-

A bordo Total

420 920

150 400

20 50

15 35

1.505

Camaronera: ,Blrenaventura 
500'Tumaco 
ZS0

Harina de
Pescado: Bazán 30
Enlatadora: Tumaco 20
Pesca blanca: 'Buenaventura 

100

TOTAL

FUENTE: CVC. Diagnóstico de la Indusiria dei Litorai'pacÍfico
Colombiano, Cali, 1983.

nes, trip.ulantes y personas competentes para admi-
nistrar las operaciones modern-as de pesca. Es un
!r..1,9 que gran parte de las embartaciones co-
lombianas no obtienen los mismos resultados que las
embarcaciones extranjeras que compiten én lái
mismas pesquerías, en gian paite porqu'e carecen de
personal capacitado a diversos niveies. La iniciación o
imp_ulso a la incorporación de nuevas pesquerías
tendrÍan que tomar én cuenta la necesida,í Oe iormái
previamente un cuadro de marineros y tecnólogos
marinos competentes.

Obviamente, Ias labores de capacitación y for_
mación de recursos humanos en este campo eiige el
adelanto de una investigación y prospección previ"a de
la demanda laboral -inmediatá y fulura at i"especto,
incluyendo la que se'pueda genérar por efecto he loJ
proyectos de PLADEICOp.

1.3.2.4 Pesca artesanal

. La pesca artesanal constituye un importante medio
de subsistencia.para muchas familiai. La princip'ai
tuente de pescado marino del mercado colombiano es
aportado por pescadores artesanales de las costas del
PacÍfico y el Caribe. La encuesta sobre p;r*
artesanal en el Litoral pacÍfico realizada por OpSA en
1976 arrojó un total de S.S25 ,,pescadores,i. 

Muchos de
gl19r: .in embargo.realizabán Iabores de pesqtrerÍa
solo en,torma esporádica. Se calcula para el momento
presente un total de 2.500 personas que dedican la

* se aúnan aquÍ los criterio-s expuestos en algunos estudios e informes de comisiones Técnicas. las opiniones de las comunidades visitadas porrfuncionarios de pLADEICop y observacioñes áirectas de estos úrtimoi .n'ia ,.gi,rn.

l{ PiPPI*EI'iA. Diagnóstico de la pesca artesanal en Colombia. Bogorá. t9BS. pág. s3.2/ INDERENA. Ibid. pág.80
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merciales, la falta de infraestructura'(red de
canales adecuadamente dragados e interconecta-
dos y lugares de desembarque) y las dificultades
de tianiporte terrestre hacen difÍcil que los
pescadorés encuentren mercados seguros para el
pescado y respondan eon entregas sistemáticas al
máximo de su capacidad productiva.

b. La carencia de suministro energético permanente
y la práctica inexistencia de cuartos frÍos impide
establecer sistemas eficientes de .acopio su-
bregional del recurso pesquero. La única dispo¡i-
bilidad energética actual para las comunidades
pesqueras a partir de motores de gasolina hace
iinpósible, en razón de los altos costos, el estable-
cimiento de una red de frÍo.

c. Insufiencia y altos costos de los §uministros (por
ejemplo combustible) e inexistencia de fuentes
oiganizadas de abastecimiento y reparación de

equipos de pesca, materiales afltnes y motores. Los
péscadorelartesanales no cuentan con facilidades
para adquirir redes, aparejos, hielos y demás
insumos a precios razonables.

d. Falta de conocimiento sobre tecnologías más
eficientes de pesca y poca o ninguna capacitación
para su adopción y manejo.

e. Falta de crédito para construir embarcaciones
más eficientes y para adquirir y reparar equipos
más sofisticados. En la costa caucana, por ejem-
plo, sólo un 5% de los pescadores permanentes
tienen motor fuera de borda.

Todos estos factores han venido impidiendo la
consolidación de Ia pesquerÍa artesanal como una
actividad económica segura y rentable y como una
ocupación pelmanente para Ios..pobladores regiona-
les.'Se estima'que solaménte unl',1Eo de los pescado-

res se dedican á esta actividad en forma peimanente
y exclusiva; la mayor parte de ellos.combinan esta

ócupación con laboies ágrícolas, madereras o mine-

,ras.

1.3.3 Sector Minero

1.3.3.1 Anteced'entes y euolución de la
e rplot ación mine r a r e gional.

Desde tiempos precolombianos, y más at¡q a partir
de la coloniiaciin española, la región del Litoral
PacÍfico centralizó sus actividades económicas alre-
dedor de la explotación minera $el oro. Los cronistas
de Ia época aTirmaban que loS indios colombianos
árm toi más hábiles artÍiices del oro en la América
in¿igenal l,a Nueva Granada fue el área más i+por-
tantó en producción aurÍfera del imperio colonial
español y'todavÍa hoy Colombia supera a los demás

paÍses suramericanos en producción de oro. Una
proporción considerable de esta producción minera
provenÍa del Litoral PacÍfico.

La explotación de los recursos mineros de la región,
especialmente de oro y platino, cobró un auge especial
a partir de la segunda década del presente siglo, a raÍz
de la primera Guerra Mundial, principalmente por las
aplicaciones industriales que se encontraron a este
último. Se otorgaron a partir de entonces múltiples
concesiones a inversionistas y empresas extranjeras
mineras, proceso que se consolida entre 1920 y 1940 1/

cuando ellas adquieren miles de hectáreas en la
región, introduceh nuevos equipos, modernizan los
existentes y montan nuevas instalaciones, especial-
mente en zonas de los departamentos de Chocó,
Nariño y Cauca, en orden de importancia. En 1941 la
producción de oro alcanzó su punto máximo, fenó-
meno que coincidió con el afianzamiento de las
compañias extranjeras. Posteriormente empezó a
decrecer'debido al agotamiento paulatino de los
yacimientos más ricos y al consecuente cierre de
minas importantes; la minerÍa artesanal que operaba
en terrenos marginales o en decadencia igualmente
declinó en su producción.

Entre los años de 1960 y l972,la producción aurÍfera
total de oro del país descendió año por añ0, en forma
lineal, de un tótat de 433.947 a 186.816 onzas troy,
descenso que afectó más (en proporción de 3 a 1) a los
medianos y pequeños productores que a las grandes

compañÍas mineras (de 2 a l) 21. .

En opinión de diversos investigadores, el proceso de

extracción aluvial del oro por sistema de dragado que

han utilizado las grandes compañÍas mineras, si bien
ha generado ingreso para Ia mano de obra empleada
en sus labores, ha traÍdo muchas consecuencias
negativas, ecológicas y sociales para la región y los
pobladores del PacÍflco en general. "El dragado no
-sOto 

tra llevado a la rápida disminución en la
productividad de los rÍos, sino que destruye las
iiberas que son tierras aptas para la agricultura, tala
los árbol-es y destruye las raÍces, produciendo erosión
paulatina de los barrancos. De este modo, los cauces
normales de los rios van deformándose desde la orilla,
cambiando el curso de las corrientes profundas. La
destrucción del Iecho de los rÍos ha traÍdo como
conseclrencia la formación de rápidos y remolinos,
que dificultan la navegación. Durante el proceso 

-de
extracción de arenas, las cuchillas de los baldes
destruyen el plancton y afectan lÓgicamente la
riqueza ictiológ1ca. AsÍ la pesca, que en u-n tiempo fue
coinplemento de la dieta aiimentióia, ha desapareeido
prácticamente en las regiones por donde han pasado

ias dragas. Estos fenóménos toman proporciones aún

1/ MONCADA ROA, Olga. Chocó: Explotación de Minas y !'Iine-ros. Ed. $mé¡iqq l:..a-tina, Rpgoli, 1979' Págs. 9S-9!

,Z Ibid, págs. 112-116
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mayores si se tiene en cuenta que el nativo pratica una
economÍa de neta subsistencia, para lo cual es
esencial la relación armónica con el medio ambiente.
Por otra parte, no sólo se han destruido zonas
potencialmente agrÍcolas sino que la productividad de
los ríos, zona de mayor trabajo minero artesanal, ha
disminuido notablemente" 1/. A estas crÍticas se
agregan análsisis que.muestran el relativo bajo
provecho económico que la nación recibió por la
entrega de sus recursos no renovables.

En general, la importancia de este análisis radica
principalmente en la oportunidad que a través de él se
brinda para identificar y precisar aquellos aspectos
de la polÍtica minera que, en el pasado, han aféctado
negativamente la economía y los recursos del país y la
región. A pa¡tir de evaluaciones crÍticas cómo las
mencionadas, el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Minas y EnergÍa y de INGEOMINAS, ha
ido estructurando progresivamente una polÍtica más
acorde con los intereses nacionales y-regionales.
Déntro de esta óptica también se sitúan las prropuestas
rle polÍticas y programas que propone paraésté sector
el Plan de Desarrollo Integral pára lá Costa pacÍfica
Colombiana.

1.3.3.2 Potencial y localización d"et recurso
en La región. Forma de explotación.

- A pesar de que no existen en Ia región del Litoral
PacÍfico estudios recientes geológico§ y geomorfoló-
gicos que permitan precisar y localizai su potencial
minero, existen serios análisis e hipótesis rázonadas
de cientÍficos y expertos nacionalele internacionales
'que permiten sustent'ar con cierta evidencia la
afirmaeión de que el J,itoral Pacífico alberga en su
s-eno riquezas aurÍferas, platinÍféras, carboniferas, y
de metales básicos aún no explotadas que ameritan uñ
gran esfuerzo nacional para detectarlas y explotarlas
racionalmente.

Los razonamientos sbn los siguientes:
a. Como lo demuestra la explotación actual y pasada,

los'éursos altos y medios de casi tbdas las, corrientes que drenan el lado occidental de la
cordillera occidental son aurÍferos.

b. Parece ser, sin ernbargo que ,,la porción de arenas
más ricas en oro yace cerca a los fondos de los
lechos de cauces fluviales hace mucho tiempo
enterrados, quyo patrón no guarda ninguna fe-
lación con el drenaje actual. A causide una
elevación reciente, las corrientes iñodernas han
abierto camino en la vieja superficie aluvial
expo-niendo en algunos sitios los viejos estratos
aurÍferos dentro de los cauces fósiles. La arena y el
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cascajo de los ríos modernos forman temazas
baja.s, barras, playones ondulados y fonaoi-áé
corrientes que derivan probablemenie la m"yo.
parte de su contenido de oro de las viejas graveias
a la-s que han atravesado..V c_ortado, más-bÍen que
de filones en sus orÍgenes" 2. Una de las evidencias
cientÍficas al respecto Ia aportó el doctor H.V.
Howe, director de la Escuela de GeologÍa,
Louisiana State University, quien examinó fóJileé
microscópicos obtenidos en el curso medio del rÍo
TelembÍ, doce millas arriba de Barbacoas, y pudo
determinar que las arenas auríferas reposan sbbre
esquistos pizarrosos consolidados dél Mioceno
Superior, mientras la edad de las arenas en este
sitio parece ser del Mioceno Inferior 3/.

c. La conclusión que de todo ello se desprende es que
Ios terrenos auiÍferos que hasta el presente han
sido explotados son apenas una parte que ha podido
ser evidenciada y arrastrada pof los cauces
modernos o recientes de los rÍos, qüedando aún sin
embargo intocadas muchas áreás de gravas de
cauces antiquÍsimos no identificados.

Las principales zonás aurÍferas y platinÍferas hasfa
ahor_a. conocidas (yacimientos de aluvión ) en la región
se ubican, en orden de importancia, en los departa-
mentos del Chocó, Nariño y Cauca, (mapa No.7).

En el Chocó los yacimientos auroplatiniferos más
importantes se ubican en los rÍos San Juan y Atrato y,
en menor proporción, en los rÍos Quito y Cértegui. La
produccion se comercializa principalmente eñ quiU-
dó, Condoto, Istmina, Tadó, Nóviia y SipÍ (Cuádro
No.34).

El valor total de esta producción fue, para el caso
del oro, de g38g.5GB.000 y para ei platino de
$144.170.993.

En el Departamento de Nariño los aluviones más
extensamente explotados se encuentran en el rÍo-
lelgmb_i y, en menor proporción, en los rÍos Mira y
PatÍa. Los centros mayoies de producción son Bai-
bacoas, Roberto Payán y UagUi. El total de la
producción de oro y platino fue de 254.b49.90 gramos
en 1980 y de 235.521.00 gramos en 1981 4/.

El mayor auge en [a producción de oro de]
Departamento del Cauca se presentó durante Ia
Colonia. AunQue la extracción-ha decaÍdo sensible-
mente en la actualidad (0.BVo de Ia producción
nacional), las compras realizadas por el Banco de la
República en la zona litoral caucaná representaron un
valnr total de $45.808.000, para una prod^ubción total de
61.297 grms. en 1980 5/. La evolucióh de la producción
de oro por departamentos entre los anos de tg?t y lgTB

U MELO, Héctor. La Maniobra del Oro en Colombia, 2a. edicíón Pt 1,, Pulga, Medellín, 1925, pág. 86? WEST' Robert C. La Mineria de Aluvión en Colombia durante el PerÍodo C"olonial. lrnpienti'ÑáEion"l, Bogotá, 19s2. pág. 243/ Ibid. Pág.24
4/ BANCO DE LA REPUBLICA. Barbacoas
5/ BANCO DE LA REPUBLICA. Ropayan y Guapi, citado en URPA-Cauca. Estudio Socio-econdmico Costa pacÍfica. 1982, pág. t8T,
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Metal Quibdó Condoto Istmina

Cuadro No. 34

Departamento del Choeó
Producción de oro (bruto) y platino

Primer semestre de 1981

Tadó Nóvita SipÍ Total

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Zona Minera euibdó. Junio 1982.

Oro
(gramos)
Platino
(gramos)

211.B01.7

31.642.4

130.920.5

103.073.3

94.465.8

55.706.7

87.975.9

28.815.2

11.312.8

9.078.5

793.9 537.316.6

228.316.1

18.726

1.9'91

2.605

6.053

29.375
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se encuentra consignada en el cuadro No.J5 al final de
este capÍtulo"

Durante la segunda mitad de la década del T0 se
produjo un cambio significativo respecto a la parti-
cipación de la pequeña y medianá minerÍa én la
producción aurÍfera. Mientras en lg7b las grandes
compañÍas aportaban un 61.iotb de la producción de
oro (4.370.514 grms. ) y los pequeños y medianos un
35.5o/o, en 1981 estos últimos aparecen produciendo el
85.5a/a del total (18.7?6.ZBB gramos), lo que representa
un incremento del 6167o.

El oro en el Litoral PacÍfico se encuentra funda-
mentalmente en la forma de yacimientos de aluvión;
se concentra en el suelo y es arrastrado por los
arroyos y los ríos para depositarse finalmenfe en el

lecho de las corrientes en iavaderós naturales ,,a
placer"*. Su explotación se clasifica usualmente en
las siguientes formas: a. manzamorreo b. pequeña
minerÍa (terrazas y pozos) c. mediana minéiÍá y d.
gran minería.
a. Mazamorreo. Bajo esta modalidad se concentra en

la región alrededor de un 20Vo del total de la
producción; utiliza fundamentalmente la fuerza de
trabajo y herramientas elementales como una
barra p_ara remoción del suelo, un almocafre y una -'

batea. La propiedad minera está determinadá por
dominio o por invasión. Esta tecnologÍa primitiva
se remonta a las épocas indÍgenas précolbmbinas.

b. Pequena minerÍa. Se caracteriza por el uso de
motobombas y monitores, canalone§ y muy raras

Cuadro No. 85

Producción de oro por departamento
Onzas Troy
1971 - 1978

Departamentos l97l t972 r973 1974 1975 rE?6 1977 1978

CHOCO

VALLE
CAUCA
NARIÑO

TOTAL

29.119

520

2.654

21.305

53.595

29.476

1.129

3.4t7

10.196

44.2t8

34.590

1.591

4.398

7.910

48.489

34.769

2.465

5.082

11.096

53.412

39.964

5.4t7

6.828

.6.760

58.969

37.729

4.t40
6.072

8.402

56.343

26.903

t.237

3.536

z.oso

39.326

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Información estadÍstica de m.inas e hidrocarburos.
Oficina de Planeación, Bogotá Julio l9?9.Nota: El cálculo de la producción se hace en base a datos sobre

explotación, los cuales son procesados por ra Asociación corombiana de
Mineros, Bogotá, septiembre 25 de 1929.

x Placeres: Depósitos no consolidados de material que contienen minerales de valor; se forman como resultado de desgaste quÍmico y de Iaacción de las corrientes, aguas y vientos. La mineiÍa de placer.u ¿.nn. ó*o Ia exptotación de estos depósitos en Ia superficie.
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veces generadores eléctricos. Se divide, según el
tipo de explotación, en terrazas (la maquinaria se
emplea para dividir las gravas, que generalmente
están por encima del nivel freático, y que se
encuentra en los canalones) y en p0z0s iuairdo la
cinta aurÍfera de interés está por debajo del nivel
freático. Se emplea la motobomba para extraer el
agua de dicho pozo; el arranque y transporte de
material es manual y como método desconcen-
trador se usa la batea. La propiedad minera está
determinada por dominio y raras veces se tiene
licencia de explotación expedida por el Ministerio
de Minas y Energia. En este grupo se ubicaelT}Vo
de la minerÍa en el Departamento del Chocó.

c. Mediana minerÍa. Es escasa. Emplea maquinaria
pesada (minidragas, motobombas y monitores de
gran capacidad). Se dispone de licencia de explo-
tación.

d. Gran minerÍa. Representada por compañÍas mi-
neras que poseen grandes dragas.

Las exploraciones realizadas por el Ministerio de
Minas y EnergÍa y el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Geológico-Mineras han permitido detectar
minerales como el platino, tunsgteno, cobre, titanio y
mercurio en el Departamento de Nariño; plata en
Cauca; hierro y manganeso en eI Litoral del Valle del
Cauca y carbón en el Departamento del Chocó
(Municipio de Tadó).

i.s.S.S Comercialización d,el oro
Según Decreto 444de 1967 en el cual se regula todo lo

relacionado con el comercio del oro (artÍculos 37 a4Ly
260), solamente el Banco de la República podrá
comprar, vender,.poseer, y exportar oro, bien sea en
polvo o amonedado. La Superintendencia de Control
de Cambios es la encargada de controlar la explo-
tación, extracción y funcionamiento de los estable-
cimientos dedicados al manejo del oro. El Banco de Ia
Repúblic4 compla el oro calculando la ley_(calidad
del oro) del metal por medio del peso especÍfico. Este
prócedimiento se empezó a utilizar sólo reciente-
mente.

En la práctica, sinembargo, los mineros venden
parte de la producción al Banco y otra parte a los
intermediarios. En los caserios existen tiendas de
propiedad de algún miembro de la'comunidad.-EI
rninero se ve muchas veces sometido a cambiar el oro,
los granos extraÍdos durante el dÍa, por vÍverés en su
afán de subsistir. Esta tienda se convierte en un
intermediario. A mayor escala hay otros intermedia-
rios en la cabecera municipal, los que a su vez son
propietarios de las grandes tiendas de abarrotes. Este
intermediario lo vende al banco o establece un mer-
cado clandestino del metal.

Bs dificil o casi imposible saber qué cantidad de oro
se le vende directamen[e al Banco de la República y
cuál a los intermediarios. Según algunos estimativos,
al Banco se le vende.-aproximadamente el 40Vo y el

resto a los intermediarios, del cual una proporción
amplia se comercializa por ellos en forma ilegal.

Los mineros no venden toda la producción al Banco
de la República por las siguientes razones, entre
muchas: a. Desconocimiento y desconfianza de las
medidas. y procedimientos implantados por el banco
para la ley del oro. b. El horario del banco no les
favorece. c. El intermediario establece una relación
informal y directa bon el minero. Además el interme-
diario le hace anticipos de pagos en especies.

1.3.3.4 ApoEo institucional ala minería
El Instituto Nacional de Investigaciones Geológi

co-Mineras, INGEOMINAS, organismo adscrito al
Ministerio de Minas y EnergÍa, trabaja en el área
técnico-cientÍfica, principalmente en los departa-
mentos de Nariño y Chocó.

En Nariño, Ia Zona Minera de Pasto desarrolla
programas de asistencia técnica, alquiler de moto-
bombas y venta de repuestos a la pequeña minerÍa
principalmente en la región de Barbacoas. Este
servicio es el más importante en la zona, pero es muy
limitado por las dificultades de movilización y trans-'
porte de los técnicos y por la limitación en el número
de aparatos con que cuenta laZona Minera.

En el Departamento del Chocó, la Zona Minera de

Quibdó presta alguna asistencia téenica en regiones
como Tadó, Istmina y Condoto.

La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
presta el servicio de crédito minero en los departa-
mentos de Chocó, Cauca y Nariño. Sinembargo, son
créditos supremamente limitados y los alcances que
éstos tienen como alternativa para el desarrollo
minero no parecen ofrecer perspectivas importantes
respecto al avance técnico y productivo del sector.

El Banco de la República, cuya única función dentro
de la región es la compra de oro y platino, cubie,
diversas zonas en el Chocó, Cauca y Nariño.

El SENA ha prestado en el pasado, dentro de ciertas
limitaciones, ásistencia técnica mediante'personal
preparado en el Centro Nacional de Formación,
Profesional en MinerÍa, ubicado en Sogamoso (Bo-
yacá).

En general, la presencia institucional y los aportes
financieros ofrecidos para el desarrollo de la minerÍa
son rnuy restringidos, 1o cual repercute neg-ativa-
mente en la productividad del sector y en el poco
crecimiento de esta importante actividad económica
en diferentes áreas del Litoral.

1.3.4 Sector agropecuario

1.3.4.1 Caracteri¿ación agrícola d,e la región
Las condiciones ecológicas y las caracterÍstiias de

los suelos del Litoral PacÍfico lo convierten en una

región eon vocación básicamente forestal (707o de 1oS

suélos) y sólo, marginalmente agrÍcola (22.47o) ll.De

l/ INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Mapa de Suelos del Andén PacÍfico. Bogotá, 1982.
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éstos, sólo un 2.87o (ubicados en la región de Urabá y
EI Darién*), se consideran aptos para agricultura y
lganaderÍa intensiva; el resto de estos suelos con
vocación agrÍcola, 19.67o presentan algunos factores
limitantes que deben ser tomados en cuenta para
impulsar suexplotación (Mapa No. B). Los principales
factores Iimitantes que presentan, en general, los
suelos del PacÍfico son la poca fertilidad, elementos en
exceso (toxicidad y acidez), escasa luminosidad (1200
horas/ano), riesgos de inundación y problemas de
drenaje. Uno de los determinantes ecológicos que
mejor explican las limitaciones agrológicas de la
región es el intenso régimen de pluviosidad, ya
descrito anteriormente, que prácticamente la
convierten en un "subcontinente acuático".

El gráfico No. B 1/ permite precisar la extensión de
las cláses agrológicai (suelos y su aptitud de usoly su
,distribución poreentual en la región. Las clases VII y
,VIII que representan los "suelos con limitaciones más
'severas en su productividad agrícola" ocupan la
mayor extensión del Litoral; el resto del territorio se
encuentra clasificado entre las clases III y IV, sin que
se presenten en la región las tierras de las clases I y II

,que son las que incluyen suelos más aptos para una

Perfrl agroecológico ZONA t
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amplia diversidad de cultivos transitorios y perma_
nentes.

^_B Str!ry_ 91gtor{qr!o -reciente, auspici ado por
CVC-PLADEICOP y FAO 2/ describe las-caracteiís_
ticas del sistema agroecológico del pacÍfico a partir de
cinco zonas, caractrerizadas en la iiguiente iorma:

ZONA 1. Medio Ambiente Litoral (Playas antiguas,
lodazales, manglares). Es Ia zona proiectora áe lá
Costa contra la acción del oleaje dsmar. Su ecosis-
tema'incluye suelos formados- por los sedimentos
transportados por los rÍos y redistiibuidos por las
corrientes oceánicas y por las mareas para iormar
playas y playones, los cuales se van estabilizando a
medida que son invadidos por las semillas preger-
minadas del mangle, predominantemente, y pór ot-ras
especies como el nato y el cuangarial. Su potencial
ag.rÍcola es'bajo; sólo permite la agricultura de
subsistencia, aunque presenta condicioñes favorables
pára cria de peces, crustáceos y moluscos. Esto es
válido en general para todo el Litoral, aunque existen
unas pocas zonas en el Chocó (playas antiguas)
aprovechables para siembras de arroz, frutales y
plátano.

ESTER O

.::.\:-------=t .--\--------.Ir
Turüo da moñeh
aolrr acllo triE

SEa6 ürvi5 acilbs Sü.b tuüoet da mnola Sr¡aolurU.rDUyddgodoc rú! r¡¡CriliiÉ- ns-ñm "-- ü5&ü;¿E;úcillo mrho c¡tto ¡orfo-

ZONA 2. Medio Ambiente Fluvio-marino.
Es una áreá donde el empuje de la marea alta

represa el agua del rio y causa inundaciones frecuen-
tes de agua algo salobre sobre los diques y tierras
aledañas. Predominan bosques de natal y guándal. Su
potencial agrÍcola es casi tan bajo como el de la zona

Perftl agroecolólico ZONA 2r

1; por el exceso de agua en el ambiente, los únicos
cultivos que se adaptan son el arroz y el coco. Aunque
no es una zona propicia para el asentamiento humano,
posee ciertos recursos naturales, como peces de rÍ0,
camarones, jaivas, moluscos y algunas especies
maderables

EsrERo +Norol+<- c,rla¡ilreot L-- _---+ t*A$1,",r"0**l ^lo* liT,,* {5itu;,ffiYf,ffi1üfr4fi\gmes,fi"ffi.F) 'l
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. 
$u¡u.u9-el IGAC incluye las áreas de Urabá y EI Darién dentro de la "Región del Pacíficoi', el presente estudio y plan las excluye de su
definición del Litoral PacÍfico" por considerár que, desde el punto de visti'geográfico y geoiogi.o e, general, etiad pirtánecen ai Litoral
Atlántico.

v ¡Nsuruto coLoMBIANo A^qEoPPcy4Rfo 
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Agropecuario colombianó. Diagnóstico Tecnotógico. Tomo I, Bogotá. 1980. pág. 129? CVC'PLADEICOP/FAO TCP CoL-2203. lVright, Ch. Mediña,'M.R., Maynard, lll npuntlr roi..;i riilñ" agroecotógico en ta Costa FacÍfrca. Colombiana. Cali, 1983.
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ZONA 3. Medio ambiente de suelos aluviales re-
cientes.

Corresponde a la parte media de la llanura aluvial,
donde el empuje de las mareas no alcanza a causar
inundaciones, aunque los rios sÍ se desbordan en
tiempo de crecientes y depositan nuevos sedimentos.
Es esta, junto con la zona 4 (suelos aluviales
rsubrecientes), la zona de mayor potencial agrícola de
la región; en ella se localiza, aunque en forma
dispersa, una buena parte de la población. El área
aprovechable es mayor en la zona sur del Litoral

Perfil agroecológico ZONA 3

ZONA 4. Medio ambiente de Suelos Fluviales Su-
brecientes.

Es la parte más alta de la llanura aluvial, donde los
rios tienen lechos profundos, cuyas aguas no sobre-
pasan los bordes, aún en tiempo de máxima crecida.
Es la zona más ancha a lo largo del Litoral Nariñense,
aunque prácticamente desaparece en el Departa-

Per.fil agroecológico ZONA 4

ZONA 5, Medio Ambiente del Piedemonte.
S-u topografÍa es muy variada; incluye colinas,

restos de antiguas terrazas, planicies, caños, abani-
cos. Es la zona más extensa (cerca del 907o) del
paisaje litoral'chocoano; representa alrededor de un
657o del área litoral caucana y se reduce significati
vamente en el Litoral Nariñense. Aunque existe muy
poca información sobre sus suelos, parece ser que el
potencial agrÍcola de esta zona es muy bajo. Se
encuentran en ella pequeñas áreas en donde se
explotá la minerÍa (oro y plata) como actividad
económica predominante. EI área de piedemonte del
litoral chocoano presenta siete sectores que se dife-
rencian por las caracterÍsticas de sus suelos y por su
topografÍa; la mayor parte de ellos no son aptos para

(Nariño) y menor en los demás departamentos a
medida que se asciende hacia el norte: menor zona
aprovechable en el Cauca y menos aún en el Valle. En
el Chocó, el potencial de los suelos de esta zonavaría
mucho, desde suelos buenos en "El Valle", derivados
de aluvión basáltico, suelos regulares en el rÍo Baudó,
hasta arenas con grava de mala calidad en los valles
del rÍo Condoto. En general, en esta zona se producen
frutales (cÍtricos, banano, piñas, zapotes) y plan-
taciones de plátano, cacao, maiz, arroz, yuca, papa-
china, y caña de azúcar.

mento del Cauca y se entremezcla con l,a zona 3 en e'l

Chocó. Su potencial agrÍcola es bueno, similar al de la
zona 3; si bien sus suelos presentan deficiencias,
ofrecen condiciones para el establecimiento de la
agricultura, aunque no a gran escala (al menos hasta
que no se conozcan con precisión las características
de sus suelos).

la agricultura, aunque se presentan algunas pequenas
áreas en que los indÍgenas logran buenos rendimien-
tos.

Dentro de la caracterización general de Ia agricul-
tura de todo el Litoral merece destacarse el mayor
potencial productivo de la región PacÍfico Sur (desde

ia desembocadura del rÍo San Juan hasta el rÍo
Mataje, en el lÍmite con Ecuador); ello se explica en
gran parte por razón de una menor pluviosidad (entre
2.OOO y 4.000 mm/año), menor nubosidad y mejores
caraclerÍsticas de los suelos que en la región litoral
del norte. Debe subrayarse en especial Ia potenciali'
dad agrÍcola de la región del rÍo Mira, cuya explo-
tación es aún incipiente y poco tecnificada.

Sólo en época§ muy récientes se han realizado

Cqrcr RIO C@s.@@' GUAN DAL (oguo dra.d.
frt,ole! | Írutlá¡,ptáános tluv¡o y r¡o)
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estudios y análisis detallados de suelos en dos
subregiones del PacÍfico, ubicadas especÍficamente
en la zona Litoral de los departamento§ det Valle 1/ y
de Cauca 21. Para el caso del Valle (municipio dé
Pu9llYqllrra), los estudios muestran que, de uir total
de 600.000 hectáreas, sólo unas 26.000 (iZri presentán
aptitudes para aprovechamiento agricoia a eostoi
razonables. En el Litoral caucano sólo el 2.6Va de un
total de 760.000 Has, muestra posibilidades de utiliza-
ción.-agrÍcola. No existen, sin embargo, estudios
detallados correspondientes para los de[artamentos

j

1.3.4.2 Producción agrícola comer cial
Los datos anteriorés explican en gran parte por qué

es tán baja la participación del Litóral Éacifióo en tar
producción total de c'ultivos comerciales en el paÍs
(7.057o),.ealculada para Ig77 en 104.240 toneladai de
alimentos, de las cuales un 54.TVo en coco, 40.17o en
plátano, s.BVo en cacao y 1.2Vo en palma afiicana* B/.
Otros factole¡ Que impiden a la régión participar eni
mayor medida de la producción agrÍcola nacibnal yi
beneficiarse económiiamente de eño, son la carenciál
de infraestructura de transporte y comunicación con
los principales centros de consumo nacional; la casi'
inexistente investigación tecnológica acerca de losi
cultivos con mayor potencial proáuctivo; la escasa
asistencia técnica que la regióñ recibe y, adicional a
todo ello, la poca disponibilidad de crédilo estatal y la
poc_a inversión privada. Del autoanálisis que el iCA
realizó en 1980 con respecto a su aporte investigativo y;

técnico alrededor de los distintos cultivos y regiones
del paÍs, se puede inferir que el Litoral paóificó es la
{egt^ót ecológica menos investigada y más descuidada
de Colombia, en términos absólutoi y en proporción
con el resto del paÍs 4/.

. Existen unas pocas granjas o centros experimenta-
les, creados para cumplir funciones de inv'estigación,
fomento y extensión, como son las de Bajo óalimá
(Buenaventura) de la Secretaría de Agricultura y
Fomento del Valle del Cauca, Ia granji,,Bonanzai,
(Guapi) del INCORA en el Cauea-y el Centro
Experimental en "El Mira,, Tangareai (Tumaco),
Depto. de Nariño. Las tres granjas se encuentran sin
embargo subutilizadas, tanto en su estructura física
como en su personal técnico, a causa del insuficiente
presupuesto gqe !e les asigna; su capacidad operativa
es en general baja y los esfuerzos que se emprenden
careeen a menudo de continuidad, frustrando per-
manentemente las expectativas de los pobladores
regionales.

El cultivo de la palma afiicana es el único de los
productos industriales que ha recibido atención por
p{rt1{el ICA en su mencionada estación experimen-
tal "El Mira" (Tumaco); al respecto se han iealizado
ensayos sobre cruces genéticos y manejos fitosanita-
rios, aunqug poca labor de extensión,-promoción y
asistencia técnica se ha ofrecido al resto de la regióri.

La produccióh de palma africana se limita a
plantaciones ubicadas en el Bajo Calima (Buenaven-
trfrl, en la población de Zacarias (margen izquierda
del rÍo Dagua) y en Tumaco; dentro de eÉte últímo, en

* Estos datos incluyen, sin embargo, la producción,de Ja,región de urabá y El Darién, qüe no. pertenecen al Liioral pacÍfico. be ahÍ que laparticipación real de la producción comercial del Litoral afpaÍs, es aún minor que el caiculadfpo. éilce.

' l{ 9I9 .SC-ET 
y ORTIZ. Estudios Generales del Sector Agroindustrial en el Litoral PacÍflrco Vallecaucano. Cali, marzo 1g81.2/ URPA, Estudio Socio-económico Costa pacÍfica. popay=án, Abril t9gZ.

3/ ICA. Op. cit. Tomo II
4/ Ibid. págs. 391-392 y 539
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la región comprendlda entre La Esilriella y el Puerto
de Tumaco, se ha iniciado un ambicioso proyecto
cooperativo para la siembra de 2.500 Has. en palma
africana, de las cuales una tercera parte entrará
pronto en producción. De un total de 6.277 Has.
sembradas actualmente en palma africana sólo 2.272
Has. se encuentra en producción, procesadas por 10
empresas ubicadas en Tumaco y 3 en Buenaventura
1/. En general estas plantaciones han tenido ren-
dimientos muy bajos en razón de la ausencia de un
control fitosanitario adecuado; de la carencia de
labores culturales permanentes, la falta de asistencia
técnica y otros problemas referentes al manejo
administrativo de las mismas.

Otro elrltivo que ofrece amplias perspectivas de
explotación comercial es el cácao; 

-existen 
algunas

plantaciones en la región del rÍo Mira, cuyas con-
diciones fitosanitarias- prácticamente no ofiecen li-
mitante alguno y en la cual se han .alcanzado altos
rendimienlos; existen en cambio actualmente algu-
nas dificultades para la comercialización misma áeI
producto.

1.3.4.3 Agricultura de subsistencia
A pesar de los limitantes que presenta el medio

ecológico, la agricultura es uná aclividad fundamen-
lal para Ia subsistencia de la población del Litoral
PacÍfico. La unidad fisiográfica en donde se ubica
preferentemente la agricultura de subsistencia está
representada por suelos aluviales recientes y subre-
cientes, vegas y temazas resultantes de los depósitos
de sedimentos de los rÍos. Dentro de cada départa-
mento es posible identificar y localizar ciertas iegio-
nes (que corresponden a las zonas atrás identificadas)
en donde podrÍa estimularse una producción agrÍcola,
que en adición a la subsistencia familiar que actual-
mente proveen, genere ciertos excedentes agrÍcolas
para el eonsumo del'mercado regional. Tales zonas
litorales se encuentran ubicadai asÍ, en orden de
importancia dentro de cada departamento: en Chocó,
los suelos aluviales del rÍo Baudó y las regiones
aledanas a las poblaciones de Docoidó, El falle y.
Juradó; en el Valle, áreas de influencia de Ios rÍos
Calima y Raposo; en el Cauca, los suelos contiguos a
los rÍos: Naya, Micay y Guapi; en Nariño, el áiea de
los rÍos Tapaje, Mira y pátia. Dado que para los
departarnentos del Chocó y Nariño no existen estudios
de.suelos que permitan identificar con mayor pre-
cisión los acondicionamientos agrológicos necesarios
para una expansión de la produccción, será necesario
realizar dicho análisis deñtro de las zonas detectadas
como de mayor potencial agrÍcola.

. 
Como patrón general, las explotaciones agrÍcolas se

ubican a lo largo de las riberas de los ríás en una
extensión no mayor de 200 metros desde la orilla hasta
el interior.'EI tamaño de las parcelas va desde t hasta

9?
20 hectáreas y su explotación se realiza básicamente a
través de la mano de obra familiar.

EI método de cultivo predominante consiste en la*socola", el derrumbe y la quema del bosque natural.
Se cortan primero las mat¿s y arbustos delgadoi
(socola); para la operación de derrumbe qüe se
realiza en tiempo seco, se abren gargantas o muescas
en los árboles de porte mediano y luégo se tumban los
de mayor talla, los cuales arrastran en su caÍda los
,árboles agargantados. Una vez que la vegetación se
ha secado se realiza la ouema, con el piopósito de
Iimpiar el terreno, destruir malezas'y ffoducir
cenizas que abonan el suelo.

Otro sistema utilizado, principalmente para la
siembra del maÍ2, consiste en regar la semilla ,,al
voleo" sobre el terreno; se corta enseguida la
vegetación, cuyo rastrojo tapa las semillas y las
protege. La siembra es muy densa y no hay deshier-
bas.

En general los terrenos se siembran y explotan con
perÍodos de "descanso" de muy corta duración,
mediante labores culturales muy rudimentarias
(poca o ninguna utilización de abonos orgánicos,
mÍnima rotación de cultivos, escasa distancia de
siembras), lo cual conduce al agotamiento de las
tierras, a pérdida de cosechas y a su posterior
abandono. Estas modalidades determinan el desa-
rrollo de una agricultura migratoria, caracterizada
por un constante desplazamiento y, a menudo, por la
explotación simultánea de varioi lotes ubicados en
zonas diferentes.

No obstante lo anterior, algunas de las áreas
desmontadas y dedicadas a la ágricultura, particu-
larmente las ubicadas en los alredédores de Íai casas,
están siendo utilizadas adecuadamente mediantó
cultivos "en asociación" con lo cual el nativo trata de
repetir la estructura heterogénea del bosque origina-
rio, posibilitando la conservación de Iás cadénas
tróficas y preservando naturalmente los ecosistemas.
En ciertas regiones, por ejemplo, se acostumbra
sembrar alrededor de las ca§as dbs o tres variedades
de-cultivos, tales como palmas, frutales y tubérculos.
Además, en algunas zonas se encuentrán pequenas
barbacoas, azoteas o materas en donde se iiembran
algunas hortalizas (Cebolla, ajÍ dulce) y especies
medicinales (albahaca, poleo, limoncillo).

La pequeña producción agrÍcola se concentra fun-
damentalmente en cultivos de plátano, maíz y arroz,
como productos básicos de la dieta aliméntaria
regional y, dependiendo de la zona especifica, en
productos complementarios como coco, chontaduro,
papachina, yuca, cítricos y otros frutales lbanano,
gtayabo, pap?ya y borojó). (Mapa No. 9).

Los mercados regionales de las conceniraciones
poblacionales más itnportantes del Litoral satisfacen
su demanda alientaria con productos transportados a
altos costos desde regione§ relativamente-distantes.

1/ CVC. Programa de Desarrollo para Buenaventura. Diagnóstico de la lndustria del Litoral pacÍfico colombiano, cali, 1983.
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Se podrÍa lograr una cierta normalización del
autoabastecimiento regional y local si se aprovechan
en su totalidad los suelos con potencialidad agrícola
en cada zona y se incrementan los rendimientos
actuales mediante programas de apoyo crediticio y
asistencia técnica y mediante un mejor manejo de las
Iabores culturales por Ios pequeños ágrieultores de Ia
región; por ejemplo, distancias más adecuadas de
siembra, rotación de cultivos, utilización de abonos
orgánicos (como basuras de casas), manejo de
malezas para favorecer la cobertura del suelo y
protegerlo de la erosión, el lavado y la pérdida de
fertilidad.

1 3 :4.4 P r oducción pe cuaria
La producción pecuaria es en general muy reduci-

da, a tal punto que no llega a representar importancia
económica alguna en la región; se exceptúan las
zonas aledañas a la carretera Tumaco-Pasto, en las
cuales la ganaderÍa ha tenido un desarrollo lento. Esto
se explica por la escasa existencia de tierras aptas,
las altas precipitaciones, inundaciones, suelos su-
perhúmedos y carencia de vías de comunicación, asÍ
como por falta de conocimiento y experiencia de la
población en el manejo del ganado. En algunas
localidades las aves de corral y los porcinos juegan un
:rol importante, no sólo como complemento alimenta-
,rio, sino como productos que son intercambiados en
'algunas emergencias económicas.

1.3.4.5 Tenencia de la tierra
Algunas de las formas tradicionales de tenencia de

la tierra que a menudo se adoptan en el paÍs, como el
arrendamientci y la aparcerÍa, no aparecen en el
Litoral PacÍfico. La forma predominante es la tenen-
cia directa, g sea la de los propietarios mismos.

Por lo general, el.nativo se interesa por dbtener uno
o más pequeños predios que le permiten ubicar sus
cultivos de subsistencia utiliza'ndo básicamehte la
maño de obra familiar. En las áreas rurales del
Litoral no tiene clara vigencia el estatuto jurídico de
Ia propiedad, ya que sólo muy ocasionalmente se
efectúa el proceso legal de los predios de los nativos o
colonos, en parte por los múltiples procesos y
obstáculos buroeráticos-administrativos que deben
enfrentarse, y en parte porque rata vez se siente la
necesidad de disponer de dicho tÍtulo. Esto sólo
ocurre, por ejemplo, cuando se desea conseguir algún
crédito, para lo cual la titulación se exige como
requisito.

1.3.5 Crédito para la produccién

1.3.5.1 Factores que han afectado su dtsponibilidad
g utilización.

En los últimos años los pobladores del Litoral
PacÍfico han contado con muy escasos recursos
crediticios, lo cual ha contribuido notoriamente al
estancamiento de la producción. En esta región sólo
está presente la Caja Agraria como entidad bancaria
y el INCORA en progiamas de fomento para Io§

departamentos de Cau_ca y Nariñb. Por otralrarte, er,

Plan de Acción Urbano y'Rpgional de la Costa
PacÍfica de Nariño y Cauca (CVC) inició reciente-

,mente, 1982, un programa de crédito destinado a
grupos asociativos-.

La polÍtica de restricción crediticia practicada
últimamente por la Caja Agraria y eI INCORA tiene
en gran parte su origen en el elevado porcentaje de
deudores morosos. Las causas de esta situación se
relacionan en su mayor parte con los siguientes
factores:
a. Problemas fitosanitarios: No han sido previstos y

atacados con la debida oportunidad. El INCORA,
por ejemplo, realtzó una campaña para fomentar
el cultivo de coco. Se otorgaron créditos tanto para
instalación como para mantenimiento de la explo-
tación; los usuarios cumplieron con sus compro-
misos hasta la aparición de Ia enfermedad cono-
cida como Anirlo-Rojo. El ICA, instiiución encar-
gada de la campaña de divulgación y erradicación
de esta enfermedad, no contó con recursos su-
ficientes para hacer una labor efectiva, lo cual
ocasionó la pérdida de todas las plantaciones.

b. Discontinuidad en los programas de fomento: la
inexistencia de una política crediticia y de fomento.
estable para Ia región y Ia falta de continuidad en
los programas que desarrollan las entidades gu-

bernamentales ha ocasionado grandes pérdidas
para los préstatarios. Por ejemplo, en el niunicipio
de Guapi se impulsó la adecuación de terrenos y la
siembra de pastos para Ia explotación ganadera;
després de 2 ó 3 años de trabajo los usuarios
sslicitaron el ganado y éste no les fue suministrado
debido a un cambio de programas por parte de Ia
institución responsable. Algo similar ocurrió en un
programa de explotación poreÍcola para cuyo fin
promovió la siembra de papachina, sin que se

suministraran posteriormente los lechones con la
oportunidad requerida. En consecuencia, los
uiuarios de este tipo de créditos no obtuvieron los
rendimientos que les permiten cumplir con la
amortización respectiva.

c. Inadecuada asistencia técnica: al hacer el fomento
de un determinado cultivo no se programa la
asistencia técnica para su preparación y siembra
ni el seguimiento que requiere el cultivo.
Ademái de insuficiente, la asistencia téinica ha

sidó en ocasiones equivobadámente orientada. Tal
es el caso de los cultivadores de cacao en el sur de

Ñariño a quienes se recomendó la sustitución de

cultivos trádicionales por la variedad de semilla
hÍbrida, cuya explotaci-ón requerÍa un tratamiento
especiai, .ón máyo. costo eñ los insumos y..trr.Il
administración; ia rentabilidad y los resultados
finales fueron pésimos para los cultivadores'

d. Moñto de intereses: Dádas las condiciones de los

suelos del Litoral, la instalación de cualquier
actividad productiva en esta zona exige un

esfuerzo especial respecto a la adecuación de

terrehos. gn ra;án dét ,itlr*iento a que está

sometida la región, Ios insumos y materiales son
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muy costosos, de ahÍ que el monto de los créditos no
alcanza en la mayorÍa de los casos a cubrir los
requerimientos de la explotación; en algunas
ocasiones surgen ciertas necesidades inmediatas e
imprevistas que obligan al usuario a dÍsponer del
dinero para destinación diferente a la ácordada
originalmente, quedándose él entonces con la
deuda y sin alternativas productivas que le per-
mÍtan sufragar los gastos. Por otra parte, la Caja
Agraria cobra los intereses por adelantado, rebá-
jando aún más el monto del crédito. Estos intereses
se cobran con el mismo criterio que en el interior
del país.
Mala moralidad comercial: al parecer, los
usuarros han sido aconse¡ados por personas que
tienen cierto poder e influencia sobre ellos pára
que no paguen sus deudas con Ia institución, en
lq?ól a que "ésta es una empresa del Estado',.
Ello ha representado quizás úno de los factores
más adversos para la recuperación de Ia cartera.
Problemas de mercado para los productos de la
región y ausencia de mecanismoi adecuados de
comercialización: no se cuenta con transporte que
distribuya los excedentes de la producción. Eri el
caso del.cacao, el productor se ve afectado por el
monopolio de las empresas compradoras y el ábuso
que ejercen los intermediarios. -Esto 

se afrava aún
más por el contrabando de cacao procJdente del
Ecuador.

r03
impulsar determinados rubros en una región odepartamento dado del paÍs.

La cartera total se óonforma por las cifras pro-
venientes de la cartera al dÍa, la véncida V fas á"uTas
de dudoso recaudo. La cartera al dÍa se incrementa de
acuerdo al crédito otorgado, disminuye .rnuOiá, qü.
se efectúan oportunamente los -pagos o cuanao tiáy.
incumplimiento del usuario con lá o-bligación; .n.iiü
último caso la deuda pasa a incremenla. et íotum¿ñ
de la cartera vencida.

La buena o mala recuperación de cartera se mide
por la participación que presenta la cartera morosa
(cartera vencida+deuda de dudoso recaudo), frente
al total de la cartera. Cuando se considera que las
deudas .son irrecuperables se castigan y aeján cle
atectar la cartera total.

El cuadro No. BG muestra la partieipación de la
cartera morosa frente a la cartera total en el Litoral
PacÍfico para el año de 1g82. La situación es en
general de un notorio desbalance en contra de la
cartera al dia. La situación más crÍtica se presenta en

f.

Cuadro No. 36

Litoral PacÍfico Colombiano
Situación de la cartera de la Caja Agraria

A Diciembre de 1992

1.3.5.2 El crédito en la Caja Agraria
. La Caja Agraria brinda en la región ios servicios
bancarios de ahorro y crédito ordinários. Cuenta con
oficinas en Juradó,:BahÍa Solano, pizarro, Tadó,
Condoto e Istmina en Chocó; Buenaventura en ei
Valle; \ípy de Micay, TimbiquÍ y Guapi en Cauca;
Iscuandé, El Charco, Bocas d-e Satingá, Tumaco y
Barbacoas en Nariño.

Para obtener el irédito se presenta Ia solicitud
inicial;. un inspector verifica lai -necesidades crediti-
cias del cliente. EI visto bueno para su aprobación
requiere de referencias comeriiales: ser persona
natural, tener garantía real ltÍtulo de propñdadt o
presentar un fiador que posea la gaianiia. para
'clientes antiguos sólo sé requiere Ia sólicitud.

Los créditos para minerÍa en el Chocó exigen como
requisito la presentación de un estudio dJla mina
(sufragado por Zona Minera) que comprende: geolo_
gÍa.y ubicación potencial de laexplotáción, vid"a útil
de la mina, equipos y materialei de explotación y
costos de producción. Además se exigen Ioi requisitos
comerciales que se necesitan para un crédito órdina_
no.

Para las respectivas asÍgnaciones de créditos las
agencias locales efectúan al final de cada año sus
requ,erimientos y. Ios envÍan a la gerencia regional,
oonde son consolidados y despachados a la óficina
central. Las variaciones que se presentan entre las
cantidades requeridas y lás asigñadas por lÍneas de
tnversión dependen de. los recursos disponibles que
posea la entidad y de las politicas Ae góUierno páiá

Tumaco 8.405ElCharco 0.702
Santa Bárbara 0.b31
Barbacoas 4.514

59.547 87.6 67.952
14.659 95.4 15.361
2.075 79.6 2.606
0.872 16.2 5.286

DPTO.
NARIÑO

SUBTOTAL

DPTO.
DEL CAUCA

López
TimbiquÍ
Guapi

SUBTOTAL

t $000 I

Cartera Yo Cartera
al día Morosa

$$
7o Total

Cartera
$

t2.4
4.6

20.4
83.8

14.152 i5.5 ?7.153 84.5 91.305

4.654
10.064

9.727

46.7
44.9
40.7

5.316 53.3 9.970
12.348 55.1 22.4t2
14.155 59.3 ' 23.882

24.445

DPTO. VALLE
Buenaventura 44.865

DPTO. CHOCO
Toda la región t29.ZS4

43.5 31.819

51.2 42.304

67.8 61.258

56.264

86.669

32.2 190.512

56.5

48.8

TOTAL 2t2.216 21t.534 424.750

FUENTE: Caja Agraria. Ofjcina de Creditns. tsogotá. tgBS
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el Litoral nariñense en el cual, de un total de
$91.305.000 otorgados en créditos a diciembre de 1982,

$77.153.000 (84%) se clasificaron dentro de la cartera
morosa. En el litoral caucano la cartera morosa
representa un56o/a del total y un5t.2o/o en el litoral del
Valle. La situación menos grave se observa en el
Chocó, en donde la cartera morosa es de 3270: sin
embargo, los datos para este departamento no
permiten identificar discriminadamente la situación
de Ia cartera en los municipios del litoral (6, de un
total de 12 oficinas departamentales) y no es aventu-
rada la suposición de que en tales municipios la
cartera morosa es en promedio mayor que en el
departamento como un todo.

El cuadro No. 37 presenta una situación aún más
critica, al observarse que un 687o del total de la

cartera vencida en el Litr¡ral está clasificado como de
dudoso recaudo. La mayor proporción de cartera de
dudoso recaudo se encuentra en el litoral nariñense
(B5o/o), seguida por el litoral caucano \74a/o), el de-
partamento del Chocó l63n/,'l y el litoral vallecaucano
(40o/o).

En el caso de Nariño, los municipios de El Charco y
Tumaco presentan el peor estado de cartera. A
manera de ilustración se consignan los datos refe-
rentes a este último municipio en los cuadros No. 38 y
39, en los cuales puede observarse la difÍcil situación
que ha venido presentando la cartera institucional
durante los últimos años y el monto de pérdidas
semestrales. Entre los años 1977 y l9B2la situación de
la cartera vencida ha venido agravándose progresi-
vamente; prácticamente en todos los años la cartera
vencida supera la cartera al dÍa, hasta la situación
extrema que se ha presentado en los últimos dos años
cuando Ia cartera vencida llegó a un Índice de Bg en
1981 y de 93 en 1982. La única excepción se dio en el año
de 1980, cuando el incremento de créditos otorgados a
comienzos del año (a raíz de la situación de emergen-
cia ocasionada por el terremoto) disfraza la situación
real de cartera vencida. EI monto acumulado de
cartera en Tumaco, a junio -82 era de $162'530.000.

1.3.5.3 EL crédito del.INCORA
En 1964 se creó el Proyecto Cauca No 1 con sede en

Guapi, para atender una parte de la Costa PacÍfica
colombiana en los aspectos de:
- Fomentar el cultivo de la palma africana y el
cocotero.
- Otorgar créditos supervisados
- Establecer vÍas
- Adelantar programas de titulación de tierras
baldÍas.

En 1971 se retiró de Guapi la sede del proyecto y se

anexó al proyecto Cauca No 2 con sede en Popayán.
En 1975 se crea nuevamente el proyecto Costa
PacÍfica con sede en Guapi para atender los muni-
cipios de el Charco, Mosquera, Santa Bárbara, Guapi,
TimbiquÍ, López y Buenaventura. Se persiguen los
objetivos siguientes:
- Incrementar la titulación de tierras baldÍas
- dar asistencia técnica
- fomentar la organizacién y la capacitación campe-
sina
- otorgar créditos supervisados, dar asesorÍa jurÍdica
- construir obras de infraestructura.

A principios de 1980 se reduce el anterior proyecto a
la categorla de Area (oficinas de menor jerarquÍa)
adscrita a la gerencia general. El Area de los
municipios de Cáuca y Nariño tienen sede en Guapi; el

Area del Valle tiene sede en Buenaventura. La zona
del Chocó depende directamente de la Gerencia
Regional de Ahtioquia con sede en MedellÍn; cuenta
solamente con una oficina de baldÍos en Istmina.

El INCORA desarrolla a través de su oficina en

Guapi actividades de titulación de baldÍos y de

créditos familiares a cultivos de pancoger (máximof
Ha), estos úttimos a través tiel Convenio PAN-

Cuadro No. 37

Litoral PacÍflrco Colombiano
Cartera morosa de la Caja Agraria

A Diciembre de 1982
($000)

DPTO. Cartera Cartera Total cartera
DE NARIÑO vencida dudoso vencida o

un año recaudo morosa

Tumaco
El Charco
Santa Bárbara
Barbacoas

SUBTOTAL

DPTO.
DEL CAUCA
López
TimbiquÍ
Guapi

SUBTOTAL

DPTO.
DEL VALLE
Buenaventura

DPTO.
DEL CHOCO
Toda la región
(12 oficinas)

TOTALES t44.837 212.534

FUENTE: Caja Agraria, Oficina de Créditos. Bogotá, 1983.

8.399 23.420

r7.094

38.602

9.743

0.246
0.800

0.643

49.804
14.413

1.275
0.229

59.747

14.659

2.075
0.872

65.721 77.t53

5.316
t2.348
14.155

-2.332
10.115

10.973

2.984

2.233
3.182

31.819

61.25822.656

-
67.697
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Cartera

Cuadro No. 38

Caja Agraria - Tumaco
Estado de cartera de Junio/77 a Junio/82

Junio/?? Junio/78

1 9000)

Junio/?9 Junió/80 Junió/8r Junio/82

10.662

5.936

7.754

9.633

10.699

t4.704
21.473

19.467

69.429

32.955

13.821

78.179

Vencida
Dudoso recaudo

TOTAL VENCIDA
Al dia

16.597

11.881

17.387

14.965

25.403

14.003

40.940

64.844

102.384

12.632

92.000

6.916

GRAN TOTAL:
Vencimiento (Vo)

Pérdidas y Junio
Ganancias 79

Pérdidas 6.177

28.477

5B

32.352

54

39.406

64

105.784

39

115.016

89

98.916

93

FUENTE: caja Agraria. Informe de la visita a la oflrcina de Tumaco tNariño).
Departamento de Crédito. Boqotá, Nov. 7-10 de tgg2.

Dcbre.
79

4.994

Cuadro No. 39

Caja Agraria - Tumaco
Pérdidas semestrales de 19Zg a 1gB2

( $000)

Junio Dcbre. Junio Dcbre.80 80 81 81

e.050 24.032 18.870 29.992

Junio
82

Dcbre. Total
82 Acumulado

58.250 11.165 162.530

Hasta Octubre 31 de 1982
En trámite castigo ,

TOTAL

FUENTE: Ibid

CARTERA CASTIGADA
1g 000)

1.444
806

2.250

Usuarios por
Usuarios por

$ 57.461
58.203

$ 115.664

INCORA.
El procedimiento utilizado por la institución para el

otorgamiento de créditos es el siguiente:
a. Cada zona antes de finalizar el añ0, efectúa los

requerimientos basados en las planeaciones
agroeconómicas de Ia inversión a realizar en el
próximo año.

b. La oficina regional envÍa los requerimientos con-
solidados a la Oficina Central de Bogotá, donde se
hacen las asignaciones de acuerdo a las disponibi-

lidades del recurso.
c. La oficina de Guapi distribuye las partidas entre

las distintas zonas de trabajb tenieirdo en euenta
las prioridades locales.

Los datos referentes a los préstamos durante los
últimos 3 años y Ia cartera vi§ente se ilustran en los
cuadros No. 40 y 41.

La mayor parte de préstamos pendientes fueron a
Iargo plazo (10 años), para ganáderÍa o cultivo de
coco.
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Zonas

Cuadro No. 40

Litoral PacÍfico Sur-Colombiano
Préstamos supervisados del Incora

1979-1981
( $000 )

Préstamos
desde año 1979 1980 1981

teniendo en cuenta las diferentes fases del cultivo.

1.3.5.5 Propuesta de nueuas estrategias crediticias
Dentro del Plan Costa PacÍfica Nariño-Cauca, la

CVC ha logrado crear acuerdos interinstitucionales
básicos con la Caja Agraria y otras entidades
vinculadas con el crédito y la asistencia técnica en la
región.

Se ha acordado, en primer lugar, que los préstamos
só10 se concederán eon asistencia técnica; el servicio
será gratuito para los pequeños empresarios, mien-
tras que los medianos y grandes empresarios deberán
contratar y asumir su costo. El credito se concederá
según los siguientes criterios:
a. Crédito asociativo a pequeños empresarios: El

programa financiará a los pequeños empresarios
solamente en la modalidad de crédito asociativo, el
cual tiene por objeto el fomento de las actividades
productivas, o de obras y servicios que contribuyan
en una y otra forma al desarrollo integral de la
comunidad. Podrán ser beneficiarios de estos
préstamos los grupos o asociaciones debidamente
conformados; deben tener un mÍnimo de cinco
socios. Serán beneficiables las actividades eco-
nómicas que tengan relación con:
- la industria, la pesca y el transporte fluvial
- la agricultura y la ganaderÍa
- la artesanÍa
- madera y minerÍa
- el mercado de productos agropecuarios, foresta-

les, mineros, pesqueros y de artículos de con-
sumo e insumos para la producción.

Los proyectos industriales, pesqueros y de trans-
porte fluvial, serán financiables si se elabora materia
prima en la zona, si demandan mano de obra y si
tienen rentabilidad económica aceptable. Con estos
recursos de financiamiento no podrán concederse
créditos para:

- gastos generales y de administración de los
beneficiarios
capital de trabajo, salvo en los créditos para
agrigultura o ganaderÍa que requieran insumos
importados tales como pesticidas y fertilizantes.
adquisición de terrenos
financiamiento de deudas.

Guapi
TimbiquÍ
El Charco

Subtotal Area Guapi
Buenaventura
Tumaco

Total Litoral Sur

1.965 1.056

1.966 425
1.967 623

2BB 690
2BB 940

4t7 75

r. goz

1.969

2.104
314
46

1.705

00

993

150

00

Cuadro No. 41

Litoral PacÍfico Sur-Colombiano
t "t.'lH,*;tli, ffi 

Incora

($000)

Zonas Acumulado Cargos Cartera
D.L.F. al dÍa

2.464 1.143 1.705

Cartera
Morosa

Guapi
TimbiquÍ
El Charco

Subtotal Area GuaPi
Buenaventura
Tumaco

Total.Litoral Sur

31.376.8 12.097.1

8.504.8 3.639.1
40.644.5 37.4

19.316
7.342

t7.429

445

64
459

44.087

2.222
3.356

968

223

70.526.1 15.773.6

3.530.8 112.3

539.5 493.4

49.665 1.-191 84.596.4 16.379.3

FUENTE. INCORA. Oficina de Planes y Programas. Bogotá, 1983

1.3.5.4 lntereses g Plazos
En la Caja Agraria los intereses se pagan por

adelantado y se les recarga eL t%o por concepto de
seguro; varÍan de acuerdo al patrimonio del usuario
en la siguiente forma:

Patrimonio

Crédito para vivienda rural: rnediante el crédito
para construcción, rehabilitación y mejoramiento
de vivienda rural podrán beneficiarse las personas
que formen parte de un grupo asociativo que haya
elaborado su proyecto a nivel comunitario' Se

invertirá en soluciones del siguiente tipo:
- mejoramiento de techos y adaptación dé tanques

para la recolección de aguas lluvias.
- las soluciones deberán involucrar en lo posible

máteriales propios de la zona
- la ejecución se realizará por autoconstrucción'

Ér-áóóii, con los .ecr.sos del crédito na po-drá

pagarse mano de obra; sólo estará destinado a

óompra de materiales, herramientas y trans-
porte de los mismos.

- la compra de materiales deberá realizarse en

b.

Intereses anuales
7o

De 0 a $100.000

$101.000 a $1.200.000
de $1.200.000 en adelantg

En el INCORA actualmente son delll7o anual para
los diferentes plazos. Los plazos crediticios son fijados

1B

23

29

i
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forma comunitaria a través de la ( s ) entidad ( es )

con la (s) cual (es) la CVC suscriba acuerdo (s) y
de conformidad con el anexo B del Contrato
Préstamo entre el BID y la Nación.

- cuando se trate de reubicación de poblaciones, la
organización que represente la comunidad de-
berá tramitar la adquisición del terreno con
anterioridad al trámite del crédito.

1.3.6 Sector turístico
El Litoral PacÍfico Colombiano presenta, en su

conjunto, una variada oferta de recursos y atractivos
naturales aptos para el turismo domésticó de ,,sol,

arena y mar" y para otros segmentos del mercado
turÍstico nacional e internacional como el deportivo
(buceo y pesca) o el cientÍfico.

1.3.6.1 Recursos naturales
El principal potencial de la región está constituÍdo

sin duda alguna por sus recursoi naturales, preser-
vados en su mayor parte en condiciones de belleza
natural, propia de los sitios no muy explotados por la
actividad humana. Dentro de eslos merecen
mencionarse los siguientes: 1/.
a. Numerosas bahÍas, 

'cabos y ensenadas en magnÍ-
fico estado de conservación natural y de equiliñrio
ecológico, a excepción de la bahÍa de Buénaven-
tura y parcÍalmente de la de Tumaco. Se destacan
de norte a sur las siguientes:
- BahÍa Cupica: Notoria por sus playas de arena

blanca, aguas cristalinás y grañdes acantilados
en regiones aledañas.

- Bahía Solano: Contiene el puerto natural más
profundo de Colombia en el pacÍfico; está
bordeada por bellas playas entre las que se
destacan El Valle de Nabugá y la de bahÍa
Solano.

- Ensenada de UtrÍa: Considerada la más bella del
Litoral, posee playas de arena blanca, una flora
muy variada y aguas lÍmpidas.

- Cabo Corrientes: Posee riqueza pesquera, playas
en estado primitivo, 2 hermosas forma§ pira-
midales cubiertas de tupida vegetación f una
fuente de aguas termales.

- BahÍa de Málaga: Conforma el nicho ecológico
más importante, por su tamaño, conservación y
descontaminación, en el Litoral pacÍfico; al nb
recibir afluencia de grandes rÍos sus aguas
conservan una nitidez esmeralda. Asienta en su
interior 32 islas de variado tamaño y playas
multicolores de gravilla, que conformari el
archipiélago de Ia plata; posee numerosas
piletas de agua dulce-(Las Tres MarÍas) en
medio de frondosa selva tropical y una cascada
natural (!,a Sierpe) que cae desde 40 mts.
formando-una piscina^de agua dulce qré ,ó
cohfunde con el mar.

107
- Ensenada de Tumaco: Incluye el segundo puerto

colombiano sobre el pacÍfico, el cuál se aiienta
sobre una isla de origen aluvial y sedimentariá
formada por la gran corrient-e Humboldt;
conforma un archipiélago con las islas de EI
Yg.rg y Bocagrande, conocidas en el pasado por
la belleza de sus playas.

b. Treinta y siete macro-playas en estado primitivo,
distribuÍdas de norte a sur en la siguienie forma:'

Playa:

Juradó-Coredó
Chigorodó
Curiche

Nabugá
BaFÍa Solano
El Valle
Ensenada de UtrÍa

Tribugá
NuquÍ
Pangui
Coquí
ArusÍ
Cuevita

Delta del rÍo San Juan pichimá
Togoramá
Charambirá
Cacagual
Chavica
Choncho

Seetor:

Juradó (Cabo Marzo)

BahÍa Solano

Cabo Corrientes

BahÍa Málaga

Buenaventura

Meriz.alde

Guapi

Salahonda

Tumaco

Puerto España-
Concepción

Juanchaco-Ladrilleros
Juan de Dios-Playa de
Oro
El Tigre

La Bocana
Punta Soldado
Pital

El AjÍ
Candelaria

TimbiquÍ
Amarales
Mulatos

Guayabal
Salahonda
San Juan de Ia Costa

El Morro
Boca Grande
Papayal

l/ SANCHEZ, Leopoldo. Circuitos turÍsticos de la Costa pacÍflrca. Anexo 2
región turÍstica del suroccidente colombiano" lReunión mixta
Septiembre 1983r.

. parte III del documento "Anátisis, perspectivas y soluciones para [a
de trabajo. Corporación Nacional de Túrismo y'proturismo. ,Buga,
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c. Ei rÍo San Juan, el más caudaloso del Continente
Americano sobre el Océano PacÍfico; su ancho
varía entre los 600 y los 900 metros. El delta de este
rÍo está conformado por seis grandes desemboca-
duras, con una influencia lineal de 70 kms;
conforma una extensa área de equilibrio marÍti-
mo-fluvial caracterizada por la elevada densidad
de esteros en un área aproiimada a los 1.000 Kms2.

d. Isla Gorgona. Es una importante reserva natural
de esta región del PacÍfico. Posee variada fauna y
flora y numerosas fuentes de agua dulce. En sus
alrededores se encuentran abundantes y variados
recursos coralinos y peces ornamentales que
ofrecen condiciones excepcionales para la práctica
del buceo deportivo. Las colinas de Gorgona
alcanzan 258 metros de altitud máxima, lo cual
permite divisar Ia isla desde grandes distancias.
Fue convertida en isla prisión durante la década
del 50, pero actualmente se adelanta el proceso de
erradicación del penal; una de las propuestas más
acogidas consiste en convertirla en un área de
manejo especial con una reglamentación particu-
lar que garantice la conservación óptima de sus
recursos naturales al tiempo que se posibilite la
investigación científica y la recreación ecológica.

e. Numerosos sitios de atracción natural como islas,
pilas, y chorreras de agua dulce a la orilla del mar,
y nacimientos costeros de aguas termales.

f. Variada fauna marítima y aérea.
g. Múltiples corredores turÍsticos interregionales

tbrmados por exóticos esteros y caños interiores.

1.3.6.2 Recursos sociales y cul,tural,es
La región está poblada por dos grupos étnicos

predominantes; la población indÍgena autóctona y la
poblacÍón de raza negra de ascendencia cultural
africana quienes conviven 'en forma paralela e
independiente. El ajslamiento ha permitido a cada
uno de estos grupos la conservación de sus valores y
patrones culturales, entre los que se destacan sus
expresiones arquitectónicas, la artesanÍa (cesterÍa,
joyerÍa y tratamiento de la madera), Ia cerátnica
precolombina en la_ zona de Tumaco y Bajo Calima,
las expresiones folclóricas musicales, celebraciones
culturales, religiosas y juegos colectivos.

1.3.6.3 lnfraestructura
La infraestructura disponible para el desarrollo

turÍstico regional es, en general, deticiente.
Existen en la actualidad solamente dos carreteras

que arriban hasta el Litoral, siendo Buenaventura y
Tumaco su destino final. Sin embargo, sólo la de
Buenaventura tiene hasta el momento presente espe-
cificaciones adecuadas, está pavimentada y en buen'
estado de conservación, además de ofrecer sitios de-
interés turÍstico. La via Altaquer-Tumaco se

encuentra ya en proceso de rectificación, pavimenta-
ción y mejoramiento de especificaciones. Por otra
parte, dentro del proyecto Base Naval del PacÍfico se
construye actualmente una carretera de 70 Kms. con
idénticas especificaciones a Ia que hoy conduce de
Cali a Buenaventura, cuya terminal será BahÍa
Málaga y el Istmo de Juanchaco y Ladrilleros.
Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas iniciará
durante 1984 la construcción del trayecto faltante
entre Las Animas-NuquÍ-BahÍa Solano que conectará
el Litoral PacÍfico chocoano con el interior del
departamento.

Para el transporte aéreo se cuenta en Ia región con
aeropuertos en NuquÍ, BahÍa Solano, Condoto, Guapi,
Tumaco y Buenaventura, este último fuera de
funcionamiento en la actualidad. Existen amplias
posibilidades de navegación marÍtima por barcos de
calado medio (hasta 1.000 ton.) que permitirÍan Ia
explotación turÍstica del Litoral por medio de cruce-
ros. Adicionalmente, el sistema fluvial y su conexión a
través de esteros posibilita Ia habilitación de nume-
rosas rutas navegables perpendiculares a la costa que
pueden ser explotadas turÍsticamente.

La infraestructura hotelera es deficiente, excepto
en el puerto de Buenaventura. La capacidad hotelera
del Litoral se aproxima a un total de 2.800 cupos,
principalmente para alojamiento turÍstico doméstico,
tipo campamento o cabañas. Una cuarta parte de
estos cupos se ubican en Buenaventura y el resto en

sectores como Juanchaco-Ladrilleros, Tumaco, La
Bocana, Bahía Solano y Guapi.

1.3.6.4 Limitaciones aL desarrol,l,o turísttco
Uno de los mayores limitantes para el desarrollo

turÍstico del Litoral radica en las pocas facilidades de
transporte intra-regional a partir de los sitios de
recepción de los turistas (Buenaventura por vÍa
terrestre y marÍtima; BahÍa Solano, NuquÍ, Guapi y
Tumaco por vÍa aérea ). El transporte marÍtimo que
se origina en estos sitios se realiza en forma irregular
y discontÍnua mediante lanchas o pequeños barcos de
cabotaje en los cuales Ia comodidad para el pasajero
'es mÍnima y las medidas de seguridad son práctica-
mente inexistentes. En todos los sitios mencionados,
Ios muelles o atracaderos y las condiciones de
embarque y desembarque son muy malas 1/. En
épocas de gran afluencia, especialmente para el
turismo que se genera en Buenaventura, las áreas de

embarque se congestionan y se crean situaciones de

riesgo para las personas y equipajes.
Otro de los factores fuertemente restrictivos para la

mejorÍa y la expansión del turismo regional radica en

las pobres condiciones de saneamiento ambiental y
alto riesgo de contraer enfermedades como la ma-
laria, la áeficiente oferta de servicios de salud,'y en
general la carencia de servicios básicos como energÍa

1/ HOYOS, Gonzalo. Acciones para el desarrollo turÍstico de Ia zona Juanchaco Ladrilleros. Corporación Nacional de Turismo. Bogotá, 1979.
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eléctrica, telecornunicaciones, acueductos y agua
potable, adecuada disposición de excretas y basuras.

Por otra parte, las inversrenes "directas" realiza-
das por el sector público, nacional y departamental,
en obras de infraestructura turÍstica (base funda-
mental para la inversión privada en facilidades y
servicios ) han sido prácticamente inexistentes en Ia
región.

Finalmente, no existe para Ia región del Litoral un

1/ coRPoRACIoN NACIONAL DE 1'uRISMo y pRoruRISMo. Anárisis.
colombiano. rReunión mixta de trabajo. Buga. Septiembre 19831.

109
plan o programa de desarrollo turÍstico que indique a
corto y mediano plazo e integralmente, lai directiicei
de promoción turística, identifique sus mercados y
planifique sus recursos 1/. Las entidades departa_
mentales de turismo- lan ignorado en la práctica ia
existencia del Litoral pacÍfico y carecen ,iu ,.cuirá,
financieros e institucionales para impulsar su desa_
rrollo turístico.

perspectivas y soluciones para la re$ón turÍstica del suroccidente
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1.4 INFRAESTRUCTURA FISICA-ECONOMICA

1.4.1 El Sistema vial

1.4.1.1 El sistema fluuial
Entre las riquezas de los recursos naturales de

Colombia se encuentran sus vÍas fluviales, que suman
aproximadamente 9.000 Kms. navegables (barcos de
20-500'ton), de los cuales aproximadamente el7.\Vo
pertenece al sistema occidental o Litoral PacÍfico
(cuadro N".42).

Esta red de comunicación natural cuya longitud es

de aproximadamente 2.350 Kms. 1/ (660 de los cuales
son navegables por buques y 1.690 por lanchas según
cuadro N0.42), se encuentra subútilizada a pesar de
que ofrece las mejores condiciones para la masifica-
clón de grandes flujos de transporte. En general, las
instalaciones portuarias fluviales no son Ias más
ópiimas y a menudo sólo consisten en simples
atracaderos; el cargue y descargue se realiza abrazo.

La mayor parte de la población del Litoral se ubica
en asentamientos localizados a lo largo de las
márgenes de los rÍos o en sus desembocaduras al mar.
A través de ellos se efectúa la movilización de doble
vía con los otros centros. Este medio obligado de

comunicación presenta muchas irregularidades, por
razón de los altibajos que sufren los niveles de agua de

acuerdo con la precipitación pluvial y la iniluencia del
las mareas; estos-fenómeños causan serias res-l
tricciones en algunas comunidades, como es el caso de
San Antonio de GuajuÍ y de Santa MarÍa de Timbi{uÍ,
en el Departamento del Cauca. Los pobladores que
están localizados en la parte alta de los rÍos están
§ometidos a condicionei de extremo peligro para-'
movilizarse y se encuentran tan aislados que deben
desplazarse jornadas enteras para movilizar sus
productos o aprovisionarse de vÍveres. Tales despla-
iamientos están condicionados por las variaciones de
invierno y verano, por el caudal de los rÍos y por otras
restricciones geográficas.

Este fenómeno de los altibajos de los niveles de las
aguas fluviales y marÍtimas es una constante que

débe ser contemplada para planificación de acciones
inmediatas y futuras de desarrollo.

El Departamento del Chocó cuenta con 360 Kms. de'

ríos navegables (4% del total nacional) durante todo

año por buques de mediano calado, repartidos entre
los rios SanLuan, 260 Kms. y Baudó 100 Kms. Quibdó,
su capital y principal puerto, está localizado sobre el
río Atrato y és un estratégico punto de confluencia de

los sistemás fluvial, terrestre y marÍtimo entre los

mares Atlántico y PacÍfico en Colombia.
EI Departamento de Nariño cuenta con 320 Kms.

navegables sobre el rio Patía. Los departamentos del
VailJy Cauca cuentan también con ríos de conside'

Cuadro No. 42

Litoral Pacífico Colombiano
principales localidades y sus medios de comunicación y transporte

-1982-

-Mar RÍos-Esteros Carreteras Caminos Aeropuertos

Depto.

Chocó

Valle
Cauca

Nariño

TOTAL (44)*

NúInero
localidades

B

2

3

Número
localidades

t7

3

7

t4

Número
localidades

6

2

Número
localidades

Número
localidades

3

1

I

1

18.2

4.5

6.8

13.6

4.5

6.8

9.0

6.8

6.8

6.8

6.8

2.3

2.3

2.3

39

7

15

32

4

ó

J

3

1193 25.0 13 29.4 13.713 29.5 41

*Este total se refiere a 44 de las localidades principales del Litoral
FUENTE: CVC-PLADEICOP, Encuesta Socio-económica del Litoral PacÍftco, 1982.

1/ oRAMAS, Germán. ,,Si se pudiera desarrollar el PacÍfico colombiano" Mimeo. 1982.
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rable magnitud pero navegables por buques de
mediano calado sólo en sus bocanas.

Uno de los sistemas naturales más utilizados para
navegación por la población del Litoral PacÍfico (zona
sur entre Buenaventura y Tumaco) es el que forman
los "esteros" o canales conformados por los rÍos, por
efecto del corte de los bancos y bajos frente a la costa
marítima. Se mantienen por Io regular abiertos
gracias a las corrientes que provienen de las mareas.
Estos canales se encuentran conectados entre sí en la
,mayor parte de la zona rnencionada, pero en ciertos
puntos menos profundos (denominados "secaderos',)
la comunicación se interrumpe, particularmente en
marea baja, impidiendo la ñavégación continua a
través de toda la intrincada red de rÍos y esteros
(mapa No.10).

. A lo largo de la zona costera interior entre
Buenaventura y Tumaco existe un trazado natural de
esteros inhabilitados sólo en cortos trayectos por
accidentes naturales, tales como un ramal montañbso
y escarpado qug llega hasta el mar en el paso de
Tortugas (entre Buenaventura y puerto Meriialde) y
diversos tramos de escasa prófundidad o amplituá
que impiden la navegación continua a lo largo Aó todo
este sistema natural. El Ministerio de ObraJpúblicas
y la CVC (PIan de Desarrollo-para Buenaventura) han
financiado la realización de un estudio para deter-
minar la factibilidad de un proyecto que cóntempla la
adecuación y profundizacióh de esterbs y la conitruc-
ción de un túnel en ei paso de Tortugas, habilitando un
total de 226 Kms. navegables entre Buenaventura y
Guapi (mapa No. 10, planchas, b,c,d).

Se tiene prevista la complementaeión de esta obra
entre las localidades de Guapi y Tumaco. Mediante
consu.lta con profesionales que tienen su sede de
trabajo en el Litoral y con personas conocedoras de la
11:§loIJ_Jl^lrqnsportg entie rÍos y esteros, el grupo
PLADEICOP logró identificar las rutas que más ie
u.tiliz3n o que parecen ser las más aconsejables para
el fufuro proyecto de adecuación y profundización de
esteros y secaderos. La importancia de este proyecto
raüca en los siguientes aspectos:
a. Permite la integración intra-regional de toda eI

, área de influencia entre los puertos marítimos de
Buenaventura y Tumaco a tiavés de b06 Kms. de
esteros y alrededor de 640 Kms. de rÍos navegables.
Casi todas las cabeceras municipales y principales
corregimientos de la región (gg%) tienen aeceso a
comunicación directa a un rÍo o estero (cuadro N".
42).

Conecta la región con el sistema vial terrestre del
paÍs a partir de las carreteras que parten de
Buenaventura y Tumaco.
Su utilización implica un considerable ahorro en
combustible y tiempo de travesÍa.
La población nativa hace un amplio uso de los
esteros en razón de que son un trayecto más seguro
que el del mar abierto, sobre todo si se toman en
cuenta las cambiantes condiciones atmosféricas der

111
la región y el tipo de embarcaciones de fabrieaeión
local.

- 
Existe po_r otra parte en el norte del Chocó, entre

Jur.adó y Curiche, un estero natural que há sidó
utilizado en el pasado como única vÍa de eomunicación
entre estas localidades fronterizas y que actualmente'se encuentra obstruido por acumutáeion Ae trárrcás v
desechos arrastrados por las mareas. La comuní-
cación por mar es especialmente difícil entre estas
poblaciones, de ahÍ la necesidad de rehabilitar este
estero, asÍ como los esteros Bocas del San Juan -
Togoromá - Sivirú - Pizarro, en el Chocó (mapa No. 10,
plancha a).

1. 4.1.2 El sistema marítimo
Los accidentes topográficos de la Costa pacífica

permiten identificar y delimitar dos zonas claramente
diferenciables en términos de su profundidad, acce-
sibilidad desde el mar, zonas estuarias y régimen de
mareas y corrientes. Se trata de:
a. Una zonanortecomprendida entre óabo Corrientes

y Juradó, en los lÍmites con panamá. La costa es
alta, montañosa y rocosa, con acantilados pronun-
ciados; la franja litoral está bajo el aeóeso de

lquqs profurdas, _permitiendo asi una navegabi-
lidad cómoda, incluso mediante grandes emlbar-
caciones; abundan los golfos, bahlas v ensenadas
con profundidades hasta de 100 pies á escasos B0

TLr. d.la playa, como es el caso-de BahÍa Solano,
sitio especialmente apto para el montaje de uná
infraestructura portuariá especializadá, que po-
drÍa dar salida a gran parté de ta ex¡ioitaeion
cafetera del antiguo Caldas y a futuras expor-
taciones carbonÍferas del Choóó y Antioquia,'una
vez que se efectúen las conexiones via[es entre
BahÍa §olano_y Nuquí con la red vial del Depar-
tamento de Risaralda en la población de Sánta
Cecilia.

b. La zona sur, ubicada entre el sur de Cabo
Corrientes, y los lÍmites con Ecuador, se caracte-
riza por-la predominancia de costas bajas, nume-
rosos rÍos caudalosos y playas areriosas. Sin
embargo, presenta algunos áccidentes geográficos
que thcilitan el zar_pe y atraque de embarcaciones
de cierto calado. En ellas se encuentran el puerto
de Buenaventura, y el puerto de Tumacp. Buena-
ventura es el principal puerto marítimo de Colom-
bia a través del cual se moviliza, como se indicó
antes, cerca del.\\Vo de la carga de importación-
exportación nacional; cuenta con acceso al interior
del'paÍs por medio de ferrocarril y de una vÍa
pavimentada, con buenas especificaciones técni-
cas. El cuadro N".43 indica el movimiento básico
portuario oe Buenaventura entre los años de 1g7B v
1980 en términos de la entrada y satida dé
embarcaciones y el tonelaje de carga ómbarcada y
desembarcada. Se nota ahÍ ciertitendencia a lá
disminución de la carga que sale del paÍs a través
,Ce esta vía portuaria.

'1i,r
i'
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d.

L
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El puerto de Tumaco está situado en el extremo sur
de ia Costa PacÍfica, sobre la isla de El Morro a
1"50' latitud norte y 78"50' longitud oeste. El ta-
maño del puerto es de 122.935 metros cuadrados de

tipo rada abierta con protección riatural; posee un
muelle de 310 metros de largo y 15 metros de ancho,

dos bodegas de 15 metros de ancho y 60 metros de
largo cada una, con una capacidad total de 4.000
Mt2; dispone de un cobertizo de 900 Mt2 que se
utiliza para el almacenamiento de madera ase-
rrada; el área de patios ocupa una superficie de
30.000 Mtz U.

Cuadro No. 43

Puerto de Buenaventura
Entrada y salida de embarcaciones y carga

1973 - 1980

Entrada Salida

Años

No. de
embarca-

ciones

Tonelaje
neto de
registro

Carga desem-
barcada
(Ton.)

No. de
embar-
ciones

Tonelaje
neto de
registro

3.430.436
3.309.402
3.430.572
3.207.691
3.123.913
2.833.007
2.800.778
2.588.912

Carga desem-
barcada
(Ton.)

t.665.225
466.715
493.039
493.039
288.255
431.169
762.452
594.755

1973

1974
1975

1976

t977
1978

1979

1980

B1B

729
774
743
658
571
566
516

3.482.422
3.075.173
3.396.398
3.298.951
3.156.112
2.710.808
2.739.040
2.658.533

t.759.847
872.379
638.191
762.057

1.175.681
1.040.937
1.859.996
2.048.530

FUENTE: DANE. MonografÍa del Municipio de Buenaventura, Bogotá, 1982.

.:

Los aspectos hidráulicos, de sedimentación y
erosión se han constituido en un problema perma-
nente del puerto. El canal de entrada es muy
angosto, tiene una profundidad mÍnima de 10 piés
sobre la barra que se extiende en dirección norte
desde la isla de El Morro. Los barcos de 20 piés
(6.10 Mts) de calado pueden entrar en pleamar,
pero en bajamar sólo se permite la entrada de
barcos hasta de 6 pies (1.80 Mts) de calado. En
general, el puerto presenta serias dificultades de
maniobrabilidad, siendo obligatorio el pilotaie. Las
anteriores circunstancias, sumadas a las de-
ficientes condiciones de la vÍa terrestre que
eomunica al puerto con el interior del paÍs y la no
existencia de centros vitales de desarrollo econó-
mico dentro de su radio de influencia, han ido
disminuyendo progresivamente la importancia y
participación de este puerto en la movilización de
carga nacional (2.27Vo en 1968 y 0.\Vo en 1978) 2/. No
obstante, Ios planes del gubierno nacional preven
su revitalización como puerto especializado para la

movilización de carga maderera, pesquera, pe-
tróleo y productos agroindustriales, estrategia que
correrá paralela con la pavimentación que com-
plementará la carretera Altaquer-Tumaco y con
los programas de reordenamiento y desarrollo
urbano que se incluyen en el presente Plan.

El Gobierno Nacional actual ha decidido empren-
der durante la presente administración la cons-
trucción de la Base Naval del Pacífico en BahÍa de
Málaga. El proyecto incluye el dragado de un canal
profundo que lo habilite para la navegación de gran
calado, la construcción de un muelle para embar-
caciones mayores con una longitud de 400 metros,
diversas instalaciones que ocuparán un área
aproximada de 60 hectáreas y otras obras com-
plementarias que convertirán esta zona en un gran
polo de desarrollo en el futuro inmediato 1/, 

,

El Plan Costa PacÍfica Nariño-Cauca (CVC) ha
venido adelantando un programa de rehabilitación
de atracaderos en madera o en concreto reforzado

784
764
777
732
656
588
579
523

U DNP, FONADE. Región fronteriza Nariño-Putumayo. Resumen diagnóstico y cursos de acción. Tomo II, Pasto, 1980, pág. 184

2/ Ibid, páe.87
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en las localidades de Guapi, Mosquera, Salahonda,
Iscuandé, El Charco y Bocas de Santinga.

Existen otros muelles en toda la Costa del PacÍfico,
con longitudes entre 20 y 100 metros de construcción
antigua y de madera, que generalmente pertenecen a
Ios aserrÍos y depósitos madereros y que facilitan
servicios para el transporte de carga y pasajeros.

1.4.1.3 El sistema uial terrestre
El sistema de carreteras del Litoral
formado por una red de 638.1 Kms.
(cuadro N". 44 y mapa No. 11).

Un total de 205.6 Kms (32.27o del total del litorall
corresponden al Departamento del Chocó (cuadro
No.44, estas vÍas están concentradas en la parte alta

tL7

PacÍfico está
de Iongitud

Cuadro No. 44

Litoral PacÍfico Colombiano
Sistema vial terrestre

1981

Superficie
total deptos.

(Kms2)

Superficie Li-
toral PacÍfico

(Kms2)

Longitud
vÍas depto.

(Kms.¡

Longitud vías
Litoral PacÍfico

(Kms.)

Vi Longitud
Nal. vs. Litoral

Pacífrco al

Mts..vÍas/
Kms2 Litoral
Pacífico b/

Deptos.

Chocó

Valle
Cauca
Nariño

TOTAL

4t.205
21.245

30.495

31.045

21.460

6.078

7.225

14.900

1.032

9.778

5.720

3.496

205.6

185.0

247.s

0.20

0.18

0.24

9.6

30.4

16.6

Nota: Superficie total nacional: l.llg.914 Kms.2
al Longitud total nacional de vÍas construÍdas: 102.024 Kms.
b/ Relación Nacional MtrslKms2: 116.

),

FUEME: DANE. Anuario EstadÍstico de Transporte, Bogotá, 1g81.
DNP-FONADE. Región Fronteriza Náriño-put-umayo, pasto, 1980.
MOPT. Caminos Vecinales _ Nariñ0.

9_"1:io.San Ju_ar, en donde habita lá mayor parte
(74Vo) de la población del departamento, y-sirvón de
unión a los sistemas hidrográficos de los iÍos Atrato,
San Juan y Baudó; unen además las zonas económi-
cás de los mares Atlántico y pacÍfico y facilitan el
trans.porte.de la producción entre dichaj cuencas y el
interior del paÍs.

Al litoral del Valle corresponden 185 Kms (2golc).

Incluye el único tramo de carretera pavimentada (64

5-.) y buenas especificaciones qué existe sobre el
PacÍfico. Se trata de la ruta Buenáventura-Cisneros;
tr..n. ql tráfico promedio diario de 1.000 vehÍculos poi
dirección, un 40Vo de los cuales son vehÍculor p".rho.
2/; durante muchos años a través de esta vÍa se

129.990

1/ MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA
2l CVC, SCET y ORTIZ, Op. Cit.

49.663 20.026 638.1

movilizó más o menos el S67c del total de la carga
nacional. (importación-exportaciOnl, pórcentaje qüe
ha tendido¿ bajar durante los últimos ános ( 198ó_1982)
,a cerca del i|cfti.

Ala zona litoral de Narino corresponden24T.S Kms. .

13B.BCá l, la mayor parte de los cuales corresponden a
Ia carretera que conecta al puerto de Tumaco con el
interior del paÍs a través de Altaquer.

Las caracterÍsticas, estado y -especificaciones 
de

estas vÍas pueden ser vistas en detalle en los cuadros
No. 45-46. Las características fÍsicas cle la mavor
parte de ellas. como bermas. ancho de calzadas. eic..
reducen la comodidad y eficiencia de operación.
altergndo las distancias de visibilidad de reb'ase v son.
en esencia, caminos de penetración. La regi'ón es

0.62 56.6

NACIONAL. Base Naval del pacÍfico. Bogotá. 1983
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Departamentos

Cuadro No. 45

Litoral PacÍfico Colombiano
Carreteras nacionales y estado actual - 1982

Afirmado Kms.

Tramo
Total Transi-
Kms. table

Explana- Puentes
ción requeri. Observa.ciones

No tran-
s!table

CHOCO

1. Cartago-lstmina

2. Carretera Panameri-
cana (ruta sur)

3. QuibdóJstmina

VALLE

4. Cali-Buenaventura

5. Carretera vieja
(Cali-Buenaventura )

NARIÑq

6. Pasto-Tumaco

a. Galápago-
Currundó

b. Nóvita-San
Lorenzo

c. San Lorenzo-
Condoto

45.0

5.5

20.0

9.5

22.0

40.0

8.5

20.0

5.0

2.0

8.3

8.5

2.5

52.0

17.0

64.0

58.0

138.0

57.0

4.5

20.0

31.7

45.0

5.5

20.0

5.0

6.0

t6.7

8.5

2.5

62.0

9.0

11.0

17.0

64.0

58.0

138.0

57.0

6.7.)ó.,)

5.5

VÍa en mal estado. Región geológi-
camente inestable. Pre'senta de-
rrumbes. Requiere obras de arte;
ampliar banca.

Via en muy mal estador falta con-
servación. Mejorar obras de arte y
afirmador ampliar banca,

VÍa con bajas especificaciones; me-
jorarla longitudinal y transversal-
mentel construir obras de arte.
ampliar banca, mejorar alirmado.

Se encuentra en construcción.

En construcción

En construcción. Contrato venció en
1981
VÍa en mal estado. enmontada.
Construir obras de arte, ampliar
banca, mejorar afirmado.

VÍa muy deteriorada, ausencia de
sistemas de drenaje; mejorar banca
y afirmado.

Carece de conservación; banca
enmalezada: derrumbes; mejorar
los últimos 10 kms.

VÍa sin conservación, enmontada;
derrumbe; mejorar obras de arte,
banca y afirmado.

No tiene conservación, en mal esta-
do. Construir y mejorar obras de
arte, banca y afirmado.

VÍa en estado aceptable; mejorar
obras de arte y afirmado.

VÍa aceptable; mejorar obras de
arte y afirmado.

Ei buen estado, pavimentada.

VÍa con bajas especificaciones.
Construir y mejorar obras de arte,
afirmado, banca.

Vfa de alto kilometraje con bajas
especificaciones. Construir. mejoran
obras de arte, afirmado, banca'
Rectificar tramos y gran porcentaje
pendientes altas.

VÍa en mal estado, emPalancada.

d. Condoto-Istmina

a. Sta. Cecilia-
Mumbú

b. Mumbú-Tadó

c. Tadó-Las Animas

d. Las Animas-La Ye 2.5

e. La Ye-Km. 62 62'0

f. RÍo Valle-B/Solano 9.0

g. El Valle-B/Solano 19.0

a. Cértegui-La Ye 11.0

b. Las Animas-
, Istmina 17.0

Cisneros-
Buenaventura 64.0

Anchicayá-
Buenaventura 58.0

a. Altaquer-Tumaco 138.0

b. JunÍn-Barbacoas 57.0

10.0

9.0

19.0

11.0

a.

TOTALES: 588.0 481.6 106.4 525.2

FUENTES: 
frP;l,ll"l"B::l;"lf,ittrt'rTie Buenaventura, leBB y pran de Acción ürbana Resionar costa pacÍfica Nariño-cauca, 1eB2

DNP-FONADE. Región Fronteriza Nariño-Putumayo' 1980.

0
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Departamentos Trhmo

Cuadro No" 46

Litoral PacÍfico Colombiano
Carreteras vecinales y estado actual - 1982

Afirmado Kms.

Total Transi- No tran-
Kms. table sitable

Explana- Puentes
ción requeri. Obseryaciones

CHOCO

1. Istmina-RÍo Baudó
t Pie de Pepé I

2. Andagoya-Condoto

VALLE

3. Buenaventura-
Juanchaco

4. Anchicayá-
Buenaventura

5. Cisneros-
Buenaventura

NARIÑO

a. Istmina-Pto.
Merizalde 42.0 36.0

a. Andagoya-Condoto 5.0 5.0

a. El Gallinero-
Km.37 37.0 37.0

Km 9-Bajo Calima, 9.0

Km. 30-San Isidro 7.0

6.0 42.0

37.0

5.0

14.7

l.l

11.0

5.5

5.0

De Pié de Pepé (Km. 20) en
adelante la vÍa está enmalezada,
sin uso, sin conservación.
Construir y mejorar obras de arte
y afirmado.

Mejor afirmado y obras de arte.

VÍa en regular estado, empalan-
cada, de difÍcil y costoso mante-
nimiento. Construir y mejorar
obras de arte y afirmado; ampliar
banca.

Idem.

En mal estado, sin mantenimien-
to. Construir y mejorar obras de
arte, afirmado; ampliar banca.

VÍa en pésimo estado. Construir
obras de arte, ampliar banca,
colocar afirmado. No está en uso.
Falta puente rÍo Mira (L-200 mts).

Se encuentra actualmente en
construcción.

Idem.

Idem.

En buen estado.

Idem.

.l

,1,

9.0

7.0

9.0

7.0

5.05.0

5.0

5.0

5.6

7.0

a. EI Pailón-Polvorín

a. Córdoba-San
Cipriano

a. Espriella-RÍo
Mataje 

_

b. ChilvÍ-San Isidro
c. Chilví-San Robles

d. Llorente-Indá
e. Bucheli-

Descolgadero
f. CajapÉDos

Quebradas
g. CajapíPena

Colorada

5.0

19.0

l.t
11.0

10.0

8.0

7.0

6.0

4.0

l;
r

li
i,

i,:

7.7

7.7

4.5

4.6

7.0

6.0 6.0

TOTALES: t78.7 tS6.S 10.0

FUENTE: MOPT. PIan Via.l del Chocó, 1981

CVC. Plan de Desarrollo urbano de Buenaventura, lgg3
cvc. Plan de Acción urbano Regionar costa pacifica Nariño-cauca, 19g2'
DNP-FONADE. Región Fronteriza Nariño-putumayo, 19g0.

167.5
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afectada durante la mayor parte del año por lluvias
frecuentes, que causan daños contínuos en las vÍas y
retrasan el avance de las obras viales. Se nota en
general una mÍnima labor de mantenimiento de estas
vías y Ia ausencia de un programa coordinado de
inversiones en este campo; se preve que en un futuro
inmediato tendrán que hacerse inversiones cuantiosas
para recuperación de vÍas, como es el caso del tramo
Condoto-San Lorenzo en el Chocó, de Barbacoas-JunÍn
y de Pasto-Tumaco en Nariñ0. Existen vÍas inte-
rrumpidas e inutilizadas por Ia no existencia de un
puente, haciéndose necesario Ia utilización de un
ferry, caso Quibdó-lstmina en Chocó, Io cual conlleva
desestabilización del tráfico. Todo ello hace que el
transporte por carretera tenga un segundo orden.de
importancia en Ia zona, después del fluvial, a pesar de
que las carreteras constituyen un complemento fun-
damental al transporte y comunicación por medio de
rÍos.

Uno de los indicadores que puede permitir apre-
ciar la pobreza del sistema vial terrestre en el Litoral
PacÍfico se puede obtener cuando se calcula el
porcentaje de participación que esta región alcanza
dentro del total del kilometraje construido a nivel
nacional: en total, sólo representa un 0.6296 del
kilometraje nacional (cuadro No.44). Por otra parte,
la relación entre Mtrs/vÍas construidas vs. Km2
muestra un 56.6 para el PacÍfico y 116 para el resto del
paÍs.

EI sistema de transporte por ferrocarril sólo existe

en el trayecto CaliBuenaventura; su participación en

la movilización de carga importada y exportada por
este puerto disminuyó notoriamente en la última
década, tanto en valores absolutos como en términos
relativos frente al transporte por carretera, de
acuerdo con Ia siguiente información de Colpuertos:

Año Por carretera Por ferrocarril

(000 Ton) (7o)

479 32

297 2l
1971

1978

1.4.1.4 El. sistema aéreo
El Litoral cuenta con algunos aeropuertos de

importancia en NuquÍ, Buenaventura, Tumaco, Gua-
pi, BahÍa Solano y Condoto, Ios cuales guardan
ñormas mÍnimas de funcionamiento. No obstante,
carecen en general de radio-ayudas y las condiciones
meteorológicas imponen cierta incertidumbre a su

normal funcionamiento. Aunque existen numerosas
pistas, no todas están al servicio del público; algunas,
por su restringido flujo de personas y. productos, se

éncuentran eñ condiciones deplorables de mante-
nimiento, como las de López de Micay y Santa
Bárbara de TimbiquÍ en el Departamento del Cauca, y
las de Barbacoas, Mosquera, Iscuandé y El Charco en

Nariño y, por otras causas, Ia de Buenaventura en el

Valle. Los datos al respecto se consignan en el cuadro
No. 47.

(000 Ton) (7o)

77r 62

1.118 79

Cuadro Nd 47

Litoral PacÍfico Colombiano
Sistema aéreo - 1982

CHOCO

tsahia Solano
NuquÍ (.1)

Condoto
VALLE

xx
XX

x

x
x
x

Buenventura (2)

CAUCA

Guapi

NARIÑO

Tumaco

TOTAL 23 5 4 6 4 4

Notas;{11 NuquÍ: están ampliando Ia pista y construyendo torre de control.

{2t El Aeropuerto de Buenaventura no es rentable para las compañÍas aéreas
(*) Información pendiente de recolección
r. r Los aeropuertos de Barbacoas. EI Charco e Iscuandé funcionaron hasta 1975 Estos ¡' los de

abandonadcs.
FUENTE: CVC-PLADEICOP. Encuesta socio-económica. 1982-DANE. 1981

4

2

5

1.050
74rJ

1.213

1.200

1.200

1.600

Aeropuerto
Prestac.
Servicio

Frec.
Vuelos

Flujo Infraestructura y equiPos

Categoria -
a
frl
(.)

o

U)

t<

o
L
G

a

Cd

q

é)

¿

b¡
L

Q*

6E0
A*

Radio
Ayuda

Torre
Contr.

Estado de la pista

A B C D E Pav. Afir. Señ.
Vallas
Protec.

Long.
Mts.

N{osquera Y LóPez de MicaY fueron

x

x
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Las aeronaves que operan en la región son del tipo
DC-3, C-47, Cessna 206, Twin Otter; pertenecen a las
empresas ACES, Satena y a otras particulares; con
frecuencia los vuelos no regulares limitan la movili-
zación de pasajeros y carga.

Dadas las muy especiales condiciones de ais-
lamiento en que se encuentra la Costa PacÍfica, y
como alternativa de corto plazo, el transporte aéreo
constituye uno de los medios de transporte más
importante de que dispone la región, posibilitando asÍ
el rápido y oportuno desplazamiento de bienes y
personas allí donde la actividad económica lo re-
quiera. De ahÍ la importancia del mantenimiento de la
actual infraestructura aeroportuaria.

1.4.2 Télecomunicaciones

El sistema telefónico se realiza por micro-ondas con
puntos de distribución en BahÍa Solano, Buenaventu_
ra, Guapi, Tumaco contando sólo con b canales la
parte sur del Litoral cuya central está situada en
Buenaventura, mientras que la parte norte cuenta con
antenas terrenas rastreadoras vÍa satélite para co_
municación automática en BahÍa Solano y AóandÍ.

En general, el servicio de telecomunicáciones en la
Costa PacÍfica se caracteriza por su escasa y defi_
ciente cobertura, por la falta de canales de-trans_
misión y.por la obsolencia de los equipos. El sistema
telegráfico utilizado es rudimentario y el mante_
nimiento de la red y torres de sostén se realiza con
grandes inconveniéntes debláo a ia fqania de los
centros administrativos y de control.

Entre las localidades más importantes del Litoral
!Pr^ullt.^n-!I{a y 48 localidadbs encuestadas por
PLADEICOP_), 

17 poseen servicio restringido^de
telégrafo; 14 de ellas cuentan eon servicio noimal de
teléfono y 6 con un servicio deficiente; B localidades
disponen de servicio de correo, 2S reóiben señal de
televisión y 7 cuentan con radio-teléfono (cuadro No.
48).

1.4.3 Energia

1.4.3.1 EL potencial hid,roetéctrico d.el pacífico

El Departamento Nacional de Planeación, consi-
dera que, dentro del sector hidroenergético, ,,la

125
regign Pacifica tiene uno de Ios más intensos po_
tenciales_y^ de mayor atractivo económico pr.r'él
paÍs" i/. Diferentes razonamientos de expertojen este
campo sustentan e.s^te planteamiento. En primer
lugar, el Litoral PacÍfico posee, como ya se análizó en
el primer capÍtulo, uno de los mái altos niveléi
pluviométricos del mundo, 6.800 mm. de precipitación
anual en la región norte't y 4.600 mm. en lá región
sur**,.f¡entg a p,romedios como los de Ia re§iOn
noroccidental de Colombia que se encuentra akéde_
dor de los 3.000 mm. por año. La gran densidad fluvial
y el alto caudal de sus rÍos (mapa No.l2) ubican al
Litoral PacÍfico en el primer-lugar nacional en
kilovatios potenciales por kilómetro cuadrado (233

{W/§m21, dentro de las seis regiones en que fue
dividido el paÍs para el análisis del sector eléctrico 2/;
esta relación es considerablemente más alta que la
que se alcanza en la región andina de las cu-encas
fluviales del Magdalena y el Cauca (179 KWiKm2)
donde ISA ha concentrado sus esfuerzos pasados y
desamollos futuros B/. En segundo lugar, la confoi-
mación topográfica y geográfica, en-general de la
zona, facilita la construcción de los embalses. por
otra,. dada Ia limitada vocación agrÍcola del Litoral,
son pocas las tierras que la región y el paÍs tendrán
que excluir deJaproducción alimentaria. Finalmente,
la baja densidad poblacional permite prever que no
será grande el grupo de per§onas aféctado; ilor lotanto, los costos de compensación por las posibles
áreas anegadas no serán tan altos óomo los que se
presentan en otras zonas de explotación hidroenergé_
tica nacional. Lo anterior no implica, sin embar[0,
que no existan ciertas limitaciones considerables-en
cuanto a Ia construcción y costos de lÍneas de
distribución a partir del Litoial; obviamente éstos, y
otros factores restrictivos adicionales, deberan se"r
tomados en cuenta cuanto se realicen estudios de
prefactibilidad y factibilidad para proyectos allÍ
ubicados.

1.4.3.2 Situación actual, pl.anes g progectos
El potencial hidroenergéticó meácionado se en_

cuentra representado en 44 proyectos, 4 de los cuales
9¡!án-e¡ operación con una capacidad de 545 MW tel
20a/c del total del paÍst.

* Existenreferenciasbibliográficasqueestimanhastaen3.000mm./añolapluviosidadpromediodeestaregión.enrazóndequeciertazonadel
piedemonte chocoano presenta precipitaciones hasta de 10.000 mm-/ano. Áunque urt, ionr'no ,. in¿irvi a]""t.6 del análisis presente porque noperterece geográflrcamente al Litoral, sÍ influencia el caudal de algunos rios importantes como eisán Juan que lo atraviesa y desemboca alPacÍfico.

*x No obstante, en Ia estación pluviométrica de Junin, Nariño, se han alcanzado hasta de u.000 mm en un añ0.

ii DNP Estudio del sector eléctrico. Colombia, Bogotá, 1980
2/ DNP. Op. cit.
3/ Ibid. Págs. 33 y 34

i
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Cuadro No. 48

Litoral PacÍfico Colombiano
Sistema de telecomunicaciones

1982

Teléfono (TELECOM)

Servicio Fallas Bajo
normal mecánicas Presup. Telégrafo Correo

Radio
T.V. teléfono

No hay
servicio

x
x
x

JURADO
Curiche
B/SOLANO
El Valle
NUQUI
Arusí
PIZARRO
Sivirú
PIE DE PATO
Catrú
TADO
Cértegui
ISTMINA
Docordó
Condoto
Sta. Rita de Iró
NOVITA
SIPI

BIVENTURA
LAS COLONIAS
Juanchaco y
Ladrilleros

Pto. Merizalde

LOPEZ DE MICAY
Noanamito 

j'

STA. BARBARA DE
TIMBIQUI

Sta. Maiía de
TimbiquÍ

GUAPI
San Antonio de
Guajui

STA. BARBARA
DE ISCUANDE

La Ensenada
EL CHARCO
San José del
Tapaje'

BOCAS DE
SATINGA
Las MarÍas
MOSQUERA
SALAHONDA
San Pedro
del Vino

SAN JOSE
(R. PAYAN)

San Antonio
PAYAN-MagüÍ
BARBACOAS
Altaquer

x
x

x
x

x
x
x

L'
O

()

x
x
x

x
x
,x

Irl
-¡
-l

x
x

x
x

x

x(x )

x

x
x

x

x

x
x

x
x

o
,z

tt

z

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x Buenaveniura tiene además servicio de télex

x
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Servicio
normal

x

Cuadro No. 48

Litoral PacÍfico Colombiano
Sistema de telecomunicaciones

1982

(Continuación)

Teléfono (TELECOM)

Fallas Bajo No hay
mecánicas presup. servicio r v. ,*á#.Telégrafo

x

Correo

TUMACO
Chajal

TOTAL 25t72214

Fuente; CVC-PLADEICOP. Encuesta socio-económica del Litoral pacÍfico, lgg2

El cuadro N" 49 muestra los proyectos de mayor
envergadura que han sido considerados hasta el

presente dentro de los planes futuros de generación¡
hidroenergética.

Cuadro No. 49

Litoral PacÍfico Colombiano
Programa de generación hidroenergético

ETAPA
CAPACIDAD

(MW) ENTIDAD DPTO.NOMBRE PROYECTO

San Juan
PatÍa I
PatÍa II
Angosturas Medio (Micay)
Buenavista
TelembÍ (varios)
Mira (varios)
Desviación Cauca-PacÍfico
Cuenca de Garrapatas
Calima III
Calima IV

Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Reconocimiento
Reconocimiento
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño
Prefactibilidad

ISA
ICEL
ICEL
CRC-CVC
ICEL
ICEL
ISA
CVC
CVC
CVC
CVC

1.500
900
BBO

1.500
300

1.931
672

1.165
1.t42

240
424

Chocó
Nariño
Narino
Cauca
Nariño
Nariño
Nariño
Valle
Valle
Valle
Valle

h
ü
§
fr

ii
i'
ú

i:
4

i;
'I
!:
$i
Ei

It"
{

FUENTE: ICEL. Plan Centrales Hidroeléctricas. Bogotá 1981-g2

. En general, el desarrollo hidroenergético nacional
ha sido concebido dentro de una plañificación eqri_
librada para la mayor parte dei paÍs, a nivel de
proyectos en gran escala. En la zona norte del pais, se
ejecutan, por ejemplo, los proyectos Urrá t y UruáZ;
en Antioquia, varios de ISÁ y Empresas pri-blicas dá
MedellÍn;. en la región centro-briental Oet paii,
§ua!i.0, de la_ empresa de EnergÍa Eléctrici dé
!ogo.tá; y en el Sur-oriente de Colombia, la hidroe-
Iéctrica de Betania, a cargo del ICEL. En bontrastre,y no obstante su enormé potencial, sólo la regióá

occidental y suroccidental del paÍs se encuentra
excluida. de los.grandes proyectos hidroenergéticos
prioritarios.el ejlcución. Si bien existe eh proyécto la
hldrocentral del Bajo San Juan, sus perspeciivas de

:f 9yi,on l0 parecen claras ni inmediatas; según
oprnlones técnicas al respecto, se hace necesa-=rio
evaluar y revisar los estudios áxistentes, -especial-

T-S-llg en,los aspecto.s. geológicos V ¿e Oiieno VadJudtcar- la responsabilidad de su ejecución a enti
dades de Ia región 1/.

La prodúición de energÍa en el Litoral, se justiflca,

1 DNP
DNP
DNP

Estudio del Sector Eléctrico, Op. Cit. pág.
Análisis y evaluación del Plan Chocó, 1982
Documentos Varios, 1982
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no sólo para cubrir las necesidades de la región, sino
para el país entero, que requiere de una mayor
confiabilidad del sistema, sobre todo en épocas de
verano, como ha sido obvio en perÍodos recientes. El
Litoral PacÍfico, a excepción de Buenaventura, debe
parte de su estancamiento económico a la falta de vÍas
y energÍa; el desarrollo de la industria y de la
explotación pesquera artesanal, por ejemplo, exige
como requisito previo Ia disponibilidad de energía
para cuartos frÍos; los costos actuales de aserrÍó y
procesamiento de la madera se reducirían conside-
rablemente si se dispone de energía relativamente
barata. Proyectos industriales de ciérta magnitud que
actualmente se discuten, como el montaje de uha
planta procesadora de 150.000 Tn. de nódulós polime-
tálicos en BahÍa Solano'r', y otros de carácter.r-egional
como'el establecimiento de una planta productola de
aluminio en Buenaventura, demandarán considera-
bles cantidades de energÍa.

. El ma.nejo institucional de las necesidades energé-
ticas del Litoral está a cargo de las electrificadoñas
del Chocó, Cauca y Narlñ0, en sus respectivos
departamentos y de la CVC en el Valle del Cáuca. Las
electrificadoras del Chocó, Nariñ0, Cauca y Ia CVC

129
han adelantado reconocimientos preliminares de
varios- sitios para la construcción de minicentialái
hidroeléctricas 1/.

EI ICEL, a su vez, dispone de los diseños de
pequeñas centrales hidroelétricas en la regiOn, taléi
como [ongón-Barbaco_a:- (gVCr 50 KW) / etiaquer
(4.000 KW) en Nariño, Jolí t6b0 KW) en Caüca y nánia
Solano-Nuq_uÍ (2.400 KW) en Chocó. Los próyectos
Altaquer y BahÍa Solano-NuquÍ están incluidos áentió
del programa financiero BID-ICEL.

Existen, por otra parte, algunos proyectos a nivel de
prefactibli.d.r.d pqru la construCción de pequeñas
centrales hidroeléctricas, tales son los caios de
Juradó (ICEL, 750 KWI e! €l Chocó, Alto Canal y
Santa MarÍa de Timbiqu¡ (CVC, 1000 KW) en Cauca y
Santa Catalina (CVC, 1000 KW) en el Charco, Nariñé.
Adicionalmente, con base en información inicial
provista por la comunidad, el ICEL ha identificado
otr-os 30 posÍbles proyectos para pequeñas centrales
hidroe!éctricas, los cuales generárÍá en conjunto 20
MW. Estas últimas se encuentran contempladas
gg-ntrg del plan nacional de pequeñas centrales
hidroeléctricas, cuya distribución departamental fl-
gura en el cuadro No. 50.

Cuadro No. 50

Plan Nacional de Pequenas Centrales Hidroeléctricas
Litoral Pacífico Colombiano

OFERTA
Potencia
Aprox. ct

PROYECTOS ETAPA
No. de

Depto. proyectos Pladeicop ICEL Sin Inf. Recon. prel. Factib. Diseño

Chocó

Valle
Cauca
Nariño
Total

1

1

1010

,
J

2

4

t2

8

5

17

10

3

10

I

30

o

I

2

2

13

zMW r0

lMW 5

10MW 50

7MW 35

20MW - 100

FUENTE: CVC-PLADEICOP. 1984.

Finalmente, durante el año de 1982. el ICE;l-
contrató y concluyó el estudio y los diseños de la red
Pasto-Tumaco, con una extensión de 204 Kmts. de
lÍnea a 115 Kv.

El cuadro No. 51 muestra la disponibilidad actual de
energÍa en el Litoral. Sólo Buenaventura tiene una
alta confiabilidad en el suministro de energÍa. La
información recopilada por pLADEICOp en +4 de las
localidades más importantes del Litoral establece que
en 26 de ellas r 60.i ) no existe ningún tipo de energÍá; 5
poblaciones están interconectadás conja red nac"ional

(Buenaventura, Las Colonias, Tado, Certegüi, Ist-
mina ) y 2 t Condoto, Nóvita ) 

'con la hidroeléctri ca,,La
Vuelta" rde Mineros del Chocó ) ; 12 localidades
disponen de 14 plantas diesel en buen estadc pero
logran un servicio muy restringido de 4 hóras
nocturnas por problemas de costo dé combustible.
. Existe en toda región un total de 2g plantas diesel,

de las cuales más de la mitad (lb ) no funcionan por
daños mecánicos, por problemas presupuestales pára
su mantenimiento y por insuficiencia o inexistencia en
el tendido de redes rCuadro No. S0t.

'' Estos nódulos serÍan extraidos del fondo del marr su composición permite la explotación de diferentes metales de alto valor co¡nercÍal. Laplanta en referencia ha sido estudiada para el Gobierno colombiano pá. ,n g.rpo liances de la Societe General y por ocean IVIines andAssociates. de Norfolk, Virginia. USA.

1/ Documentos de las electrif-rcadoras y la CVC

..I

^&

2

2
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Cuadro No. 51

Disponibilidad de energÍa, plantas disponibles y proyectos pendientes
en comunidades del Litoral PacÍfico

Plantas disponibles
1984

Razones de No Funcionamiento
No

Descrio. Intereonex. Funcionan Funciona
Loca[á. Nacional No. KW No.

Fallas Tendido
mecánicas Redes

Problema
Presupues. Otros

Provectos
Fináncia. Sin

pendientes EnergÍa

JURADO
Curiche
BAHIA SOLANO
El Valle
NUQUI
Arusí
PIZARRO
Sivirú
PIE DE PATO
Catrú
TADO x
Cértegui x
ISTMINA X

Docordó
CONDOTO* x
Sta. Rita
de Iró
NOVITA* x
SIPI
* Hidroeléctrica La Vuelta

BUENAVENTURA X

Las Colonias
Juanchaco y '

Ladrilleros
Puertd
Merizalde

LOPEZ DE
MICAY

Noanamito
,S. BARBARA DE

TIMBIQUI
Santa MarÍa
GUAPI
S. Antonio de
GuajuÍ

x
x

x
x
x

150

()
o
()

x
x
x

1

1

fEI

-¡
Fl

x
x
x
x

x

-x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

rl

z

1

1

1 120

1

230 lt
t25 1l

200 2l
7

250 2l

510

1/ Información actualizáda a diciembre/84. Ejecutado con recursos propios de la CVC

2/ Información actualizada a diciembre/84. Ejecutado con recursos del Plan Costa PacÍfltca Nariño-Cauca

ISCI]ANDE
La Ensenada
EL CHARCO
San José del
Tapaje

BOCAS DE
SATINGA

Las MarÍas
MOSQUERA
SALAHONDA
San Pedro
del Vino

I

1

1

1

I
1

I

-r- I

1

1

Copia No Controlada CVC



13r
Cuadro No. 51
t Continuación I

Disponibilidad de energÍa, plantas disponibles y proyectos pendientes
en comunidades del Litoral pacifico

Plantas disponibles
1984

Razones de No Funcionamiento
Descrip. Interconex.
Locali. Nacional

SAN JOSE
(R. Payán)

San Antonio
de Telembí

PAYAN (Maelií)
BARBACOAS
Altaquer
TUMACO
Chajal
TOTAL 7

Funcionan
No. KW

No
Funciona

No.
Fallas

mecánicas
Tendido Problema

Proyectos
Financia. Sin

Pendientes EnergíaRedes Presupues. Otros_

i
I

,
1

16

18

1

700

6.000

*1.
x
8

1

t4
22

x
t2

** Faltan datos.
FUENTE: CVC. Plan de Desarrollo Urbano de Buenaventura, Cali, 19g2.

cvc. Plan de Acción urbano y Regional para la costa Nariño-cauca, cali, 19g2
CVC-PLADEICOP. Encuesta Socio-económica, Cali, 1982.

En general, la carencia de energÍa de relativo bajo
costo ha sido una de las grandes limitantes para "el

desarrollo de la región, que en su mayor partó no ha
logrado acceso a la solución hidroeléc[ricá cuyo costo

/kilowatio (92.00) es aproximadamente cinco veces
Tís_qW Ia generación de energÍa con plantas diesel
($10/KW).

I
ir

$

I
t
i
t

x

x
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1.5 ANAI,ISIS Y CI,ASIT'-ICACION D!] t,AS
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLTCO.

El Litoral PacÍf ico no es ajeno a la estructura
administrativa del Estado Colombiano y, como tal,
está supeditado a Ias tres grandes ramas administra-
tivas dél poder: central o nacional, bajo la autoridad
del Presidente; departamental, bajo la autoridad de
Ios gobernadores; y municipal, bajo la autoridad de
los alcaldes.

El Litoral PacÍfico no se configura, entonces, como
un departamento en sÍ con capacidad de negociar
unido ante el Gobierno Central, sino que viene a ser la
suma de cuatro partes ubicadas en los departamentos

del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, los cuales clasifican
respectivamente su litoral como el resultado de uno o

más municipios del más bajo nivel administrativo al
interior de ellos mismos. No es aventurado afirmar
que para el caso del Litoral PacÍfÍco los tres niveles
del poder (nacional, departamental y municipal) se

caracterizan por actuar en forma relativamente
independiente entre sÍ, generando como es de suponer
duplicidad de funciones y uso ineficiente e recursos
humanos, técnicos y financieros.

1.5.1 Entidades nacionales, sectoriales y departa-
mentales

Los únicos entes a nivel de establecimientos públi-
cos nacionales que, además de los departamentos,
apoyan en diferentes grados de cobertura la ejecución
global de inversiones en el Litoral son las Cgrpo-
iaciones Autónomas Regionales, a saber: CODE-
CHOCO en Cho_có y CVC en el Valle; CRC en Cauca y
CORPONARINO en Nariñ0, de reciente creación.
Otras entidades públicas como SENA, INDERENA,
CAJA AGRARIA, ICA, ICBF, INCORA, etc. han
venido adelantando programas y proyectos sectoria-
les en el Litoral, a través de sus respectivas oficinas
regionales y mediante convenios con entidades de-
paitamentales, nacionales e internacionales.- 

La información sobre entidades localizadas en la
Costá PacÍfica, exceptuandu el área urbana de
Buenaventura, arroja comb resultado la presencia de
182 oficinas, correspondientes a 31 entidades del
sector público, a saber: BANREPUBLICA, CO-
DECHOCO, CVC, SATENA, AEROCIVIL, INSFO-
PAL, INAS; EMPONA.R, TELECOM, ADPOSTAL,
ELECTROCHOCO, CEDELCA, CEDENAR, CAJA
AGRARIA, INCORA, IDEMA; ICA, INDERENA,
SENA, MINMINAS, SEM, CAJANAL, ICBF, IPC,
Armada Nacional, CapitanÍa de Puertos, Oficina de

Turismo del Chocó, Defensa Civil y SecretarÍas
Departamentales de Agricultura, Obras Públicas,
Edücación y Salud. De otro lado, el sector privado
está representado en el Litoral, exceptuando el área
urbana de Buenaventura, por diez oficinas corres-
pondientes a las siguientes entidades: CONIF, ACES,
Cooperativa Integral Agroforestal del PacÍfico,
LICSA, Chapas de Nariio y Mineros del Chocó'

Buena paite de estas entidades tienen su sede en los
principalés poblados del Litoral: Juradó, BahÍa So-

lano, ÑuquÍ, Istmina, Condoto, Tadó, Buenaventura,
Puerto Mérizalde, López, TimbiquÍ, Guapi, El Charco,

Barbacoas y Tumaco. La mayorÍa de sus oficinas
dependen de la ciudad capital departamental: Quib-
dó, Cali, Popayán, Pasto y en algunos casos de Bogotá
o MedellÍn. La clase de sucursal predominante en los
poblados del PacÍfico es a nivel de agencia, oficina,
almacén, distrito o puesto de control, según el tipo der

actividad.
Tomando como muestras los sectores salud, edu-

cación y agropecuario podemos deducir algunas
conclusiones acerca de la capacidad, por parte de las
entidades respectivas, de participar como órganos
ejecutores de programas concretos en el Litoral
PacÍfico. En el-sector salud, el sistema nacional de
salud cuenta con una estructura ágil y bastante
descentralizada. Sin embargo, su labor se encuentra
altamente restringida por las limitaciones pre-
supuestales. De otra parte, los departamentos y
municipios no poseen recursos económicos ni huma-
nos que permitan una labor complementaria y de
apoyo a la gestión que se realiza desde el Ministerio de,

Salud. De ahÍ que la cobertura de los programas
regulares y especiales de salud en la Costa Pacífiea se

reducen a centros urbanos y semiurbanos. Aunque
para las zonas apartadás se ha conformado el equipo
de promotores de salud que integran el servicio con
participación de la comunidad, su número es reduci-
do; además, la mÍnima supervisión y las escasas
visitas de los cuerpos médicos ambulantes hacen que
Ios promotores se desactualicen y pierdan su vincu-
lación funcional con los diferentes niveles del sistema
de salud, incluso con el mismo nivel de atención
primaria al que se suponen integrados.

En el sector educación se ha tratado también de

lograr cierto grado de descentralización en el maneio
de los recursos, mediante los Fondos Educativos
Regionales (FER); sin embargo, la administración
del personal docente se lleva a cabo a través de la
planta central del Ministerio de Educación en donde
se toman todas las decisiones concernientes a las
polÍticas y al manejo de Ia misma, dado que las Juntas
Regionales sólo se encargan de ordenar el gasto.

La presencia institucional del sector agropecuario
en el-PacÍfico es mÍnima, si se mira a la luz de
entidades como INCORA, INDERENA, ICA y Caja
Agraria. Estas instituciones realizan sus acciones de
mánera aislada y esporádica en la región, dentro de
sus programas regulares de trabajo (asistencia
técnica, capacitación campesina, fomento y. activi-
dades asociativas, reforestación y crédito). No se

observa una labor sistemática y continua; sus inter-
venciones, las más de las veces, no surten los efectos
esperados por los habitantes de la región. Tampgco
existen acciones o programas conjuntos entre dichas
entidades por faltá de comunicación y concertación
'entre las mismas

A nivel de la Costa PacÍfica todo Io anterior se
refleja en una gran desarticulación y resistencia
respecto a los oiganismos nacionales y sectoriales,
fenbmenos que seágravan por el celo institucional,la
inestabilidad polÍtica de los funcionarios seccionales y
las limitaciones presupuestales.
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1.5.2 La organización y administración municipal
La estructura organizativa de la mayor parte^de Ios

municipios del Litoral no sólo reflejp §ino que incluso
condensa algunos de los más grav-es vicioi adminis-
trativos de los municipios colombianos. Diferentes
g.tlllgl monogláficos realizados recientemente pói
ljr CVCI/ y la ESAp2/ en los municipios litorales hel
Ca.uca y.Narino.permiten identificai y sintetiiái iosprincipales proble.mas administratiios que a con_
tlnuaclón se describen; aunque estos problemas se
presentan en forma menos aguda en los inunicipios áe
mayor complejidad adminisfrativa (Tumaco y Guapiy, en menor grqdg,. Barbacoas y. El Chario), són
muchas las simitari$a.dgs qge et áiagnósrico pÍántéá
para toda la región del pacifico
a ) En primera instancia, los municipios del Litoral no

están exentos de Ia actual crisis organiraliu"-V
administrativa que afecta a la mayor parte de lasmunicipalidades del paÍs. Esta criiis se deriva áéIos siguientes factoies, el centraiismo politicá,
administrativo y financiero de Iá nacién y ioJdepartamentos; la mayor injeiencia focát Oéciertas entidades descenlraliradas V t, Ourárñi_
cipalización de los servicios públicos; fu p..ié*iu
de fenómenos distorsionantei de la ááministiáóün
pública tales como el clientelis*o, áf g;*il;ii;
mo, el burocratismo y frecuentes Oeñtos áO.l_nistrativos.

b) EI bajo nivel de desarroilo económico del Litorar
es uno de los factores q.ue.más negativamente pesá
sobre la estructura administrati;rá , et funóiiola_
T]:it" municipal. Fln primer tugár, por su inci_qer-cta general sobre el nivel de vida de lapoblación. (ingresos, educación, .álra, 

"i"iárOr,organización §ocial y participaci'oñ pófitical.
En segundo térmrno, porque a menor nivel de
1::ll-..ottg, mayor es'et grado O. á.p.naü.iá
muntclpal respecto a las transferencias pre_
supuestales de la .nación y eldepartamento,'me_
nor el esfuerzo tributario propio'para establecer
y^rec.a.udar su propia base de ingresos y menor
ramDten su capacidad de autogestión administra_tiva. En muchos casos ,,la 

[articipaclOn poi_
centual de los ingresos municipiles coñ relaciOn álpresupuesto total no alcanza iiquiera el LVo. por
ilrj::..l:_?aja produccion econáñica regionar y iaconsrgurente reducida 

{u9nt9 de empleoi_p.i.in ála administración municipal i;;#;im personas
que no necesita o no sabe utilizar, muchas'AJe[as
impreparadas para cumplircu, r,unllon.r.

c ) El aislamiento tisico y la carencia áe una adé_cuada infraestructura y de sisteáái eficientes áecomunicación (terrestr-e, telefónico y postal¡ difi-culta enormemente la tarea aOmirisl.ativa de losmunicipios de casi toda la reeiOn. 
-- -
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d) Otro de los aspecto.s que niás negativamentecondicionan el 

-funcionámieniá 
üe la adminis_tración municipat es e.t bajo niuéi áárói;il,;incluso a vece§.el analfabeiis*á, o. ros-iun.io]narios municipales (alcaldes, té.o;;;;, b;dil:ros, revisores fiscales, concejales, .*pluááó.áál"

administración). Ello se ieneja 
"; ;, ;;;;.;l::p1T.]pipara desempeñar toi cargos asigna_oos, en el desconocimiento de sus alribuciünés

feg3les, de sus.funciones y, .n g.n.rat, Oe iiIegislación pertinente. l,o mas gñu. aún es labarrera que este bajo nivel eOucáiivo r;;;;il;para los actuales y-los futuros programas decapacitación y actualizaciói de lds füncióna.iás
públicos.

1.5.2.1 Problemas administratiuos
.. El dignóstico acerca de la estructura administra-
tiva municipal en el Litoral ta peimitiOo identificar
ros slgutentes problemas principales :

a) Sedesconocen, o son muy poco claras, las lÍneas deautoridad.y co_ordinación entre iá. ¿ife..rtá,
oependenclas (Concejo, AlcaldÍa, TesorerÍa, per_
sonerÍa). Cada órganó municipaÍtiende , .énuéi_tirse en un reducüo de poder qr. oi.u separada_mente, o incluso en cbntra áe loi demd.-E;
algunos qalgs, el alcalde central¿a ii mayor parte

, de ta actividad administratiua V ál poa.ib¿il.;
otros, el poder decisorio residé ., ió. secretariosgenerales (regularm-ente más estables), ;ñ i;;

,, tesoreros y revisores fiscales, y no 
"n 

lo, áicalaáslrrl r1,s muy escasa la participación de los ConcejosMunicipales en la étanorácion y estudio Oe iáspropuestas organizacionales.
c) Respecto a la administración de personal, predo_

minan en su selección los criteriosloiiticos, §iLn¿ocasi inexistentes otros criterios iaóionaté.; ¿il;lteva a su vez a una gran inestáiitioád ,,;á.i¿;laboral. No existen ráanualei áé-?unciones ni de

Ílrjf9jf:,rtos y eripocos casos se llevan registros
oe personal.

d) Son casi inexistentes dentro de la municipalidad
las innumerables leyes, 0....tá., O-irectiv'ai pre-
sidenciales, ordenanzas, acuerdos y r"glrm.niós.
Hay una ausencia casi Íotal dtguil y manualespara desarrollar los trabajo.iimpu.a más lacostumbre y la capaciaaAlnaiviiüuf áá-quiun
::Il:^:t .?rgo, lo'que se presra á1 emptdo oe

^, 
cnlerros.a. veces poco racionales o funcionáles.e) La lnexlstencia de un régimen de contratación
municipal propicia arbitraiiedaáei y-aUusos e, etotorgamiento de contratos, ademÁ ¿. fraccio_

", Irmi.nlo.y cobros dolosos de los *i-*o..r) La admlnrstración de materiales se hace en formaarbitraria y con muy poco control: no se realizan

,t

i
t
i,I

I

:1 liffi,ñTSi:l1t3Tñ-ltgional 
del cauca, Diagnóstico de las Administraciones Municipales de rumaco, Barbacoas, El charco, Guapi,

2/ Escuela superior de Administración Pública, centro de Investigaciones en Administración púbrica, ,,Informe 
de progreso del programa deMejoramiento Institucional a t"r üu"i.ii"itráü'4. r. co.t" i,'r.ii'i."i.'ñ".ino y cauca,,, Bogotá, 1984.Copia No Controlada CVC
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inventarios, no hay sistema de compras, no se dan
órdenes escritas, nl se llevan recibos.

g) La continuidad, seguimiento y vigilancia admi-
nistrativa se dificultan enormemente por la ca-
rencia de archivos y la no recopilación u organiza-
ción de documentos.

h) El control administrativo de la ProcuradurÍa
General de la Nación se ejerce en forma muy
esporádica e inoportunamente, en general en la
región.

1 . 5 .2 .2 P r obt emas financie r o - administr atits o s
En la administración financiera se han detectado
Ias siguientes irregularidades :

a) Presupuesto inflados e irreales a menudo por
sobre-estimación del monto de los pocos tributos
que efectivamente se recaudan.

b) No se hacen acuerdos mensuales de gastos, lo que
conduce a un desequilibrio constante en la eJe-
cución presupuestal.

c) El sistema de contabilidad es deficientemente
manejado. Es inadecuado el registro de ingresos y
control contable y no se lleva kárdex de contribu-
yentes.

d) Es deficiente, e incluso inexistente, el cobro de
tarifas por prestación de servicios públicos. En los
municipios en donde estos servicios se prestan con
cierta regularidad no existen estudios de costos
sobre los cuales se puedan calcular tarifas.

e) La RevisorÍa Fiscal Municipal es poco real y
efectiva, a menudo por la bajacapacifación de loi
responsables: EI control fiscal que corresponde a
las contralorÍas departamentales es muy poco
efectivo y sistemático.

f) La casi totalidad del presupuesto se destina a
gastos de funcidnamiento; las excesivas cuotas
burocráticas asÍ Io demandan, en detrimento
absoluto de inversiones en servicios priblicos y
otras obras de desarrollo. Frecuentemedte inclusó,
las obras construidas por la nación, el departa-
mento u otras entidades regionales se deterioran y
no se conservan porque el gobierno municipal no
dispono o no apropia los recursos presupuestales
para ello.

1.5.2.3 Problemas técnicos
Otro de los fenómenos negativos que prevalecen en

F ui4, y én la administraCión de lós municipios del
PacÍfico se refiere a los problemas de mantenimiento
y manejo de los servicios públicos.

Con frecuencia las autoridades municipales no se
sienten interesadas ni comprometidas con ésta labor y
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responsabilidad porque no han participado desde un
comienzo-en el proceso decisorio de sú construcción,
ni de su diseño y ejecución. Las mismas agremiacio-
nes y organizaciones comunitarias se quedan al
margen o no son invitadas a participar en dichos
procesos de construcción de obras y servicios muni-
cipales, razón por la cual no las sienten suyas y
terminan no colaborando en su administración, con-
servación y manejo.

El análisis anterior refleja el gran vacÍo insti-
tucional y operativo que confrontan los distintos
niveles de la administración pública en,el Litoral
PacÍfico y demuestra la imperativa necesidad de
propiciar un fortalecimiento organizacional en la
región como requisito colateral del plan de Desarrollo
Integral - PLADEICOP.

La experiencias ganadas por la CVC a través de la
responsabilidad que se le asignó en la coordinción y
ejecución del Plan de Desarrollo Urbano de Buená-
ventura y del Plan de Desarrollo Regional y Urbano
de la Costa PacÍfica Nariño-Cauca-le peimitieron
identifica_r algunas estrategias para raóion alizar y
mejorar los mecanismos de administración y coof-
dinación municipal. Se diseñó entonces, a médiados
de 1983, un "Proyecto de AsesorÍa y Capacitación en
aspectos de Administración Municipal'; que se con-
cretó posteriormente en un convenio entre la CVC, la
Escuela Superior de Administración pública -ESAp- y
las gobernaciones de los departamentos de Cauca y
Nariño.

Para la puesta en marcha de este proyecto se
partió, entre otros, de los siguientes supuesios bási-
cos: (a) una de las más graves faltas enla ejecución
de este tipo de intervenciones de mejorámiento
institucional "ha sido la falta de participación efec-
tiva de los funcionarios y la óomuriiOaa en la
elaboración de alternativas d'e solución y en la puesta
en marcha de los resultados',. (b) Los córrectivbs que
se introduzcan en las estructuras municipales, en el
manejo financiero, en la administración dé personal y
de recursos fÍsicos (tales como manuales-d. proce-
dimientos, descripción de métodos, etc), debenilegar
a ser parte integral del pensamiento y la conductfde
Ias personas afectadas o, de lo contraiio, se tornan en
instrumentos inaplicables, estériles o aún indesea-
bles. Ic) Se requiere de un especial esfuerzo de
capacitación, no sólo de los funcionarios que hacen
parte de la administración municipal {capacitación
en servicio), sino de personas que en un momento
dado puedan accedef a dichas posiciones (lÍderes
comunitarios_y bachilleres, por eJemplol. Se espera
que los resultados de este impoitanle proyectó de
mejoramiento institucional sen[arán las paulas para
una intervención sistemática y continua eñ favor de la.
administración municipal dentro del plan de Desa-
rrollo Integral para la Costa pacÍfica.

Copia No Controlada CVC
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ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO CON SEDE EN LA COSTA PACIFICA*

Entidades

1. TIIULTISECTORIALES Y FINANCIERAS

BANCO DE LA
REPUBLICA

MINHACIENDA

CODECHOCO DNP

CVC DNP

Adscripción Clase

-

Localización Actividad Clase de oficina Depende de

2. DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

SEM Chocó

Cauca

Nariño

EP Chocó

EP Cauca

Nariño

MINDEFENSA EP Chocó

Condoto

Guapi
TimbiquÍ

Iscuandé
Barbacoas

B/Solano

López de Micay
TimbiquÍ
Guapi
Sta. Bárbara
El Charco
Bocas de Satinga
Mosquera
Salahonda
Sn. José R. Payán
Payán
Barbacoas
Tumaco

Compra Oro

Compra Oro

Compra Oro

Construcción
Aeropuerto
Plan de emergencia'

Plan de emergencia

Transp. Aéreo

Transp. Aéreo
Transp. Aéreo

Control aéreo

Control aéreo
Control aéreo

Const. Acueducto

Propiet. Acueducto

Const. acueductos

Constr. Acueducto.

Teléfono y telégrafo

Telégrafo

Teléfono
Teléfono y telégrafo

Teléfono y telégrafo

Agencia

Agencia
Asocio Caja
Agraria
Asocia. c. Ayrana
Agencia

Oficina

Oficina

Oficina
Oflcina

Seccional

Seccional
Seccional

Seccional

sogóm

Bogotá

Bogotá

Quibdó

Caü

Cali

Bogotá

Bogotá
Bogotá

Bogotá

Bogotá
Bogotá

Popayán

SATENA

AEROCIVIL

INSFOPAL

INAS

EMPONAR
TELECOM

MINSALUD

MINSALUD

GOBERNACION
MIN

COMUNICACIONES

Cauca
Nariño

DA Chotó

Cauca
Nariño

EP

EP Chocó

Nariño

EIC

EP Chocó

Condoto
B/Solano
Guapi
Tumaco

NuquÍ
Condoto
B/Solano
Guapi
Tumaco

Guapi

Pizarro
Sta Rita de Iró
NuquÍ
Sta. Bárbara
Salahonda
Satinga
Sn. José R. Payán
EI Charco
MagüÍ
Mosquera
Tumaco

Condoto
El Valle
Pizarro
B/Solano
Nóvita
Tadó
Istmina
Juradó
IfuquÍ
Pie de Pató
Cértegui
Juanchaco
Las Colonias
Pto Merizalde .

López de Micay
TimbiquÍ
Guapi

Valle

PAN.Btá
CVC-Cali

PAN.Btá
CVC-Cali
PAN-Btá

. CVC-Cali
INSFOPAL

B/Solano
Cali
Medellfn
Istmina
,,

Medellfn
Quibdó
B/tura

Cali
B/tura

I

,,,i;,, iiá!

i Exceptuando Buenaventura urbano

Cauca
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Entidades Adscripción Clase Localización Actividad
Clase de
Oficina

Depende
de

3. I)Fl l)l'ls,\ltltol,l,o,\(illol't'l('Lr,\ltlo. ltl.:( L'ltsos N,\'t'Lrtt/tt,Fls Y Nltlt)lo ¡\NililF)N't'l.l

CAJA AGRARIA MIN SEM Chocó
AGRICULTURA

ADPOSTAL MIN
COMUNICACIONES

ELECTRICADORA GOBERNACION
DEL CHOCO

IICEL)

CEDELCAIICELI GOBERNACION
CEDENARIICELI GOBÉRNACION

SECRETARIA DE
OBRASPUBLICAS MINOBRAS

INCORA MIN
AGRICULTURA

IDEMA

Narino

MIN EIC Chocó
AGRICULTURA

Cauca
Narino

Chocó

Narino

EP Chocó

Caucá
Nariño

EPD Chocó

EIC Cauca
EIC Nariño

Chocó
'Cauca

Valle
Cauca

Narino

EP Choco
Valle

Cauca

Sta. B¿irb¿u'¿r

Satinga
Tumaco
El Charco
Altaquer
Mosquera

Condoto
Juradó
Pizarro
B/Solano
Nóvita
Tadó
Guapi
Salahonda
Tumaco
Istmina

Guapi
Tumaco

B/Solano
Guapi

Juradó
Pizarro
B/Solano
Tadó
Istmina
Condoto

B/tura
López de Micay
TimbiquÍ
Guapi

St¿r. IJalba¡a
Satinga
Barbacoas
Tumaco

Istmina
B/tura

Guapi
López de Micay
Timbiqui
Sta. Balbar'¿r
El Charco
Mosquera
Satinga
Tumaco

B/Solano
Nóvita
Istmina
Condoto
Guapi
Barbacoas
Tumaco
El Charco

BiSolano

Teléfono y telégrafb

Te1éfono

f.t.g.rfo ( recibo I

:i"*
', giros

Correo
Correo
Correo
Suministro energÍa

Suministro energÍa
suministro energÍa

Obras púbicas
Obras públicas

Crédito

Crédito
Crédito

Crédito

Tit. de baldÍos
Cred. y Titulac

Cred. y titulac.

Cred. y titulac.

Información

Alm. venta

AIm venta
Alm venta

."

Sanid. Anim

Oficina

Unido Telecom

Oficina

Seccional
Seccional

SecretarÍa

Agencia

::

Agencia
Agencia

':

Agencra

::

Oficina
Area trab.

Area trab.
Oficina

Oficina

.:

11.,"'"

Almacen
Alnracén

0ficina

B/tura
Guapi-Cali

Túqueres

Istmina

Quibdó

Popayán
Pasto

Quibdó
Popayán

li'"'

Cali

li0.,',"

:i"
MedellÍn
Bogotá

Cali
G,,uaRi

l:'o'

Cali

:1"

Medellin

NlIN
ICA AGRICULTURA EP
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Entidades Adscripción Clase Localización Actividad
Clase de
Oflrcina

Depende
de

Cali, reg. 5

Cali, reg. 5

Tumaco

MedellÍn

Popayán

Pasto

Cali

Btá
Btá

Quibdó

Pasto

Quibdó

:*'

I

B/tura

Valle
Cauca

Nariño

INDERENA MIN
AGRICULTURA

INDERENA(z) MIN
AGRICULTURA

EP Chocó

SENA MIN
TRABAJO

SECRET. DE GOBERNACION
AGRICUTURA
CONIF PRIVADA

ZONA MINERA MINMINAS

4. DE EDUCACION. CULTURA Y RECREACION

JUNTA DÉ
DEPORTES

COLDEPORTES

5. DE SALUD Y BIENESThR SOCIAL

SEM
(Zona9)

MINSALUD EP Chocó

EP

Valle

.Cauca

NarÍño

Chocó

Cauca

Nariño

Valle

Valle
Nariño

Chocó

Nariño

Chocó

B/tura
Guapi
Timbiquí
Sta. tsár'bata
El Charco
Tumaco
Barbacoas
Roberto Payán
MagúÍ
Mosquera
Juradó

B/Solano

Docordó
B/tura

Pto Merizalde
Guapi

Tumaco
Satinga

NuquÍ

Pie de Pepé
Pizarro

Guapi

Tumaco

Las Colonias

Sn Isidro t B/tura I

La Espriella
(Tumaco )

Condoto

Barbácoas

Juradó
BiSolano

El Valle
Pizarro
Istmina
Sivirú
Juradó
Curiche
Nuqui
Arusi
B/Solano
Pie de Pató
Tadó
'Cértegui

Nóvita
Condoto

Puerto Merizalde
Juanchaco Y

Ladrilleros
Las Colonias

Medio amb.

Desarrollo
Explt. Mader.
Desar agroPec.

Capacit. tnodisl .

pesca
Capacit. Pesca
Desarr. Comunal
Especies menores
Invest. AgroPec

Silvicultura
Silvultura

Explot. Minera

Control

Control

Dist. 7

Dist 7

Dist 4,

Puesto de
control
Puesto de
control
Conv. Canadá B/tura

Regional Bogotá

Pto de cont. B/tura
Pto de cont. Bitura

Subregional B/tura
Pto de cont. Tumaco

Convenio MedellÍn
Cinde-Promesa

Recreác. y deporte Ofrcina

tluc

Prog. Móvil

Convenio
Prog. IPC Y
Prog. PAN
Estac. ExPeri
mental
Granja ExPer
Granja ExPer

Centro

Puesto

::-

Centro

Puesto

Vaile

I
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Entidades Adscripción Clase Localización Actividad
Clase de
Of-rcina

Depende
de

SEM MINSALUD
tZona 10)

Cauca

EP Narino

Chocó

Guapi
López
Noanamito
Timbiqui
Sta Bárbara
Sn Antonio

Sta. tsár'bara
Barbacoas
Tumaco
Sta. Bárbara de
Iscuandé
La Ensenada
El Charco
Satinga
Mosquera
Salahonda
San Pedro
San José R. Payán
San Antonio
MagüÍ
Altaquer
Chajal

Tadó

Control

Control

Control

Control

Asit. Med.

Asistencia

Desarrollo de
la niñez
Desarrollo social

Control buques

Control buques

Información y prom

Defensa y obras
en favor de la
comunidad

Defensa y obras
Defensa y obras

Centro
Puesto
Puesto

Centro

Puesto

Puesto

Oficina

Centro

Cent. Desar
vecinal

Apost. Naval

Oficina

Asociaeión

:;

Asociación
Asociación

B/tura

,B/tura

:'

Tumaco

Iumaco

Popayán
Pasto
0tros paÍses

Bogotá

B/tura

Bogotá

Quibdo

CAJA DE MINTRABAJO EP
PREVISION Y
SEGURIDAD
SOCIAL

ICBF MINSALUD EP

PLAN PADRINOS INTERNACIONAL

IPC PRESID. DE LA
REPUBLICA

6. DE DESARROLLO'URBANO. INDUSTRIAL }
ARMADANAL. MINDEFENSA

CAPITANIADE MINDEFENSA
PUERTO
OFIC. DE GOBNACION EP
TURiSMO I

DEFENSA CIVIL ÑIINDT]I'ENSA EP

EP

Cauca
Narino

Narino

COIITERCIAL

Chocó

Narino

Cauca

Chocó

Chocó

Guapi
Tumaco

Tumaco

Pizarro
B/Solano
Tumaco

Guapi

B/Solano

Juradó

NuquÍ
B/Solano

Noanamito
Satinga

Cauca
Narino
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2.1 OBJETIVOS GENERALES

Elevar los niveles de bienestar de la población del
Litoral PacÍfico, mediante el mejoramiento de la
producción y del empleo, el acceso a los servicios
básicos y la adecuada dotación de infraestructura
fÍsica y social.
Propiciar Ia integración fisica, económica y social
del Litoral PacÍfico con el resto del paÍs, facili-
tando a Tavez el ejercicio de la soberania nacional,
1a presencia estatal y la consolidación de los
valores nacionales en la región.
Obtener condiciones que aseguren la protección y
utilización óptima y racional de los recursos
humanos y naturales del Litoral, respetando sus

141

patrones y valores étnicos y culturales.
Fortalecer el proceso de participación de la comu-
nidad en la identificación y solución de sus
necesidades básicas, evitando las posiciones asis-
tencialistas o paternalistas.
Lograr una estrecha coordinación institucional
entre las eniidades que trabajan en el Litoral
PacÍfico con el fin de garantizar la ejecución,
mantenimiento y continuidad de Ios programas en
el largo plazo.
Compatibilizar los programas y polÍticas para el
Litoral PacÍfico con los señalados en el PIan
Nacional de Desarrollo "Cambio con Equidad"

I

1

l, 
2.

i

4.

5.

I
J.
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2.2 ESTRATÉ](IIAS

2.2.1 Estrategias generales

Para alcanzar los anteriores objetivos generales, el
PIan adopta las siguientes estrategias:

1. Desarrollar proyectos de carácter productivo en
los sectores agropecuario, tbrestal, pesquero. mi-
nero y turismo, mediante el aprovechamiento del
potencial productivo de la región, la implantación
de técnicas apropiadas y programas oportunos de
capacitación.

2. Adelantar proyectos de carácter social que me-
joren el estado de la vivienda y eleven los niveles
de educación y de salud del Litoral PacÍfico.
mediante sistemas y métodos que sean compa-
tibles con el medio ecológico y cultural de la
población.

3. Ejecutar proyectos de infraestructura en materia
de carreteras, caminos vecinales, muelles, ae-
ropuertos, adecuación de esteros, energÍa, tele-
comunicaciones y mejora en los sistemas de
comercialización, que permitan apoyar decidi-
damente los proyectos de carácter productivo y
social.

4. Adelantar estudios de preinversión en las tres
áreas: productiva, social y de infraestructura, de
tal forma que los proyectos en dichas áreas no
sean f.ruto de la improvisación, sino que respon-
dan a un claro proceso de justifibación, prioriza-
ción y complementación tanto sectorial como
regional.

5. F ortalecer los centros poblados más importantes
del Litoral mediante la formulación y ejecución
de planes de ordenamiento urbano.

6. Adoptar Ia ejecución de los proyectos por etapas.
tomando en cuenta la importancia de los pro-
blemas que resuelven. su factibilidad y estado de
avance y la disponibilidad de recursos financieros
para dichos proyectos.

7. Comprometer la ejecución de los proyectos con las
entidades especializadas en cada área, evitando
la duplicación de esfuerzos y la ineficiencia que
pueda surgir a raiz de una ejecución demasiado
centralista.

B. Incorporar al sector empresarial privado, y a la
comunidad en general, en la ejecución y conser-
vación de los proyectos, principalmente los de
carácter productivo y social, de tal modo que su
contribución complemente concertadamente las
acciones del sector público.

9. Adoptar mecanismos de financiación de Iargo
plazo que se apoyen en recursos estables y
se$uros.

10. Diseñar y poner en ejecución sistemas ágiles y
completos de información sobre el Litoral PacÍ-

, fico que permitan la actualización y evaluación
oportuna de los proyectos de inversión.

2.21.2 Ilstratcgias ¡lara krs sectorcs dr:l ¿irel rle
inl'r'aestructura l'isir:a

El Litoral PacÍl'ico se caracteriza por una notrlria
carencia y deficiencia de inf'raestructura f'Ísica, lo
cual limita enormemente el desarnrllo productivo y
social de Ia región.

Las estrategias para esta área cubren los sectores
de vÍas y transporte, energÍa y telecomunicaciones.

2.2.2.1 Sector de uias g trartsporte

Para este sector se proponen las siguientes estra-
tegias:
1. Bjecutar proyectos viales de nivel inter-regional,

con especial énfasis en un sistema transversal de
comunicación que integre cada uno de los litorales
departamentales con el interior del paÍs.

2. Establecer una serie de conexiones viales entre
centros poblados de diferente tamaño en el Litoral.
constituidos básicamente por caminos vecinales,
caminos de herradura y puentes colgantes, de ta!
modo que se integren los sistemas éxistentes de
transporte fluvial y carreteable de la región.

3, Adelantar el estudio de adecuación y canalización
de esteros en el Litoral PacÍfico y ejecutar Ias
obras respectivas en los tramos comprendidos
entre Pizarro- Buenaventura- Guapi- Tumaco y
cntre Juradó-Curiche. en la zona fronteriza al norte
del Chocó.
Con estas obras se espera aumentar Ia velocidad de
transporte inter-regional, reducir los costos y los
Índices de accesibilidad, y mejorar los sistemas de
comercialización.

4. Adelantar estudios que permitan examinar las
condiciones fÍsicas y los beneficios económicos y
sociales, tanto de construir un puerto en BahÍa
Solano como de optimizar las instalaciones del
puerto de Tumaco.

5. Diseñar y construir en diferentes localidades del
Litoral dieciocho instalaciones portuarias de dife-
rentes tamaños con sus respectivos muelles o
atracaderos, bodegas ¡z cuartos frÍos, que com-
plementarÍan direc[aménte la flota de cabotaje del
PacÍfícb.

6. Constituir una flota de cabotaje que preste un'
servicio regular de transporte de pasajeros y
productos a lo largo del Litoral, el cual se
complementará con centros de acopio que permi-
tan el almacenamiento de productos en sitios
estratégicos. con lo cual se espera diversificar y
mejorar el sistema de comercialización en Ia Costa
PacÍfica.

7. Diseñar. con base en un estudio detallado de la
situación actual, un sistema de distribución de

'combustible para el Litoral PacÍfico.
B. Construir un parador de camiones en Buenaven-

tura que racionalice el sel'vicio de carga. ordene el
tráfico de vehÍculos pesados en la ciudad y ofrezca'
servicios adecuados a los transportadores de
carga.

Copia No Controlada CVC



9. Diseñar y construir un aeropuerto en Juradó que se
constituirá en el gran medio de comunicación con
el resto del Chocó y del paÍs, a más de fortalecer a
esta población como hito fronterizo con Panamá y
como polo de desarrollp turístico.

2.2.2.2 Sector de energía

El mejoramiento de la cobertura, eficiencia y
calidad del servicio de energÍa eléctrica en el Litorál
PacÍfico se basa en las siguientes estrategias:
1. Realizar un estudio que permita cuálificar las

diferentes fuentes de proiiucción energética del
Litoral, presentar un plan energéticó para la
región, y elaborar factibilidad y diseño de las obras
prioritarias, de tal manera que se disponga de un
sistema confiable de energÍa a menorés cbstos en
poblaciones nucleadas.

2. Desarrollar obras de generación hidroeléctrica eon
distintas especificaciones localizadas en diferentes
sitios, asÍ:
- Sistema aislado conformado por eI triángulo de

centrales hidroeléctricas de JolÍ (López de
Micay), Alto Canal (Sta. María de TimbiquÍ) en
el_Cauca y Santa Catalina,en Nariñ0, cuya
cobertura es el norte nariñense y el centro-sur
eaucano, coñ potencia total aproximada de 8.600
Kw.

- Central hidroeléctrica de Bahía Solano-NuquÍ
(Choeó) con potencia de 2.400 kw.

- Pequeña central hidroelécfrica de Juradó (Cho-
có) con potencia de 750 Kw.

- Veinte minicentrales con capacidad promedio de
150 Kw. ubicadas en poblaciones-escogidas;
entre otras, Barbacoas y MagüÍ en Náriño,
López-Pto. Sergio en el Cauca, puerto Merizalde
en el Valle y Pizarro en el Chocó. Se espera, con
esta estrategia, promover el desarrofio econó-
mico del Litoral al disponer de energÍa establq y
más barata. -

3. Constrúr Ia gran lÍnea de transmisión de energÍa
Pasto-Tumaco y las pequeñas lÍneas de trañs;
misión entre las micro y minicentrales descritas en
eI punto anterior con los eentros poblados respec-
tivos.

4. Rehacer lás redes eléctricas de las poblaciones
servidas por las obras de generación y transmisión
ya mencionadas.

2.2.2.3 Sector de comunicaciones
La ampliación y modernización de los servicios de

comunicaeiones para Ia Costa pacÍfica se apoya en las
siguientes estrategias :

l. Adelantar un estudio que evalúe los servicios
actuales de teléfono, télex, radios, televisión y
correo, y-permita diseñar un plan de funcio_
namiento de dichos servicios en el Litoral?ac¡ncó.

2. Desa-rrollar el plan integral de telecomunicacionás
rurales (Fase II de TeÉcom) que interconecte un
sinnúmero. de pequeñas poblaciones del pacífico,
optimice el uso de los eqüipos y personal dedicadó
a las comunicaciones rurálej i complemente el
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desarrollo de los programas y proyectos de las
áreas productiva y social Oel l,itoiat.

3. Promover un sistema de _ayudas de navegación
aérea que eomplemente el funcionamiento"de los
aeropuertos actuales y futuros del Litoral.

2.2.3 Estrategias para los sectores del área produc-
tiva

Las estrategias del área productiva que se des-
prenden del diagnóstico sectorial del plan, pretenden
aprovechar al máximo el potencial econémico del
Litoral PacÍfico en favor no sólo de su propio
desarrollo sino del país en general.

Estas e¡trate§ias tienen que ver específicamente
con programas y proyectos en los sectores forestal,
pesquero, minero, agropecuario y turÍstico.
2.2.3.1 Sector forestal

El aprovechamiento racional del recurso forestal de
la Costa PacÍfica se puede,lograr con base en las
siguientes estrategias :

1. Realizar un inventario forestal en zonas de alto
potencial y estudios sobre extraeción forestal
mecanizada de los bosques de colinas bajas y
sobre.el mejoramiento de la explotación y ei-
tracción de la madera a nivel-de eorteios e
inv-estigaciones forestales varias que permitan
replicar los resultados a nivel de toáo el Litoral,
estimar el volumen maderable por tipos dé
bosques y.especies e identificar t-ecnologÍas y
métodos silviculturales más apropiados- pará,

, elplotar y recuperar el bosque. 
- '

2. Llevar a cabo-planes de manejo del bosque
guandal, natal y manglar, a.nlvel piloto, e
investigaciones agroforéstales aplicaáas pára
explotar y regenera.r adecuadameñte bosqués en
vÍa de extineión, asÍ como ampliar mbdelos
agroforestales.y silviculturales yá experÍmenta-
dos que diversifiquen los sistemai de pioduccÍón.

3. Reforzar y ampliar, en términos financieros,
administrativos y de cobertura, Ias actividades de
investigació4, fomento, extensión y transferencia
tecnológica de las actuales granja§ silviculturales
a carg_o de CONIF (San Isidro, en el Valle; La
Espriella, en Nariño).

4. Adelantar labores de investigación y fomento del
caucho.condubentes al aumeñto de su producción,
principalmente en las regiones costerás del Vailéy Nariño, mediante la ütilización de material
vegetal resistente a los problemas fitosanitarios
derivados de Ias condicioies climáticas.

5. Desarrollar una zona de acopio maderero y muelle
en Buenaventura, que permita el manejó organi_
zpdo y 

-la comerci alizáción eficiente dé los"pro-
ductos forestales del Litoral.

6. Modernizar los proc€sos de corte, extracción y
transformación de los bosques, suministrandá
crédito, asistenóiá técnica,:cooperación en' cb.
rnercialización a los corteros de la región, e
ipnulsando sus organizaciones comunilariás,
donde ellas existan.
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7. Crear una gran empresa cr¡mercializadora de
madera en Buenaventura. e impulsar medianas v
pequeñas empresas comercÍalizadoras y promo-
cionar centros de acclpio para este recurso en
áreas de potencial f'orestá1, como Juracló. Do-
cordó, Puerto Merizalde. Guapi. Salahonda. Sa-
tinga y Tumaco.

B. Establecer programas de refinanciamiento de
cooperativas y otras formas asociativas existen-
tes en Ia zona a través de la Caia Agraria y
Financiacoop.

9. Establecer a través de cooperativas. de AMA-
DELPA y de otras formas asociativas. centros de
compra de madera a los corteros. con los
siguientes propósitos: a. Mejorar Ia capacidad
negociadora de los corteros ante los dueños de
aserrÍ0. b. Asegurar un sumÍnistro adecuado de
materia prima a los aserraderos. c. Mejorar la
calidad de Ia madera a través del tratamiento y la
clasificación de las trozas.

10. Establecer un programa de asistencia técnica y
control de calidad para aserrÍos pequeños y
medianos. en los cuales participen entidades tales
como INDERENA. SENA. IMinagricultura. CO-
NIF. Caja Agraria. con los siguientes propósitos:
a. Asesorar a los aserradores en los trámites de
crédito. b. Capacitar el personal de operaciones
de los aserradores. c. Establecer normas de
calidad de los diferentes productos e instruir al
personal de Ios aserraderos sobre su aplicación. d.
Controlar la calidad de los productos.

11. Construir siete microastilleros con sus corres-
pondientes talleres de carpinterÍa naval y eba-
nisterÍa en sitios estratégicos del Litoral. de tal
modo que se complementen Ias actividades de Ia
pesca artesanal y la flota de cabotaje del PacÍfico.

2.2.3.2 Sector pesquero
EI desarroltó ael potencial pesquero del PacÍfico se

podrá impulsar con base en las siguientes estrategias:

1. Adelantar estudios sobre pesca atunera encami-
nados a la explotación, transporte y transfor-
mación industrial del producto.

2. Diseñar y construir el puerto pesquero de Buena-
ventura ppra optimizar los procesos de pesca
artesanal y comercial, fomentar la diversificación
y captura de peces y reducir los costos de
explotación y procesamiento de la pesca del
Litoral.

3. Fomentar la formación de pequeñas y medianas
empresas asociativas de pesca artesanal en las
comunidades de tradición pesquera, especial-
mente para impulsar la captura y comerciali-
zación de especies dedicadas al consumo humano
directo, y complementar esta acción con solucio-
nes de frÍo adecuadas a las condiciones especÍficas
de }os centros pesqueros y con facilidades de
crédito.

4. Fomentar el cultivo de camarones y langostinos
mediante el adiestramiento de los pescadores
artesanales sobre técnicas de cultivo en estanques

y mediante Ia creación de centros de crÍa que
permita el abastecimiento de semillas a las
pequeñas y grandes unidades productivas.

5. Consolidar técnica y financieramente el Centro de
Investigaciones Tecnológicas y Marinas del PacÍ-
fico, CENIPACIF'ICO, y reforzar su capacidad
operativa.

2.2.3.3 Sector Minero

El impulso del sector minero se apoyará en las
siguientes estrategias :

1. Llevar a cabo un inventario y prospección del
potencial minero del Litoral PacÍfico que permita
mapificar zonas prioritarias para explótación.

2. Adelantar estudios de exploración y prospección en
zonas previamente reconocidas como de alto
potencial minero, determinar los recursos exis-
tentes y planear las acciones necesarias pára su
futura explotación

3. Fortalecer la pequeña minerÍa de aluvión del
Pacífico, mediante el uso de métodos más avan-
zados de la pequeña minerÍa, el fomento de formas
organizativas mineras y el suministro de servicios
de asistencia técnica, capacitación a las comuni-
dades mineras y crédito fácil.

4. Complementar el desarrollo de las zonas con
potencial minero, mediante la construcción de
cierta infraestructura fÍsica básica, principal-
mente vÍas y telecomunicaciones, que permita su
integración con los centros de consumo.

5. Disponer de mecanismos de control para que la
explotación industrial no repercuta negativamente
en el sistema ecológico de la región.

2.2.3.4 Sector agropecuario

El desarrollo del sector agropecuario en el Litoral
PacÍfico tiene como estrategias especÍficas las si-
guientes:
1. Adelantar, a través del ICA y de algunas universi-

dades, estudios encaminados a incrementar Ia
producción de alimentos del Litoral Pacífico en
torno a especies promisorias vegetales y animales.

2. Evaluar, en concertación con el ICA; las experien-,
cias sobre erradicación y control del anillo roio y
pudricción de la flecha, como elemento previo a la
puesta en marcha de un plan de acción para la'
erradicación de dichas enfermedades.

3. Reforzar y ampliar, en términos financieros,
administrativos y de cobertura las actividades de
investigación, fomento, e{tensión y transferencia
tecnológica de las actuales granjas agropecuarias
existentes en la región a cargo del ICA (Tangareal,
Nariño), el Incora [Bonanza-Guapi), la Secretaría
de Agricultura y Fomento del Valle (Baio Calima)
y de la Vocacional Agrícola de El Vallé (Chocó).

4. Mejorar cualitativamente y cuantitativamente la
próducción de alimentos básicos, mediante un
inejoramiento de prácticas cultuqales, otor-
gamiento de crédito para adquisición.dd insumos y

I

I
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prestación de asistencia técnica a grupos asocia-
tivos de producción en áreas previamente escogi-
das.

5. Fomentar la producción de excedentes comercia-
lizables en Ias actuales explotaciones agro-
pecuarias de mayor rentabilidad, medianté la
ampliación del área cultivada y el aumento de la
productividad por hectáreas en productos como
chontaduro, eaña de azucar, arroi, frutales, coco-
tero, palma africana, cacao, palmitos y también en
la cría de cerdos.

6. Adelantar un programa de titulaciones distin-
guiendo entre predios agricolas y resguardos
indÍgenas del Litoral Pacífico, orientado a proveer
instrumentos legales para el uso del crédito y la
asistencia técnica y dar mayor seguridad ecónó-
mica a las comunidades respectivas.

7. Complementar el desarrollo agropecuario con
obras de infraestructura fÍsica básica, principal-
mente vÍas. telecomunicaciones. centro de acopio y
transporte fluvial y marÍtimo.

2.2.3.5 Sector turistico

El sector turÍstico en el Litoral se estimulará
mediante las siguientes estrategias:
1. Adelantar un estudio que, con base en un inventario

turÍstico, establezca mecanismos concretos de
acción,. señale prioridades y ventajas para el
desarrollo de este sector en el Litoral.

2. Fortalecer financiera y técnicamente a las enti-
dades departamentales y nacionales responsables
de los desarrollos,turÍsticos del Litoral. ^

3. Complementar el sector turÍstico con obras de
infraestructu'ra física principalmente vÍas y
transporte, energÍa, teleóomunicaciones y reglá-
mentación sobre áreas especÍficas y tipoJde
desarrollo'turístico.

4. Afianzar el desarrollo turÍstico del Litoral.

2.2.4.Estrategias para los sectores del área social

El área social comprende los sectores de educación,
salud y vivienda cuyo mejoramiento, a través de Ia
aplicación de estrategias especÍficas, permitirá re-
ducir los desequilibrios existéntes entre los indicado-
res sociales del Litoral pacÍfico y sus equivalentes
para el resto del paÍs.

2.2.4.1 Sector Educación

I as estrategias más indicadas para este sector son:
1. Adelantar estudios sobre el perfil pedagógico de la

educación básica primaria; básióa selu-ndaria y
media vocacional para las zonas urbanas dei
Litoral asÍ como sobre el ambiente ecológico
familar del niño de la Costa pacÍfica, de"tal
manera que se mejoren los Índices cuantitativos y
cualitativos de Ia educación, dentro de los nivelei
actuales, y se elaboren programas adaptados a Ias
circunstancias propias de la familla y ael medio
ambiente.

145
2. Propiciar el desarrollo integral del niño y su

incorporación temprana al sistema educatiío, a
través del estudio y ejecución de programas no
institucionalizados de atención al preescólar, en los
cuales se promueva la participación de la comu_
nidad.

3. Fomentar el programa Escuela Nueva para al_
canzar, en el nivel primario, una escolaridad
completa, promoción flexible, enseñanza activa y
fortalecimiento de los vÍnculos entre escuela y
comunidad, mediante el uso de materiales, proce-
dimientos y guias pedagógicas adaptadas aiinedio
ecológico y cultural del PacÍfico.

4. Mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas
graduadas (1" a 5" de primaria) del Litoral
mediante Ia Íntroducción de un modelo especial
que incorpore, de una parte, Ios aspectos básicos
de la Escuela Nueva, y de otra, metodologÍas
propias de capacitación, material curricular, -ma-

terial de consulta e investigación para los docen;
tes, para los ninos y para Ia comunidad.

5. Implementar un modelo educativo para formar
impulsores en bienestar rural capaces de atender
diferentes procesos de desarrollo- ( servicios socia-
les, proyectos productivos, organizaciones comu-
nitarias), con base en el sistema de aprendizaje
tutorial (SAT), que permita extender el nivál
s_ecundario, hasta 2" de bachillerato, a la población
dispersa y nucleada rural.

6. Crear centros re-gionales de universidad abierta y a
distancia en el Litoral pacÍfico que ofrezcan, a ios
mapstros de primaria, programás de bachilierato
pedagógico, educación continuada y licenciatura
en educación básica primaria.

7. Fomentar las carreras universitarias tanto técni_
cas como profesionales, mediante la creación de
centros universitarios regionales en Buenaventura
y Tumaco y el fortalecimiento de programas de
extensión y de educación a distanciá, pór parte de
Ias universidades de Nariñ0, Cauca, Vátte y Chocó.

B. Impulsar la educación de adultos, con énfasis en la
campana "Camina". cuyo ámbito cubre: alfabe_
tización. primaria. bachlllerato. capacitación, di-
versión y universidad abierta y a distancia.

9. Fomentar los valores culturalLs del Litoral pacÍ_
fico. mediante la creación de una red de casas de
cultura en diferentes comunidades y rje la co_
Iección y difusión de obras de autores de la región.

2.2.4.2 Sector salttcl
Para este sector se plantean las siguientes estrate_

gias:
1. Adelantar estudios sobre abastecimiento. calidad

de aguas v sistemas de disposicióll de excretas. asÍ
como anáh,sis epidemiológicos sobre morbiliclad y
mortalidad. atención a las personas y al medió
ambiehte r apovados en un censo y diagnóstico
sanitario del Litoral [,acífico). que pérmitan
evaluar los sistemas existentes v propoñer accio_
nes concretas para nrejorar el nivel de salud de la
población.
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2. Capacitar a los funcionarios de las unidades
regionales de salud'en el manejo de los subsiste-
mas del Sistema Nacionalde Salud.

3. Ofrecer capacitación y dotación instrumental mÍ-
nima a las parteras, de tal manera que se dis-
minuya la morbi-mortalidad materno infantil en el
Litoral PacÍfico.

4. Dotar de medios de diagnóstico de malaria, TBC y
parásitos a diferentes localidades del Litoral y
diseñar un modelo de inversiones para el control
oportuno de la malaria.

5. Crear un centro de tecnologÍa ambiental que
permita diseñar, evaluar y difundir tecnologÍas
apropiadas en las áreas de suministro de aguas,
disposición de desechos sólidos y IÍquidos, produc-
ción sócial de alimentos primarios básicos, mejo-
ramiento de la higiene de la vivienda y cadena de
frÍo para inmunizaciones.

6. Diseñar y ejecutar un programa de educación
continuada para el personal de enfermerÍa y de
médicos que laboran en el área de atención a las
personas y de educación en salud para las comu-
nidades del Litoral PacÍfico.

7. Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de los
servicios de salud en atención a las personas,
mediante la construcción, ampliación, reparación,
dotación y organización de hospitales, centros y
puestos de salud.

B. Apoyar a los Servicios Seccionales de Salud de los
departamentos del Litoral PacÍfico, mediante Ia
creación de zonas sanitarias en sitios previamente
escogidos; se encargarán del diseno, construcción
y mantenimiepto'de las obras de infraestructura
sanitaria asÍ como del control de zoonosis, vecto-
res, higienerlocal, higiene de alimentos, basuras y
plagas.

9. Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de Ios

servicios de s.alud en atención al ambiente,
mediante Ia construccÍón, ampliación y manteni-
miento de acueductos, alcantarillados, instalación
de tazas sanitarias, mataderos, plazas de mercado
y otras obras complementarias en Ias cabeceras y
principales corregimientos del Litoral PacÍfico.

2.2.4.3 Sector uiuienda
EI mejoramiento de Ia vivienda en el Litoral Pa-

cÍfico se puede apoyar con base en las siguientes

estrategias:
1. Promover el mejoramiento de la vivienda incor-

porando las experiencias actuales sobre asen-
tamientos, erradicación de tuguri«rs y aplicación de
materiales adelantados. en fbrma preliminar. en
Buenaventura y Tumaco.

2. Adelantar prograrnas de autoconstrucción. según
diseños y técnicas apropiadas para la región
difundidas por el SENA, a traves de cursos de
capacitación y cartillas, y aplicando el crédito de
Caja Agraria.

3. Impulsar investigación en tecnologÍas de cons-
trucción que utilicen al máximo los recursos
humanos y materiales de Ia región.

4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de Ia
vivienda, mediante programas de mejoramiento
del hogar que incorporen y capaciten a la comu-
nidad.

5. Complementar los programas de vivienda con
obras de saneamiento ambiental. servicios públi-
cos y desarrollo social.

2.2.4.4 Otras estrategias sociales
1. Ante la presencia de cerca de 30.000 indÍgenas a Io

largo del Litoral PacÍfico resulta primordial ade-
lantar una estrategia fincada en la prestación de
servicios básicos para dichas comunidades.
Esta estrategia permitirá, de una parte, mejorar
la calidad y cobertura de los servicios de salud y
educación, y de otra parte. adecuar los programas
de crédito y asistencia técnica agropecuaria a Ias
particularidades de la población indÍgena.
La aplicación de esta estrategia implicarÍa. en una
primera fase, adelantar un estudio de recono-
cimiento sobre Ias necesidades de Ios indígenas, su
habitat y el diseño de un plan de acción cuya
ejecución se llevará a cabo en una segunda fase.

2. Otra estrategia que pretende el PIan es ofrecer
soluciones integrales de corto plazo. ampliar Ia
cobertura en sectores prioritarios como salud.
nutrición. vivienda. saneamiento ambiental y
educación. Para este propósito se ha constituido un
programa conocido como de "Servicios Básicos".
el cual ha sido formulado con Ia participación real
y efectiva de Ias 43 comunidades que serán
beneficiadas. dentro de los 23 municipios del
Litoral.
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2.3 POLITICAS GENERALES
Las estrategias especÍficas expuestas anterior-

mente, señalan'con cierto grado de detalle el alcance
de las accio_nes que se esperan obtener a partir de la
ejecución del Plan. Dichas estrategias iienen una
estrecha compatibilidad con los proyéctos, que nece-
sariamente están atados a un rnonto de recursos
financieros. No se han incluido ahí, sin embargo, las
medidasde polÍtica, por ser éstas de un caráctér que
trasciende la cuantificación directa a nivel de metas
fÍsicas o financieras" EIIas sirven, entonces, no sólo
como instrumentos para el logro de los objetivos
generales sino como elementos que facilltan el
desarrollo de Ias estrategias generalés y especÍficas.

Las medidas de polÍtica que se presentán a con-
tinuación surgen directamente del diagnóstico del
Plan y de la necesidad de complementár tanto las
,estrategias específicas de carácter sectorial como las
estrategias de Desarrollo Regional señaladas en el
capÍtulo sobre Organización Elpacial del Territorio.
_Estas medidas podrán ser adoptadas de diferentes
formas: decretos presidenciales, resoluciones minis-
teriales, acuerdos de juntas directivas, resoluciones
de gobernaciones, acuerdos de concejos municipales,
etc.

2.3.1 Medidas de política para el área de infraestruc-
tura

1. Pro_piciar el adecuado suministro de energÍa para
el Litoral y dar prioridad, de acuerdo con el
esquema de las entidades socias del sistema de
interconexión eléctrica nacional, a los proyectos
hidroeléctricos regionales tales como loi dél San
Juan, el Micay y el PatÍa y la interconexión
electrica de Pasto-Tumaco.

2. Impulsar la financiación y construcción de las
carreteras Ricaurte-La Verbena y JunÍn-
Barbacoas (Nariño), NuquiBahía Solanó (Chocó)
y Ia Gallera-López de Micay (Cauca).

2.3.2 Medidas de política para el área productiva.
1. Establecer lÍneas espéciales de crédito del Fondo

Financiero Industrial, de Corporación Financiera
Popular y de la Caja Agraria, para reposición de
equipos y capital de trabajo de los aserraderos
que dispongan de licencias de funcionamiento y
que permitan otorgarles asistencia técnica y ,

eontrol, tanto respeeto a sus inversiones comó
respecto a Ia calidad de sus productos.

2. Eliminar los aranceles para equipos, heramien_
tas y repuestos que se impoiten con fines de
aprovechamiento forestal, pésquero y minero en
el Litoral PacÍfico.

3. Otorgar un tratamiento tributario y crediticio a la
industria_pesquera, de modo tal qúe la coloque en
pqsición de igualdad a la de otros paÍses del Grupo
Andino.

4. Ampliar los cupos yJas facilidades de crédito para
pesca del Fondo Financiero Agropecuarió, la
Corporación Financiera popular-y tá Ca¡a Agra_
rla.

5. Otorgar un subsidio especial, vÍa CERT, a las
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exportaciones pesqueras. En el caso de Ia indus_
tria atunera conviene modificar Ia legislación
vigente en el sentido de extender el flazo de
nacionalización de las embarcaciones átuneras
sin lÍmite especÍfico.

6. Exonerar a las_ embarcaciones pesqueras que
tengan como sede de operación el pueito pesqüe-
ro, de las tarifas que cobra Colpuertos'poi ta
utllización de canales de acceso.

7. Declarar a la industria pesquera y a las agroin-
dustrias del PacÍfico comó industrias bálicas
exentas de araneeles a las importacibnes de
maquinaria, equipo, repuestos, Íñsumos, y, a Ia
vez, permitir, sin licencia previa, importaciones
de dichos implementos.

B. Revisar el Decreto Ley 0326 en el sentido de
ampliar a más de cinco años el plazo de naciona_
Iización de las enrbarcaciones de bandera ex-
tranjera asociadas con empresas nacionales. Las
actividades de los barcos atuneros extranjeros
podrán continuar si se quedan en el paÍs y se
produce Ia necesaria y gradual transferencia
tecnológica.

9. Mejorar los canales de comercialización de Ia
extracción minera, logrando que el Banco de la
República.adopte horarios óómodos para los
minero.s, divulgue métodos establecidos para
determinar el peso especÍfico de los mineraies y
delegue en otras entidades, como la Caja Agrariá,
la compra de oro y otros minerales, en iocal'ídades
donde el mismo banco no tiene sucursal.

10. Estimular el desarrollo agroindustrial del pací
fico, mediante incentivos Crediticios y tributarios
especiales a Ios empresarios privados que
inviertan en complejos industriale§ de confiteiia,
procesamiento de frutas. coco rallado, palmitos y
caucho.

11. Revisar a fondo las modalidades y requisitos de
las dos fuentes existentes de recuisos órediticios
para el sector agropecuario: créditos de la Ley bá.
pa.r_q agtc_ultores comerciales y crédito INCdRA,
lAN, D.R¡ y SENA para pequeños agrÍcultores.
La medida de polÍtica, a-esie respecto deberá
propiciar: a. Interesestajos y generilizados pr.á
los agricultores del pacifilo", similares á los
vigentes.para cultivos de pan-coger. b. Intereses
acumulables durante Ia etápa improcutiva de los
cultivos. c. Flexibilidad en lás gar'antÍas exigidas.

12. Autorizar Ia práctica de depréciaciones acélera-
das en todas las empresas ágroindustriales de la
Costa PacÍfica, asÍ no funcioñen 24 horas al dÍa,

13. Crear zonas francas agrÍcolas en áreas del Litoral
previamente seleccionadas y delimitadas que
dispongan de una organización y ventajas simi_
Iares a las zonas fiancas comercia[es e in_
dustriales del resto del paÍs.

14. Estimular el desarrollolurÍstico del Litoral paci
fico a través de medidas como: a. El otor-
gamiento de créditos impositivos proporcionales
a la inversión en instalaciones Oe álo;ámiento. b.
Otorgamiento de un subsidio similár al CERT
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para las actividades realizadas en el sector
turÍstico, bajo concepto y control de la Corpo-
ración Nacional de Turismo y del Departamento
Nacional de Planeación. Creación de lÍneas espe-

ciales de crédito del Fondo Financiero de Desa-
rrollo Urbano para municipios que, por razones de
turismo, requleran adelantar obras de infraes-
tructura de servicios.

15. Adoptar reglamentacionep por parte del INDE-
REÑA y de las Corporaciones Autónomas
Regionales de Desarrollo para la preservacign y
enriquecimiento de Ias caracterÍsticas ecológicas
y cufturales de los sitios turÍsticos del PacÍfico.

16. Crear un fondo de Desarrollo Económico, que
administrarán Ias Corporaciones Regionales
respectivas, para promover actividades produc-
tivás varias de investigación, fomento y crédito en
el PacÍfico, con base en una sobretasa a las
importaciones, a las exportaciones, al impuesto a
Ia§ ventas internas del paÍs y a las grandes
explotaciones forestales, mineras y pesqueras del
Litoral.

2.3.3 Medidas de politica para el área social
1. Estimular a los docentes del Litoral PacÍfico

mediante programas de capacitación, suministro
de materiales didácticos, facilidades para adqui-
sición o mejoramiento de vivienda, servicios
médicos, transporte y, particularmente, pagos
oportunos de sus salarios.

2. Incluir en el escalafón docente a los maestros
municipales del Litoral.

3. Capacitar a los profesores del Litoral, por parte del
SENA y el Centro Experimental Piloto del MEN,
en ciertas áreas de carácter prodirctivo y artesa-
nal, a fin de que difundan ese tipo de prácticas
entre sus alumnos.

4. Seleccionar coordinadores, promotores y alfabe-
tizadores para educación continuada de adultos
con base en su experiencia docente y en su
capacidad de liderazgo dentro de las comunidades.

5. Afianzar la permanencia del personal capacitado
en los difefentes programas de educaqión del
Litoral PacÍfico, con base en una estreehaTelación
de los entes decisorios regionales.

6. Ahondar, por parte de los Ministerios de Educación
y de Salud, eñ contenidos curriculares, modelos y
iistemas de atención educativa y sanitaria, acor-
des con las necesidades propias de la población dei
PacÍfico.

7. Exigir a los usuarios de todos los servicios públicos
del Litoral pagos mÍnimos, acordes con su nivel de

ingreSo, evitañdo al máximo el criterio asistencia-

lista. Para este propósito y también con el ánimo
de velar por el mantenimiento de dichos servicios
se crearán en las diferentes poblaciones consejos
administradores locales a cargo de la comunidad.

B. Proveer de manera prioritaria, por parte de los
Ministerios de Educación y Salud, el personal y
suministro necesarios para atender los programas
de estos sectores en el Litoral Pacífico.

9. Promover el crédito directo en materiales, antes
que en dinero, para los programas de vivienda por
auto-construcción del Litoral.

2.3.4 Medidas de Política para el desarrollo regional
1. Promover, a través de recursos no reembolsables

de FONADE, el adelanto de los planes de ordena-
miento urbano de los principales polos de desa-
rrollo del Litoral que carecen de ellos, a saber:
Tumaco, Barbacoas, Guapi, Istmina, BahÍa Solano
y Juradó, a fin de hacer de estas poblaciones sitios
más atractivos y habitables.

2. Prevenir resultados indeseables que pudieran ser
causados por desarrollos microregionales atados a
proyectos especÍficos, como es eI caso de BahÍa
MáIaga y delta del Bajo San Juan con Ia construc-
ción de la Base Naval del PacÍfico, a través de
acciones muy concretas en cuanto a zonifieación,
reglamentaciones y organización institucional.

3. Apoyarse en los resultados de los estudios geofÍsi-
cos, oceanográficos, sedimentológÍcos, de levan-
tamiento aerofotográfico, mapifieación y, en ge-
neral, de todo el acopio de información sobre el
Litoral PacÍfic0, para determinar polÍticas sobre
ubicación de asentamientos humanos, defensas
contra posibles embates de la naturaleza, asÍ como
programación y diseño de proyectos sectoriales y
de desarrollo urbano.

4. Crear e institucionalizar, de manera programática,
un gran fondo de Desarrollo Regional del PacÍfico

. que reúna recursos propios del Litoral, con base en
tasas impositivas, arancelarias y tasas a la gran
producción extractiva, además de recurso§ propios
de las entidades ejecutoras de diferentes proyectos
de alcance sectorial y regional, de recursos de
crédito externo, cooperación técnica y de pre-
supuesto nacional.

5. .Elaborar, por parte del DNP, eü coordinación con
las Corporaciones Regionales, modelos de orga-
nización y coordinación institucionales para aten-
der los diferentes programas y proyectos del
Litoral en forma eficiente y oportuna.

6. Promover entre los habitantes de la región, a
través de los medios de comunicación, una menta-
lidad de autonomÍa y de defensa por los valores
nacionales.

l¡r
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3. ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Se entiende por organizaclón espacial la distri-

bución de todas las actividades humanas dentro del
espacio geográfico, con el reconocimiento implÍcito de
que existe cierto orden en esta distribución, generado
por Ia interacción de factores sistemáticos (tales
como los recursos naturales y las relaciones de
producción t que rigen las alternativas de localización
de dichas actividades.

Un análisis comprensivo sobre Ia organización
espacial del Litoral PacÍfico debe responder a las
siguientes preguntas básicas :

a. ¿Qué es lo que existe actualmente; cuáles son Ios
patrones de distribución predominantes en la
actividad económica regional?

b. ¿Por qué dichos patrones son como son?
c. ¿Qué es lo que debe ser; cuáles serÍan los modelos

óptimos de asentamientos?
d. ¿Cómo intervenir para orientar el cambio hacia

tales modelos?
La respuesta a las dos primeras preguntas están

consignadas en forma detallada a lo largo de todo el
diagnóstico incluÍdo en la primera parte de este
documento, en la cual se describe y analiza el Litoral
en sus aspectos geográficos y ecológicos, la distribu-
cirin v ubicación de los recursos naturales, las
caracterÍsticas demográficas. sociales y económicas
de su poblacion v. finalmente. la disponibilidad de
infi'aestructura f'Ísico-económica regional.

EI tipo de organización espacial que alli se describe
-resultado de una evolución histórica sui-géneris con
respecto al resto del paÍs- muestra una región que se
caracteriza, en síntesis, por lo siguiente: a. des-
membración fÍsica-económica de la zona en su
conjunto frente al territorio nacional; b. escasa
articulación y comunicación intraregional: c. desa-
rr«rllg desequilibrado. sin relación coherente con la
ubicación v disponibilidad de sus recursos naturales.
que representan su mayor potencialidad económica;
d. crecimiento macrocef'álico del puerto de Buena-
ventura. sin un desarrollo equivalente de otros centros
poblados a Io largo de todo el litoral; e. escasa o casi
nula planificación regional. de conjunto. a pesar de Ia
unidad ecológica. geográfica. económica. racial y
s«¡ciocultural que el Litoral PacÍljco presenta; f. los
estuerzos estatales en f'avor del desarrollo regional,
con Ia excepción parcial de Buenaventura. han sido
errátlcos. aislados. coyunturales y de respuestas
inmediatistas f'rente a catástrofes naturales como
incendios. maremotos y terremotos.

La respuesta a las dos preguntas básicas finales
sobre'Qué debe hacerse" respecto a la organización
espacial del Litoral y "cómo intervenir" pertenecen
propiamente al campo de la planeación y constituyen,
en parte. el obletivo de este PIan. En referencia a Io
priinero la própuesta de Organización Espacial del
territorio aparece sintetizada y graficada en el mapa
N".14. Se considera que es esto lo que "debe hacerse"

dentro del Plan; la sustentación conceptual y analÍ-
tica de esta propuesta aparece más adelante. En
referencia a lo segundo ("cómo intervenir"), debe
mencionarse que a ello responden los objetivos,
estrategias y polÍticas consignadas dentro de la parte
II de este documento; aunque parecerÍa más lógico
que estos aspéctos se ubicaran dentro del Plan
después de la propuesta de Organización Espacial,
aparecen en capÍtulo anterior por justificaciones
metodológicas y en razón también de que allÍ se
consignaron objetivos, polÍticas y estrategias que
trascienden el ámbito de lo que concierne a la
" Organización Espacial"
3.2 CONCEPTUALIZACION Y CRITERIOS ME-

TODOLOGICOS
'Es a part-ir de la conceptualización sobre el

funcionamiento de la economÍa, la organización social
y la realidad cultural, y a partir de la identificación de
los sistemas y subsistemas que dentro de ellas se
articulan, como se pueden reorientar los patrones y
tendencias detectadas en el diagnóstico.

Para lograr el desarrollo equilibrado y armónico de
los diferentes subsistemas que existen (algunos ape-
nas en forma latente) en el Litoral, es preciso
identificar previamente ciertas unidades o áreas de
planificación.

Los criterios que se han utilizado para llegar a tal
identificación son los que a continuación se mencio-
nan, todos ellos en estrecha interrelación:
a. Criterios fisiográficos: Tales unidades se deter-

minan, generalmente, en referencia a un eje
geográfico que funciona como un sistema vial. En
el PacÍfico se trata, predominantemente, del
sistema fluvio-marino determinado por las cuen-
cas y subcuencas hidrográficas, las bocanas y las
playas.

b. Criterios demográficos: Asentamientos poblacio-
nes y su área de influencia, organizados de acuerdo
con su tamaño y densidad de población y con las
corrientes que migran hacia ellos o que, a la
inversa, emigran de ellos.

c. Criterios económicos: existencia de recursos natu-
rales, explotados o en explotación potencial; for-
mas de aprovechamiento y tamaño de Ias explota-
ciones; áreas de producción y centros de mer-
cadeo.

d. Criterios de infraestructura física y servicios:
Carreteras que unen el Litoral con el interior y
caminos vecinales al lado de los cuales se asienta
una parte de Ia población; existencia y ieque-
rimientos de energÍa, telecomunicacioneq, vÍas,
puertos; acueductos, hospitales, centros y puestos
de salud; colegios, escuelas, etc.

e. Criterios polÍtico-administrativos y/o geopolÍticos:
Delimitaciones polÍtico-administrativas (depar-
tamentos, municipios), geopoliticos (áreas de
frontera u otras áreas estratégicas) y polÍtico-
instüucionales (área de influencia institucional en
sub.regiones o zonas ).

El examen de la organización espacial actual en el

I

I
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Iitoral a la luz de los criterios anteriores permitió
llegar a la definición y escogencia de los siguientes
conceptos, que a la vez constituyen unidades funcio-
nales de planificación para el presente Plan.

Regió-n Económicax: Se define como un espacio
geográfico integrado por un sistema vial fluvio-
marino, cuyo centro es el mercado, que trae la
producción comercializada y distribuye mercancÍas
para las necesidades de la población que agrupa;
dicho mercado se ubica en uno o más centios poblahos
que cuentan con un equipamiento básico para la
prestación de servicios a la población regional.

No sobra enfatizar el hecho de que el eie geográf)co
de estas regiones económica§ en el liloral son
predominantemente los rÍos y sus cuencas; alrededor
de ellos se genera incluso la identidad y el sentido de
pertenencia comunitaria y dentro de su ámbito se
configuran las diversas formas de organización social
(grupos de trabajo, comités, cooperativas, entidades
asociativas y cívicas, gremios de productores, etc. )

Es obvio que estas regiones económicas no funcio-
nan en forma aislada sino en forma interdependiente.
Por otra parte, existen algunas regionesf perfecta-
mente identificables y que posteriormente sb descri-
pirán. cuya área de influencia trasciende sus propios
lÍmites, abarcando incluso otras regiones eionémi-
cas; tal es el caso de las regiones económicas de
Buenaventura, Tumaco, Guapi e Iscuandé.

Al interior de cada región económica existe, o se
creará, una dinámica integral generada por las
relaciones siguientes:
- El trabajo institucional, en función de Ios recursos

humanos y fÍsicos que se requieren para lograr la
cobertura del espacio territofÍal de cáda reg-ión.

- La vocación o vocaciones productivas predominan-
tes en la región y los niveles actuales y potenciales
de producción.

- Los asentamientos .prblacionales y sus nrj". lt:
largo del eje geográfico de cáda régioñ.

- La utilización de la infraestructura fisica que existe
o que se construya..(vÍas, energÍa, puertoi, etc.i Vlos servicios de diversa índole que se prestañ
(crédito, asistencia técnica, salud, éducacidn).
Ya se ha mencionado que dentro de cada región

económica aparece un centro poblado principal-y a
menudo uno o más centros secundarios o menores.
Dicho centro principal, no sólo es el polo alrededor del
cual gira el mercado sino que a 

-partir 
de allÍ se

organiza la prestación de servicios básicos a toda el
área de influencia.

Núcleo dinamizador de desarrollo: Se denomina asÍ
a aquellos centros poblados principales cuya diná-
mica económica y funcional rebasa lás fronteias de su
propia región económica y amplia su área de influen-
cia a-otras regiones económicas; atraen y concentran,
por-lo tanto, un mercado inter-regiónal y flujos
poblacionales ampJios; existe una gian presiOn áe-
mográfica sobre ellos (que en algunós, por supuesto,
es más- que en otros ) y por consiguieñte una gran
demanda de servicios de diversa ínáole.

Los núcleos dinamizadores identificados a lo largo
del Litoral son: BahÍa Solano e Istmina en el Chocé;
Buenaventura en el Valle; Guapi en Cauca y Tumaco
en Nariñ0.

3.3 ORGANIZACION ESPACIAL IDENTIFICADA

La aplicación de los criterios consignados en el
numeral anterior. la información que arroja el
diagnóstico y la conceptualización bá§ica adoptada
para la configuración de unidades funcionalbs de
planificación espacial, permitieron sintetizar la in-
formación que se consigna en el cuadro que a
continuación se inclu_ye.

Ordenación tle territorio en base del epicentro regional. Universirlacl Nacional. tsr¡qotá. 1960.
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(IUAI)RO No. 5l

LITORAL PACIFICO COLOMBIANO
ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO

NUCLEOS DINAMIZADORES Y SU AREA DE INFLUENCIA

NUCLEO
DINAMIZADOR

BAHIA SOLANO
(CHOCO)

ISTMINA
(CHOCO)

BUENAVENTURA
(V.ALLE)

GUAPI
(CAUCA)

AREA DE INFLUENCIA

Regiones econótnicas:

Golfo de Humbotl; Micro-cuenca del
rÍo Juradó; Golfo de Cupica; BahÍa
Solano; Microcuencias de los rÍos
Valle, NuquÍ y Purrichá.

Superficie: 3.098 Km/

Población: 13.352 habitantes

Regiones económicas:

Cuenca hidrográfica del rÍo San Juan
(Alto San Juan) y la Alta Cuenca del
rÍo Baudó

Superficie: 13.522 Km/

Población: 74.369 habitantes.

AREA DE INFLUENCIA

Regiones econémicas:

El Puerto de Buenventura tiene
influencia directa en el DeParta-
mento-del Valle sobre B subregiones
geográficas determinadas Por las
cuencas de los rÍos Calima, Dagua,
Anchicayá, Raposo, MaYorquÍn, Ca-
jambre, Yurumanqui Y NaYa; Y las
bahías de Málaga Y Buenaventura.
Es la población más imPortante de
todo el Litoral y su influencia se
proyecta prácticamente sobre todas
ias iegiones económicas del PacÍfico.

Superficie: 6.078 Km2

Población: 249. 210 habitantes

Resiones económicas:

Cuenca hidrográfrca -de los rÍos Mi-
cay, TimbiquÍ, GuaPi Y la subcuencas
de los rÍos lscuandé, Tapaje. Saija.
Bubuey y GuaiuÍ"

CRITERIOS BASICOS
oEconómicos:

- Puerto Alterno
- Potencial agroforestal y pesquero
- Nódulos polimetálicos
- Desarrollo turÍstico.

"Infraestructura:
- Carretera Panamericana ruta-sur
- Antena terrestre
- Microcentral
'Geopglítico:

- Plan fionteras.
oEconómicos:

-Zonade potencial minero en especial
metales preciosos.
- Mercado convergente de la produc-
ción agrÍcola del Baudó.

"I2emog.áficos'

- Area densamente Poblada.

" Infraestructura
- Carretera Panamericana ruta -sur

" Demográficos:

- Alta concentración poblacional
- Flujos humanos de toda la región.

I Econémicos:

Desarrollo industrial con base en los
recursos forestales Y Pesqueros
- Puerto internacional.

Infraestructura:
- Carretera a Cali

" Geopolitico:

- Base Naval de tsahÍa Malaga.

Económicos:

- Zona de alto potencial forestal.
minero y Pesquero.
- Potencial hidroenergético.

f Guapi tiene influencia sobre el norte de Nariño rcharco e Iscuandé1. pero po-r razones operativas y de programacíón se delimita su área de

influencia a las fronteraáJi'riiiló:áá*i"istrativas. r,á*ir*á situación se .éptiácon el sur del chocó.v la influencia de Buenayentura'

i; ji.lili:]1..ii:jji-=r:-; -.

I

I
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CUADRO No. 5l

LITORAL PACIFICO COLOMBIANO
ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO

NUCLEOS DINAMIZADORES Y SU AREA DE INFLUENCIA
tContinuación I

AREA DE INFLUENCIA
NUCLEO

DINAMIZADOR

TUMACO
(NARIÑO )

Superficie: 7.225 KmZ

Pohlación : 52 : 628 habitantes

Regiones económicas:

Cuenca del rÍo PatÍa y del RÍo Mira.
Subcuenca de los rÍos TelembÍ. Sa-
tinga - Sanquianga y el área de
nfluencia de la carretera a Pasto.

Superficie: 14.900 Km2

Población: 206.510 habitantes.

CRITERIOS BASICOS

"Infraestructura:

- Sistema de esteros
- Terminal del proyectado camino
vecinal a Popayán.

"Económicos:

- Fotencial pesquero, forestal, agrí-
cola y minero.
- Potencial hidroenergético.
"Infraestructura:

- Sistema de esteros
- Carretera a Pasto.
- Puerto Alterno.

'Demográficos:

- Zona de mayor densidad en el
Litoral.
" Geopolitico:
- Plan fronteras.
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CUADRO No.52

LITORAL PACIFICO COLOMBIANO
ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO

REGIONES ECONOMICAS

Regiones
económicas

Centros poblados
Principales

Centros poblados
Secundarios

Sistema vial Vocación productiva
Actual y potencial

Sistema formado por
el Golfo de Hum-
boldt, del Cupica,
BahÍa Solano y las
microcuencas de los
rÍos Juradó y El
Valle.

BahÍa Solano tNú-
cleo dinamizador I, y
.Iuradó.

Punta Ardita. Co-
redó, Mecana, Punta
iluila. El Valle, Cu-
pica. Nabugá.

El mar y los rÍos
Apartadó y el Valle.
Camino proyectado
de Punta Ardita a
Juradó.

La pesca es la acti-
vidad principal. apo-
yada por la agricul-
tura de subsistencia.
Futuro puerto al-
terno
Turismo
Planta de tra-
tamiento de nodulos
polimetálicos.

Sistema formado por
el Golfo de Tribugá y
la microcuenca del
rÍo NuquÍ.

NuquÍ. Jurubira.'l'rrbugá.
PanguÍ. CoquÍ, Aru-
sr.

El mar y los rÍos
Purichá, Nuqui.
Tramo proyectado
de la carretera pa-
namericana de Nu-
qui a BahÍa Solano.

I't'sca artesanal.
vocación productiva
fundamental.
Turismo
Agricultura de sub-
sistencia
Construcción dee
pequeñas embarca-
crones.

Sistema formado por
Cabo Corrientes, la
Ensenada, Catripe,
las microcuencas de
Ios rÍos Usagará, Si-
virú. Orpúa, Pi-
chimá y Docampadó
v Ia cuenca hidro-
lráfica del rÍo Bau-
dó. bahÍa Cuevita y
río Purricha.

Pizarro tBajo tsau
dó r.

Cuevita, Virudó. Pi-
llisa. Paloblanco.
Torreldo de abajo,
Sivirú, Dotenedó,
Belén de Docampa-
dó. Higuá, Orpúa.
Pichimá.

El mar y el rÍó Baudó
v sus afluentes de la
irarte baja: rÍo
Usagará y las mÍ-
crocuencas de los
rÍos Sivirú, Ordó,
Belén, Orpúa, Pi-
chimá y Docampadó.
(Deltas y Canal de
esteros ).

Agricultura en el
Baudó
Pesca artesanal a lo
largo del Litoral
E xpl ota ción mo-
derna.

Sistema formado por
las cuencas hidro-
gráficas de los ríos
San Juan (Alto San
Juan) y Alto Baudó.

Istmini tNúcleo di-
namizador I, Tadó
Condoto, Nóvita.

Sipi, Santa rita de
Iró. Las Animas,
Profundó, Andago-
ya, Opogodó, San
Lorenzo, Bebedó,
Dipurdú, El Cajón,
San Agustín, Caña-
veral, Garrapatas,
Tipanamá, CérteguÍ,
Nauca, Alto Baudó,
Apartadó, Dubaza,
Pie de Pepé, Puerto
Meluk.

RÍo San Juan v sus
principales afluentes
(Iró, Condoto, Opo-
gadó, Tamaná, Ca-
jón, Negro, Nóvita,
'Sipi, Taparo, Ga-
rrapatas, Fugiadó) y
la parte alta del rÍo
Baudó.
Carretera Paname-
ricana ruta sur, pié
de Pepé, Puerto
Meluk e Itsmina,
Condoto, Nóvita.
Caminos vecinales.

En la lata cuenca la
minerÍa
v en la media cuenca
ásroforestal
P"otencial hidroe-
nergético.

Sistema formado por
la cuenca hidroerá-
fica del rÍo Calirña v
del Bajo San Juan. "

Palestina tChocó1.
Bajo Calima (Las
Colonias-Valle l.

CucurrupÍ, Cha-
rambirá, Togoromá,
Docordó y Copomá
en el Chocó.
San Isidro, Cabece-
ras, El Guineo y el
Ceibito en el Valle.

En el Chocó los rÍos
Tordó, Mungidó,
Taparal, Quinchaso,
Toeoromá, Cucu-
rruÉi (Copomá).

En el Valle los rÍos
Calima Aguaclara.
Carretera Málaga
-Calima

Pesca en Ias bocas
del San Juan y
agricultura en zonas
aluviales.
Agroindustria.
Explotación made-
rera ( 15 aserrÍos).
Potencial hidroe-
nergético.

l
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CUADRO No.52

Continuación

Regiones Económi-
cas

Ceutros poblados
Principales

Centros poblartos
Secundarios

Si3tema vial' Vocación productiva
actual y potencial

Sistema formado por
BahÍa de Málaga y
Boca de la Barra.

Juanchaco. Ladrilleros, Puerto
España,la Plata, La
barra.

El mar y la carre-
tera Málaga Calima.

Puert.o alterno v
base naval.
Turismo.
Are.a-de manejo es-
peclal
Pesca artesanal.

Sitema formado oo¡
la BahÍa Buenavbn.
tura y las cuencas
hidrográficas de los
rÍos Dagua, Anchi-cayá, Raposo-
MallorquÍn, Ca-
jambre y Yuru-
manguí.

Buenaventura,
(Núcleo dinamiza.
dor).

Cisnbros, La Bocana.
Zabaletas, San Isi.
dro, San Antonio de
YurumanguÍ, San
José del Anchicavá.
S-an Franciscri i
otras de menor im--
portancia.

El'mar y los rios
Dagua, Anchicayá,
Raposo, Mallorqufn,
Cajambre y sus
afluentes Agua Sucia
y Guapicito, Yuru-
manguí y su afluente
el San AgustÍn.
Caminos Vecinales.

Energfa.
Industria
agroindustria
potencial forestal
Pesca industrial v
artesanal
turismo
Comercio nacional e
intgrnacional

Cuenca hidrosráfica
del río Haya. "

Puerto Merizalde. San Francisco del
Naya, Calle Larga,
El Carmen, El
Cacao, San Pedro,
San José, Ajicito.

El mar. el rfo Nava v
sus aflúente los iioi
'Chuare y Guatara.

Agroforestal a lo
largo del río.
Pesca artesanal en
la bocana
Construcción de
pequeñas embarca-
clones.

López.de Micay. Noanamito y.pe-
quenos caserlos
menores de 500 ha-
bitantes: Santa Ana.
Guayabal, Zata*oza',
Taparal, San Is-idro,
Dos Rfos, San Anto
nio del Chuaré.

El mar. el rÍo Micav
y sus áfluentes: ptí-
queños riachuelos
tales como La Lá-grima, Arenal.
Mechenguere, Joil.

Minerla en la eabe-
cera
Agricultura en las
aguas aluviales
Pesca artesanal en
la Bocana
Potencial hidroe-
nergético
Agroindustria po-
tencial

Sistema formado por
la.cuenca del iio
timbiquÍ y las mi-
crocuencas de los
rÍos Saija y Bubuey.

Santa Bárbara del
Timbiquf.

Puerto Saija; Santa
MarÍa de Timbiouf.
San José. Coteie.
Cheté, El'Charéo,
Camarones, Boca dé
Patfa. Peté v Vista
Hermósa.

El mar. el rio Tim-
biquÍ y bus afluentes
los rÍos Sesé, con sus
afluentes ios ríos
Llantin, PatÍa del
Norte y Cupi, y el rÍo
.tsubuey y su afluente
el rÍo Yátin.
Caminos Vecinales.

La minerÍa es la
principal actividad y
se concentra en las
cabeceras.
Agricultura en las
zonas aluviales.
Pesca artesanal en
las bocanas
Agroindustria po-
tencial

Sistema formado oor
la Cuenca Hidroeia-
fica del rÍo Guapi0a
BahÍa de Guapi) y Ia
subcuenca del río
Guajui.

Guapi (Núcleo di-
narnizador).

En la cuenca del rÍo
Guapi: limones, El
Atajo, El Naranjo,
EI Chuare.
En la subcuenca del
GuajuÍ. El Cantil, El
Carmelo, San José.

!.ll mar (canal rIe es,
teros) el rfo Guaof v
sus afluentes los iio"s
Napi, Anapanchi.
San FranciSco, Te-
4ue.yr Pilpe y el
Gualul con sus oue.
bradas San Antoirio.
Merejf y Guare.
Camino al Plateado.
Caminos Veein¡lcs

Pesca artesanal en
las bocanas
agroforestal en las
zonas aluviales.
Minería artesanal en
las cabeceras.
Potencial hÍdroe-
nergético.

Microcuenca hi-
drográfica del rÍo
Iscuandé.

Santa Bárbara de
Iscuandé. La Ensenada, Mo-

rongo, Pasmiúo.
Mar
El rÍo Iscuandé.
Caminos vecinales.

Agroforestal (agro-
industria potencial).
Pesca artesanal.
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CUN)RO No.52

Continuación

Regiones
Economicas

Centros Poblados
Principales

Centros'poblados
Secundarios

§istema vial Vocación oroductiva
Actual y potencial

Isla de Gorgona y
Gorgonilla

Microcuenca hi-
drográfiea del rfo
Tapaje.

.El Charco San José del Tapaje,
Amarales Mulatos,
La Vigfa, la Tola,
Santa Catalina.

Ef mar

Canal de esteros.
RÍo Tapaje, La Tola
y Taija.

Centros de investi-
gaciones eientificas.
Turismo ecológico.
Agroforestal
Pesca artesanal.
Potencial hidroe-
nergético.

Sistema formado por
las cuencas de los
rlos Satinga y
Sanquianga.

Bocas de Satinga. Las MarÍas, Mgs-
quera, El Carmen.

Canal de esteros.
Rfo Satinga y San-
guianga.

Básicamente fores-
tal, Inventario de
Aserrios:32
Agricultura de sub-
sistencia
Pesca artesanal.

Cuenca hidrográEca
del rÍo PatÍa. (Bajo
PatÍa).

Pizarro (Salahon-
da).

San Pedro del Vino,
Pital, Mayagual, San
Juan de la Costa
Sebastián de Belal-
cázar.

Canal de estefos
La parte baja del
Patfa y sus afluentes
y el rÍo Patfa viejo.

Agricultura en las
zonas aluviales.
Forestal
Pesca artesanal.

Subcuenca hidro-
gráfica del río Te-
lembÍ: conforma un
sistema integrado al
rfo Magüf y al'río
Patía Medio.

Barbacoas. Payán-Magüf, San
José (Roberto Pa-
yán), San Antonio
(Bocas del Telembí).

Rio PatÍa en su zona
intermedia ) , RÍo
MagüÍ, rÍo TelembÍ y
sus afluentes los rÍos
Guagüf; Guelmanbl
y rfo Ispf.

Carretera Junfn a
Barbacoas
Caminos Vecinales.

La minerfa es la
principal actividad
Agricultura en las
zonas aluviales.
Potencial hidroe-
nergético.

Sistema formado oor
la Bahfa de Tumaóo
y las Cuencas Hi-
drográficas de los
RÍos Mira y Chagüí"

Tumaco (Núcleo
dinamizador)

Chajal, Altaquer,
(sobre la carretera a
Pasto), Bucheli,
Cajapf, Chilvf, Ro-
bles, Peña Colorada,
San Isidro, Descol-
gadero, Llorente,
Espriella. Candeli
lla§, Pala¡irbi.

,Mar, Canal de Es-
teros.
Rio Mira v sus
afluentes
los rÍos Guisa, Pia-
nulpi,
Rfo Chagüf, Rosario,
Caunapi y.Mejicano.

Puerto alterno
Agroindustria
Pesca industrial y
artesanal
Potencial forestal
Turismo
Comercio
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3.4 AREAS I)E INTERVF]NCION

A partir de la distribucirin espacial del territorio
descrita se ad«tptar«rn las siguientes áreas de inter-
vención con sus correspondientes estrategias tmapa
No. 141.

3.4.1 Areas de desarrollo subregional

Corresp«rrrde a Ias "regi«rnes ec«lnomicas" identifi-
cadas. tislas subregiones se constituirán en las
unidades basicas de planit'icacirin f'uncional y de
e jecucitin del l,lan. Se buscara auspiciar su desarrollo
y su integracion interna a partir de las estrategias
siguiente.s:

[,-ortalecer las venta,jas comparativas de cada área.
cle acuerdo con [a vocacirin productiva predomi-
nante atrás mencionada. a partir de lÍneas especia-
les de credito ¡' de asistencia tecnica. para éllo se
clebe tonlar en cuenta v respetar las formas de
organizacirin tradicional para el trabajo. los sis-
temas habituales de distribución de lo productivo y
en general. las caracteristicas de Ia ..economÍá
natural" de la region.
I)roveer equipament o para la movilización y acopio
de la produccion. a lo largo del eje vial. fluviai o
marino.
I.'ortalecer el centro poblado principal como eje del
rnercado y c0nto pror,,eedor de servicios básic-os.

3.4.2 Areas de desarrollo micro-regional

Se plantea como la opción de trabaio en regiones
que por sus caracteristicas especiales y su potencial
pr«rductivo, requieren un diieno .y una e'iecución
programática especial. Se trata de las siguientes:

3.4.2.1 P¿zarro o Ba.jo Ba¿¿dó tChocó¡
Su centro poblado principal I Pizarro I es actual-

rnente el más aislado de todo eI Litoral. sin conexión
aerea ni fluvial y con un acceso severamente limitado
a trar,és del mar. No obstante. su área de influencia
abarca una de Ias zonas de mayor potencial agrÍcola
en el Litoral PacÍfico Norte. con amplio recurso
pesquero potencial. Unos 17.000 pobladores se ubican
dentro de su área de influencia. La habilitación de un
canal de esteros que llega hasta esta población y el
equipamento básico de.l centro poblado. son interven-
ciones firndamentales en esta subregión.

3.4.2.2 NuEti tCltocó t
Será el punto de contacto básico entre el Litoral

l)acÍfico Norte. el interior chocoano y el noroccidente
del pais a través de la carretera Panamericana que
conlluirá a-esta población. Ello dinamizará su potén-
cial agrofbrestal. pesquero v turÍstico.

3.4.2.3 Juanchaco y Ladrilleros (Volle )
La construcción del puerto y Base Naval de BahÍa

Málaga plantea una situación muy particular para
esta región que será hecesario deilarar comb de

r57
"manejo.especial", dada la necesidad de mantener suequilibrio ecológico at tiempo qr. ié impulsi iupotencial turístico.

3.4.2.4 Puerto Merizalde (Vaile)
Su área de influencia abarca una de las cuencas

más ricas del Litoral. para el desarrollo agiolr_
dustrial, previsto en algunos proyectos espec"Íficos
dentro del Plan.

Posee alto potencial pesquero y será uno de los
puertos principales de la flota de iabotaje. Requiere
equipamento portuario.

3.4.2.5 lsla Gorgona (Cauca)
Tiene especiales condiciones ecológicas que se

tequiene proteger. Está proyectada como un iuturo
centro de investigacÍones en ciencias del mar. Se
fomentará hacia ella el turismo cientÍfico.

3.4.2.6 Bocas de Satinga (Nariño)
Posee quizás el más alto potencial maderero del

Litoral y una amplia concentración de producción
maderera (32 aserrÍos ). Se prevé un ciecimiento
subregional acelerado. Se requerirán intervenciones
de equipamento y de servicio§ sociales básicos

3.4.2.7 Barbacoas ( Nariño )
Incluye una de las mayores regiones de mediana y

pequeña miner{Ía en el Litoral. Su área de influenciá
funciona comolun subsistema que articula centros
poblados mineros y agrÍcolas;-Barbacoas, MagüÍ
(Payán), San José (Roberto Payán) entre otros. -

3.4.3 Areas de desarrollo y ordenamiento urbano

Los núcleos dinamizadores tienen caracterÍsticas
urbanas y constituyen elementos de un proceso que
claramente los diferencian de los demás centios
poblados del Litoral. Dado el equilibrio que mediante
la organizaciónespacial se quieie imprimir al plan, y
en previsión del incremento poblacional que sé
generará en estos centros poblados por los programas
y acciones contemplados, se requiere-disénar y
ejecutar una estrategia de ordenamiento y desarrolló
urbano que racionalice el crecimiento de táles centros
y'que siente Ias bases para su futuro desarrollo
industrial como ya se mencionó atrás. los núcleos
dinamizadores identificados son Buenaventura, Tu-
maco, Guapi, Istmina y BahÍa Solano. Tan sólo en el
primero de ellos se ha ejecutado un plan de esta
naturaleza en lo que se refiere a oidenamiento
urbano; se está programando ya su fase de desarrollo
industrial. Por otra parte, lá CVC y CODECHOCO
están actualmente adelantando los estudios y diseños
respectivos para Tumaco y BahÍa Solano. 

-Deberán

iniciarse de inmediato los estudios y diseños que se
requieren para Guapi e Istmina.

3.4.4 Areas de desarrollo regional fronterizo

Dentro de las regiones económicas definidas existen
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dos áreas que, por razones de soberanÍa y geopolÍticas
:en Seneral, requieren un tratarniento especial, prio-
rizado por la polÍtica de frontera§. Son las siguientes:

3.4.1.1 Enlafrontera con Panamd, (Alto Chocó):.
Cuenca del Rln Juradó A Golfo de Humboldt

Su centro poblado principal és Juradó; dentro del
área se localizan también'Punta Ardita, Curiche y
Coredó.

La explotación forestal y la agricultura de subsis-
tencia són las vocaciones productivas actuales; se
observa también cierto potencial ganadero

3.4.1.2 En tafiontera con Ecuad.or (Sur de Nariño):

Región económica délimitada por La cuenca
del río Mira

Irbta región posee un inmensq potencial agrieola y
agroindustrial (palma africana y cultivos asociados).
Es zona de colonización. Aunque actualmente no se
localyzan dentro de ella eentros poblados significati-
vos en cuanto a su tamaño poLlacional, éonviene
sentar las bases para el impulso de un centro
polivalente de desarrollo económico; a partir de él se
dirigirÍa la colonización de la zona y se proveerÍan
servicios básicos por parte del Estado. Las alterna-
tivas propuestas son los pobladores de Candelillas o de
Rosario.

T
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ORGANIZACTON INSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DEL PLAN

NIVEL DE DECISION

r{WEL DE COORDTNACIOI
OPERATIVA REGIONAL

NIVEL DE COORDINACION
EJECUCION DEPTAL

COMITE DIRECTIVO NACIONAL

Integrado por:

Departamento Nacional de planeación

Corporaciones Regionales

Presidido por:

Departamento Nacional de planeación

N

NY

CVC
Entidad Delegada por el Gobierno Nacional

(Decreto 2108 de lgBB)

CHOCO
CODECHOCO

I uo"r.
I cvc

l-.**
I cnc

NARIÑO
CORPONARIÑO

Ministerios y entidades Descentralizadas
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4.1 NML DE DECISION: COMITE DIRECTM
NACIONAL

4.1.1 Composición
La ejecución global del PIan estará regida por un

Comité Directivo Nacional de PLADEICOP, inte-
grado por el Jefe o Subjefe del Departamento
Nacional de Planeación -DNP, entidad que Io presi-
dirá y los directores de la Corporación de Desarrollo
del Chocó- CODECHOCO, Ia Corporación de Desa-
rrollo y Reconstrucción del Cauca -CRC, la Corpora-
ción de Desarrollo de Nariño -CORPONARINO, y Ia
Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVC, que
ejercerá las funciones de SecretarÍa Ejecutiva del
Comité a través de la Unidad ejecutora de PLADEI-
COP.

4.1.2 Objetivos
EI objetivo fundamental del comité consiste en

señalar las orientaciones generales, promover y
promocionar Ia eficiente ejecución y la coordinación
interregional e interinstitucional del Plan de Desa-
rrollo Integral para la Costa PacÍfica.

4.1.3 Funciones
Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Comité

Nacional tendrá las siguientes funciones:
a. Promover la ejecución eficiente de las políticas,

programas y proyectos del PLADEICOP.
b. Revisar, concertar y aprobar la propuesta de

presupuesto que anualmente se someta a conside-
ración del DNP, teniendo como marco de referen-
cia la coherencia regional del Plan y Ias reco-
mendaciones del CONPES al respecto, propiciando
una distribución regional equilibrada y pro-
moviendo la presencia y participación de los
intereses departamentales. El DNP velará
adicionalmente porque se Ie otorgue prioridad
presupuestal a aquellos proyectos sectoriales que

se ejécuten dentro del marco de referencia de
PLADEICOP.

entidades nacionales, regionales, departamentales
y locales que tengan a su cargo la ejecución de
programas o proyectos del PLADEICOP. A través
de las unidades respectivas, el DNP velará por el
cumplimiento presupuestal y operativo de tales
programas o proyectos
Aprobar el diseño de instrumentos de cooperación
interinstitucional, no sólo entre las corporaciones
de la región, si no con otras entidades públicas o
privadas de cualquier nivel. Para el cumplimiento
de esta función se podrán elaborar convenios
encaminados a la realización de programas y
proyectos conjuntos, que eviten la duplicidad de
funciones y a la vez optimicen los recursos
humanos, técnicos y financieros destinados a la
ejecución del PLADEICOP.

f. Sérvir de organismo asesor y de consulta para el
cumplimiento de las funciones que, como entidad
coordinadora operativa, deberá cumplir la CVC.

g. Propender por un conocimiento amplio de las- actividades, experiencias y tecnologÍas que cada
una de las corporaciones promueva o desarrolle en
el Litoral, a través del diseño de adecuados
mecanismos de información e intercambio tecno-
lógico.

h. Revisar, actualizar y reformular las estrategias y
proyectos de ejecución del PIan, a la luz de las
ñecesidades y disponibilidades presupuestales
efectivas para cada año y con base en la evaluación
de Ia marcha general del mismo.

i. Estudiar los informes semestrales y ocasionales
que se Ie presenten a través de su SecretarÍa
Ejecutiva, CVC, en referencia al desarrollo de los
programas y proyectos departamentales y acordar
las medidas que deban adoptarse para su mejor
cumplimiento.

j. Realizar la evaluación y seguimiento de la eje-
cución regional del PIan.

k. Dar a conocer al Gobierno Central, a través del
Departamento Nacional de Planeación, las in-
quietudes y sugerencias sectoriales, instituciona-
les, departamentales y comunitarias, respecto al
diseño o replanteamiento de polÍticas o normas
legales que se refieran a la región.

4.1.4 Periodieidad y lugar de reuniones
EI comité se reunirá ordinariamente cada 6 meses,

a comienzos y mitad de cada año calendario, o

extraordinariámente cuando el mismo Comité lo
considere necesario. El sitio regular de reuniones será

el Departamento Nacional de Planeación, pero po-

drán concertarse reuniones en Ias sedes de las
Corporaciones o en las Iocalidades del Litoral, para
efecios de conocer sobre el terreno sus respectivas
experiencias.

e.

d.

Velar porque la ejecución de los proyectos se
realice en su gran parte, y en forma progresiva, a
través de una mayor presencia institucional de
entidades sectoriales nacionales y departamenta-
Ies, y a través de un fortalecimiento de las
entidades actualmente allÍ presentes, incluyendo
los organismos de orden municipal y local; en este
últimó nivel deberá propiciarse un esquema de
ejecución que involucre efectivamente a Ia comu-
nidad en Ia realización de Ias obras y proyectos, y
en su posterior mantenimiento y operación.
Servir de organismo coordinador y de enlace entre
el DNP y las corporaciones regionales y señalar Ias
orientaciones generales que deben seguir las

I
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4.2 NIVEL DE COORDTNACION OPERATIVA
REGTONAL

La coordinación operativa regional estará a cargo
de la Corporación Autónoma hegional del Cauóa
-CVC- de acuerdo con el Decreto ño. 2108 del 26 de
julio de 1983, cuyos artÍculos precisan las funciones y
mecanismo.s que permitirán la operativización d-e
dicha coordinación (ver anexo No. 

^Zl.

Se trata, en sintesis, de cohesionar Ia estructura
administrativa vigente en la región y de ponerla en
{unc19-n^aryiento para Ia ejecució-n opórtuná del plan.
La CVC deberá concertar e incidif sobre los varios
niveles de la administración pública; a nivel nacional,
con los ministerios y entidádes adscritas y con las
otras corporaciones que tienen jurisdicción sobre el
Litorat (CODECHOCO, CRC, iOnpONtRIñOr; a
nivel departamental. con las autoridades y organis-
mos respectivos. Se requerirá definir conjuntamente
con todos ellos el alcance. cobertura, cronogramas,
recursos financieros y grado de interrelacióñ de Ias
distintas actividades. provectos y programas; a nivel
municipal, se deberá comprometer alas entidades y
autoridades de este nivel ell la capacitación de sui
funcionarios y en la ejecución de proyeclos locales, asÍ
como .en la promoción de decretós, resoluciones,
acuerdos sobre. reglamentaciones especÍficas y me_
canismos para la entrega y mantenimiento de óbras.

Adicionalmente. Ia CVC debera asumir el Iiderazgo
y promover Ia formulación de solicitudes para crédiio
externo o,cooperación técnica internacional. por otra
parte. deberá disenar y poner en ejecución meca_
nismos de evaluación y supervisión dél plan.

Finalmente, deberá cumplir las funciones que, en su
carácter de SecretarÍa Elecutiva, le fije ej Comite
Directivo Nacional.

4.3 NIVEL DE COORDINACION Y EJECUCION
DEPARTAMENTAL

. La responsabilÍdad de Ia ejecución y Ia coordinación
de lqs proyectos departamentales áe PLADEICOP
recaerá en cada una de las corporaciones que tienen
jurisdicción sobre su respectiv-o litoral: CónpCUO_
CO. CVC. CRC. y CORPONARTñO.

La CVC sólo tendrá responsabilidad de ejecución
sobre a.quellos proyectoi que tengan dirirensión
regional. tales como canalización /adecuación de
esteros. proyectos hidroenergéticos. hota de cabotajey otras .obras que, por su iarácter y/o dimensión
regional, no puedan fraccionarse pára ejecución
departamental. por otra parte, exiiten Oíferentei
proyectos.y. gblas que están siendo eiecutados bajo
responsabilidad de la CVC en los Iitoráles caucano y
narinense. dentro del .,plan de Desarrollo y Re"-
construcción de la Costa pacÍfica Narino_Caucaí. qre
deberán ser continuados y terminados por eÁta

91ti$aa Dada su experienciá de trabajo y de coordi-
nacron en tres de los departamentos del Li[oral rValle.
9ryg, y Narino l. Ia CVC ha sido comisionad, poi .i
9*,._*.Sentral.para prestar asesorÍa a las iorpo-
raclones Regionales quá ta soliciten. de acuerdo óon
un Plan y una programación que deberá ser concer-
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tada interinstitucionalmente.
Las modalidades de la ejecución a nivel de cada

departamento-podrán ser similares a las qr. ná
venido utilizando la CVC en la región:
a. A través de entidades sectoiiales {minÍsterios,

entidades aciscritas o secretarÍas depártamenta_
les) para proyectos especÍficos cuya 

^e¡ecución 
se

formaliza y legaliza a través de cónvenios. Como
ejemplos, pueden ser mencionados los convenios
que Ia CVC ha firmado con el Ministerio de
EducacÍón- para la ejecución del proyecto
"Escuela Nueva"; de ,,Atención primaiia en
Salud" con el Ministerio de Salud; de ,,pequeños
Proyectos Productivos,, con el SENA y et IwCO_
RA; y de ConstÍucción de Caminos conia Secreta_
iÍa de Obras Públicas de Narino.

b. Por ejecución directa de la Corporación respecti_
va, en aquellos proyectos y obias en que exista
dentro de la entidad experiéncia previa'o 

"rpaci_dad de intervenclon con recursos human'os v
técnicos propios, siempre y cuando exista un vacÍó
institucional que la Coiporación tenga que entrar a
llenar en su regió¡r, o én aquellos cásos en que la
entidad responsable de.una intervención deter_
minada acuerde, por razónes diversas, ceder a la
CVC tal responsabilidad.

c. Por contratos de obras o proyectos con personas
naturales o jurÍdin¿s, paia los cuales iigen las
normas legales del Decreto 222 de 1gBB.

En general. buena parte de la responsabilidad de las
corporaciones consistirá en propi-ciar una mayor y
más. ef'ectiva presencia y pariicipación de entiáades
públicas en el Litoral .y'en prbmover el fortale_
cimiento institucional de ias allÍ existentes.
PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA EJECU-
CION DE PROYECTOS

Por otra parte, en referencia a Ia ejecución local de
proyectos, las corporaciones debérán traducir a
esquemas efectivos Ia participación de la comunidad,
a.través de todo el proceso que se inicia a partir deÍ
drseno mrsmo de las obras o proyectos, su éjecución,
puesta en operación, supervisión y mantenimiento.
Esto es especialmente- válido pára programas o
proyectos del área de servicio§ públicos" (plazas,
mataderos, acueductos, alcantariilados, ase'o e inl
cluso energÍa) yservicios sociales (atencibn primaiia
en salud, atención integral al preescolar, ^alfabeti_
zación, educación primaria y no formát, me¡o-
ramiento y construcción de viviéndas ).

. El diagnóstico realizado en el Litoral ha evi_
denciado suficientemente Ios fracasos, pérdidas de
inversiones y falta de continuidad de proyectos y
servi^cios por la ausencia de compromisos comunita_
rios frente a los mismos.

Será preciso involucrar al máximo las organi_
zaciones comunitarias existentes. tales como Jüntas
de Acción Comunal. Juntas cle paclres de Familia,
grupos asociativos. asociaciones Iocales o gremiales,
en el proceso de ejecucirin. supervisión-y mante_
nlmlento.de los programas y servicios. Estó aspecto
es oe maxlma trascendencia para el éxito finál deCopia No Controlada CVC
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muchos de los proyectos del PLADEICOP y por lo
tanto se requerirá, por parte de la CVC y las
corporaciones, la elaboración de un diseño metodoló-
gico básico, cuyo cumplimiento deberá ser exigido a
toda entidad pública o privada a la que se le asigne la
ejecución de obras o proyectos como los mencionados
atrás.

No sobra recalcar finalmente, los procesos truncos
en que se ha incurrido a menudo, cuando no se preven
y se diseñan desde un principio las etapas de
administración, funcionamiento y mantenimiento de
obras; funciones que deben asumir las autoridades
locales municipales o las mismas comunidades a
través de Juntas Administrativas.conformadas espe-
cÍficamente con este propósito.

Otro aspecto colateral a la participación comunita-
ria, de gran importancia para el éxito de los proyectos
de servicios públicos o servicios sociales, se refiere a
Ia necesidad de que Ia ejecución de las obras se haga

con planos de diseño para cada solución, aunque
puedan considerarse unas pocas excepciones. Nue-
vamente, el diagnóstico realizado a lo Iargo de todas
las cabeceras y principales corregimientos munici-
pales del Litoral PacÍfico sustenta la importancia de
esta estrategia de intervención; muchas de las fallas
técnicas y/o de diseño de obras locales que se
encontraron fuera de funcionamiento en la región, se
debieron a construcciones hechas a partir de planos
de diseño estandarizados a menudo. Además, la
comunidad no se identifica con tales obras y no las
mantiene en adecuado funcionamiento, porque no
responden a diseños especÍficamente adaptados a su
región y a sus aspiraciones o necesidades. Si el
propósito fundamental y final de una obra o servicio
público es su pleno funcionamiento, dentro del corto,
mediano y largo plazo, los costos adicionales que
implican los diseños individualizados deben ser ne-
cesariamente asumidos.

l
{

I]¡
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5. PROGRAMA DE INVERSIONES
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5.I CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA
SELECCION DE PROYECTOS

De las conclusiones y resultados del diqgnóstico de
la región se derivaron ciertos lineamientos que,
analizados a la luz de las directrices fundamentales
del Plan Nacional de Desarrollo y del presente Plan,
orientaron la definición de los criterios que debÍan
tomarse en cuenta para la selección de proyectos.
Estos criterios résponden, por una parte, al cono-
cimiento que se tiene sobre el Litoral PacÍfico y, por
otra, a aspectos metodológicos sobre elaboración de
planes de desarrollo 1/.

Se establecieron algunos criterios comunes que
orientaron la seleeción de todos los proyectos y otros
criterios especÍficos que permitieron definir los pro-
yectos de pre-inversión, infraestructura, producción y
sociales.

5.1.1 Criterios comunes para la selección de proyectos

a. Localización geográfica: Proyectos ubicados en
áreas señaladas como de.mayor prioridad dentro
de la organización espacial del territorio propues-
to.

b. Satisfacción de necesidades básicas: Que propor-
cionen bienes o servicios imprescindibles para la
población.

c. Efecto multiplicador: Proyectos cuya ejecución
genere la realización o consolidación, de proyectos
de otro tipo.

d. Utilización de mano de obra local y regional: Que
utilicen en forma directa mayor cantidad de mano
de obra local y regional.

e. TecnologÍas adaptadas: Se enfatiza Ia utilización
de tecnologÍas existentes en la región susceptibles
de ser mejoradas, o proyectos que utilicen tecno-
logÍas sencillas y de fácil promoción y adaptación.

f. Tiempo de iniciación del proyecto: Se le da mayor
prioridad a proyectos que pueden entrar en pronta
ejecución o cuya realización pueda implementarse
a un relativo menor plazo.

g. Participación de la comunidad: Proyectos identi-
ficados por la comunidad como de mayor interés
y/o en cuya ejecución se involucre activamente la
comunidad.

5.1.2 Criterios utilizados para la selección de
proyectos de preinversión

Estudios de prefactibilidad orientados hacia la
identificación de proyectos que tengan una alta

incidencia en el desarrollo de la región y que sean
factibles de ejecutarse en el corto y mediano plazo.

5.1.3 Criterios utilizados para la selección de
proyectos de infraestructura

Son aquellos proyectos destinados a la prestación de
servicios de transporte, comunicación y electrifi-
cación que contribuyen en forma determinante a la
producción en general y al acceso de la población a
diverso tipo de servicios.

a. Integración espacial: Que permita una mayor
integración de la región entre sÍ y con el resto del
paÍs.

b. Ampliación de Ia frontera económica: Que tengan
ün mayor alcance espacial en el sentido de que
permitan rescatar, para el paÍs, el mar y el Litoral
PacÍfico.

c. Apoyo a la producción de bienes o servicios: Que
apoyen la producción de bienes o servicios que no
cuenten con la infraestructura necesaria.

5.1.4 Criterios utilizados para la selección de
proyectos productivos

Son aquellos proyectos destinados a Ia producción
de bienes; se ubican en Ia Costa PacÍfica en los
diferentes sectores de la economÍa regional.

a. Mayor vocación y potencial económico regional:
Que utilicen en mayor grado insumos disponibles
en la región y fortalezcan sus ventajas compara-
tivas.

b. Generación de excedentes: Que produzcan exce-
dentes comercializables en la región en el nivel
nacional.

c. Beneficio social: Que racionalicen la producción en
las áreas que actualmente proveen alimentos.

d. Infraestructura necesaria: Proyectos que cuenten
con la infraestructura necesaria, bien sea porque
ya exista, dsté en ejecución o esté señalada como
prioritaria en eI presente PIan.

e. Empleo: Que amplÍen la oferta laboral y mejoren
Ias condiciones productivas de los empleos exis-
tentes.

5.1.5 Criterios utilizados para la selección de
proyectos sociales

Son aquellos proyectos orientados a la prestación de
servicios de salud, saneamiento, educación y vivien-
da.

1/ DNP. Fase de programación de proyectos y planes de inversión. Bogotá Mavo de 1982.

JARA Jorge. Metodología para [a programación de proyectos de interés local. UNICEF. tsogotá. Febrero de 1981.

LIZARRAGA Raút. Modelo de Plan general para la determinación de un programa de inversiones prioritarias a nivel zoñal s.f.
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a. Generación de servicios básicos: Se favorecieron
los proyectos que dan respuesta prioritarÍa a
actividades vinculadas a la satisfacción de nece-
sidades básicas.

b. Cobertura y calidad: Que permitan una rnayor
cobertura y calidad de prestación de servicios a
menor costo.

c. MetodologÍas adecuadas: Aquellos que se efectúen
mediante la implementación de metodologÍas que
consideren los patrones culturales y los iecurSos
del medio y que propicien Ia participación de la
comunidad en su ejecución.

5.2 SINTESIS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El programa de inversiones está orientado funda-

mentalmente haeia el impulso prioritario de los
sectores productivos que ofreeen un inmediato bene-
ficio eÍonómic.o y social para la región y el paÍs y
hacia la creación de la infraestructuia que podiUititá
dicha producción y que establezca las báse§ definiti-
vas_para el-despegue económico del Litoral pacÍfico;
el desarrollo del hombre está sustentado por los
proyectos de tipo social que buscan educario inte-
gralmente y capacitarlo para la producción, a la vez
que proteger su salud y garantizgrle un medio
ambiente saneado. El área de pre-inversión incluye
estudios que se'han considerado imprescindibles
como etapf previa a la ejecución de importantes
proyectos de inmediata realización. No háy, por lo
tanto, estudios académicos o estudios que tengañ poca
aplicabilidad para el desarrollo socioeconómico áe la
región.

EI valor total del'plan es de g24.616.4 millones de
pesos. El tiempo programado para su ejecuciónén Oe
5 años y medio,, a partir de un año ,.0,, que incluye
proyectos en desarrollo, o programados y ya finan_
ciados para 1983.

Como es lógico.suponer, dada Ia carencia de
elementos estructurales básicos para el desarrollo
económico, y dados los costos relativamente altos que
la caracterizan, la mayor parte"dé la inversión
(49.6c/o) está representada en proyectos dé infraes-
tructura. No existe posibilidad algun4 de desarollar
el Litoral, integrarlo al paÍs, impulsar:§ü'eeonómÍa y
mejorar el nivel de vida de sus habitantes, si no se
construyen vhs y se habilitan los estgros tlUv:q-ma;
rinos y si no se lo provée de energÍa y comühióábiones.
El60ok de la inveisión en infraeltrüctura se réaiizárá
entre los años "2" y "3", una vez se tengan los di.séños
definitivos que hacen falta. Esta área tiene un costo de
$12.201.4 millones.

El área de producción, que asciende a $5.340.6
millones, absorbe el2L.7o/o del total de las inversiones
y se concentra en orden de importancia en los
sectores pesquero, agropecuario y forestál identifi-
cados como los más prioritarios a mediano plazo,
desde el punto de vista soeio-económico. Debe
advertirse que estos proyectos involucran la capaci-
tación del elemento humano en destrezas y habilida-
des productivas. E,l7l.2Vo de estas inversiones se
ejecutarán en los años "2" y "3", en la medida en que
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van avanzando las obras 

-de infraestructura requeri-
das. La menor relevancia relativa de los .""ióil.
forestatgs, minero y turismo obedece a ta néó"ridaá
de profundizar en estudios básicos que permitan
conocer tanto sus potencialidades como lbs mecá-
nismos para su racional y óptimo aprovechámú6.

Los proyectos del área social ascienden a 95.290
millones y representan el Zl.íVo de las inversiones
totales; el72.5Vo se destinará a salud y saneamiento
básico, con énfasis eú la construcción d-e acueductoi y
alcantarillados. S.u ejecución completa, que com-
prende además intervenciones en eduóación y
vivienda, eoncentra cerca del 507o de las inversionei
durante los años 't2" y "1".

Lo programado en el área de preinversión repre-
senta el 7.ZVo con un total de 91.784.4 millones, de los
cuales aproximadamente la mitad se destina a
estudios básicos en el área productiva. No sobra
recalca¡ los aportes trascedentales inmediatos y de
largoplazo que se derivarán de todos estos estudios.

5.3 FINANCIAMIENTO DEL PLAN

La propuesta de financiación del plan de Desarrollo
Integral para la Costa pacÍfica se fundamenta en la
polÍtica macro-eeonómica del Gobierno nacional de
utilizar el gasto público como instrumento de desa_
rrollo, al asignar reeursos que permitan fortalecer el
área productiva, elevar loi niveles de servicos del
área.social, mejorar la infraestructura fisica, propi-
ciar la descentrali zaciónadministrativa e impútiaiG
participación activa de la comunidad.

Antes de analizar Ias posibles fuentes de fi-
nanciación conviene examinar los niveles progra-
mados de inversión para las distintas áreas y jectóres
del Plan.

El costo total del Plan asciende a g24.616.4 millones:
incluye cerca de cien proyectos comprendidos en las
áreas- de preinversión, infraestructura, producción y
fgclgl,clySs p_arlicipaciones en et totáion deT.ZV|,
§,6!:,2L.7?o y 2l.5Vo respectivamente (cuadros pl_l y
Pr_3).

Se ha previsto un perÍodo de ejecución de seis años
e¡tre 1983 y lgBS conuna curva de inversión qu" pá.a
19.-dqr 

primeros años supone una aplicación d^e O.bVo y
^rr"/o de los recursos totdes; alcataa luego en los años
2 y 3 su máximo nivel de iñuéiJi,:n en-ls.yo y ttvo y
declina en los dos últimos años ^ tl.gi"- í ,;.;%,respectivamente (cuadros pI_2 y pI4).

' 
^rf--l 

tlrnanciación del plan inclüye dos grandes tipos
.l:Isc.ur-.os: nacionales, con un p-eso delq.z%, sobró el

:'l?:11 {e lgs inversiones y externbs, con una participa_,. :loJde 45.87o. Los recursos nacíonales están cons-
Hf:qos por aportes de_presupuesto nacional y recur-
strs propios de las entidádes ejecutoras de los proyec-
,^Y¡-en una proporeión de uno a uno. Los récuisos
::::rr9..tJe_nT los componentes de crédito externo ycooperación técnica en üna proporción de ocho a un"o(cuadro PI-3).
'-Los recursos naeionales, y especÍficamente los
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recursos propios de las entidades ejecutoras, tienden
a financiár uha mayor proporción de los proyectos de
infraestructura fÍsica, mientras que los recursos
externos se orientan a financiar los proyectos de las
áreas social, de producción y preinversión (euadro
Pr-3).

Esta distribución obedece al hecho de que los
proyectos de infra-estructura propiciarán la integra-
tión de la Costa PaeÍfica con eI resto del paÍs, aspecto
que forma parte de Ias polÍticas del Gobierno Nacio-
nal; mientras que los proyectos de las áreas social,
producción y preinversión se inscriben, en buena
parte, dentro de los criterios de distribución de
recursos de las entidades crediticias externas y de la
cooperación técnica internacional (cuadro PI-5 a
Pr-8).

El PIan, cuyo diagnóstico e identificación de
proyectos se habÍa iniciado desde el primer tri-
mestre de 1982, recibió en el año de 1983 (año "0")
algunos aportes de presupuesto nacional que están
siendo ejecutados por la CVC, como contrapartida al
programa de Servicios Básicos con aportes de UNI-
CEF, que tiene asegürados hasta el año 1987 recursos
por US$2.6 millones para dicho programa.

El área de infraestructura presenta quizá el mayor
nivel de financiación asegurada; una gran parte de
las vÍas programadas hasta 1986 (año 3) están
incluidas en los planes del Ministerio de Obras
Públicas. EI sector de ener§Ía cuenta también con
recursos para adelantar una parte de los proyectos
durante los años. | .y 2. Los proyectos de comuni
caciones están .ineluidos en la programación de
TELECOM para la Fase II de telecomunicaciones
rurales.

Las áreas sócial, productiva y de preinversión están
financiadas parcialmente para el año 1984 (año 1), con

$336 millones asignados en el presupuesto nacional en

cabeza de cuatró corporacioñes regionalers del Lito-
ral: CVC, CODECHOCO, CORPONARINO y CRC
(Cauca).

Si las negociaciones con el BID para el puerto
pesquero de Buenaventura y otros proyectos com-
plementarios resultan positivos se aumentarán apre-

ciablemente los recursos del año 1984, quedando por
financiar aproximadamente entre un 207o y 307o de los

§2.717.7 millones programados para dicho añ0. De to-

dos modos, el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo
financiero, vÍa adiciones presupuestales 1984, para
poder sacar adelante los proyectos inmediatos del
Plan.

La programación presupuestal del gobierno central
y de las entidades descentralizadas para los subsi-
guientes años 1985-1988 deberán involucrar buena
parte de los proyectos, sobre todo los que correspon-
den a las áreas social y de infraestructura. Una buena
razón, aparte de toda la conceptualización expuesta a
lo largo de los anteriores capítulos, es la de que el
Litoral PacÍfico nunca ha gozado de partidas presu-
puestales significativas, ni tampoco de mecanismos
para generar recursos propios como los que el
Gobierno'Nacional, en algun momento, les ha otor'
gado a otras regiones del pais.

Se necesita, por tanto, una inversión de despegue
complementada con medidas de polÍtica que permi-
tan, no sólo financiar los proyectos del Plan sino
lograr el mantenimiento y conservación de las obras
en el largo plazo.

Conviene señalar, finalmente, que la financiación
aquí descrita no incluye gastos de funcionamiento. Es
lógico que el adelanto de los proyectos, sobre todo en
los sectores de salud y educación, implica ampliar
plantas de personal para atender servicios que, o no
existÍan, o se estaban presentando deficientemente.
Este constituye un esfuerzo adicional del Gobierno
Nacional y de las entidades que es necesario hacer en
las programaciones presupuestales de cada año.

En la medida en que este esfuerzo de financiación
interna se materialice, se logrará probablemente un
mayor acceso a los recursos externos de crédito y
cooperación técnica internacionales.

En últimas, el esfuerzo nacional e internacional
aplicado a la Costa PacÍfica hay que mirarlo como
una gran inversión rentable económica y socialmente
en el largo plazo. Se necesitaba, de tiempo atrás, un
impulso inicial que es precisamente el que pretende
dai el presente plan con el apoyo categórico del
Gobierno Nacional.
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PLAN DE DESARHOLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA
INVERSIONES SECTORIALES

: PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO
1983-1988

(Miilones de pesos colombianos)

Financiamiento nacional Financiamiento externo

, No. Prspto. Recursos

". Proytctos Nacional propios Subtotal
Cooper. Crédito
técnica externo Subtotal

:

Area

PREINVERSION

INFRAESTRUCTURA

PRODUCCION

SOCIAL

Estüdios generales
Infraestructura ,

Producción
Social

Sub-total

Vial
EnergÍa
Comunicaciones
Servicios

Sub-total

Fores{al
Pesca
Agropecua,rio
MintirÍa."-

Sub.total

Educación
Salud y Saneamiento
Vivienda y Varios

Sub-tbtal .

TOTAL

7 163.5 19.0I 100.0 182.8
11 254.1 9.7
5 24.7 2.75

182.5

282.8

263.8
26.85

269.0

195.0

70.8

3.85
489.8

269.0 451.5

195.0 477.8

560.6 824.4

3.85 30.7

32

20

4

I
,

542.3 213.65

508.0 4.797.0
2.280.0 150.0

700.0
30.0 76.4

538.65 489.8

1.480.0
100.0 1.690.0

300.0
90.0

1.028.45 1.784.4

1.480.0 6.785.0
1.790.0 4.220.0
300.0 1.000.0
90.0 196.4

755.95

5.305.0
2.430.0

700,0

106.4

29.0

fi.2

9.0

27

?

4

4

1

2.818.0 5.723.4

432.6 38i.9
259.2 r7.3
669.0
30.0 9.0

3.560.0 3.660.0 t2.201.4

70.0 99.0 913.5
2.380.4 2.391.6 2.668.1
1.020.0 1.020.0 1.689.0

22.0 31.0 70.0

8.541.4

8r4.5
276.5

669.0
39.0

100.0

16

10

I
{

1.390.8

443.5
1.085.5

550.0

408.2

115.4

63.6

1.799.0

558.9
1.149.1

550.0

3.492.4

90.0
2.285.9

49.2

235.5

420.6

3.541.6 5.340.6

325.5 884.4

2.706.5 3.855.6
550.0

23 2.079.0 179.0 2.258.0 656.1 2.375.9 3.032.0 5.290.0

98 6.830.1 6.524.25 13.354.35 1.343.95 9.918.1 11.262.05 24.616.4

-Calculados con base en precios de 1983.
-Cambio de dólar g80.oo colombiano§
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Area

PREINVERSION

INFRAESTRUCTURA

PRODUCCION

Sector

Estudios generales
Infraestructura
Producción
Social

Sub-total

Vial
EnergÍa
Comunicaci
Servicios

Sub-total

Forestal
Pesca
Agropecuario
Minería

Cuadro No. pI-2

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA
CRONOGRAMA DE INVERSIONES

1983-1988
(Millones de pesos colombianos)

_ No. Año Año Año AñoProyeetos0lZS

7 2.5 183.0 218.0 48.0 451.59 155.8 218.5 103.5 477.811 299.8 241.9 228.8 46.9 7.0 824.45 7.2 11.5 10.0 2.0 -¡o.z

Año Año Total
45

32 9.7 650.1 688.4 382.3

20 135.0 555.6 1.560.4 2.274.04 250.0 1.300.0 1.590.0I 50.0 300.0 300.02 196.4

46.9

1.360.0

840.0

350.0

7.0 t.784.4

900.0 6.785.0
240.0 4.220.0

1.000.0

195.4

27

I

4

4

1

135.0 1.052.0 3.160.4

275.3 300.1
0.5 94.2 1.381.6

47.0 319.0
6.0 u.0

4.164.0 2.550.0

142.9 125.3
1.135.4 28.2
494.0 546.0
19.0 19.0

1.140.0 12.201.4

69.9 913.5
28.2 2.668.1

283.0 1.689.0
15.0 70.0

SOCIAL

-Calculados con base en precios de 1g88.
-Cambio de dólar $80.0o colombianos

Sub-totat

Educación
Salud y saneamiento
Vivienda y varios

Sub-total

Total

43.9 593.1 1.339.2

189.1 2.717.7 7.199.7

1.301.9 1.074.6 937.3

7.639.5 4.390.0 2.480.4

16 0.5 422.5 2.01t.7 1.791.3 718.5 396.1 5.340.6

10 39.4
9 4.5
4

t49.4 257.7
423.7 1.001.5
20.0 80.0

227.8
924.1
150.0

154.4

720.2
200.0

884.4
3.855.6

550.0

55.7
781.6

100.0

23

98

5.290.0

24.6t6.4
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Cuadro No. PI-3

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA
PORCENTAJES BASICOS EN FINANCIAMIENTO

1983-1988
(Millones de pesos colombianos)

Recursos Nacionales Reeursos Externos
No. Prspto. Recursos Cooper. CréditoProyectos Nacional propios Subtotal t""ri", ;t"";; Subtotal .Total 7o

Totat n 54:,.J ,úis Tssls ffs.65 4g9.8 1.028.45 t.lw.c n
pREINVERSION 7o 32.7 30.4 12.0 42.4 30.1 27.5 57.6 r00.u/o

Total 27 2.818.0 5.723.4 8.541.4 100.0 3.560.0 3.660.0 12.201.4 49.6
INFRAESTRUCTURA Vo 27.5 23.1 46.9 70.0 0.8 29.2 30.0 100.u/o

Total 16 1.390.8 408.2 1.799.0 49.2 3.492.4 3.541.6 5.340.6 21.7pRODUCCION Vo 16.3 26.0 7.7 33.7 0.9 65.4 66.3 100.?o

' Totrl 23 2.079.0 179.0 2.258.0 656.1 2.375.9 3.032.2 5.290 21.5
SOCIAL Vo 23.5 39.3 3.4 42.7 12.4 44.9 57.3 t00.Vo

' TOTAL 98 6.830.1 6.524.25 13.354.35 1.343.95 9.918.1 11.262.05 24.6t6.4 100.0vo _ 100 27.t 26.5 54.2 5.5 40.3 45.8

-Calculados con base en preeios de 1983.

-Cambio de dólar $80.o0 colombianos
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Cuadro No. PI-4

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA
cRoNoGRAMA r rr 

9IsT_YHBSTONES 
rorALE s

(Millones de pesos colombianos)

No. año Año aio aio Aúo AñoProyectos 0 f_ Z B i á- Total ?o

Total 32 9.7 650.1 ' 688.4 382.3" 46.9 7.0 1.784.4 7.2
PREINVERSION Vo 32.7 0.6 36.4 38.6 2r.4 2.6 0.4 r00.7o

Total . 21 135.0 1.052.0 3.160.4 4.164.0 2.550.0 1.140.0 12.201.4 49.6
INFRAESTRUCTURA 'Vo' 27.5 1.1 8.6 25.9 34.1 20.9 9.4 100.7o

i " Total 16 0.5 422.5 2.011.7 1.791.3 718.5 396.1 5.340.6 21.7

PRODUCCION I Vo 16.3 0.0 7.9 37.7 33.5 13.5 7.4 L00.Vo

Total 23 43.9 593.1 1.339.2 1.301.9 1.0?4.6 937.3 5.290 21.5

SOCIAL Ío 23.5 0.9 11.2 25.3 24.3 20.3 17.7 l00.Vo

. TOTAL - 98 189.1 2-7t7.7 7.t99.7 7.639.5 4.390.0 2.480.4 24.616.4 100.0
% - 1óó 0.8 1r.o ze.B 31.0 12.8 10.1

-Calculados con base en precios de 1983.
-Cambio de dólar $80.oo colombianos
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Cuadro No. Pl-5

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA
FINANCIAMIENTO NACIONAL Y EXTERNO POR AREA Y SECTORES

PREINVERSION
1983-1988

(Millones de pesos colombianos)

Financiamiento Nacional Finaneiamiento Externo

PBp¡o. RftúNs
N.aiúl P¡wios Sübtob¡

Cmp.r. cr¿dito
t¿cnlc, erl.rm subSot¡lNoñbrc dcl PrcYdL

ESTUDIOS GENERALES
EG - I Cubrimiento radargramétrico aerofbto-

gráfico y mapiflrcación del Litoral Pacifico
EG - 2 Estudios oceanográficos. geológicos v

geomorfológicos de la Costa

. Nariño-Cauca
EG - 3 Centro de documentación del PacÍfico
EG - 4 Plan de incentivos para inversiones en

el Litoral Pacifico
EG - 5 Desarrollo micro-regional de la Bahía

Málega y Delta del Bajo San Juan
EG - 6 Desarrollo urbano de Tumaco
EG - 7 Diagnóstico de Ia situación indigena

en el Litoral Pacífico

SUB-TOTAL

ESTUDIOSINFRAESTRUCTURA
El - I Diseño camino vecinal Guapi-

Belén.Plateado
EI - 2 Estudio de canalización y adecuación

de esteros en el Lítoral
EI - 3 Diseño aeropuerto Juradó y vía de

acceso
EI - 4 Prefactibilidad del Puerto Bahia Solano
EI - 5 Optimización del puerto de Tumaco
EI - 6 Estudio energético del Litoral
EI - ? Evaluación del sistema de

comunicaciones en el Litoral
EI - 8 Evaluación del iistema de distribución

de combustible en el Litoral
EI - I Diseño caminos vecinales varios

SIJT-TOTAL

ESTUDIOS.PRODUCCION
EP - I lnvéntario forestal zonas de alto

potencial del Litoral
EP - 2 Estudio piloto de extracción forestal

de los bosques de colinas bajas
EP - 3 Investigaciones forestales
EP - + Estudio del mejoramiento de la

explotación y extracción de
madera a nivel de corteros
Estudio para pesca atunera del Pacilico
Diseño puerto pesquero Buenaventura
Investigación agrÍcola. erradicación y
control del anillo rojo y pudrición
de flecha

EP - 8 P¡oducción de alimentos
EP ' I Inventario y prospección del potencial

minero del Litoral
EP - 10 Exploraciones zonas alto potencial minero
EP - 1I Turismo del PacÍfico

SUB.TOTAL

ESTUDIO$SOCIAL
ES - I Perfil pedagógico de la educación primaria

y secundaria del Litoral
ES - 2 Diagnóstico ecológico familiar del niño

en una comunidad rural del Litoral
ES - 3 Censo y diagnóstico sanitario del Litoral

PacÍfi co ( ChocGcauca-Nariño I

ES - 4 Estudio de abastecimiento. calidad de
agua y sistemas de disposición
de excretas

E.§ - 5 Evaluacién de.tecnologÍas de soluciones '
de vivienda

SUB-TOTAL

TOTAL

{alculados con base en precios de 1983
'-Cambio del dólar $80.oo colombianos

90.0

32.5

50.0

94.04.0{.090.0

32.5 240.0
2.0

240.0 272.5
2,0

2.0

40.0
26.0

15.0

45I.5

2.5 6.5

2.0

30.7

80.0

45.0 100.0

10.0

10.0 20.0
15.0

140.0 220.0

1.5

1.3
30.0

477.8

50.0

289.8 315.0
35.0

6.0

5.0 13.0

200.0 200.0

5.0
19.4

49.0 74.0
13.0 .98.0

3.8 9.0

824.4

1.2

0. 15

2.0

25.0 r5.0
16.0 10.0

15.0

2.0

20

r0.0 15.0

16-0

r5.0

15.0

10.0

80.0 80.0

35.0 20.0 55.0 45.0

10,0 t0.0
10.0 10.0

15.0 15.0

50.0 30.0 80.0

l:5 l-5

10.0

140.0

1.3 1.3
30.0 30.0

EP-5
(EP - 6
EP-7

5.0

49.0
13.0

3.8

50.0

25.2
35.0

6.0

8.0

5.0
19.{

25.0
85.0

5.2

2,?

7.0

25.2
35.0

6.0

5.3

5.0
t2.4

25.0
85.0

5.2

289.8

200.0

0.7

20.0

4.0

1_9

0.3

20.0

0.7

0. l5 0. l5

20.0

1.0

2.0 2.0

1.2

0, t5

2.5

542.iJ 213.65 ?55.95 538.65 489.8 1.028.45 1.784.4
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Cuadro No. PI-6

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA
FINANCIAMIENTO NACIONAL Y EXTERNO POR AREA Y SECTORES

INFRAESTRUCTURA
1983-1988

(Millones de pesos colombianos¡

Financiamiento Nacional Financiamiénto Externo

PEplo, Rccurso§
\¿c¡oul ProPios Sub-toial

C@p.r. CrH¡to
t¿ctrlce c¡tam SuLtoi¡¡ ToEl¡iombre del Proyecto

INFRAESTRUCTURA-VIAL
IV - I Construcción carretera La Virginia-Tadó

r Risaralda-Chocó )

fV - 2 Construcción carretera Alto
Baudó-Nuqui ( Chocó ,

[V - 3 Construcción carretera Nuqui-Bahia
Solano r Chocó )

lV - 4 Reconstrucción de carretera JunÍn-
Barbaeoas Nariño

IV - 5 Rectificación y mejoramientocarretera
Ricaurte-El Diviso rNariño r

IV - 6 Construcción camino vecinal
Sta. Rita de Iró-Tapón y Juradó-
Pta. Ardita tChocól

IV - 7 Construcción camino vecinal
Pié de Pepé-Puerto Meluk r Chocó t

[V - 8 Construcción caminos vecinales Valle
[V - I Construcción caminos vecinales Cauca
[V - l0 Construcción camino vecinal

Guapi-Bclén-Plateado r Cauca r

IV - l1 Construcción camino vecinal Guapi-
lscuandé l Cauca-Nariño r

IV - 12 Construcción camino vecinal Espriella-San
Francisco t Rio Rosario. Nariño r

IV - 13 Construcción camino vecinal
Espriella-RÍo Mata.ie r Nariño r

IV - 14 Construcción caminos vecinales
varios menores y puentes colgantes

IV - 15 Adecuación estero Juradó-Curiche
r Chocó r

[V - 16 Adecuación de esteros Buenaventura-
Guapi r Valle.Cauca r

IV - 17 Adecuación de esteros Guapi-
Tumaco I Cauca-Nariño )

IV - l8 Adecuación Pizarro-Buenaventura
' rChocó-Valle)

lV - 19 Aeropuerto Juradó tChocór
IV - 20 Construcción muelle Puerto Meluk

r Chocó )

SUB-TOTAL

INFRAESTRUCTURA.ENERGIA
lE - I Construcción de microcentrales en el

Litoral Pacifico
IE - 2 Construcción pequeña central hidro-

eléctrica en Juradó tChocól
lE - 3 Construcción Centrales Hidroeléctricas

de Jolí. TimbiquÍ y Sta. Catalina
( Cauca-Nariño )

IE - 4 LÍnea de transmisión
Pasto-Tumaco { Nariño )

. SUB.TOTAL

INFRAESTRUCTURA.COMUNICACIONES
IC - 1 Telecomunicaciones rurales - Fase II.

Litoral PacÍfico

SUB-TOTAL

TOTAL

-Cálculos con base en precios de 1983
-Cambio del dólar §lio.oo colombianos

s45,0 545.0

750.0 750.0

1.800.0 1.800.0

70.0 84.0 154.0

100.0

400

120.0

900.0

40.0

65.0

r30.0

545.0

750.0

1.800.0

154.0

1.200.0 1.200.0 1.200.0

100.0

40.0
73.0

120.0

900.0

40.0

65.0

130.0

267.0

5.0

80.0 80.0 160.0

200.0 200.0 300.0

s0.0
80.0

6'0

6.785.0

660.0 660.0 1.460.0

¡r0.0 il0.0 260-0

500.0 600,0 1.300.0

420.4 420.0 r.200.0

4.n0.0

73.0

100.0

40.0
73.0

120.0

9m.0

40.0

65.0

130.0

267.0

5.0

80.0

100.0

50.0
80.0

6.0

800.0

150.0

700.0 100.0

780.0

5.0

80.0

100.0

50.0

800.0

700.0

780 0

80.0

6.0

t50.0

SUB.TOTAL

INFRAESTRUCTURA.SERVICIOS
IS - 1 Flota de cabotaje
IS - 2 Parador de camiones. Buenaventura

t Valle I 30.0

700.0 700.0 300.0 r.000.0

1.000.0

90.0

106.4

196.4

300.0

90.090.0

106.476.4

2.818.0 5.7U.4 8.541.4 100.0 3.560.0 3.650.0 12.201.4

I

L

i

i
I
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Cuadro No. pI-Z

PIÁñD-E-DE-SÁRRO_LLO U{TEGRAL PARA LA COSTA
FINANCIÁMIE NTO NACIONATA ÉXiBliÑó ÉON

PRODUCCION
1983-1988

(Millones de pesos colombianos)

PACIFICA COLOMBIANA
AREA Y SECTORES

Financiamiento Nacional Financiamiento Externo

Nombre del proyecto

PRODUCCION.FORESTAL
PF - 1 Fortalecimiento a la industria maderera

del Litoral pacÍfico Colombiano
PF - 2 Ernpresas industriales y comercializa_

doras de maderas del Litoral pacÍfico
- 3 Fomento agroforestal
- 4 Investigación y fomento del caucho. 5 Zona de acopio maderero y muelle,

Buenaventura (Valle)
PF - 6 Plan.de manejo del bosque de Guandal,

p-atql y manglar a nivel piloto
Nariño-Cauca

PF - 7 Construcciónydotaciónde
microastilleros

SUB.TOTAL

Prspto.
Nacional

226.8

61.5

80.0

200.0

44.0

r5.2

250.0

250.0

157.0

12.0

Reeursos
Propios

Cooper.. Crédito
téchica exterho Sub-totat

2.668.1

910.0 1.160.0

110.0 360.0
t57.0

1.689.0,

70.0

70.0

10.3
32.0
22.0

PF
PF
PF

194.4

13.5

60.0

194.4

72.0
61.6
44.7

226.8

75.0

140.0

61.7
29.6
22.7

10.0
5.3
2.0

194.4

72.0

61.6
44.7

226.8

29.0 104.0

70.0 210.0

913.5

2.350.4 2.560.4
40.0 94.0

20.5'
t.2 3.2

29.0

70.0

PRODUCCION.PESCA
PP - I Puertopesquero

fl - 2 Fomento a la pesca artesanal
PP - 3 Cultivo de lanÁostinos
PP - 4 CrÍa de camarones de rÍo en estanques

SUB-TOTAL

PRODUCCION.AGROPECUARIO
PA - 1 Pequeñas intervenciones de desarrollo

rural
PA - 2 Flxtensión, fomento y asistencia

técnica agropeeuariá
Titulación de predios agrÍcolas
Titulación_ de resguardo-s indÍgenas
del Litoral PacÍfico

SUB-TOTAL

PRODUCCION.MINERIA
PM - I Extensión y ayuda técnico_financiera

a.ra pequeña minerÍa de aluvión del
Litoral

SUB-TOTAL

TOTAL

-Calculados con base en precios de lgg3-uamblo del dolar $g0.oo colombianos

200.0

54.0
20.5

2.0

2.350.4
30.010.0

t.2

PA-3
PA-4

250.0

250.0

157.0

12.0

910.0

110.0

12.0

31.022.09.039.09.030.0

408.21.390.8 1.799.0 49.2 3.492.4 3.541.6 5.340.6
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Nombre del Proyecto

SOCIAL-EDUCACION
SE - 1 Atención no formal al niño menor de 7 años
SE - 2 EscuelaNueva
SE - 3 Educación activa en escuelas graduadas
SE - 4 Formación de impulsores en bienestar rural

(1o. y 2o. de bachillerato)
SE - 5 Centros regionales de universidad abierta

y a distancia fase I (actualización y
profesionalización de maestros )

SE - 6 Fomento a carreras universitarias técnicas
y profesionales

SE - 7 Alfabetizaciónadultos
SE - I Educación continuada de adultos
SE - I Casas de la cultura
SE - 10 Colección de autores del Litoral PacÍfico

"Caulipa"

SUB-TOTAL

SOCIAL-SALUD Y SANEAMIENTO
SL - 1 Desarrollo administrativo de las unidades

regionales de'salud
SL - 2 Capacitación de parteras
SL - 3 Campañas directas para el control. de la malaria
SL - 4 Diseño de intervención para el control

de la malaria en el Litoral PacÍfico
Centro de tecnologfa ambiental
Educación continuada para el personal de
salud y para la comunidad
Construcción, ampliación, repqración y
dotación de hospitales, centros y
puestos de salud

Construcción y dotación zonas saniatarias
Infraestructura básica de saneamiento
ambiental

SUB-TOTAL

SOCIAL.VIVIENDA Y VARIOS
SV - 1 Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda
SV - 2 Plan de desarrollo indÍgena del Litoral

Pacffico
SV - 3 AsesorÍa administrativa para servicios

públicos
SV - 4 AsesorÍa y capacitación a las municipalidades

SUB.TOAL

TOTAL

-Calculados con base en precios de 1983
-Cambio del dólar $80.oo colombianos

Cuadro No. PI-8

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA
FINANCIAMIENTO NACIONAL Y EXTERNO POR AREA Y SECTORES

SOCIAL
1983-1988

(Millones de pesos colombianos)

Financiamiento Nacional Financiamiento Externo

Prspto. Recursos Sub-
Nacional Propios total

Cooper. Crédito
técnica externo Sub-total Total

16.0

147.0

26.0

18.9

19.6

160.0

43.0
7.0
5.0

1.0

74.5 51.1
147.0 48.0

26.0 18.0

18.9 24.1

41.9 22.0

160.0 50.0
43.0

7.0 5.3
30.0 11.0

10.6 6.0

51.1 125.6

115.0 262.0

41.0 67.0

24.t 43.0

22.0 63.9

50.0 210.0

43.0
5.3 t2.3
11.0 41.0

6.0 16.6

884.4

58.5

22.3

25.0

9.6

67.0

23.0

SL-5
sL-9

SL-7

19.7 19.7 12.0
43.9 82.5 45.3

16.1

5.8

5.5

38.6

33.0

375.5

184.5

426.5

287.0

244.0

16.1

5.8 2.0

5.5 325.8

375.5 13.5

184.5

426.5

287.0

244.0

490.7

40.0

389.0

78.0

1.288.2

2.0

816.5

12.0

85.3

22.0

16.1
7.8

822.0

31.7

167.8

55.0

3.855.6

287.0

244.0

11.0
8.0

550.0

SA-1
sA-2

402.5 778.0

78.0 262.5

1.288.2 t.714.7

11.0
8.0

11.0
8.0

2.079.0 179.0 2.258.0 656.1 2.375.9 3.032.0 5.290.0
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nomore del proyecto: Cubrimiento radargramétrico, aerofotográfico y mapificación del
Litoral PacÍfico.
Area: Preinversión.
§ector: Estudios generales
Programa : Aerofotografía y mapificaeión.
Fechas iniciación y terminación: 1985 - 1986

Localización: Zonas prioritarias del Litoral Pacífico.

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - CIAF - IGAC

Costo: 94.0 millones
Ejecución financiera propuesta: (Millones de pesos)

No.

\\ A¡\¡oS
EJECUCION \

0 I 2
.)
¿ 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 50.0 40.0 90.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 40.0 90.0

COOPERACION
TECNICA 2.0 2.0 4.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 2.0 2.0 4.0

TOTALES
(Pesos de julio f.983) 52.0 42.0 94.0

Objetivos:
1. Realizar un levantamiento radargramétrico aero-

.fotográfico del Litoral PacÍfico.

2. Realizar una zonificación del uso actual del suelo
del Litoral.

3. Elaborar la mapificación regional y Ia mapifi-
cación detallada de las zonas prioritarias del
Litoral Pacífico para la programáción y diseño de
proyectos foresiales, agrícolas, mineros y de
desarrollo urbano.

4. Organizar una mapoteca especializada para el
Litoral PacÍfic0.

Antecedentes:
El IGAC cuenta con algunos materiales aerofoto-

gráficos tomados en diferentes épocas sobre «f,versas
subregiones del Litoral. Existe uña carta básica de la
región y un Atlas Regional del PacÍfico que servirá de
referencia.

PLADEICOP ha recopilado y ólaborado una serie
de mapas a diferentes niveles de detalle que han sido
utilizados para el diseño del Plan y paia la elabo-
ración de diversos proyectos.

Bibliografia:
IGAC. Atlas Regional del PacÍfico, 1988.

181
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Insumos:
Nacionales

- Personal especializado en aerofotografÍa.
- Avión y equipo fotográfico especializado.
- Laboratorio para procesamiento y equipo de fotoin-

terpretación.
- Equipo para Ia elaboración de mapas.
- Costos nacionales estimados: $90.0 millones.

Internacionales
- Cooperación técnica:

Un experto en fotointerpretación (6 meses; US

$48.000 )

Estado actual del proyecto:
Se han adelantado consultas con funcionarios de la

Subgerencia de Bosques y Aguas del INDERENA, del
IGAC y del CIAF.

Proyectos conexos:
Proyectos de infraestructura, forestales, agrÍcolas,

mineros y de desarrollo urbano del Litoral.

Actividades básicas del proyecto:
- Términos de referencia
- Convenio CVC-CIAF.IGAC
- Contratación para Ia toma, fotointerpretación,

control de campo de fotografÍas aéreas, restitución
y elaboración de mapas.

Mapa de los Bosques de Colombia, 1981.

CVC. PLADEICOP, Mapas Varios.

Justificación:
El material fotográfico existente, base de los es-

tudios de fotogrametría y fotointerpretación, está
desactualizado e incompleto. El desarrollo de planes y
programas orientados hacia el mejoramiento eco-
nómico de la región en áreas tales como infraestruc-
tura, producción y social, exige un levantamientó
aerofotográfico y la elaboración de cartografÍa de-
tallada con base en las más recientes tecnologÍas y a
escalas adecuadas para lograr los datos más precisos
posibles.

Resultados esperados:
- Compendio de imágenes de radar y aerofotografÍas

del Litoral.
- Mapas regionales a diferente nivel de detalle
- Demarcación de zonas aptas para acciones agrofo-

restales y forestales.
- Ubicación de cuencas hidrográficas que sean punto

de referencia para localizar centrales y micro-
centrales eléctricas y otras obras de infraestructura
de interés para la comunidad, tales como
adecuación de esteros, carreteras y caminos veci-
nales.

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIF'ICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Estudios Oceanográficos, Geológicos y Geomormológicos de la Costa
Area: Preinversión
Sector: Estudios generales
Programa: Estudios fÍsicos
Fechas Iniciación y Terminación: 1983-1985

Localización: Costa Nariño - Cauca, con énfasis área de Tumaco

Entidad ejecutora propuesta: CORPONARIÑO CRC-CVC

Costo: §272.5 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Nariño-Cauca

--_\_ ANOS
EJECUCION \\

0 I ) d { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,. 2.5 15.0 1s.0 32.5

RECURSOS PROPI0S

OTROS

SUB.TOTAL 2.5 15.0 15.0 32.5

COOPERACION
TECNICA 120.0 120.0 240.0

CREDTTO EXTERNO

OTR0S

SUB-TOTAL 120.0 120.0 240.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 2.5 135.0 135.0 272.5

Objetivos generales:
1. Aportar conocimientos básicos sobre las caracte-

rÍsticas geológicas, oceanográficas, sedimentoló-
gicas y biológicas de la Costa Pacífica nariñense y
caucana afectada por maremotos y Tsunamis.

2. Identificar los factores que determinan la conta-
, minación de la BahÍa de Tumaco y proponer

correctivos.

3. Proponer políticas sobre la ubicación de asen.
tamientos humanos, defensas posibles contra
acciones de la naturalezay otras estrategias para
el aprovechamiento de las riquezas oceanográfi-
cas.

Objetivos específicos :

1. Hacer un inventario de estudios en los siguientes
aspectos : geofisicotectónico, geomorfológico, mor-
fologÍa costera, aspectos hidráulicos y sédimento-
lógicos de las áreai en estudio.

2. Identificar los estudios de corto y largo plazo que se
requieran complementariamente.

3. Realizar los estudios de corto plazo identiflrcados.
4. Diseñar un mapa sismológico de la región.

Antecedentes:
Han existido en el pasado numerosos movimientos

sísmicos con graves, consecuencias para las po-
blaciones de Ia Costa nariñense.- caucana. En 1979
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ocurrió un terremoto-maremoto que destruyó parte
de Tumaco y otras poblaciones de la Costa. En enero
de 1983 se repitieron marejadas que afectaron nue-
vamente la Costa. La Armada Colombiana tiene un
diagnóstico preliminar de la situación. Recientemente
se celebró en Cali un foro internacional al respecto.

Bibliografia:
Se encuentran diferentes referencias bibliográfi cas

en el Centro Interamericano de Fotointerpretación, el
Instituto Geofisico de Ios Andes, Universidad Nacio-
nal y de Nariño, Armada Nacional, INGEOMINAS,
CVC y Lamont Geological Laboratories (1975), Centro
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas y
Centro de Contaminación de Tumaco.

Justifieación:
Los resultados de este estudio constituirán una base

fundamental: (a) para la toma de decisiones y
racionalización de inversiones futunas en la región.
(b) Para orientar el plan de desarrollo urbano de
Tumaco en aspectos de infraestructura, orde-
namiento espacial de áreas y descontaminación de la
BahÍa.

Resultados esperados:
1. Publicación de los estudios correspondientes al

proyecto.
2. Mapas de corrientes oceanográficos.
3. Mapas geológicos, sÍsmicos y sedimentológicos.
4. Mediciones batimétricas.
5. Recomendaciones para establecimiento o cambios

de asentamientos tlümanos con la idea de priorizar
inversiones.

6 Recomendaciones para el establecimiento de es-
taciones monitoras de sismos y Tsunamis.

7. Recomendaciones de acciones para un mejor
aprovechamie¡rto de los recursos energéticos,
mineros, pesqueros y de transporte.

In§umos:
Nacionales:

Personal: Director del proyeeto; un geofÍsico, un
morfólogo de costas, un ingeniero hidrográfico, un
sedimentólogo, un oceanógrafo, un ingeniero hidráu-
lico, un biólogo marino, un administrador, 10 asisten-
tes.

Duración: 18 meses.
Costo: $22.5 millones.

Equipos: Un buque oceanográfico; instalaciones y
oficinas.

Costo $10.0 millones.

Internacionales:
Cooperación técnica: 10 homólogos profesionales.
Costo $160.0 millones (US$2.0 millones).

Equipos de Perforación y otros insumos de origen
externo.

Costo: $80.0 millones (USg1.0 millones).

Estado actual del proyecto:
Existen fondos dentro del PLADEICOP ubicados en

CORPONARIÑO para el desarrollo del proyecto. La
inversión preliminar de proyecto ha sido aceptada y
se harán reuniones preliminares sobre términos de
referencia para la cobperación técnica.

Hay interés de varias entidades internacionales por
las condiciones de marginalidad y pobreza existentes
en la región.

1. Existe un grupo de especialistas en estas materias
dentro de la Universidad de Nariño, quienes han
venido adelantando investigaciones preliminares
al respecto.

2. Existe una versión preliminar sobre la base de la
cual el DNP apropió algunos recursos financieros
dentro de los presupuestos de 1984 y 1985.

Proyectos conexos:
- Estudios de la canalización y adecuación de esteros

en el Litoral.
- Desarrollo urbano de Tumaco.
- Plan de emergencia Nariño-Cauca.
- Cubrimiento aerofotográfico y mapificación del

Litoral PacÍfico.

Actividades básicas del proyecto:
- Reuniones sobre temas generales en Bogotá, Cali,

Pasto y Tumaco.
- Deflrniciones sobre términos de referencia para la

cooperación técnica internacional y reunión sobre
preparación proyecto.

- Convenios interinstitucionales: discusiones y fir-
mas.

- Asignación de recursos humanos y materiales
- Recopilación bibliográfica.
- Designación de comités operativos, administrativos

y de coordinación.
- Firma de convenios internacionales.
- Designación de cuadros directivos, técnicos y ad-

ministrativos.
- Programación y ejecución de acciones.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Centro de documentación del Pacifico
Area: Preinversión.
Sector: Estudios generales
Programa: Documentación
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1985

Localización: Cali, Popayán, Pasto y Quibdó

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: 2.0 millones.
Ejecucién financiera propuesta (Millones de pesos)

==\ ANOS
EJECUCION \\-

0 I 2 ,ú { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PROPIOS 1.0 1.0 2.0

OTROS

SUB-TOTAL 1.0 1.0 2.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 1.0 1.0 2.0

Objetivo general:
Centralizar la información dispersa sobre el Litoral

PacÍfico, de tal forma que se reduzca el costo en la
identificación de fuentes y localización de material
bibliográfico y se mejoren los sistemas de documen-
tación.

Objetivos específicos :

1. Crear un centro de documentación sobre el litoral.
2. Sistematizar la información mediante la recupe-

ración y organización de archivos.
3. Sistematizar en fichas bibliográficas el contenido

del material archivado.

Antecedentes:
- Paralelamente, a la formulación del Plan,

PLADEICOP ha recopilado estudios y documenta-
ción sobre la región, los cuales podrÍan servir de
base para el Centro de Documentación.

- Centro de Documentación del Chocó: SIREIN
LTDA.

Bibliografia:
CODECHOCO-SIREIN LTDA; Centro de Documen-
tación del Chocó.
CVC. PLADEICOP. Recopilación bibiliográfica.
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Justificación:
- Debido a la dispersión de la información sobre el

Litoral PacÍfico, cualquier búsqueda de datos es

dispendiosa y por ende costosa'
- Cori la recupéración y clasificación de la infor-

mación se reducirÍan sensiblemente tiempos y
costos.

- Finalmente, sería posible adoptar mejores decisio-
nes en aquellas zonas que cuenten con la infor-
mación sistematizada.

Resultados esperados:
- Centro de inÍormación y documentación del Litoral

PacÍfico.
- Mecanismos de compilación de información por

computador y en fichero.
- Establecimiento de la estructura y recursos nece-

sarios para el normal funcionamiento del centro.
- Compiláción de la información general para desa-

rrollar Ios planes en el Litoral.

- Personal entrenado para el manejo del sistema.
- Utilización del computador de la CVC para la

ejecución del proyecto.

Insumos:
Se han calculado los costos de un contrato para el

diseño e implementación del sistema en $2.0 millones.

Estado actual del proyecto:
La CVC ha manifestado su interés en el proyecto y

ha apropiado algunos recursos presupuestales para su
puesta en marcha inicial.

Proyectos conexos:
En general, todos los estudios de preinversión.

Actividades básicas del proyecto:
- Elección de contratistas.
- Adjudicación de contrato.
- Ejecución del mismo.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Plan de incentivos para propiciar inversiones y desarrollo en el Litoral PacÍfico
Area: Preinversión
Sector: Estudios generales
Programa: Incentivos económicos
Fechas Iniciación y Terminación: 1984

Localización: Bogotá y Cali

Entidad ejecutora propuesta: CENIPACIFICO

Costo: $2.0 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos )

-\_\ AñOS
EJECUCION \-

0 I
.) ¡!

,) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PROI'I0S 2.0 2.0

OTROS

SUB-TOTAL 2.0 2.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

2,0 2.0

b.
I

c.

Objetivo general:
Identificar los factores y medidas que permitan:
a.r Propiciar el desarrollo socio-económico del Li-

toral por medio de inversiones privadas.
Estimular las inversiones nacionales e inter-
nacionales en campos de alto potencial productivo.
Hacer más rentables las inversiones tomando en
cuenta las condiciones de marginalidad de la zona
y reduciendo el costo del riesgo.

versionistas en el PacÍfico, con miras a:
- Reducir el impacto negativo de polÍticas, acuerdos y

estatutos, tales como las decisiones del pacto
Andino, en las inversiones que se realicen en el
Litoral PacÍfico.

- Establecer un régimen fiscal de impuestos de
acuerdo al riesgo de la invesión en el Liioral.

- Crear las condiciones crediticias para propiciar las
inversiones en sectores produetivbs. -

- Reducir los trámites y papeleo para importaciones y
exportaciones de empresas productoras y trans-
fbrmadoras.

- Crear una Corporación Financiera de Desarrollo
para el Litoral

Objetivos específicos :

Reali4ar un análisis de las condiciones financieras,
económicas, legales y administrativas que confrontan
actualmente o que confrontarían potenciales in-
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Antedecentes:
El gobierno colombiano no ha aplicado incentivos en

una forma sistemática ni permanente para desarollar
industrias en regiones deprimidas. Sin embargo, se han
adoptado en el pasado algunas polÍticas y acciones
selectivas, tales como el Plan Vallejo y los programas de
'Industrias Básicas".

Bibliografia:
Documentación a nivel del Ministerio de Hacienda.

Justificacién:
A pesar de las grandes inversiones que el Litoral

Pacífico colombiano requerirÍa para salir de su atraso
relativo frente al resto del paÍs, no ha existido una
polÍtica que incentive y atraiga capital privado a la
región: Se pretende crear los mecanismos que incen-
tiven el desarrollo de inversiones en industrias
extractoras y procesadoras durante un perÍodo de
varios años; tales mecanismos deben abarcar: as-
pectos fiscales, monetarios, tributarios, laborales,. de
comercio internacional, etc.

Resultados esperados:
1. Diagnóstico de los incentivos fiscales, tributarios y

económicos que existen en el paÍs y que puedan
tener aplicación en el Litoral.

2. Evaluación y análisis de las experiencias que el
país ha tenÍdo en el área de incentivos para
industrias en el país, por sectores y tipos de
industria.

3. Análisis costo/beneficio de un plan de incentivos
para el Litoral, durante un tiempo relativamente
largo: 15 a 20 años.

4. Recomendaciones y preparación de normas legis-
lativas y ejecutivas para poner en práctica el plan
de incentivos mencionados.

5. Programación de acciones para la implantación de
normas y promoción de inversiones.

Insumos:
Costos del contrato con entidad consultora por valor

de $2.0 millones, incluyendo gastos del personal
investigador, procesamiento de datos, viajes, recopi-
lación de datos, y preparación de documentos. Tiempo
aproximado: 6 meses.

Estado actual del proyecto:
Se han discutido términos de referencia con varios

consultores.

Proyectos conexos:
Obras de infraestructura en el Litoral, proyectos

productivos a escala industrial.

Actividades básicas del proyecto:
1. Elaboración de términos de referencia.
2. Selección de la entidad ejecutora.
3. Firma de contratos y convenios..
4. Ejecución de acciones.
5. Evaluación del estudio y discusión de recomenda-

eiones.

T

I

i

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFTCA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Desarrollo micro-regional para BahÍa Málaga y Delta Bajo San Juan
Area: Preinversión
Sector: Estudios generales
Programa: Desarollo micro-regional
Fechas Iniciación y Terminación: I9B4 - tgBS
Localizacién: BahÍa Málaga y Delta del San Juan

Entidad ejecutora propuesta: convenio ARMADA NACIONAL-CVC-INDERBNA

Costo: $ 40.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

----__\ 
ANOS

EJECUCION \.-
l) I ') I 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,. 10.0 10.0
)k

RECURSOS PR0PI0S 15.0
15.0

OTROS

SUB.TOTAL 15.0 10.0 25.0

COOPERACION
TECNICA 10.0 5.0 15.0

CREDTTO EXTERNO

OTR0S

SUB.TOTAL 10.0 5.0 15.0

TOTALES
(Pesos de julio I.983t 25.0 15.0 40.0

* Armada Nacional

Objetivos generales:
1. Realizar un diagnóstico ecológico sobre los ecosis-

temas de BahÍa Málaga y el delta del rÍo San Juan.
2. Determinar el impacto que sobre tales ecosistemas- tendrán la construcción de la Base Naval del

P_acífico y su infraestructura complementaria y Ia
Hidrocentral del San Juan.

3. Hacer recomendaciones sobre zonificación y usos
del área.

4. Proponer u.n plan de acciones para protección y
manejo de la zona.

Obj etivos específicos :

1. Caracterización ecológica de la zona.
2. Precisar el impacto de los proyectos sobre los

recursos naturales de la zona.
3. Estudiar Ias actuales polÍticas nacionales y regio-

nales para el manelo de áreas especiatei y
proponer un plan regulador y de manejo de la zoná
(estructura institucional, legal y financiera;
funcÍones y procedimientos; vigilancia y controi
ecológico, coordinación interiñstitucioñal; pro-
grama presupuestal).
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Antecedentes:
il'ir;-lgst éi cobi.tno Nacional decidió financiar la- 

.ónitir.ción de la Base Naval del PacÍfico en

úhrá Málaga, al norte de Buenaventura' Aunque

f"-ini.iáii"áiurgió más de tres décadas atrás en la

i,isló.ia á.t pais] los estudios de pre y factibilidad
oue se reaiiza no incluyeron lo relativo a la
é-áologia regional y a la pievisión del impacto del

nrove-cto so-bre el área de influencia'
2. b;;tro de los futuros proyectos de desarrollo

hidroenergético, el proyecto del Baio San Juan

tiene ciertá prioridad; desde el año de 1970 existe

un diseño ai respecto; tampoco en este caso se

óóná.. el impact^o'ecolÓgico que su construcción

tendrÍa en el irea geogrlfisa correspondiente'

Bibliografia:
goriéño HolguÍn, José A. Documentos inéditos varios'

ni..uii, p"¡to Émilio. "BahÍa de Málaga y BahÍa de

Buenaventura",
ñ;á;.i4" Juanchaco-Ladrilleros' MonografÍa de

estrategia regional.
nniÑóÉrnN"SA, Armada Nacional. Proyecto Base

Naval del Pacífico
INDERENA Y CODECHOCO. Documentos varios'

Justificación:
: ñBá6Ñával del PacÍfico y Ia Hidroeléctrica del

sáliuán conforman dos mácroproyectos regiona-

f.t-qr., pot definición, introducirán considerables

;;*i,-ñ! in la región. Las polÍticas gubernamenta-

i.t áé áé.átrollo r"egional esiablecen la necesidad de

,ñ équiri¡tio ecoiógico, y-la.protección de los

;ilñ; 
"rturales. 

óe arri la irirportancia'de una

inváiiigacion como la presente' !l plan de acciones

,áti .i manejo del áiea servirá como ba^se para

Ioñifió". y rácionalizar el uso de las diferentes

ñileñ qr. ,e divide la región' Si noseestudia y
pi;ñifi." el manejo adminlstratfyo, de la región

. iomando en cuenta su contiol ecológico, las cons^e-

ñ;¿üi negativas de ello (por ejemplo,.la defo-

iéilá.ion, áisminución del caudal de los rÍos'
cántámina'ción ambiental, proceso de tugurización)
revertirán en eontra del eiito a largo plazo de los

Lirn¿át proyectos en mención que actualmente se

impulsan.

Resultados esPerados:--iniot*. 
escrito que contendrá (a) el diagnósticode

r, tiiuáóiá"ácologita actual de la región v las.posib.les

i;;ii;á;i.r.t ü. los dos macroprovectos' (b)

i;ióoúáit, de zonificación (áreas forestal, pesquera'

;;;i;.lr, de turismo, de vivienda y- de servicios
;;¿i;t*)' iói ptrn de acciones legales (decretos'

resoluciones, acuerdos)' (d) Organización insti-

tucional para el manejo de la zona (entidad coordi
nadora, ádministradora y control)' (e) Presupuesto

básico para funcionamiento de las entidades respon'
sables de coordinación y administración'

Insumos:
Nacionales:
Director del proyecto; un ecólogo; un ingeniero

civil; un ingeniero sanitario; un geólogo; un econo'

misia; unlspecialista en planificación micro-
regional; un ingeniero forestal; un especialista en
pesca; 10 asistentes.

Duración: 18 meses.
Costo: Recurso humano $16'0 millones
Equipos $3.0 millones
Viajes zona $6.0 millones

Internacionales:
Cooperación técnica: Dos expertos en ecologÍa y

protección ambiental.
Duración: 18 meses
Costo : $15.0 millones (US$192.000).

Estado actual del ProYecto:
Se ha formado un-comité interinstitucional con-

formado por las siguientes instituciones: Armada
Ñacional, Cenipaclfico, CVC, Aeronáutica Civi,l,
Cámara d'e Comércio, Cortuvalle, CNT, SecretarÍa de

OO.PP. del Valle, Telecom, Fundación Juanchaco-
Ladrilleros y Universidad del Valle.

Este coniité ha designado una comisión para
oresentar al señor Presidente de Ia República una

fropuesta para el manejo integral de la zona.

Proyectos eonexos:
- Báse Naval del Pacífico-Armada Nacional.
- Inventario del potencial minero (Ingeominas '

Codechocó)
- Planes de desarrollo forestal - CVC.
- Proyectos de esteros del PacÍfico - CVC.
- Infíaestructura de la Base Naval - Armada y

consultores,

Actividades básicas del ProYecto:
f.-Oesignación comité áirectivo y comité consultor

del ProYecto.
z. térñrin"«¡s de referencia para el estudio y para Ia

cooperación técnica internacional'
e. óángelación de la zona mediante resolución del

INDERENA
4. Ejecución del ProYecto'
á. Áóil.tAo entreia Ármada, el INDERENA y Ia CVC- 

sobre'el manejo de la zona' (firma de convenios)'
O. Úiicusiones inlerinstitucionales acerca del plan de

acciones.

I

I
¡

I

i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Desarrollo urbano de Tumaco
Area: Preinversión.
Sector: Estudios generales
Programa: Desarrollo urbano
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1986

Localización: Tumaco (Nariño)

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - CORPONARIñO

Costo: 26.0 millones.
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

\\ ANos
EJECUCION \.-.

0 I ,) .)
t) { 5 TOTALES

PRESUPUF]ST0 NAI, 10.0 6.0 16.0

RECURS0S PR0I'I0S

OTROS

SUB.TOTAL 10.0 6.0 16.0

COOPERACION
TECNICA 4.0 6.0 10.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL 4.0 6.0 10.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 10.0 10,0 6.0 26.0

Objetivo general:
Dotar al puerto de Tumaco de las condiciones

fÍsicas, sociales y económicas que permitan solucio-
nar deficiencias crÍticas en su esiruótura, y sentar las
bases_para inducir y dirigir un mejoramierito del nivel
de vida de la población.

Objetivos específicos :

1. Formular el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Urbano de Tumaco.

2. Definir polÍticas básicas acordes con la problemá-
tica identificada en el diagnóstico del'PLADEI-
COP, las cuales deben coñsiderar los recursos
disponibles. Estas polÍticas deben tener en cuenta

los mecanismos administrativos necesarios para
la ejecución del Plan.

Estas polÍticas globales son:

a. PolÍticas económico-administrativas :

- Ineremento del empleo
- Aumento de la tasa de crecimiento del pro-

ducto bruto local y distribución del ingreso.
- Promoción industrial.
- Inversiones en infraestructura fisica y social
- Fortalecimiento institucional y administra-

tivo.
b. PolÍticas de desarrollo urbano:

G-6
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- Ordenamiento urbano y zonificación de la
ciudad.

- Extensión y mejoramiento de los servicios
públicos.

- Transporte y vías urbanas.
c. PolÍticas de mejoramiento social:

- Construcción y mejoramiento de vivienda.
- Servicios comunales, socio-culturales y áreas

de recreaeión.
- Servicios de educación, salud y asistencia

social.
- Suministro de vÍveres.

3. Identificar y priorizar proyectos especÍficos
(energía, alcantarillado, pavimentación, aeue-
ducto, etc.).

Antecedentes:
PIan de Desarrollo Urbano de Buenaventura; Foro

de Tumaco, 1983; Taller de Consultas Departamenta-
les sobre la Primera Versión del PIan-PLADEICOP-,
Pasto, Julio de 1983; Estrategias del PLADEICOP:
formular planes de desarrollo y ordenamiento urbano
para los núcleos dinamizadores.

Bibliografia:
DNP. FONADE. Plan Fronterizo Nariño-Putumayo,
Pasto, 1980.
CVC. Informes del Plan Costa PacÍfica Nariño-Cauca.
CVC. Consideraciones generales para un PIan Urbano
de Tumaco, Mimeo, 1983.

CVC. Plan de Desarrollo Urbano de Buenaventura.
BCH. Plan de Ordenamiento Urbano de Tumaco, 1984.

Justificación:
- Las acciones institucionales realizadas indi-

vidualmente en Tumaco no han logrado impulsar el
desarrollo y se ha producido una dispersión ine-
ficiente de los recursos económicos y humanos, Es

. neeesario formular polÍticaS y acciones sectoriales
que se enmarquen dentro de una polÍtica global.

- fumaco es el begundo puerto Colombiano sobre el
Océano PacÍfico. El planeamiento de su desarrollo y
el equipamiento urbano necesario para suposterior
desárroIo industrial son prioridades del plan de
inveisiones propuesto dentro del PLADEICOP
donde se identifica a Tumaco como núcleo dinam!
zador del desarrollo de una basta regió¡t con un área
aproximada de 8.690 Km2 y un gran_potencial
pesquero, minero, forestal agroindustrial.

Resultados esperados:
Plan de desarrollo y ordenamiento urbano de Tu-

maco.

Insumos:
Nacionales:
Personal:
1 Director del Proyecto
1 Planificador urbano
1 Economista regional
L lngeniero planificador

1 Arquitecto disenador
1 Dibujante
1 Secretaria

(Subcontratación de estudios especÍficos).
Tiempo: 9 meses
Costo: 16 millones aproximadamente

Internacionales:
Personal:

Se identificará a partir del avance del proyecto du-
rante el primer año. Costo: $10.0 millones.

Estado actual del proyecto:
Existe un documento base preparado por la Oficina

de Planeación de CVC, donde se dan Ios lineamientos
principales.

Se encuentra además las memorias del Foro de
Tumaco, 1983.

Proyectos conexos:
- Desarrollo microregional de la BahÍa de Málaga y

Delta del Bajo San Juan.
- Diagnóstico regional de vivienda.
- Estudio de canalización y adeeuación de esteros.
- Estudios geofÍsicos, oceanográficos y sedimentoló-

gicos de la Costa Nariño-Cauca, Fase 1 en Tumaco
(se requieren avances de este proyecto).

- LÍnea de transmisión Pasto-Tumaco.
- Flota de eabotaje y centros de acopio.

Actividades básicas:
- Recopilación de estudios
- Diagnóstico, estrategias, polÍticas
- Identificación de proyectos principales y secun-

darios.
- Diseños básicos de proyectos
- Estimativos de presupuesto.
. Mecanismos administrativos para la ejecución.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Diagnóstico de la situación indÍgena en el Litoral PacÍfico
Area: Preinversión.
Sector: Estudios generales
Programa: Desarrollo indÍgena
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1985
Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: CVC - Corporaciones Regionales

Costo: $15 millones.
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

-\\\- ANos
EJECUCION \-=

0 I ') .)
.J { 5 TOTALES

PRESUPUEST0 NAI,. 10.0 5.0 ls.0

RECURSOS PROPT0S

OTROS

SUB.TOTAL 10.0 5.0 15.0

COOPERACION
TECNICA-

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

10.0 5.0 15.0

¡

Objetivo general:
Elaborar un censo y diagnóstico socio-económico de

las comunidades indÍgenas que permita formular el
PIan de Desarrollo IndÍgena del Litoral y posibilite
adelantar el proyecto de titulación de re-guardos
indÍgenas.

Objetivos específicos:
1. Determinar las características fÍsicas de las áreas

indÍgenas.
2. Estudiar los aspectos demográficos, Ios factores

socioculturales y las caracterÍsticas económicas
de las comunidades indÍgenas del Litoral.

3. Analizar los sistemas de transporte comunica-

ciones y mercadeo.
4. Evaluar la acción de las instituciones que tienen

contacto con las comunidades indÍgenas.
5. Proponer polÍticas generales para Ia elaboración

del Plan de Desarrollo IndÍgena.

Antecedentes:
FUNCOL ha venido trabajando en las cabeceras de

los ríos del PacÍfico Norte.
Existen diversos estudios antropológicos sobre las

comunidades indÍgenas del Litoral.

Bibliografia:
-DNP. Diagnóstico de la situación indÍgena en Co-
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lombia. Bogotá, 1980.

-Isacsoon, Erik. Emberá: territorio y régimen agra-
rio de una tribu selvática bajo la dominación
española. Biblioteca Básica Colombiana. Col-
cultura. Tomo 12. Bogotá.

-Isacsoon, Erik. lndios cimarrones del Chocó.
Arstriak Etnografiska Museet. Goteborg,
Sweden. 1973.

-Castrillón, Héctor. Emberá: su desintegración
social. Tesis. Uniandes, Bogotá, 1976.

-Torres de Arauz, Reina. La cultura Chocó: estudios
etnológico e histórico. Publicaciones U. de
Panamá.

Justificación:
- La escasa población indÍgena del Litoral (25.000

individuos) está siendo diezmada por la malaria,
tuberculosis y enfermedades de origen hÍdrico.

- Por sus caracterÍsticas especÍficas los grupos indÍ-
genas del Litoral requieren del diseño de un Plan de
Desarrollo que respete sus tradiciones culturales.
El presente diagnóstico debe nutrir la formulacÍÓn
de estrategias y proyectos de infraestructura,
producción y sociales tendientes a elevar el nivel de
vida de los pobladores indÍgenas.

- EI censo y diagnóstico socioeconómico es requisito
indispensable para la titulación de resguardos en la
región.

Resultados esperados:
- Elaboración del censo y diagnóstico socioeconómico

de las comunidades indÍgenas del Litoral Pacífico.
- Informe técnico cón recomendaciones y polÍticas de

programas para ser incluÍdos dentro del Plan
IndÍgena.

- Identificación de fases de intervención del Plan
IndÍgena del Litoral.

Insumos:
Personal:
- Dos investigadores principales (1 antropólogo, 1

sociológo).
- Tres investigadores asistentes (diversas discipli-

nas).
- Personal de apoyo (secretaria, estadÍstico, etc.).

Gastos generales de funcionamiento.

Estado actual del proyecto:
Existen diversas propuestas de investigación pre-

sentadas por grupos interdisciplinarios.

Proyectos conexos:
- PIan de Desarrollo IndÍgena del Litoral PacÍfic0.
- Titulación de resguardos indÍgenas del Litoral

PacÍfic0.

Actividades básicas del proyecto:
- Recopilación de información secundaria.
- Presentación de propuesta de investigación.
- Determinación de metodologÍa.
- Determinación de áreas prioritarias para el trabajo

de campo.
- Acopio de información primaria.
- Selección y análisis de la información.
- Presentación de informes técnicos y del censo y

diagnóstico.
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PLAN DE DESARROLTO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Diseño camino vecinal Guapi-Belén-plateado
Area : Preinversión -Infraestructura.
§ector: Vial
Programa: Caminos vecinales
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1985
Localizaeión: Cauca

Entidad ejecutora propuesta: Ministerio de Obras públicas

Costo: $80.0 millones.
Ejecucién financiera propuesta (Millones de pesos)

EJECUCION

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS

SUB.TOTAL

CREDTTO EXTERNO

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

Objetivos generales:
1. Elaborar el diseño de construcción y establecer

costos de la carretera entre Guapi-Belén-plateado
con longitud aproximada de 170 Km.

2. Realizar un estudio acerca de los recursos econó-
micos del área de influencia.

Objetivos especÍficos :

1. Realizar un estudio básico que incluya un análisis
socioeconómico regional, aspectos geológicos y
ecológicos del área sobre la cual se construirá lá
carretera, fuentes y costos de materiales de
construcción.

2. Elaborar el diseño definitivo de la vía con especi-

ficaciones V-2 del MOPT.

Antecedentes:
El.departamento citó a una reunión a la que

asistieron Distrito No. 6 OO.pp departamental, óa_
minos Vecinales, Instituto de VÍasi Universidad del
Qauca, Asociación C-aucana de_Íngenieros, para
definir Ia ruta al Pacífico.

Existen estudios dé diseno del tramo Guapi-Belén,
que datan de 1946 en una extensión de 40 km.

Bibliografia:
Planes viales.
Documentos Asociación Caucana de Ingenieros.
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Justificación:
- La carretera f'acilitará la explotacit¡n y aprove-

chamiento de los recursos lbrestales. agrÍcolas.
mineros y pesqueros de la región.

- El Departamento del Cauca y el paÍs contarán con
acceso terrestre hacia esta zona del Litoral
actualmente inaccesible, excepto por vÍa aérea o
marÍtima.

- Existen varias leyes del Gobierno Nacional que
respaldan su construcción.

- Los proyectos energéticos en la hoya hidrográfica
del Litoral caucano han demostiado su impor-
tancia.

- Desarrollo del potencial turÍstico regional.

Resultados esperados:
- Informe técnico que incluirá resultados de estudios

básicos.
- Diseño completo y estimativos de costos de cons-

trucción.
( Para facilitar el diseño y construcción se proponen
dos etapas: a. sector Veinte de Julio-plateadó. y b.
sector Guapi-Plateado l.

Insumos:
Contratos de consultorÍa por valor estimado de 980.0

millones.

llstado actual tlel proyecto:
IIxist.e el diseno clel tramo de vra Guapi-Belen.

realizado en el añ«r de 1946,
La As«tciación Caucana de Ingenielos en asocio de

las entidades dedicadas al ramo de las vÍas en el
Departamento del Cauca aportará el estudio de la
alternativa escogida y presentará el respectivo pro-
yecto.

Proyectos conexos:
- Estudio de canalización v adecuación de esteros en

el Litoral.
- Proyectos varios de producción pesquera y agrÍcola

en el Litoral caucano.
- Cubrimiento aerofotográfico y mapil'icación del

Litoral PacÍfico.

Actividades básicas del proyecto:
- Reconocimiento del terreno.
- Localización y trazado de Ia vÍa por medio de

fotointerpretación.
- Estudio geológico.
- Diseno de la vÍa y geomorfblógico.
- Estudio de la zona de influencia y producción de la

zona.
- Estudios de costos de construcción y mantenimiento

de la vÍa.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

PARA LA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Estudio para la canalización y adecuación de esteros en el Litoral
Area : Preinversión - Infraestructura.
,sector: Vial
Programa: Esteros
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1986

Localización: Chocó, Cauca, Nariño

Entidad ejecutora propuesta: CVC-Consultores

Costo: 100.0 millones.
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

no. I El.2 ,

\ ANos
EJECUCION \

0 I 2
q
¿ 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 8.0 15.0 12.0 35.0

RECURSOS PROPIOS 8.5 11.5 20.0

OTROS

SUB.TOTAL 8.0 23.5 23.5 55.0

COOPERACION
TECNICAl' 10.0 20.0 15.0 45.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 10.0 20.0 15.0 45.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 18.0 43.5 38.5 100.0

Objetivos generales:
1. Realizar un diagnóstico detallado de los esteros del

Litoral PacÍfico Sur.
2. Elaborar los diseños básicos de ingeniería,

Objetivos especificos :
1. Estudiar detalladamente las condiciones geológi-

cas, oceanográficas e hidráulicas de los esteros,
secaderos y bocatomas existentes en cada una de
las posibles alternativas viales.

2. Elaborar los diseños básicos de ingenierÍa de las
obras de adeeuación, rectificación y canalización
de los esteros.

3. Elaborar la programación básica de las obras,

estableciendo prioridades y precisando los presu-
puestos.

4. Elaborar conclusiones y proponer recomendacio-
nes respecto al manejo y mantenimiento futuro del
canal.

Antecedentes:
Los esteros han sidb una de las formas tradicionales

de transporte en el PacÍfico colombiano, de Cabo
Corrientes hacia el sur. No ha existido un plan de
mejoras de este sistema fluvial y marÍtimo en una
forma concertada. Existen sistemas mejorados en
muchas partes del mundo, tales como el Sistema de
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Canales de la Costa Suroccidental de los Estados
Unidos.

- Justificación socio-económica de las obras.

Insumos:
Nacionales
Personal:
1 Director de proyecto 1 geólogo de costas
3 Ingenieros hidráulicos y civiles 10 asistentes
1 Oceanógrafo
Costos $43.5 millones.

Internacionales
Personal: tr{omólogos para profesionales colombianol
Equipo: Taladros, instrumentos de medición, etc.
Costo: personas $56.5 (US ?06 mil).

Estado actual del proyecto:
Se ha hecho un anteproyecto de inversiones y di-

seños preliminares por parte de la CVC para el sector
Guapi-Buenaventura con la firma Consultora INCOL.

Existe un pequeño presupuesto para rectificaciones
y profundización de los esteros.

Proyectos conexos:
- Estudios GeofÍsicos, Oceanográficos y Sedimento-
'lógicos de la costa Nariño-Cauca.

- Evaluación del sistema de distribución de combus-
tible en el Litoral.

Actividades básicas del proyecto:
- Reuniones sobre temas generales en Cali y el

MOPT.
- Definiciones sobre términos de ret'erencia para la

cooperación técnica internacional.
- Designación de Comité Directivo del proyecto.
- Creación de comités operativos y administrativos.
- Designación de cuadros directivos, técnicos y ad-

ministrativos del proyecto.
- Ejecución de acciones: fotogrametrÍa y fotointer-

pretación por el IGAC y por el CIAF (Proyecto
EG-1).

Bibliografia:
DNP. Estudio del sector de energÍa eléctrica ( ESEE ) .

INCOL Consultores. Estudio para la adecuación de
esteros Buenaventura-Guapi elaborado para la CVC.
MOPT. División de Navegación y Puertos. Estudios
Varios.

Justificacién:
- En aspectos económicos: por aumento de veloci-

dades y horas de utilizaóión de los esteros se
reducirán sensiblemente los costos de transporte de
c-arga y pasajeros, con efectos de mejores precios
de insumos y exportación.

- Aumento de la eficiencia por tamaño de lanchas
utilizadas y la reducción dé accidentes por señal!
zación y profundización de los secaderos. Canales y
túneles donde se justifiquen.

- Trabajos complementarios a la creación de la flota
de cabotaje, los centros de acopio y muelles de uso
múltiple.

- Integración de las poblaciones del Litoral; mejores
servicios de educación y salud en una de las zonas
más marginadas del paÍs.

- Aspectos de seguridad nacional.

Resultados esperados:
- Diseños definitivos y programación de acciones.
- Presupuestos finales y cronograma de inversiones.
- Organización adrministrativa propuesta para la

ejecución de las obras.
- Documentos completos para solicitud de créditos.
- Integración y coordinación con la flota de cabotaje

en lo referente a construcción de centros de acopioy
muelles de uso múltiple.

- Programación para señalización en sitios claves
para la seguridad.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Diseño aeropuerto Juradó y vÍas de acceso.
Area : Preinversión-infraestructura
Sector: Vial
Programa: Aeropuertos
Fechas Iniciación y Terminación: 1984

Localización: Juradó - Chocó

Entidad ejecutora propuesta: DAAC - FAC

Costo: $ 10.0 Millones
Eiecución Financiera Propuesta: tMillones de pesost
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------- 
ANOS

EJL-CLICION\
() I 2

.)
¿) { 5 TOTALES

PRESUPUESTo NAI,

RECURSOS PROPIOS 10.0 10.0

OTROS

SUB.TOTAL 10.0 10,0

COOPERACION
TECNICA'

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 10.0 10.0

,

Objetivo general:
Realizar los estudios y elaborar los diseños del

aeropuerto de Juradó y de las vÍas e infraestructura
complementaria.

Obj etivos especificos :

1. Estudios geológicos, de suelos y de reconocimiento
general de la zona.

2. Estudio de construcción de caminos vecinales
alrededor de Juradó, asÍ como de otras obras de
infraestructura.

3. Diseños y presupuestos de construcción del aero-
puerto para una pista de 2.000 mts de longitud,

incluyendo instalaciones necesarias para el servi-
cio nocturno.

Antecedentes:

- Dentro de las políticas y proyectos para las zonas
fronterizas del paÍs, la construcción de este ae-
ropuerto ha recibido especial prioridad. CODE-

- CHOCO, AEROCIVIL y la FAC han manifestado
igualmente interés en el diseño y construcción de esta
obra.

BibliografÍa:
DNP. Informes y documentos varios sobre zonas
fronterizas.

No.
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Justificación:
La carencia de transporte y de comunicación de

Juradó con el resto del paÍs ha incidido negativamente
en el desarrollo económico subregional, no obstante su
potencial agrÍcola, maderero, minero y turÍstico.

Por otra parte, dada su ubicación estratégica
fronteriza, la construcción de este aeropuerto res-
ponde a intereses geopolÍticos nacionales.

Resultados esperados:
- Reconocimiento de la zona de Juradó y ubicación

técnica del futuro aeropuerto.
- Diseños de un aeropuerto con caracterÍsticas para

grandes aeronaves; de construcción de la pista y el
terminal; instalación de equipos y operación por el
DAAC y la FAC.

- Cronograma de ejecuciones.

Insumos:
Contrato con empresa consultora para el diseño del

aeropuerto, infraestructura y vÍas de acceso a las
zonas de influencia del aeropuerto.

Costo estimado de diseño: 910'0 millones.

Estado actual del proyecto:
Se han realizado reconocimientos previos por parte

del DAAC y de PLADEICOP.

Proyectos conexos:
Caminos vecinales alrededor de Juradó y vÍas de
acceso al aeropuerto; proyecto flota de cabotaje.
Adecuación del estero Juradó - Curiche.
Plan Fronteras del Gobierno Nacional.

Actividades básicas del proyecto:
- Reconocimiento de la zona y posible ubicación del

aeropuerto.
- Diseño del aeropuerto.
- Estudio de factibilidad del aeropuerto y carreteras

de acceso- costos de instalación aeroportuaria
(pistas, terminales, radio ayudas, señalización,
instalaciones auxiliares, terminal de pasajeros,
etc).

- Costos de adecuación (servicios públicos, etc).
- Costos de funcionamiento (personal y mante-

nimiento).
- Cronograma de actividades y presupuesto de

construcción. I
i

l
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PLAN DE DESARROLLO II\TEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIAI\A

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Prefactibilidad del Puerto de BahÍa solano

Area: Infraestructura
Sector: VÍas Y transPorte
Programa: TransPorte
Fechas Iniciación y Terminación: 1985

Localización: BahÍa Solano

Entidad ejecutora propuesta: Ministerio de Obras Públicas

Costo: $20.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: tMillones de pesost

ANOS
EJECUCION

0 t 2 d .t 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 10.0 10.0

OTROS

SUB-TOTAL 10.0 10.0

COOPERACION
TECNICA 10.0 r0.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL 10.0 10.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

20.0 20.0

Objetivos generales:
1. Sentar las bases para el establecimiento de un

puerto marítimo sobre la región norte del Litoral
PacÍfico Colombiano.

2. Coadyuvar al desarrollo económico y social del
Chocó mediante la utilización de sus recursos
fÍsicos. naturales y humanos.

Objetivos específicos :

1. Recolectar, procesar y analizar información de
carácter primario y secundario que permita:
determinar el alcance de los beneficios económicos
y sociales del proyecto. determinar posibles sitios
de construcción y estimar globalmente el tipo de

obras y costos de infraestructura que serÍan
necesarias.

2. Establecer, en principio, Ia posibilidad del montaje
de un puerto con sistemas mecanizados modernos,
que den como resultado una alta productividad
portuaria.

3. Identificar los posibles usuarios del puerto y
estimar Ia demanda potencial de su utilización.

4. Estimar cuales serÍañ los costos de importación y
exportación para Ios potenciales usuarios del
puerto.

Antecedentes:
Existen diversos estudios parciales y ponencias
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sobre la necesidad y la conveniencia de la construc-
ción de un puerto en BahÍa Solano. Algunos paÍses

como F'ran-cia y Japón se han interesado en el
desarrollo integral del Chocó, y en el puerto de BahÍa
Solano como una de las obras de mayor envergadura
al respecto.

Bibliografia:
Bo Ttagisio, F.: Proyect d'amenagement du Choco
1982.
SOCIETE GENERALE: Análisis sobre los beneficios
de un puerto sobre el PacÍfico.
LYONS: EstudÍo para el MOPT y Puertos de Colom-
bia.
Armada Colombiana - U.S. NAVY: Estudio conjunto
sobre el puerto.

Existe otra bibliografÍa complementaria en
CODECHOCO y la Gobernación del Chocó.

Justificación:
- Existe interés en el desarrollo del puerto por parte

de los usuarios potenciales inmediatos, tales como
la Federación Nacional de Cafeteros y de los
prodüctores de carbón de la zona chocoana
antioqueña.

- Se puede prever una demanda poteneial adicional
del puerto para efectos de exportación de maderas,
minerales y pesca de la región norte del Litoral
PacÍfico.

- Un puerto diseñado y construÍdo con especifieacio-
nes modernas y alta productividad traerÍa signifi-
tivos beneficios para la economÍa nacional y regio-
nal. Para el Chocó constituiria realmente un gran
polo de desarrollo que permitirÍa utilizar mejor su
potencial pesquero, minero y forestal,

- Al concluirse Ia carretera Panamericana que viene
del interior del paÍs y que tiene como punto
intermedio la localidad de BahÍa Solano, este lugar
estará en condiciones de convertirse en el tercer
puerto sobre el PacÍfico,-circunstancia que benefi-
ciará el comercio exterior de los departamentos de
Chocó, Viejo Caldas y Antioquia-con Io cual se
descongestionaría gradualmente el puerto de Bue-
naventura.

Resultados esperados:
Informes técnicos que desarrollen los siguientes
puntos:

- Revisión a fondo de la bibliografÍa existente sobre
este proyecto.

- Alternativas posibles de localización del puerto
dentro de Ia BahÍa.

- Beneficios económicos del proyecto dentro de las
posibilidades y tendencias de desarrollo del Chocó y
del paÍs. -

- Beneficios económicos comparativos de un puerto
con especificaciones modernas frente a las especi-

ficaciones de los actuales puertos marítimos co-
lombianos.

- Beneficios sociales de la construcción del puerto'
- Estimación del tamaño ideal del puerto de acuerdo

con el potencial de la demanda.

Insumos:
Personal:
Economistas
Ingenieros navales
Civiles
Industriales y de sistemas
Oceanógrafos
Administradores
Expertos en análisis de mercado y de flujos de

transporte

Equipos:
De ingenierÍa y computación

ConsultorÍa:
Colombiana e internacional

Financiación:
$10.0 millones (Recursos internos)
$10.0 millones (US$i15,000 dólares) : Cooperación
técnica,

Estado actual del proyecto:
Hasta el momento ha habido un interés manifiesto

para la realización de este proyecto por parte de
diferentes autoridades gubernamentales y princi'
palmente de la comunidad chocoana.- 

Ultimamente, el interés gubernamental surgido en
torno a la explotación de nódulos polimetálicos frente
a Ias costas del Chocó refuerza la Ímportancia de
adelantar este proyecto, El puerto se constituirá en un
elemento prácticamente indispensable para el pro-
cesamiento de dichos nódulos.

Proyectos conexos:
- Carretera Panamericana.
- Proyecto de microcentral de 2.4 MW. para BahÍa

Solano y poblaciones adyacentes.
- Proyectos pesqueros.
- Flota de cabotaje del PacÍfico.

Actividades básicas del ProYecto:
- Reuniones de trabajo entre DNP, CVC, Corpo-

raciones Regionales, tUOpf y Armada Nacional
para precisai los términos de referencia.del pro-

vecto .y de la solicitud de cooperación técnica.
- Óonformación de un grupo directivo y de comités

operativos para la puésta en marcha del proyecto'
- Consecución de la financiación'
- Licitación del estudio.
- Ejecución del estudio.

iil
I

,li

iil
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COTOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Optimización del Puerto de Tumaco
Area : Preinversión-Infraestructura.
Sector: Vial
Programa: Puertos
Fechas iniciación y terminación: 1984
Localización : Tumaco-Nariño

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CORPONARIÑO-CVC

Costo: 15.0 millones.
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

\ ANos
EJECUCION\

0 I 2 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 15.0 15.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 15.0 15.0

COOPERACION
TECNICA I

CREDITO EXTERNO

OTROS

,SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de iulio 1.983)

15.0 15.0

Objetivos generales:
1. Sentar Ias bases para la readecuación y mejo-

ramiento del puerto de Tumaco.
2. Complementar la red e infraestructura portuaria

del Litoral.
3. Coadyuvar al desarrollo económico y social de

Nariño,

Objetivos especÍficos :

1. Recolectar, procesar, y analizar información de
carácter primario y secundario que permita de-
terminar el alcance de los beneficÍos económicos y
sociales, estimativos globales, tipo de obras y
costos de la infraestructura que requiere el puerto.

2. Analizar la posibilidad del montaje de.sistemas
mecanizados modernos que den como resultado
una alta productividad portuaria.

3. Identificar obras prioritarias con prediseños po-
sibles.

Antecedentes:
Existen estudios parciales y ponenCias sobre la

necesidad y la conveniencia de optimizar el servicio
del puerto de Tumaco.

BibliografÍa:
DNP-OEA. Resumen de programas y proyectos
versión preliminar. Región Fronteriza Nariño-
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lnstituciones varias de Tumaco. Foro sobre el de-

sarrollo de Tumaco. 1983.

Justificación:
El puerto de Tumaco constituye el segundo puerto

marÍtimo comercial de Colombia sobre el Océano
PacÍfico y el más importante polo de desarrollo
regional en el Litoral PacÍfico Sur. Las polÍticas y los
programas adoptados dentro del PLADEICOP per-
initén prever una demanda potencial adicional del
puerto. tanto para importación como para expor-
tación y para el manejo de productos a nivel regional'

Un puerto diseñado con especÍficaciones modernas
y alta productividad conlleva beneficios a Ia economÍa
Regional y Nacional.

Al concluirse la carretera Pasto-Tumaco, el puerto
estarÍa en condiciones de convertirse en puerto
alterno sobre el PacÍfico beneficiándose el comercio
exterior de los departamentos de Huila, Caquetá y la
Intendencia de Putumayo y descongestionando el
puerto de Buenaventura.

Resultados esperados:
Informes técnicos relacionados con :

- Alternativas para el desarrollo del puerto con
énfasis en pesca, agroindustria y madera.

- Beneficios económicos comparativos de un puerto
con especificaciones modernas frente a Io actual.

- Benefi-cios sociales de la optimización del puerto
(creación de empleo, etc. I

- Diseños preliminares de las obras adicionales para
el puerto; muelles-bodegas-edificios-vÍas-equipos,

canal de acceso, etc.
- Posibles montos de inversión.

Personal:
Economistas. ingenieros navales, civiles indus-

triales y de sistemas; administradores; expertos en

análisis de mercado.
Equipos: de ingenierÍa, cargue y descargue.
ConsultorÍas: Colombiana e internacional.

Estado actual del proyecto:
Se requiere la elaboración de los términos de re-

ferencia, para lo cual existe amplia información
recolectada en foros, talleres y consignada en diver-
sos informes técnicos.

Proyectos conexos:
- Construcción de la carretera Pasto-Tumaco - Lici-

tación 065-84 Int-MOPT.
- Interconexión eléctrica de Tumaco a la Red Nacio-

nal Estudio CEDIC
- Proyectos agrÍcolas, mineros y de pesca.
- Canalización de esteros.

Actividades básicas del proyecto:
- Reuniones de trabajo para precisar los términos de

referencia del proyecto.
- Conformación de un grupo directivo y de comités

operativos para el avance del proyecto.
- Consecución de la financiación.
- Licitación y ejecución.

1

I

i
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I PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Estudio energético del Litoral
Area : Preinversión-Infraestructura.
Sector: EnergÍa
Programa : Microcentrales
Fechas iniciación y terminación: 1984 - 1986

Localización: Todo el Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC (Coordinador) - ICEL-CESEN

Costo: $220.0 millones.
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Realizar un diagnóstico

PacÍfico.
2. Proponer un Plan de

energético del Litoral

desarrollo energetico.

espacial propuesta por PI,ADEICOp.

Antecedentes:
El primer estudio de microcentrales data de fines

de los anos 70 y fue desarrollado por el ICEL: como
resultado y complemento de este estudio se diseñaron
4 microcentrales en el área del pacífico. Algunos
países han mostrado interés en propiciar el desarrollo
energético de esta zona marginal del paÍs en la cual.
por razones de costo. es prácticamente imposible
llevar la interconexión de la zona andina: Ia región no
ha recibido. dentro de los.planes del ICEL, la
prioridad otorgada a las zonas de tsovacá y Casanare
en el programa de Microcentrales.

Objetivos especificos :

L ldentificar y cualificar las dif'erentes f'uentes de
producción energética en todo el Litoral.

2. Realizar un análisis comparativo reconómico,
social y tecnológico I de Ia producción hidroener-
gética frente a otras f'uentes no eonvencionales.

3. Des¿rrollar un plan energético para la región.
4. Elaborar diseños básicos para áreas de désarrollo

microregional. tomando en cuenta la organización

_\_ 
\ AN0S

b'JECLICI0N \
l) I 2 'l { 5 '[o'l'A[,ES

PRESUPIJESTO NAI, 20.0 30.0 50.0

RECURSOS PR0I'I0S 10.0 20.0 30.0

OTROS

SUB.TOTAL 30.0 50.0 80.0

COOPERACION
TECNICAI 40.0 50.0 50.0 140.0

CREDIT0 F]XTT.]ITNO

o1'ROS

SUB.T0TAI, 40.0 50.0 50.0 140.0

TOTALES
(Pesos de julio l.gtt3) 70.0 100.0 50.0 220.0
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Bibliografia:
ICEL. Plan de Microcentrales.
CVC y Electrificadoras Regionales. Reconocimiento
de zonas :de alto potencial hidroenergético en el
PacÍfico.

Justiflrcación:
La producción de bienes y servicios en el pacÍfico

está prácticamente estancada, en gran parte por falta
de infraestructura vial y energética.

Los altos costos del uso de energÍa en las activida-
des productivas regionales se reflejan en altos costos
de producción y en. una baja productividad. Dado el
alto valor del combustible en la mayor parte del
Litoral, el eosto de KWlHr. es cinco veces mayor que
el costo en el sistema nacional interconectado. La
prestación de algunos servicios públicos como el de
salud de los pobladores del Litoral son negativamente
afectados en general por el alto costo y él deficiente
servicio energético. Los beneficios que pudieran
derivarse _de la aplicación del plan energético que
surgirá del estudio son los siguientes:
a. Reducción de los costos de generación de energÍa.
b. Creación de un sistema confiable de energÍa. -

c. Mejorar prestación de servicios a menor costo en
poblaciones nucleadas.

d. Disminución de costos en la producción forestal
(corte y transformación de maderas), en la
producción pesquera y en el procesamiento, pre-
paración y conservación de alimentos, a nivel
industrial y a nivel familiar.

c. Mejoramiento del nivel de vida.

Resultados esperados:
1. Informe técnico que responderá al cumplimiento

de los objetivos generales y especificos del estudio.
2. Plan energético para el Litoral.
3. Estudios de factibilidad y diseños básicos de las

microcentrales propuestas.

1 Ingeniero eléctrico 4 Topógrafos
1 Ingeniero electromecánico t6 Aiisientes
1 Ingeniero geólogo
Tiempo: 18 meses
Costos: Personal 950.0 millones
Equipo y transporte 930.0 millones
Internacionales
Personal: 6 homólogos profesionales
Tiempo: 24 meses
Costo: $140 millones (US91.75 millones)

Estado actual del proyecto:
Se han definido términos en referencia preliminares

y objetivos del estudio, adaptados a las condiciones
regionales del PacÍfico y a las necesidades básicas de
la población.

Existe un acuerdo de cooperación técnica bilateral
con el Gobierno de Italia, con presupuesto ya asigna-
do.

Proyectos conexos:
- Plan de Microcentrales del ICEL en el PacÍfico
- Desarrollo microregional en Juradó y otras regiones

de los departamentos de Nariño y Cauca
- Proyectos Productivos
- Estudio sobre el Poteneial Minero del PacÍfico
- Estudios Geológicos y Geomorfológicos del Litoral
- Mejoramiento de AserrÍos en el Litoral
- Proyectos de Pesca Artesanal
- Programa de mejoramiento de los servicios de

salud.

Actividades básicas del proyecto:
- Reuniones sobre términos de referencia'finales para

la cooperación técnica internacional
- Reconocimiento de la zona y constitución de grupos

de ejecución
- Ejecución de los estudios
- Determinación de obras prioritarias
- Ejecución de estudios de factibilidad y diseños bá-

sic.os. Estandarización de diseños y equipos
- Términos de referencia para construcCión de las

obras según su importancia en el área productiva
- Preparación de diseños definitivos y pliegos de li-

citación

Iúsumos:
Nacionales
Personal:
1 Ingeniero jefe del proyecto
l lngeniero hidráulico

1 Geólogo
1 Economista

l

I
i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Evaluación del sistema de comunicaciones en el Litoral

A;; r PreinverÁión-Infraestructura'
Sector: Comunicaciones
Piogtr*" t Telecomunicaciones
ñ;¿fu iniciación y terrnínación: 1984-

Lááiníiólon: Litoial, con excepción de municipios de Tadó, Istmina, Condoto y Bahía

Solano.

Entidad eiecutora propuesta: Convenio CVC - TELECOM

Costo: $1.5 millones.
njá.o.io, financiera propuesta (Millones de pesos)

'.iil

AN¡OS

EJECUCION\==
0 I 2

¡)
r) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOJ 1.5 1.5

OTROS

SUB.TOTAL 1.5 1.5

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 1.5 1.5

* TELECOM

Objetivos generales:
1. Evaluai los servicios actuales de comunicaciones

.en el Litoral y establecer los requerimientos y
. necesidades.

2. Diseñar un sistema de comunicaciones para la
región.

Objetivos específicos :

f. illaborar un diagnóstico del estado de las teleco-
municaciones en el Litoral, tomando en cuenta la
importancia y tamaño poblacional de cada cehtro
poblado.

2. Ánalizar los planes y evaluar la ejecución de los

programas propuestos en ellos.

3. A partir de las necesidades, demanda actual y
proyecciones futuras, determinar prioridades de
intervención y plan de ejecuciones.

Antecedentes:

Dentro de los últimos planes de telefonÍa rural se
han incluido algunos pequeños proyectos para centros
poblados del Litoral, pero no se han ejecutado en la
práctica. Se requiere constatar su inclusión dentro del
plan de telefonÍa rural II procurando que ejecuten
efectivamente los proyectos.
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Bibliografia:
DNP. Documentos sobre telefonía,ruráI.
DNP. Plan Nacional de Desarrollo (1983-19861

CVC- PLADEICOP. Encuesta socioeconomica 1982.

Justificación:
1. No se ha realizado hasta el presente una evaluación

regional de cobertura de las telecomunicaciones en
el PacÍfico. Las condiciones de aislamiento fÍsico
regional y la carencia de infraestructura de
transporte hacen aún más imperativo satisfacer
las necesidades básieas en materia de comuni-
caciones.

El costo social de un insuficiente sistema de
telecomunicaciones es muy alto en las actividades
privadas y públicas.

Es necesario racionalizar las inversiones en el
área, identificando los sistemas que mejor se
adecúan a las condiciones regionales y que pre-
senten un menor costo.

Insumos:
Nacionales
Personal:
Consultor
Asistente
Y personal operacional
Costo; $1.0 millones
Viajes de investigación -45 dÍas
Costo: $140 mil
Procesamiento de datos y publicación documentos
Costo: $180 mil
Imprevistos 107c - $145 mil
Tiempo: 4 meses
Costototal: $1.5 millones

Estado actual del ProYecto:
Se ha reconocidó la necesidad de hacer un estudio

'independiente del sector de telecomunicaciones en Ias

discusiones de PLADEICOP con las entidades locales
y regionales.

Proyectos conexos:
Vários de infraestructura en el Litoral, tales como

energéticos y de vÍas.

Actividades básicas del ProYecto:
1. Definición sobre términos de referencia para el' 

estudio.
2. InterventorÍa de Ia división de comunicaciones del

Departamento Nacional de Planeación.
Invitación de proponentes.
Adjudicación y ejecución del contrato'
Diicusión sobre recomendaciones y proyectos
propuestos.

Resultados esperados:
1. Diagnóstico completo de la situación actual de las

telecomunicaciones en el PacÍfico.

2. Lista de las recomendaciones sobre las acciones
que se deben hacer para rnejorar la situación en los
aspectos técnicos, ádministrativos y operacionales
de loS sistemas,

3. Presupuesto yprogramación de los proyectos, bajo
los supuestos de necesidades y urgencia relativa.

4, Aspectos institucionales: Recomendaciones sobre
administración de un posible plan.

3.
4.
5.

{

:

i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Evaluación del sistema de distribución de combustibles en el Litoral
Area : Preinversión-Infraestructura
§ector: Servicios
Programa: Combustibles
Fechas Iniciación y Terminación: 1984

Localización: Litoral

Entidad ejeeutora propuesta : Convenio CVC-ECOPETROL-ENE

Costo: $ 1.3 Millones
Ejecución Finaneiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ ANos
EJECUCION \\.

0 I 2 ,) { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PROPI0S 1.3 1.3

OTROS

SUB.TOTAL 1.3 1.3

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983t 1.3 1.3

Objetivos generales:
1. Evaluar el servicio de combustibles en el Litoral y

establecer necesidades y requerimientos.
2. Diseñar un sistema de distribución de combustibles

para la región.

Objetivos especÍficos :

1. Hacer un diagnóstico del sistema de distribución de
combustibles.

2. Evaluar y analizar las principales variables en el
sistema.

3. Analizar, por medio de la metodologÍa de investi-
gación de operaciones, el diseño de un sistema de

distribución de combustibles.
4. Hacer las recomendaciones pertinentes para la

implantación de un sistema regional de distri-
bución de combustibles.

5. PIan de acciones y presupuestos para el desarrollo
del proyecto.

Antecedentes:
En los talleres departamentales en los cuales se

discutió la vers,ión preliminar del Plan se planteó la
necesidad de hacer este estudio. De esta forma seria
posible buscar soluciones al grave problema del alto
costo de combustibles. Frente a la polÍtica de
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subsidios y a Ia anarquÍa del mercado del combusti-
ble, es necesario buscar un sistema racional para la
región.

Los subsidios de ECOPETROL a CEDENAR, por
ejemplo, se acercaron en lgBB a los setenta y áos
millones de pesos.

Justificación:
1. Los altos costos del combustible se reflejan en un

Ingnor. ingreso neto para la población y las
industrias del Litoral, e inciden eñ el nivel de viaa.

2. Pxisten monopolios privados que se benefician de
la situación de marginalidad y falta de control en la
distribución del combustible.

Resultados esperados:
- Informe técnico que responderá al cumplimiento de

los objetivos previstos para este estudió.
- Diseño de un sistema regional de distribución de

combustible adaptable a las condicionés de Ia
región.

- Plan de acciones especÍficas y presupuestos de
inversión para la implantación del sistema de
distribución.

Insumos:
Costos de consultas
Asistentes
Y personal operacional
Duración: 4 meses
Costo: $1.0 millones

Viajes de investigación y
recolección de datos
Duración: 30 dÍas
Costo: $90 mil

Procesamiento de la información y documentos
finales.
Duración: 4 meses
Costo: $150 mil

Costo total: $1.3 millones
Duración: 4 meses

Estado actual del proyecto:
Contactos preliminares

Proyectos conexos:
Proyectos de infraestructura en el Litoral. Flota de

cabotaje y centros de acopio.
Adecuación y canalización de esteros.
Proyectos del sector productivo.

Actividades básicas del proyecto:
1. Definición de términos de referencia para el es-

tudio.
2. Creación de comité interventor para el estudio.
3. Invitación privada de proponentes.
4. Adjudicación y ejecución del contrato.
5. Ejecución del estudio.
6. Discusión de polÍticas y acciones propuestas.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Diseño caminos vecinales varios
Area: Preinversión - Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Caminos vecinales
Fechas Iniciación y Terminación: 1985 - 1986

Localización: Todo el Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Ministerio de Obras Públicas

Costo: $ 30.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

2t1

ecológicos del área sobre la cual se construirán
determinados caminos, fuentes y costos de ma-
teriales de construcción.

2. Elaborar diseños definitivos de las vÍas respectivas
con especificaciones V-2 del MOPT.

Antecedentes:
A través de los estudios realizados por CVC

PLADEICOP y de las solicitudes sustentadas por
diferentes comunidades del Litoral se han podido
establecer algunas de las más prioritarias necesida-
des de comunicación vial intra-regional. El PacÍfico
es la región del paÍs más desfavorecida en cuanto a

Objetivos generales:
1. Elaborar diseños y establecer costos de cons-

trucción de algunos de los caminos vecinales
prioritarios incluÍdos dentro del plan que aún no
dispongan de ellos o que requieran ser comple-
mentados.

2. Realizar estudios acerca de los recursos económi-
cos del área de influencia de alguno, o algunos, de
los caminos vecinales propuestos.

Obj etivos específicos :

1. Realizar estudios básicos que incluyan análisis
socio-económicos regionales, aspectos geológicos y

----\\ ANOS
EJECUCION\--

t) I 2
.)
r) { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PR0PI0S 15.0 15.0 30.0

OTROS

SUts-TOTAL 15.0 15.0 30.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTF]ITN0

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 15.0 15.0 30.0

lffi--r'-'
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disponibilidad de caminos que permitan la comercia-
lización interna de sus productos y el desplazamiento
intra-regional de sus pobladores.

Bibliografia:
CVC-PLADEICOP-Estudio Socio-Económico, 19g2.
DNP-Plan de Desarrollo ,,Cambio con Equidad,,,
1983-1986.
MOPT-Plan Vial Nacional, 19BJ-1986.

Justificaeión:
- Las caracterÍsticas geológicas y ecológicas de la

región y las-especiales dificultades técnicas que en
ella se confrontan, hacen indispensable Ia reali-
zación de estu-dios y diseños especÍficos aún para la
construcción de pequeños tramos de vÍas y cáminos
vecinales.

- La escasez de recursos financieros para la cons-
trucción de vÍas contrasta notablemente con la
magnitud de las necesidades regionales, lo cual
obliga a una estricta priorización de los diferentes
proyectos en función de los resultados técnicos y de
beneficio económico que arrojen los estudios y en
función de los costos finales de los diseños qu-e se
propongan.

Resultados esperados:
- Informes técnicos que incluirán resultados de estu-

dios básicos y selección de alternativas.
- Disenos completos y estimativos de costos de

construcción.

Insumos:
Contratos de consultorÍas por valor estimado de

$30.0 millones.

Estado actual del proyecto:

" 
el§Fl algunos estudios de prefaetibitidad y de

factibilidad de algunos proyect-os que es necesario
revisar y actualizar. En otros casós sólo existe la
solicitud o recomendación para la construcción de
algunas de estas obras, de tál forma que se requiere
su estudio y diseño completo.

Proyectos conexos:
- Construcción de caminos vecinales varios.
- Proyectos varios de producción pesquera, agrÍcola,

forestal y de extracclón minera.

Actividades básicas del proyecto:
- Reconocimiento de terrenos.
- Estudio de las zonas de producción y área de

influencia.
- Localización y trazado de vÍas.
- Diseño de los caminos.
- Estudio de costos de construcción y mantenimiento.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA NO.

COLOMBIANA

PRO§RAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyeeto: Inventario forestal zonas alto potencial del Litoral

Área r Preinversión-Producción
Sector: Forestal
irog.amrt Potencial forestal
Fecf,as Iniciación y Terminación: 1986

Localización: Zonas alto potencial del Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-INDERENA-CONIF-Corporación Forestal de l{ariño

Costo: $ 50.0 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

EP.1

\\ ANOS
EJECUCION\.-

0 I 2 3 { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 50.0 50.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 50.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

50.0 50.0

Objetivos generales:
Cuantificar el potencial maderable en las zonas

prioritarias del Litoral PacÍfico determinadas por
medio de mapificación y estimativos de estudios
previos.

Objetivos especificos :

1. Estimar el volumen maderable por tipos de bos-
ques y especies.

2. Calcular su proyección a corto, mediano y largo
plazo.

Antecedentes:
Existen aproximadamente 55 inventarios locales de

bosques en zonas del Litoral incluyendo el estudio
muy detallado de Jaakko Poyry, hecho por la CVC.

Bibliografia:
INDERENA. "Inventarios forestales de la industria
maderera del PacÍfico" 1983.

IGAC. Proyecto mapa bosques de Colombia, 1981.

Corporación Forestal de Nariño. Varios documentos.

Justificación:
- Es necesario conoeer con exactitud las reservas en

las áreas de mayor potencial para proponer estra-
tegias y planes de aprovechamiento, manejo y
conservación del recurso.
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- Con la construcción de ciertas obras de infraes-
tructura, tales como adecuación de esteros y
proyectos hidroeléctricos, se reducirán los costos db
producción y transporte de maderas en zonas
marginales, tales como la ruta de la carretera hacia
BahÍa Solano, o la zona norte de Nariño.

Resultados esperados:
- Información necesaria para promover el desarrollo

de las zonas forestales.óon mayor potencial v áiiiáir
hacia ellas las inversiones piivaáas por medio de
créditos, asistencia técnici, e inceirtivos tribu-
tarios.

- Inventario de especies y estimativo de volúmenes.

Insumos:
Se ha calculado el costo para tres zonas prioritarias

del Litoral (norte de Nariño, sur del Cáuca, sur del
Chocó) en 950.0 millones que se e¡ecutaian por
contratos con consultores privados.

Estado actual del proyecto:
Se adelantan conversaciones con funcionarios de la

§glS^ereryir 9gBosques y Aguas del INDERENA, ei
IGAC, y CONIF, para implementar el convenio.

Proyectos conexos:
- Cubrimiento aerofotográfico y mapificación del

Litoral PacÍfico.
- Proyectos viales y energéticos de los programas de

infraestructura.
- Adecuación de esteros en el Litoral (IV-14, IV_15,

IV-16, IV-i7).

Actividades básicas del proyecto:
- Diseñar convenio con instituciones.
- Licitaciones públicas para los inventarios.
- Ejecución de los inventarios.
- Evaluación de resultados.
- Recomendaciones sobre acciones.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Estudio piloto de extracción forestal de los bosques de Colinas Bajas.
Area : Preinversión-Producción
Sector: Forestal
Programa : Aprovechamiento forestal
Fechas iniciación y terminación: 1984-1986

Localizaeión: Litoral

Entidad ejecutora propuesta: CVC-Consultores

Costo: $315.0 millones
Ejecución Financiera propuesta (Millones de pesos)

\ ANOS
EJECUCION\

0 I ,
i) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 10.8 3.6 10.8 25.2

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB"TOTAL 10.8 3.6 10;8 25.2

COOPERACION
TECNICA

pREDTTO EXTERNO BrD t24.2 4t.4 t24.2 289:8

OTROS

SUB.TOTAL t24.2 4t.4 124.2 289.8

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

135.0 45.0 135.0 315.0

'Objetivos:
1. Determinar la factibilidad técnica, económica,

financiera y social de alternativas industriales en
la transformación mecánica de la madera.

2. Proponer estrategias que permitan el aprovecha-
miento racional y económico de los bósques de
colinas bajas en el Litoral Pacífico.

Antecedentes:
El estudio general del sector maderero contratado

por.l-a CVC, con Jaakko Poyry detectó una serie de
problemas en la extracción y manejo forestal en los
bosques de colinas bajas. Seiiene aéignada la región

en donde se adelantarán las investigaciones y espe-
rimentaciones correspondientes.

Bibliografia:
CVC. Estudio de Jaakko Poyry.

Justificación:
- Los bosques de colinas bajas constituyen elB|Vo de

los bosques aprovechables del PacÍfico; más de
2'000.000 de hectáreas podrÍan ser involucradas a la
explotación boscosa regional.

- Mediante este estudio se determinarán mejores
sistemas de tumba, extracción, utilización y manejo

215

no IEP-2
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racional y técnico del recurso boscoso, evitando asÍ
su desperdicio.

- En la áctualidad no existe una utilización sistemá-
tica del bosque; el estudio permitirá diseñar un
proceso continuo de extracción'

Resultados esperados:
- Informe técñico que examinará la factibilidad de la

explotación de los bosques de colinas bajas.
- Recomendaciones acerca de las tecnologÍas y

equipos apropiados a la región.
- Cálculos pre§upuestales de futuros proyectos sub-

regionales y locales.

Insumos:
Nacionales
Perscnal: Consultores
IngenÍeria, administración, supervisión
Costos: Personal $25.0 millones
Consultoría 180.0 millones
Costos: Maquinaria $72.0 millones
Impr'evistos $38.0 millones

Total Costos $315.0 millones

Estado actual del proyecto:
- Términos de refeiencia listos para iniciar trámites

de contratación de los estudios.
- Existe un permiso sobre 126.380 Has. en el Litoral

PacÍfico para adelantar los estudios, este permiso
fue otorgado por resolución No. 1755 del 17 de julio
de 1981del INDERENA.

Proyectps conexos:
- Zona de acopio maderero y muelle en Buenaventu-

ra.
- Empresa industrial y comercializadora de maderas

del Litoral PacÍfico.

Actividades básicas del proyecto:
- Contratación del crédito con el BID
- Licitación y contratación del proyecto
- Ejecución de actividades
- Evaluación de estrategias y programación
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Investigaciones forestales

Area : Preinversión-Producción
Sector: Forestal
próeramat Aprovechamiento forestal
fó.ñ". Inicia-ción y Terminación: 1984-1988

Ló.h¡rr.ion : Pizairo ( chocó) -san Isidro ( valle)-La Espriella ( Nariño)

Entidad ejecutora propuesta: Universidades-Corporaciones-INDERENA

Costo: $ 35.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

217

especies ubicadas en el sitio y a complementar eI

manejo del bosque con cultivos agrícolas.

Bibliografia:
Investigaciones de CONIF, Universidad del Tolima y
Corporación F orestal de Nariñ0.

Justificación:
Los resultados de las investigaciones disponibles no

permiten trazar polÍticas ni recomendar acciones
integrales para aprovechar, mantener y recuperar el
bosque. Existen mas de 300 especies maderables en el
Litoial; se desconocen en la mayor parte de ellas sus

Obietivos:
1. Estudiar el comportamiento de las especies más

comerciales.
2. Estudiar las propiedades fÍsico-mecánicas de las

especies que en Ia actualidad no se explotan
comercialmente.

3. Estudiar los diferentes métodos silviculturales
para recuperar y mejorar el bosque.

Antecedentes:
Entidades como CONIF y la Universidad del Tolima

han venido desarrollando en recientes años diversos
esfuerzos tendientes a eonocer la dinámica de las

ANOS
EJECUCTON

0 1 2 ')r) { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35.0

-4

I
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propiedades fÍsico mecánicas y por tanto muchas de
éllas se desperdicían y no se aprovechan ni se co-
mercializan.

Resultados esperados:
- Informes técnicos desagregados sobre caracterÍs-

ticas fÍsico-mecánicas por especies
- Resultados de ensayos en repoblamiento natural y

reforestación.
- Recomendaciones sobre mantenimiento y manejo

silvicultural.
- Manuales de procedimiento para personal del sector

forestal.

Insumos:
Se estima que los estudios cuestan 7.0 millones por

año según análisis y evaluaciones de convenios si-
milares.

Estado actual del proyecto:
Se han adelantado contactos con CONIF al respecto

y con la Corporación Forestal de Nariñ0.

Froyeetos conexos:
- Fortalecimiento a Ia industria maderera.
- Zona de Acopio Maderero y Muelle de Buenaventu-

ra.
- Empresa comercializadora de madera.

Actividades básicas del proyecto:
- Ensayos regeneración natural.
- Ensayos de repoblación con especies de guandal.
- Ensayos agro-forestales.
- Creación de un banco de germoplasma.
- Investigaciones fÍsico-mecánicas de nuevas es-

pecies.
- Difundir resultados.

r
I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Eostudio para el mejoramiento de la explotación y extracción de la madera a nivel de

Area: Preinversión-Producción
Sector: Forestal
Frogrr*"t Aprovechamiento forestal
Fecñas iniciación y terminaciÓn: 1984

iocafir".iOn: Zonás forestales del litoral: (6 sitios: 2 Chocó- 1 Valle- I Cauca- 2 Nariño)

Entidad ejecutora propuesta : Convenio CVC-Universidades

Costo: $6.0 millones
Ejecución Financiera propuesta (Millones de pesos)

------\ 
AÑ0S

EJECUCI(IU\.\.
l) I .) ¡)

.l 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 6.0 6.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 6.0 6.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTF]IiNO

0TR0S

SUB-TOTAI,

TOTALES
(Pesos de lulio 1.983)

6.0 6.0

Objetivos:
1. Evaluar la tecnologÍa de extracción y aprovecha-

miento forestal utilizada actualmente por los
corteros.

2. Evaluar en la práctica la factibilidad de los
métodos propuestos a nivel de corteios en estudio
realizado por INDERENA - CONIF.

3. Proponer acciones que permitan incrementar la
productividad y la seguridad de los corteros.

Antecedentes:
Existe un estudio del INDERENA - CONIF,. reali-

zado en 1970, que describe las condiciones de trabajo y
las caracterÍsticas de la tecnologÍa utilizada por los
corteros; servirá como punto de referencia para este
estudio.

Bibliografia:
INDERENA - CONIF. Estudios forestales del Litoral
PacÍfico de Colombia. 1970.
SENA (rio Quito)

Justificación:
Gran parte de la población del Litoral deriva sus

lril
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mejores ingresos de la explotación maderera; sin
embargo, sús condiciones de trabajo y la tecnologÍa
utilizada le permiten obtener sólo niveles bajos de

productividad. además de dificultarles el trabajo
continuo a Io largo de todo el añ0. El estudio revertirá
en mejoras laborales y económicas para esta po-

blación.

Resultados esperados:
Se producirá un informe técnico que responderá a

Ios objetivos del estudio.
Se identificarán tecnologías apropiadas y se reco-

mendarán equipos y estrategias de capacitación,

Combustible t motobombas y motosierras.
6 meses )

Gastos viajes por sitio
Administración imprevistos e
investigación bibliográfica
Total costos por sitio
Total costo por 6 sitios

$ 80.000
60.000

145.000
r.000.000
6.000.000

Insumos:
Nacionales
Personal:
Un ingeniero forestal.
Costos
Personal: $250,000
Equipo: ( crédito blando I

3 motosierras
3 motobombas
1 malacate
Compuertas

$180.000
250.000

15.000
20.000

Estado actual del proyecto:
Se han adelantado discusiones preliminares dentro

de la CVC.

Proyectos conexos:
-Estudio piloto para extracción forestal en bosques de
colinas bajas.
-Empresa industrial y comercializadora de maderas.
-Flota de cabotaje y centros de acopio.

Actividades básicas del proyecto:
1. Elaborar términos de referencia
2. Contactos interinstitucionales
3. Convenio o contrato con entidad ejecutora
4. Ejecución del proyecto
5. Evaluación de resultados.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

PARA LI costA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del proyecto: Estudio pesca atunera del PacÍfico
Area : Preinversión-Producción
§ector: Pesca
Programa: Desarrollo industrial
Fechas iniciación y terminación: 1984

Localizacién: Zona económica exclusiva de Colombia y zonas atuneras del PacÍfico.

Entidad ejecutora propuesta: CENIPACIFICO-INDERENA

Costo: $13.0 millones
Ejecucién financiera propuesta (Millones de pesos)

EP.5

\ ANOS
EJECUCIOIT¡\=-

0 I ', ¡)
J { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI, 5.3
5.3

RECURSOS PROPI0S 2.7 2.7

OTROS

SUB.TOTAL 8.0
8.0

COOPERACION
TECNICA 5.0 5.0

CREEITO EXTERNO

03ROs

SUB-TOTAL 5.0
5.0

TOTATES
(Pesos de julio 1.988)

13.0 13.0

Objetivos generales:
- Reducir las actuales importaciones de atún enlatado

humanos y desarrollo empresarial para impulsar
la pesca atunera en el Litóral pacÍfico.

3. Recomendaciones para el desarrollo de la pesca
atunera a niveles rentables y suficiencia econó_
mica.

4. Desarrollar un plan de acciones en las área.s
anteriormente mencionadas.

Antecedentes:
Existen estudios del IFI y la CVC sobre el potencial

atunero que se podrÍa explotar rentablemente en
Colombia. Estós estudios-indican que el nivel de
importaciones justifica plenamenté el desarrollo
atunero en gran escala y ésta es la razón para la

y mejorar la balanza dó pagos.
Propiciar una mejor utilüaciOn de los puertos
I'esqueros del pacÍfico.
Impulsar la creación de empleo productivo.
Incrementar y racionalizar él urá a. róS-."cursos en
laZona Exclusiva Económica Colombiana. 

-- --' -"

Obj_etivos especificos :l. Realizar una evaluación
nechos sobre el atún en el

,, uolombia en general.

de todos los estudiqs
Litoral PacÍfico y en

¿. precisár-ról' ?.ür..imientos de capital, recursos

No.
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construcción de los puertos pesqueros en el PacÍfico.

Bibliografia:
Comisión Interamericana de Atún Tropical. Informes
varios.
IFI. Estudios sobre la pesca del Atún.
PARSONS-INCOL. Estudios sobre Puerto Pesquero
(elaborado para la CVC).

Justificación:
- Con la construcción del puerto pesquero en Buena-

ventura, se da un paso en el desarrollo de la pesca
atunera.

- Se necesita identificar las necesidades y oportuni-
dades que este desarrollo trae, ya que el paÍs
actualmente no cuenta con los insumos de capital,
mano de obra y actividad empresarial para un
rápido despegue.

- El estudio además demostrará las necesidades de
inversión en las áreas mencionadas y los planes que
deben desarrollarse para que Ia industria llegue a
un buen grado de madurez en el menor plazo
posible.

Resultados esperados:
- Plan de desarrollo indicativo para una posible

industria atunera con especial énfasis en el desa-
rrollo tecnológico y empresarial de Ia industria.

- Requerimientos de personal técnico y no calificado a
todos los niveles de pesca, procesamiento, trans-
porte y conservación del Atún.

- Necesidades de equipos tales como barcos madre,
barcos de pesca y barcos refrigerados, con costos y
posibles fuentes de financiación para equipos nue-

vos o arriendo para equipos
- Programación de acciones y

Insumos:
Nacionales
Personal:
Director del proyecto
1 biólogo marino

1 economista-econometrista

de relativo poco uso.
presupuestos.

l ingeniero Naval
1 administrador de
empresas pesqueras
3 asistentes

1 oceanógrafo
Tiempo: 6 meses
Costo: $5.3 millones
Internacionales
Personal: 2 expertos en pesca atunera
Tiempo: 6 meses.
Costo: $7.7 millones tUS$96 mil).

Estado actual del proyecto:
Se han realizado los primeros contactos sobre las

definiciones del estudio. Existe interés en grupos
empresariales de varios paÍses en este programa.

Proyectos conexos:
- Construcción de puertos pesqueros
- Infraestructura de apoyo en Buenaventura: EnergÍa

y agua.

Actividades básicas del proyecto:
- Definición sobre términos de referencia para Ia

cooperación técnica internacional.
- Reuniones sobre formación de grupo de estudio.
- Contratación de grupo de estudio.
- Programación de labores y ejecución.

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Diseño puerto pesquero Buenaventura
Area: Preinversión - Producción
Sector: Pesca
Programa : Infraestructura pesquera
Fechas Iniciación y Terminación: 1g84-1g85
Localización: Buenaventura

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 200.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

=--\ AN0s
EJECLICION \\.

0 I 2 r) { 5 l'O'l'¡\l,ES

PRESUPI.JESTO NAI,

RECURSOS PROPI0S

OTROS

SUB-TOTAL

COOPERACION
TECNI(]A

CREDIT0 EXTERNO 100.0 100.0 200.0

0TR0S

SUIi-T0TAL 100.0 100.0 200.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.988) 100.0 100.0 200.0

Objetivos generales:
1. Hacer los diseños completos del puerto pesquero en. Buenaventura.
2. Efectuar la programación presupuestal y de eje-

cución de obras.

Objetivos específicos:
1. Efectuar una evaluación de los estudios y de

disenos preliminares existentes para proponer
disenos finales del puerto.

Antecedentes:
Existe un estudio de prefactibilidad realizado por

las firmas Parsons-Brinkerhoff (EE.UU) e INCbL
(Colombia) ; existen diseños preliminares.

Bibliografia:
Estudios del Plan Buenaventura sobre Ia factibilidad
del puerto pesquero.

Justificación:
Se han invertido varios millones de pesos en

estudios y análisis que han demostrado la necesidad
y factibilidad de la construcción de un puerto pes-
quero en Buenaventura.

Ios
Ios

2. Ajustar y actualizai Ia programación presupuestal
y preparar los pliegos de Iicitación para Ia
construcción de obras.
Disenar un PERT para Ia ejecución del proyecto..)-
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El diseño es necesario para comenzar la cons-

trucción del puerto. cuya t'inanciaciÓn está en proceso

de negociación.

Resultados esperados:
- Diseños definitivos y programación de las obras

diseñadas.

- Recomendaciones para Ia construcción y operación
del puerto.

- Pliegos de licitación.

Insumos:
Contratos para diseños con f irma consultora inter-

nacional.

Costo aproximado $200 millones ( US$z'5 millones I'

Estado actual del proyecto:
Se tienen diseños preliminares del puerto. hechos

por Parsons-Brinkerhoff e INCOL.

Proyectos conexos:
- Obras de infraestructura de Buenaventura.
- Construcción de puerto pesquero.
- Fomento a la pesca artesanal.
- Cultivo de langostinos.

Actividades básicas del proyecto:
- Reuniones con el Banco Interamericano para definir

financiación del proyecto.
- Consecución de propuestas para los diseños del

puerto,
- Adjudicación de contratos de diseños.
- Ejecución de contratos.

Copia No Controlada CVC



PI,AN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

del proyecto: Evaluación de las experiencias acerca de la erradicación y control del anillo rojo y

n de la flecha

EBT'Etot, Agrícola
É.áSt"rnit Mejoramiento.de la producción

i';ñ;; iriciacún Y Terminación :. 
^1984

,,,.,*r,ii.áiiaaci6n: Todó el Litoral PacÍfico Colombiano
. i | 

",d,,-. .: ir.;-¡ ;¡1.1

ejecutora propuesta: Convenio ICA-CVC

: $ 5.0 Millones
Financiera Propuesta: (Millones de Pesos)

Objetivos generales:

- Investigar, eontrolar y propiciar a) la erradicación
de las enfermedades anillo rojo y pudrición de la
flecha b) el meioramiento fitosanitárib de los cultivos
de coco y paima africana e incremento de su
producción y productividad.

Objetivos especificos :
- Descripción precisa de los sÍntomas.
- Estudios sobie la evolución de la enfermedad.
- Determinación de los agentes causales.
- Determinación de los tratamientos para prevenir

y/o curar la enfermedad.

- Formulación de un plan de acción conjunto e
integrado para erradicación de estas enfermeda-
des.

Antecedentes:
Varias investigaciones han realizado en el Litoral

Pacífico, el ICA, y la Caja Agraria con el propósito de
erradicar el "anillo rojo" en el cultivo de coco, pero no
ha existido continuidad; algunas de estas expe-
riencias son valiosas y deben ser retomadas.

Bibliografia:
Documentos ICA, INCORA, Caja Agraria.

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS

SUB.TOTAL

CREDITO EXTETiNO

TOTALES

EP-7
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Programas Costa PacÍfica.
SCET International y Ortiz Arango y CÍa. Ltda.

Justificación:
Siendo el coco y la palma africana los dos cultivos

agroindustriales de mayor importancia en el Litoral
PácÍfico colombiano, es necesario establecer un
programa piloto de acción fitosanitaria que permita
incrementar la producción de estos dos cultivos. La
participación real del ICA en el Litoral a través del
PLANIA (PIan Nacional de Investigaciones AgrÍco-
las) puede permitir que las acciones de control y
erradicación de las enfermedades sean coordinadas y
tengan más continuidad.

Resultados esperados:
- Crear métodos preventivo-curativos, mediante

programas continuos e integrales con las entidades
del iector agrÍcola que operan en la región.

- Cubrir el Litoral PacÍfico con medidas fitosanitarias
que permitan ampliar la frontera agrÍcola de estos
dos valiosos cultivos (coco, palma).

Insumos:
- Agrónomos fitopatólogos (2).
- Personal de campo.

- Herramienta y pesticidas.
- Transporte.
- Otros insumos.

Se han estimado los costos en $5.0 millones durante 1

año.

Estado actual del proyecto:
El Plan de Desarrollo de Buenaventura ha presen-

tado a través del Estudio de Scet-International y Ortiz
y Arango una serie de subgerencias que permiten dar
unos estimativos para el litoral vallecaucano.

Proyectos conexos:
Pequeñas intervenciones de desarrollo rural.

(PA-1) extensión, fomento y asistencia técnica agro-
pecuaria (PA-2).

Actividades básicas del proyecto:
- Convenio entre las entidades del sector.

(ICA. Caja Agraria, INCORA, Secretaría de Agri-
cultura).

- Recopilación de toda la información necesaria y las
experiencias obtenidas en años anteriores.

- Crcación de cultivos experimentales de observación
y control eon variedades resistentes a Ia enferme-
dad.

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

bre del Proyecto: Producción de alimentos
, : Preinversión-Producción

'fEntidad ejecutora propuesta : Convenio CVC-ICA-Universidades

$ 19.4 Millones
Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

-------- nÑ«ls
H.lECLi('I(IN=\=--

t) I ') t) { 5
.I'OTAI,ES

I'ItESUPUI'ISTO N,\L. 3.1 3.1 3.1 3.1 t2.4

TTECURSOS PR0I'I0S t.7 1.8 t.7 1.8 7.0

0TR0S

SUts-ToTAI, 4.8 4.9 4.8 4.9 19.4

COOPERACION
TE('Nl('rt
('ltFll)l't( ) F)xTI.l trN ( )

()1'ROS

¡'UB-'l'OTAL

'T0TAI,ES
(Pesos de iulio l.9ttj) 4.8 4.9 4.8 4.9 19.4

* Universidades

,,Objetivo general:
,1 Determinar la estructura de producción de alimen-
:rtos y otros productos vegetalej que ofrecen mayores
perspectivas de explotaclón en el Litoral.

I Objetivos específicos :

1. Identificar algunas de las especies vegetales más
promisorias de Ia región e investigai diferentes
alternativas de cultir,,os en asociación (por ejem-
plo. dentro de Ia estructura cle producción deno-
minada "huerto habitacional" o ..producción de
maloca" r

2. Identificar e investigar especies animales autóc-
tonas que puedan fomentarse para mejorar la in-
gesta proteica de los pobladores regionales.

3. Diseñar y promover campañas de extensión alre-
dedor de estas especies locales.

Antecedentes:

Experiencias realizadas en la Amazonia Co-
lombiana por Ia Corporación de Desarrollo del
Araracuara y el Programa Radar-gramétrico del
Amazonas (PRORADAM ).

: AgrÍcola
ma: Estructura de la producción agropecuaria

'hechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987

Localización : N ari ño-C auc a-V al le
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Bibliografia:
DATNCO-PRORADAM.
Corporación de Desarrollo del Araracuara. Publica-
ciones varias.

Justificación:
La desnutrición comienza en la selva cuando se

abandonan las normas "primitivas" para adoptar las
"civilizadas" o más "avanzadas", pu€s difÍcilmente
el poblador de la región alcanza a comprar alimentos
de origen mercantil. Comunidades indÍgenas de las
selvas ámazónicas peruanas no influidas por valores
alimenticios de tipo occidental, demostraron superar
en 35Vo el nivel de proteÍnas y en 707o el nivel de
calorÍas que FAO-OMS consideraron normales para
una correcta nutrición.

Resultados esperados:
Los resultados del proyebto serán documentos y
publicaciones sobre:

- Investigación ambiental acerca del clima o ma-
croclima del PacÍfico colombiano, microclima de
cada una de las cuencas de la vertiente PacÍfico,
microclima de los ecosistemas de selva, microclima
de agrosistemas, ecologÍa del sistema de selva.

- Multipligación, manejo y consumo de especies
promisorias vegetales: chontaduro, borojó, pacó,
seje, inchi, sapotolongo, olla de mano, otras.

- Multiplicación y manejo de especies animales.
Productividad acuática. Roedores de hábito
cuasiacuático, peces comestibles, crustáceos.

Insumos:
Personal docente:

Profesores: 10 $ 11.6 más contrapartida
universitaria

12.4 Total C/universit. 97.0

Estado actual del proyecto:
Existe un "perfil" presentado por la Universidad

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias
Agropecuarias- Palmira.

Proyectos conexos:
- Pequeñas intervenciones de Desarrollo Rural
- CVC- Plan Nariño- Cauca.

Actividades básicas:
Fomento: mediante información económica y de-

mostración de especies promisorias. Un intercambio
de este tipo de conocimientos entre Amazonia y
Pacífico es altamente deseable; por lo tanto, trabajos
de viaje, exploración, obtención de material y forma-
ción de colecciones, recibirán máxima atención.

Extensión: Mediante la difusión audiovisual de la
filosofÍa y bases cientÍficas del "huerto habitacional"
y mediante la demostración de métodos de progra-
mación, manejo y consumo de especies promisorias.

Investigación: Priorizando en el conocimiento del
ambiente, de la multiplicación de especies promi-
sorias vegetales y animales, formas de manejo y
consumo de sus productos; de productividad acuáti
ca; de estructuras ecuatoriales de producción.

Personal no docente:
Compra de material
fotográfico
Servicios de transporte

Servicio de laboratorios

Servicio administrativo

TOTAL

contrapartida
universitariá
contrapartida
universitaria
contrapartida
universitaria

0.6

0.2
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PLAN DE DESARROLLO TNTEGRAL
PARA LA CO§TA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Inventario y prospección del potencial minero del Litoral
Area: Preinversión - Producción
Sector: Minerfa
Programa: Potencial minero
Fechas Iniciación y Terminación: 1.984- 1.985

Locatizaeión: Litoial con énfasis en zonas poco prospectadas

Entidad eiecutora propuesta: Convenio CODECHOCO - CVC - INGEOMINAS - CIAF

Costo: $?4.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

I

Objetivos generales:
l. Localizár y rcalizar un inventario del potencial

minero y de hidrocarburos del Litoral PacÍfico.
'2. Seleccionar zonas prioritarias para exploración.
3. Elaborar un.plan de acción para exploraciones

subsecuentes.

Obietivos específicos :

1. Ampliar y precisar la información sobre el poten-
cial minero por medio de tecnologías modernas,
tales como interpretación fotogeológica, análisis
geomorfológico y multiespectrales, sensores re-
motos (radar, satéIites), métodos aeromagnéticos
y análisis geoquÍmico con énfasis en Ia desembo-

cadura de los rÍos
2. Elaborar un mapa minero del Litoral.
3. Realizar un análisis de la información recolectada

a la luz de consideraciones económicas y tecnoló-
gicas para proponer polÍticas, estrategias y pro-
gramas al respecto.

Antecedentes:
El último inventario rñinero en la región se realizó

en la década del50. Existe un estudio de las Naciones
Unidas sobre la SerranÍa del Baudó; sus resultados
son preliminares y recomiendan una investigación
más detallada. El estudio propuesto se enmarcará
dentro del Estudio Nacional de MinerÍa que actual-

\ ANOS
EJECUCIOT¡\

t) I , ,
J I 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 15.0 10.0 25.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 15.0 10.0 25.0

COOPERACION.
TECNICA

10.u 39.0 49.0

CREDITO EXTERNO

QTROS

SUB.TOTAL 10.0 39.0 49.0

TOTALES
(Pesos de iulio 1.983)

25.0 49.0 74.0

.. _.--_ *¡Fr.i lrrñEt 4!
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mente realiza INGEOMINAS.

Bibliografia:
INGEOMINAS. Estudio Nacional de MinerÍa.
FONADE: Estudio de Evaluación Geológica, Minera
y Forestal.
Estudio del cobre en Murindó.

Justificacién:
1. Existe un potencial desconocido de recursos mi-

neros en el Litoral que podrÍa ser explotado si se
identifica con buena precisión.

2. Análisis preliminares en el Litoral indican la
potencialidad de diferentes metales básicos que el
paÍs está actualmente importando en grandes
cantidades, con efectos negativos sobre la balanza
de pagos.

3. Existe un régimen ventajoso para inversiones en
esta área.

4. La infraestructura necesaria para explotaciones
mineras puede beneficiar paralelamente a la
comunidad en general (carreteras, acueductos,
etc).

5. Las inversiones que se proyecten en áreas de
infraestructura y. programas sociales en zonas
mineras podrán ser justificadas más precisamente
en términos de sus beneficios económicos y socia-
les.

6. EI tiempo de iniciación de obras en el Litoral serÍa
menor que en otro tipo de minerÍa como, por
ejemplo, en la minerÍa marítima.

Resultados esperádos:
1. Inventario y diagnóstico del Litoral en sus aspectos

mineros.
2. Mapas geológicos detallados con base en foto-

grafías, geológicas y sensores remotos, interpreta-
ción de datosgeomagnéticos, análisis geoquÍmico

.y demás información obte¡ida.
3: Determinación de zona con fotencial minero y de

hidrocarburos, y priorización para subsecuentes
exploraciones.

4. Cuantiflcación de reservas y, si es posible, deter-
minación de factores de riesgo.

5. Compilación y codificación de tgdos los estudios
geológicos por áreas, minerales, tipos de estudios y
profundidad de éstos en todo el Litoral.

6. Plan de acciones y recomendaciones para explo-
raciones subsecuentes.

Insumos:
Personal: Un director de proyecto; un geomorfó-

logo; un geofotointerpretador; un geofÍsico; un
geoquÍmico, un geólogo de minerales, un geólogo de
hidrocarburos; 4 asistentes (costo $19.0 millones).
Movilización y fotografÍas aéreas ($6.0 millones).

Cooperación técnica: Un codirector; un geomorfó-
logo; un geólogo de minerales; un geofÍsico (costo

$SÚ.+ mittónes;-US$480.000); viajes y equipos ($lQ6
millones). No se incluyen subcontratos.

Estado actual del proyecto:

Existen fondos de PLADEICOP (presupuesto
nacional) para iniciar acciones en 1984. INGEOMI-
NAS viene ejecutando el Estudio Nacional de Minas,
básicamente un inventario y compilación de estudios
y otras fuentes secundarias que pueden ser de alguna
utilidad para el proyecto. Existe experiencia en el
paÍs en fotointerpretación y demás actividades bási-
cas del estudio.

Proyectos conexos:
INGEOMINAS: Estudio Nacional de Minas; Car-

tografÍa de la Plataforma Continental del PacÍfico;
Modelo Tectónico del Margen PacÍfico; Nódulos
polimetálicos del Océano PacÍfico; Inventario Minero
del Departamento del Cauca; Zona minera de Nariño:
Proyecto de cooperación técnica a los pequeños
mineros.

Actividades básicas del proyecto:
1. Reuniones interistitucionales y multidisciplinarias

para determinación de términos de referencia y
objetivos básicos.

2. Cronograma de inversiones y acciones.
3. Conformación del comité coordinador y consultor

del proyecto.
4. Nombramiento de los grupos directivos y operati-

vos del proyecto.
Designación del coordinador del proyecto.
Definición sobre contratación y subcontratación
dentro del proyecto y sobre cooperación técnica
internacional.
Ejecución de las acciones previstas en el estudio.

5.

b.

7.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Exploración zonas alto potencial minero
Area : Preinversión-Producción
Sector: MinerÍa
Programa: Potencial minero
Fechas Iniciación y Terminación: 1985 - 1987

Localizaciiln: Zonas de alto potencial en el Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - Corporaciones Regionales-Ministerio de Minas - INGEOMINAS

Costo: $ 98.0 Millones
Eiecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

==\ ANos
EJECUCIOTV\=

0 I 2
,
r) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 27.4 27.6 30.0 85.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB-TOTAL 27.4 27.6 30.0 85.0

COOPERACION
TECNICA

3.6 4.4 5.0 13.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL 3.6 4.4 5.0 13.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

31.0 32.0 35.0 98.0

*o. I EP-l0

Objetivos generales:
1. Realizar análisis detallados de exploración y

prospección minera en zonas identificadas
previamente por su alto potencial.

2. Proponer estrategias y programación para la
explotación de los recursos.

Objetivos especÍficos :

1. Explorar las zonas.de alto potencial minero que
hayan sido escogidas con proyecciones y
evaluaciones previas o a través del proyecto de
proyección geológica.

2. Determinailos iecursos existentes en los sitios
proyectados.

3. Promover la cuantificación de las reservas en-
contradás en las exploraciones por medio de Ia
empresa privada.

4. Hacer recomendaciones para el desarrollo com-
pleto de los proyectos con mayor potencial.

Antecedentes:
A pesar de su alto potencial minero, el Litoral

PacÍfico y la Serranía'del Baudó no han sido
suficientemente prospectados ni explorados. Los es-
tudios existentes son muy parciales, por lo cual las
zonas de exploración serán,definidas de acuerdo con
los resultados que arroje la etapa de explorac.ión
(EP-e).

I
I
ü

i
l
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Bibliografia:
Wotikel, Hernando: GeografÍa minera del Chocó.
Otras referencias bibliográficas en INGEOMINAS,
Zonas mineras de Pasto y Quibdó y Ministerio de
Minas (División de Minas).

Justificación:
El potencial minero del Litoral PacÍfico constituye,

junto con la pesca y la madera, una de las áreas de
mayor rentabilidad económica regional.

La exploración serÍa la continuación del proceso de
investigaciones geológicas comenzadas con el pro-
yecto de evaluación y proyección minera.

La utilización de los recursos mineros, incluyendo
los hidrocarburos, contribuirá a disminuir el margi-
namiento y Ia dependencia regional y a estimular la
economÍa nacional.

Resultados esperados:
1. Determinación inicial de los recursos minerales del

Litoral para su subsecuente medición de las zonas,
y sus reservas actuales.

2. Planes subsecuentes de investigaciones para aná-
lisis geológicos con mapas detallados.

3. Utilización de los recursos internacionales de
investigación para evaluación de las reservas
reales.

4. Incentivar la profundización de estudios para
inversiones en el desarrollo de los recursos en-
contrados.

Insumos:
Nacionales I

Personal:
Un geólogoijefe

Cuatro geólogos asistentes
Personal de apoyo
Tiempo: 36 meses

Costo: Profesionales: $17.2 millones/año
Comisión de exploración: $7.8 millones (150 dÍas/año)
Total anual : $25.0 millones
Equipo laboratorio : $10.0 millones

Internacionales
Personal:
Dos expertos
Tiempo: 6 meses (3 meses al iniciar las exploracio-

nes; 3 meses al final).
Costo: $13.0 millones (US$162.500) (incluye también

costo de viajes internacionales y transporte local).

Estado actual del proyecto:
Requiere ser coordinado con el inventario minero

nacional y cdn los resultados del proyecto de pros-
pección minera.

Proyectos conexos:
Proyectos de infraestructura del Litoral.

Inventario y prospección potencial minera del
Litoral PacÍfico.

Actividades básicas del proyecto:
1. Convenio corporaciones -Ministerio de Minas

para determinar los términos de referencia.
2. Establecimiento comité directivo del estudio.
3. Análisis y evaluación del inventario y proyección

mineros.
4. Planificación de acciones.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Turismo del PacÍfico
Area: Preinversión
§ector: Turismo
Programa: Desarrollo turÍstico
Fechas Iniciación y Terminación: 1gB4 - lg8b
Localización: Todo el Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - CNT - Corporaciones regionales de turismo

Costo: $9.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ Años
EJECUCION \

í) I ,) .)
r) { 5 T0TALES

PRESUPUESTO NAI,. 2.2 3.0 5.2

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 2.2 3.0 5.2

COOPERACION
TECNICA 1.8 2.0

3.8

CREDITO É]XTE]ItNO

0TROS

SUB-TOTAI, 1.8 2.0 3.8

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 4.0 5.0 9.0

Objetivos generales:
1. Realizar un diagnóstico que permita identificar las

potencialidades turísticas dél Litoral.
2, Iroponer estrategias para el desarrollo turÍstico.r. .EilaDorar proyectos especÍficos para las zonas más

promisorias.

Objetivos específicos :
L Zonifita-r la región en micro-regiones o polos de

desarrollo turÍstico.
2. Elaborar inventario turÍstico global definiendo

además los corredores turÍsti-cos regionalei y
micro-regionales.

3. Establecer estrategias de desarrollo y sus priori-
dades de acuerdo con la destinación de 

^uso 
v

servicios en las distintas modalidades turÍsticas. "

4. Recomendar para la zona una reglamentación
general del habitat turÍstico, construcciones, ser_
vicios, etc., considerando las normas de Ia CNT y
los recursos ambientales y naturales de la región.

5. Realizar estudios de factibilidad para las zonas
más promisorias.

Antecedentes:
Se han adelantado algunos contactos con la Corpo-

ración Nacional de Turismo.

I
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Bibliografia:
Corporación Nacional de Turismo y PROTURISMO.
Análisis, perspectivas y soluciones para la región
turÍstica del suroccidente colombiano (Reunión mixta
de trabajo. Buga. Sept. 1983).
HOYOS, Gonzalo. Acciones para el Desarrollo TurÍs-
tico de la zona de Juanchaco- Ladrilleros. 1979.

Documentos varios de la fundación Juanchaco-
Ladrilleros.

Jüstificación:
El Litoral PacÍfico presenta, en su conjunto, una

variad,a oferta de recursos y atractivos naturales
aptos para el turismo doméstico e internacional; sin
embargo, es muy poco el desarrollo turÍstico efectivo
que la región ha logrado hasta el presente.

El turismo es un sector que puede generar empleos
e ingresos para los pobladores locales. Es necesario
identificar las limitaciones que la región tiene al
respecto y proponer estrategias e intervenciones para
superarlas.

Resültados esperados:
1. Informe técnico que cumpla los objetivos propues-

tos.
2. Mapa turÍstico de Ia región.
3. Estudios de prefactibilidad para las regiones de

mayor potencial.
4. Propuesta de reglamentación turÍstica regional.

Insumos:
Un economista, un sociólogo o antropólogo, un

planificador regional, un experto en turismo, encues-
tadores. Costo: $5.2 millones (Duración: 6 meses).

Cooperación técnica: Experto en turismo especia-
lizado. Duración 6 meses.

Costo $3.8 millones (US$48.000).

Estado actual del proyecto:
Se han adelantado conversaciones preliminares con

la Corporación Nacional de Turismo; existe interés al
respecto.

Proyectos conexos:
Carreteras de la Costa (NuquÍ-BahÍa Solano, Pas-

to-Tumaco, Popayán-Guapi) ; canalización de este-
ros; construcción de aeropuertos; programas de
energÍa y telecomunicación rural; pequenos proyec-
tos productivos.

Actividades básicas del proyecto:
1. Acuerdo interinstitucional para definición de los

2.

3.

4.

5.

6.

términos de referencia definitivos.
Firma de contratos y subcontratos.
Reconocimiento de Ia zona.
Ejecución del estudio.
Informe final.
Discusiones interinstitucionales respecto al plan de
turismo y demás recomendaciones propuestas.
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PARA LA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Perfil pedagógico de la educación primaria y secundaria urbana del

Litoral
Area: Preinversión social
§ector: Educación
Programa: Educación básica primaria y secundaria
Fechas Iniciación y Terminacién: 1983 - 1984

Localización: Municipios de Tumaco y Buenaventura (zona urbana)

Entidad ejecutora propuesta: Universidades

Costo: $ 1.9 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

No.

ANOS
EJECUCION

0 I 2
q
.) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 0.7 0.7

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 0.7 0.7

COOPERACION
TECNICA

0.5 0.7 1.2

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL 0.5 0.7 t.2

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

0.5 1.4 1.9

Objetivos generales:
1. Generar información que permita introducir eam-

bios encaminados al mejoramiento de la educación
en el Litoral PacÍfico.

2. Elaborar el perfil pedagógico de la educación
básica primaria, básica secundaria y media voca-
cional para las zonas urbanas del Litoral.

Objetivos específicos :

1. Describir y analizar el contexto general de am-
biente socio-educativo.

2. Describir y analizar el proceso curricular en sus
fases de diseños, desarrollo, ejecución y éva-

luación.
3. Describir y analizar la administración y el funcio-

namiento de los programas.

Antecedentes:
1. Los planes nacionales de desarrollo de lo-s ultimos

tres- gobiernos colombianos han lrecho especial
hincapié en la necesidad de impulsar la invesfigá-
ción éducativa como base pára una adecuada
planificación y evaluación de los programas sec"
toriales.

2. En los talleres de trabajo impulsad-qs por
PLADEICOP, las autoridadei y profesionálles re-

235
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lacionados con la eclucación en el Litoral, crÍtica-
ron la inconsistencia entre los programas de
secundaria y voeacional actuales y las necesidades
especÍficas del reeurso humano y el desarrollo
regional.

3. Las evaluaciones realizadas por el ICFES con base
en los exámenes para admisión en universidades,
ubican a los bachilleres de diferentes municipios
del Litoral en los más bajos niveles de rendimiento.

Bibliografia:
Mora, Julia. "CaracterÍsticas curriculares del Pro-
grama de Educación Primaria en Colombia' Análisis
descriptivo y comparativo". Bogotá, Abril 1981.

M.E.N. "Para cerrar la brecha" Programa del sector
educativo; plan de desarrollo social, económico y
regional. 1975-1978.

Universidad Pedagógica Nacional. "Normas reorgá-
nicas del sector educativo". Separata de documenta-
ción educativa" Vol. 3, 9, Bogotá, Enero-Febrero 1976.

D.N.P. "Plan de Integración Nacional 1979-1981"

República de Colombia, Tomo I-II, Capt. IX, sector
educativo.
MEN. Universidad del Valle (DAPE). "Administra-
ción y planeación del Desarrollo Educativo". Cali,
1982.

Justificacién:
La carencia de investigación básica y aplicada en

aspeetos socioeducativos y curriculares, ha con-
tribuido a la permanencia de contenidos y métodos de
enseñanza inadecuados a las neeesidades especÍficas
del paÍs en generál y del Litoral Pacífico en particu-
lar.-Generalmente se ha recurrido a la copia indis-
criminada de métodos y técnicas de educación
foráneos. Además, la ausencia de una evaluación del
rendimiento interno del sistema ha privado a la región
del PacÍfico de experiencias valiosas en el campo de
la enseñanza. No bastarÍa con mejorar los Índices
cuantitativos del sector edutativo en el Litoral; es

necesario emprender al mismo tiempo un programa
intensivo de mejoramiento cualitativo de la ense-
nanza básica del nivel primario y secundario.

Resultados esperados:
Al finalizar el estudio se tendrá un documento que

contendrá los siguientes aPortes:
1. El perfil pedagógico de los programas de la

eduóación básica primaria urbana, y de la secun-
daria y media vocacional en Buenaventura y
Tumaco.

2. Una descripción evaluativa de los procesos opera-
tivos peda§ógicos y administrativos, sus-productos
educativo§ y sus interrelaciones con el contexto
socio-culturál dentro del eual se inscriben.

3. Recomendaciones concretas para la introducción

de cambios orientados hacia el mejoramiento de la
educación.

Insumos:

Nacionales
Personal:
Un investigador principal
Un técnico

Un investigador asociado
Un auxiliar

Material y equipo:
PapelerÍa
Audio-cassettes

Implementos de oficina
Films

Servicios especiales:
Computación Revelado
Impresión (Información preliminar y final)

Costo estimado: $1.9 millones.

Estado actual del proyecto:
EI DAPE de la Universidad del Valle tiene ya

desarrollado el marco de referencia teórico y meto-
dológico para el adelanto de la investigación.

Proyectos conexos:
1. Elaboración del perfil pedagógico de los departa-

mentos pertenecientes al IDOC (Instituto de los
Departamentos del Occidente Colombiano) en
educación básica primaria, básica secundaria,
media vocacional y extra-escolar.

2. Proyecto INEM-DIP en Buenaventura.

Actividades básicas del proyecto:
FASE 1. Construccióir del perfil pedagógico de

educación básica prrmaria; traba¡o de
campo, aplicación de encuestas, entrevistas,
guÍas de observación y escala de registro de
información, revisión del material, elabora-
eión de informe.

FASE 2. Elaboración del contexto teórico-normativo
de Ia educación básica secundaria y media
vocacional. Recopilación, revisión y se-
Iección de material, elaboración de informe.

FASE 3. Construcción del perfil pedagógico de edu-
cación básica secundaria y media vocacio-
nal: Trabajo de campo, aplicación de
encuestas, entrevistas, guias de observación
y escala de registro de información. Elabo-
ración de informe.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

No.

Nombre del Proyecto: Diagnóstico ecológico familiar del niño en una comunidad rural del Litoral
Area: Preinversión - Social
Sector:'Educación
Programa: Atención al preescolar
Fechas Iniciación y Terminación: 1983 - 1984

Localización: Municipio de Buenaventura (zona rural)

Entidad ejecutora propuesta: CVC - FES

Costo: $0.3 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesost

* FES
** UNICEF

.Objetivos generales:
Recolectar información y realizar un análisis des-

criptivo sobre el ambiente écológico familiar del niño
de la Costa PacÍfica, como marcó de referencia básico
para el diseño y ejecución de un programa de atención
al preescolar.

Objetivos específicos :
- Recolectai información primaria en tres compo-

n'entes del medio familiai: económico, eOucativ6 y
salud.

- Identificar y analizar el papel del niño en labores
productivas-familiares y én oficios domésticos.

- Describir y analizar Iós patrones familiares de

socialización y las creencias, hábitos v costumbres
en referencia a la salud, Ia alimentación y la higiene
del niño.

Antecedentes:

. T.res proyectos experimentales han permitido de_
tectar en el paÍs el impacto que se lógra sobre el
desarrollo sicomotriz y el crecimiento dei-niRo cuando
se introducen ciertos cambios en los patrones de
pobreza familiar (Mckay y Sinisterra eñ Cali, tSZa;
T_oro et al, en Suba, lg7g y Mora J. O en Bogotá, 1g?g).
Más recientem-ente, la Fundación de Inveltigaciones
en EcologÍa Humana ha venido investigándo en
Buenaventura el medio comunitario y fami"liar para

=-\ ANos
EJECUCION \.-

0 I 2
.)
d { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS* 0,1 0.05 0.15

OTROS

SUB.TOTAL 0.1 0.05 0.15

COOPERACION
TECNICA x* 0.1 0.05 0.15

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 0.1 0.05
0.15

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

0.2 0.1
0.3
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identificar en él los recursos, patrones y actitudes que

es necesario tomar en cuenta para garantizar mayor
éxito en la introducción de cambios socioculturales.

Bibliografia:
Mckay, H. y Sinisterra, L. et al. Improving Cognitive
Ability in Chronically Deprived Children in SCIENCE,
vol.200. April, 1978.

Toro, B. Educación No-Formal y Desarrollo Infantil,
último informe de trabajo, Bogotá, FEPEC-
CEDEN, 1979.

Mora, J.O. Períodos óptimos de intervención en los
niños en situación de pobreza, 1979 (mimeo).
AsesorÍas en familia y en educación Ltda' Pro-
puesta del proyecto, 1983.

Justificación:
En el diseño e implementacién de los programas

educativos orientados hacia el niño en stls primeros
años a menudo se ignora el contexto ecológico,
sociocultural y familiar que lo rodea.

La orientación curricular y el contenido de dichos
programas frecuentemente distorsiona y se contra-
poné, incluso, a la visión y experiencias vivenciales
del niño dentro de su familia y su medio ambiente. De
ahÍ que una investigación como la que aquí se propone
sea indispensable como etapa previa a la reestructu-
ración o nuevo diseño de programas de atención al
preescolar para el Litoral PacÍfico.

Resultados esperados:
Al finalizar el estudio se tendrá:

- Un perfil sociológico sobre el ambiente familiar en

la zona rural del Litoral PacÍfico.
- Identificádos los diversos grupos y relaciones

sociales que influencian al niño en su compor-
tamiento, actitudes y visión del mundo.

- Detectados y'descritos aquellos patrones culturales
de la comunidad y la familia que pueden favorecer

. 'el 
desarrollo integral del ñino en la región.

- Un marco de referencia ecológico y elementos de
juicio para elaborar un curriculum preescolar que

iesponda a las caracterÍsticas socioculturales del
Litoral.

Insumos:
Nacionales
Personal:

1 Director del proyecto.
l Asesor médico
1 Verificador de información

l Tabulador de cintas
1 Secretaria

Equipo: Grabadora
Material: PapelerÍa, cintas
Fotocopias.
Costo: $0.3 millones.

Estado actual del proyecto:

UNICEF y la FES aprobaron y otorgaron (507o cada
institución) la financiación que se requiere. De
acuerdo con la programación, el proyecto se está
ejecutando a través de una entidad consultora'

Proyectos conexos:

Atención al preescolar.

Actividades básicas del ProYecto:
- Encuestas socioeconómicas del grupo familiar.
- Observación directa del ambiente ecológico diario y

de eventos especiales en la comunidad.
- Entrevistas no estructuradas dirigidas a los padres

y niños de las familias incluidas en la muestra'
- Verificación de la información a través de una

persona de la comunidad.
- Análisis de datos.
- Informe final,
- Divulgación de los resultados,
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I:., . PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

';' PARA 
Látt3#[f^tiltIFICA

: PROGRAMA DE INVERSIONES

, Ñombre del Proyecto: Censo y diagnóstico sanitario
, Area: Preinversión - Social
, Sector: Salud

' Programa: Atención a las personas y al ambiente
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1986

Localización: Litoral PacÍfico del Chocó. Cauca y Nariño

Entidad ejecutora propuesta: Corporaciones regionales - Servicios seccionales de salud

iiig,lr¡o, $20.0 Millones

,, Ejecución Financiera Propuesta; tMillones de pesos)

.t''t'.

*in' , dl:lir -.r,ir J' '.

Objetivos:
1. Realizar un análisis epidemiológico sobre la mor-

bilidad y mortalidad eh el Litorál PacÍfico y sobre
los servÍcios de atención a las personas y al medio
ambiente.

2. Identificar y analizar aquellos factores que inciden

- sobre la salud y el bienestar de la población,
3. Diseñar, con "base 

en el anterior análisis, las
respeetivas polÍticas, estrategias, programas, ob-
¡etivos, procedimientos, normas administrativas y
sistemas de vigilancia epidemiológica.

Antecedentes:
El Servicio Seccional de Salud del Valle desarrolló

en 1976 el censo y diagnóstico sanitario en el área
rural del Valle del Cauca. Partiendo del conocimiento
que obtuvo sobre la problemática de las 969 comuni-
dades rurales encontradas, que agrupan 500.000
habitantes, pudo desarrollar toda una estrategia de
prestación de servicios y de apoyo logÍstico admi-
nistrativo e intersectorial; ello le ha permitido ir
logrando etapas de cobertura en forma sistemática y
programada y además trabajar coordinadamente
hacia la búsqueda del bienestar y desarrollo en el área
rural.

Bibliografra:
Estudios del Instituto SER, sobre salud.

,ri
.t;.,,,;;itr t,

AÑOS

\EJECUCION
() I 2 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,. 8.0 10.0 2.0 20.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 8,0 10,0 2.0 20.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 8.0 10.0 2.0 20.0
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Seccional de Salud del Valle. Diagnóstico sanitario del
área rural del Valle del Cauca. 18 tomos, Cali, 1977.

Universidad de los Andes. Investigación epidemioló-
gica sobre malaria.

Justificación:
- El desconocimiento de las condiciones de salud de

la población del Litoral (de las más graves de todo
el continente americano, según algunos indicado-
res ) es un factor de importancia en la poca
prioridad y baja asignación presupuestal que se le
asigna a la región dentro del sector salud a nivel
nacional. El análisis detallado de la problemática
de salud y de las condiciones que Ia rodean se hace
imprescindible en el Litoral, no sólo por sus
especiales caracterÍsticas epidemiológicas sino
porque sólo con base en ello se podrá Iograr una
planificación racional, una programación efectiva
y precisa y una evaluación posterior sistemática
sobre el avance y el impacto de Ias intervenciones.

Resultados esperados:
1983 Reconocimiento del problema, diseño y adecua-

ción de la metodologÍa de diagnóstico de la
Unidad Regional de Salud de Buenaventura.

1984 Reclutamiento y capacitación del personal téc-
nico y operativo.
- Levantamiento, elaboración y administración

del censo sanitario.
- Producción del diagnóstico.
- Diseño de programas de funcionamiento, in-

versión y demás apoyo logÍstico administra-
tivo.

- Publicación.

Insumos:
Recursos humanos:

El personal de las zonas sanitarias, apoyado por el
personal de la Unidad Regional de Salud y asesorado
por el Servicio Seccional de Salud del Valle.

Recursos fÍsicos:

Combustible y mantenimiento para las lanchas.
Material de oficina y de campo para publicaciones.

Recursos financieros:

Pagos para movilización y transporte.
Pagos para viáticos y gastos de viaje.
Pagos por honorarios de asesorÍa y consultoria.

Posible pago de personal encuestador de base o
adicional.

Pago de personal técnico y administrativo para la
fase de diseño de programas y administración.

Se ha estimado el costo de estos insumos en $20.0
millones.

Estado actual del proyecto:

Se han adelantado conversaciones con el DNP., el
Ministerio de Salud y con los Servicios Seccionales.

Existe gran interés para que el proyecto se ejecute
bajo la asistencia técnica del Servicio Seccional de
Salud del Valle.

Proyectos conexos:

Programación del sector salud para el Litoral.
Mejoramiento de vivienda
Diseño y construcción de infraestructura básica
Producción, conservación y consumo de alimentos
primarios básicos
Mejoramiento de vivienda
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Estudio de abastecimientos, calidad de aguas y sistemas de
, ilisposición de excretas

' hróa: Preinversión - Social
Sector: Saneamiento
Programa: Atención al ambiente
Fechas Iniciaeión y Terminación: 1983

l.ncalizacién: Centros poblados del Litoral

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 6.5 Millones

; -EiqcuciOn Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

-\\\ 
AN0s

EJECTICION\
0 I 2

¡), { 5 TOTAI,ES

PRESUPUESTO NAI,. 4.0 4.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB-TOTAL 4.0 4.0

COOPERACION
TECNICA * 2.5 9(

CREDITO EXTEITNO

0TR0S

SUB-TOTAI, 2.5 2.5

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

6.5
6.5

* UNICEF

Objetivos:
1. Realizar una evaluación acerca de los sistemas

existentes de abastecimiento de aguas en aspectos
de diseño, adecuación tecnológica, coberturá, fun-
cionamiento, manejo y calidad de aguas.

2. Proponer las acciones necesarias para el mejora-
miento de acueductos y otras soluciones existentes.

3, Seleccionar tecnologÍas y proponer diseños básicos
para soluciones colectivas e individuales.

4. Elaborar un plan de acción y estimar su pre-
supuesto.

Antecedentes:
Existe información acerca de la calidad de aguas en

algunas cabeceras del Litoral (INAS e INSFOPAL).
El estudio socioeconómico realizado por

PLADEICOP en 1982, identificó y confirmó-los
diagnósticos parciales de los difereñtes organismos
encarg¿dos del funcionamiento de las óbras de
saneamiento básico en los 4 departamentos. En el
caso del Valle del Cauca, existe un diagnóstico
sanitario bastante completo.

Bibliografia:
Varios : INAS-MINSALUD-INSFOPAL.

-rl. :- .
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OMS. Evacuación de excretas en zonas rurales y
pequeñas comunidades.

Justificación:
Las enfermedades de origen hÍdrico - parasitario

ocupan el primer lugar en las causas de morbimorta-
lidad de la población del Litoral PacÍfico en cada uno
de los departamentos. La carencia de agua potable o

de medios de potabilización en los acueduÓtos y en
sistemas de abastecimientos de aguas utilizados por
la población es la causa principal de enfermedades
diarreicas e infecciosas parasitarias.

Es necesario evaluar los efectos del agua en las
condiciones de salubridad regional.

Para pclder diseñar un programa de rehabilitación y
construcción de acueductos y sistemas para dispo-
sición de excretas, es necesario indagar con exactitud
las causas técnicas y administrativas por las cuales
muchos de los sistemas actualmente construidos en
poblaciones del Litoral son inoperantes. De esta
forma se asegura el mayor beneficio de las obras a
construir.

Resultados esperados:
Informe técnico que cumpla los objetivos propues-

tos.
- Diseños básicos que permitirán suministrar agua

potable a Ia población del Litoral, sea por sistemas
de acueductó o por medio de pozos, Iográndose de

esta forma elevar el nivel de vida de las comunida-
des y reducir la morbimortalidad.

- Propuestas de estrategias e intervenciones que

faciliten la rehabilitación de acueductos y el esta-
blecimiento de soluciones para la disposiciÓn de ex-
cretas. I

- Recomendaciones y propuesias para el manejo
administrativo institucional y/o comunal de las
obras.

Insumos:
Personal:
Consultores nacionales (director del proyecto)
Ingenieros sanitarios,
Médico salubrista,
Microbiólogo.
Ayudantes.

Tiempo: 10 meses.

Costo: $6.5 millones.

Estado actual del proyecto:

Existe información preliminar que permitirá ela-
borar en forma más precisa los términos de referen-
cia del estudio.

Proyectos conexos:

Construcción de infraestructura básica de sanea-
miento ambiental.

Todos los proyectos del programa de salud.

Actividades básicas del proyecto:

1. Análisis de información existente.
2. Elaboración de la metodología del estudio.
3 Recolección de datos sobre el terreno.
4. Elaboración de diseños.
5. Análisis de laboratorio (aguas).
6. Propuesta de programas, costos y estrategias de

ejecución.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

mbre del Proyecto: Evaluación de tecnologÍas de soluciones de vivienda
: Preinversión - Social

i:,§ector: Vivienda
l*,,Frograma : Mejoramiento de vivienda

Iniciación y Terminación: 1984

Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora ProPuesta: CVC

Costo: $ 2.0 Millones
Ejeeución Financiera (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo

sobre la situación de la vivienda en el Litoral.
2. Proponer polÍticas y programas para solucionar los

problemas identificados y responder a las necesi-
dades básicas de la población.

Objetivos especificos :

1. Identificar Ia tipologÍa de los asentamientos y
viviendas.

2. Analizar y sistematizar los componentes de los
asentamientos y viviendas.

3. Establecer los déficits cuantitativos y cualitativos.
4. Proponer polÍticas generales sobre asentamientos

humanos y especÍficos sobre vivienda.
5. Proponer diseños especÍficos de asentamientos y

viviendas.

Antecedentes:
Investigaciones parciales sobre la vivienda de

trópicos húmedos con referencias especÍficas sobre el
Litoral: Fals Borda y Vautier estudjaron los asenta-
mientos y las viviendas dentro del Plan Decenal del
Chocó; Recasens Tuset, elaboró en 19b4 un estudio
comparativo de los niveles de vivienda en Buenaven-
tura y Puerto Colombia. Informes parciales dentro de
planes y programas sectoriales, Como los de Nancy
Motta y otros profesionales para el Plan Buenaven-

--\-\- ANos
EJECUCION\=.

0 I 2 d { 5 TOTALES

PRESUPT]ESTO NAI,

RECURSOS PRoPIOS 2.0 2.0

OTROS

SUB-TOTAL 2.0 2.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTRoS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

2.0 2.0

,. f,,¡: :

.'1,,
, .i i!'r ,

,i,
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tura. Los informes elaborados a partir de la ex-
periencia del SENA, ICT y la comunidad de La
VaquerÍa-Antigua Bocagrande en Nariño dentro de un
programa de vivienda por autoconstrucción. Ex-
periencias de la Corporación Araracuara respecto a
arquitectura y vivienda para trópico húmedo.

Bibliografia:
Universidad Nacional-INDERENA, Estudio integral
de la madera para la construcción. (Pacto Andino-
1978). Olgay, VÍctor. Clima y arquitectura en Colom-
bia. Cali, i968.
Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento.
Vautier, Ernest. El hombre y su vivienda frente al
clima. Bogotá-1958.
Moreno, Santiago "Arq. para trópico húmedo" en
Colombia Amazónica, CORPOARARACUARA, 1984.

Justificación:
- Las difÍciles condiciones naturales (sismicidad,

marejadas) en que habitan los pobladores del
Litoral. han incidido en el crecimiento espontáneo y
disperso, y en los pobres niveles de abastecimiento
alimentario y casi nulas condiciones de salubridad.
Además de un estudio referido a los aspectos ar-
quitectónicos, se pretende estudiar el habitat, de tal
forma que se garanticen los componentes del
bienestar.

- Necesidad de que las inversiones estatales se
apoyen sobre diagnósticos regionales y programas
sólidos.

- En la región se han adelantado programas de
vivienda que desconocen las condiciones propias del
Litoral. Es necesario que el usuario participe en.los
diseños y en las construcciones. Se deben estudiar y
sistematizar metodologÍas autogestionarias.

- Habitualmente las decisiones se toman en los
centros de poder, lejos del sitio de operación. Este
estudio permitirÍa planificar en el área, siguiendo el
método de investigación-acción.

Resultados esperados:
Formulación de los términos de referencia en el

primer mes. Resultados de investigación en B meses.
Tales resultados deben incluir el diseño y programa-
ción de un proyecto modelo de vivienda, distribuidas
de acuerdo a las necesidades en el área de estudio. El
estudio debe incluir además todos los componentes de
la vivienda y los asentamientos: propuestas sobre
polÍticas de asentamientos humanos y polÍticas espe-
cÍficas de vivienda; propuestas de planificación

urbana y espacial, y tipologÍa de diseños; metodo-
logÍas; análisis de la estructura de propiedad de
suelo; aspectos relacionailos con la construcción
(tecnologÍa, autoconstrucción, etc.) y la promoción
(metodologÍa de intervención, coordinación interins:
titucional, estudios de financiación, líneas de crédito).

Insumos:
Personal:
Arquitecto especializado en el habitat trópical,
Planificador especialista en diseño urbano,
Ingeniero civil,
Equipo de apoyo

Viajes de investigación
Otros insumos: publicaciones, etc.

Costo total: $2.0 millones.

Recursos institucionales: ICT, SENA, CVC, etc.

Estado actual del proyecto:
Contactos preliminares con investigadores y pro-

fesores universitarios, quienes están preparando una
propuesta metodológica para la planificación del
sector de la vivienda en el Litoral PacÍfico.

Proyectos conexos:
Censo y diagnóstico sanitario (el componente de la

vivienda de este censo será desarrollado por el equipo .

que se encargue del proyecto Evaluación de Tecnolo-
gÍas de Soluciones de Vivienda).
- El programa de saneamiento básico incluido dentro

de la programación de salud.
- Estudios geofÍsicos, oceanográficos y sedimentoló-

gicos de Ia Costa Nariño-Cauca (se anota que.el
grado de avance de los estudios relativos a la
sismologÍa permitirá adoptar criterios más sólidos
para la localización de asentamientos ).

Actividades básicas del proyecto:
- Recopilación de información.
- Diagnóstico del sector.
- PolÍticas sobre asentamientos humanos y de vi-

vienda.
- Diseño de asentaimientos y viviendas.
- Propuesta de un esquema de coordinación entre las

distintas entidades que tengan que ver con el sector.
- Análisis financiero y estudio de fuentes de financia-

ción.
- Ejecución paralela de un proyecto modelo de vi-

vienda.

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIOI{ES
(ir,:,,'Nombre del Proyecto: Construcción carretera La Virginia-Tadó

ii [Area: Infraestructura
#i;sector: Vial
ti,'pioerama: Carreteras principales
l, 'Fecñas Iníciacién y Terminación: 1983 - 1985

t ocalización : Ris aralda-Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Vial Nacional (MOPTI

Costo: $ 545.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ ANOS
EJECUCION \=. 0 1

,)
J { 5 T0TAt,ES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 135.0 250.0 160.0 545.0

OTROS

SUB-TOTAL 135.0 250.0 160.0 545.0

COOPERACION
TECNICA

I

CREDITO EXTERNO

0TROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

135.0 250.0 160.0 545.0

Objetivos generales:
1. Integrar la Costa PacÍfica del Departamento del

Chocó en el interior del paÍs.
2. Ampliar Ia frontera económica del paÍs.
3. Propieiar el desarrollo forestal, minero y co-

mercial del occidente colombiano.

Objetivos específicos :

1. Termina¡ las variantes iniciadas y realizar el
empalme con las vías de intenso tráfico de la red
básica vial del paÍs.

2. Construir un tr'amo del empalme total que llega
hasta BahÍa Solano, en donde estará ubicado ún
futuro terminal marÍtimo espebializado.

3. Reducir los costos actuales d-e transporte.

Antecedentes:
EI tramo Santa Cecilia-Tadó, está incluido en la

tercera etapa del plan vial nacional (1979-1988).

Su construcción fue autorizada por el gobierno
nacional en 1933,

Su ejecución se inició en 1980.
Programa principal del Plan Nacional de Desa-

rrollo 1979-1982.

BibliografÍa:
Plan de inversión en el sector vial 1983-1986.
MOPT. Plan vial del Chocó, 1981.
CVC-PLADEICOP, Estudio socioeconómico, 1982.

lv-1
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Justificación:
1. Unica vÍa alterna del Chocó para unirse con el

centro del paÍs.
2. Constituye un tramo importante de la red vial que

se construirá hasta BahÍa Solano, facilitando el
acceso a zonas con perspectivas de explotación
marina, maderera y agropecuaria.

3. Se acorta en 142 km. la distancia Quib{ó-Bogotá,
rebajando costos de transporte y combustible.

4. Su construcción ha sido ordenada por leyes de la
República.

5. La actual carretera MedellÍn-Quibdó restringe el
crecimiento económico del Chocó.

6. Es una contribución al desarrollo y expansión de la
frontera económica del paÍs.

7. Se reducirán los costos actuales de transporte en
más de un507o.

Resultados esperados:
Se terminará la vÍa con especificaciones tipo V-l

(explanación de obras de arte-afirmado).
Se mejorarán las caracterÍsticas fÍsicas de la vÍa,

tales como bermas, ancho de calzada, caracterÍsticas
geométricas y topográficas.

Insumos:
El MOPT ha calculado los costos de reconstrucción

y pavimentación de la via hasta Tadó en $545.0
millones, para ser adjudicados en varios contratos.

Estado actual del proyecto:
Del tramo Santa Cecilia-Tadó, con longitud de 62

Km. se encuentran actualmente afirmados 58 Km;
faltan por construir 2 Km. El trabajo está siendo
realizado por la firma PERVEL.

El estudio inicial fue realizado por La Vialidad
Ltda. en el año 1966.

Del tramo Santa Cecilia-La Virginia, con longitud
de 83 Km, sólo faltan por afirmar 12 Km.

Proyectos eonexos:
Plan Chocó, Inversiones en infraestructura.
Proyecto explotación de nódulos polimetálicos, en

donde tendrÍa la función de transporte complementa-
rio y de servicios.

Proyecto de Bahía Solano como puerto especiali
zado.

Proyecto que en este momento contempla el MOPT
sobre la transversal BahÍa Solano-Cúcuta, la cual
atraviesa dos tramos en el Chocó.

Actividades básicas del proyecto:
L. Construcción del tramo faltante de 2 Km. para

lograr la comunicación Santa Cecilia-Tadó.
2. Aflirmación del tramo faltante de 12 Km.
3. Mantenimiento de obras de drenaje y de la banca.
4. La vÍa Tadó-Santa Cecilia, será terminada en el

segundo trimestre de 1984.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción carretera Alto Baudó-NuquÍ

Area: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Carreteras PrinciPales
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1986

Localización: Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Vial Nacional tMOPTI

Costo: $ 750.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: tMillones de pesos)

EJECUCION

PRESUPUESTo NAI,.

RECURSOS PR0PI0S

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTEItN0

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

Objetivos generales:
1. Establecer la conexión vial entre la región interior

del Chocó y su zona costera.

2. Contribuir a la integración del litoral chocoano con
la zona andina del paÍs.

3. Contribuir a la ampliación de la frontera econó-
mica nacional.

Objetivo especÍfico:
- Const-ruir la carretera correspondiente en un tramo

aproximado de 50 km. con especificaciones tipo V-1
(MOPT).

Antecedentes:
Existe una carretera a nivel de afirmado entre las

Anirnas y las Puntas (Alto Baudó Km. 62), siguiendo
el trazado efectuado por La Vialidad Ltda.

El ministerio termihó los estudios entre Nuquí y
Cagucho (aproximadamente 25 Km.); desde Cagucho
hasta rÍo Pató (18 Kms) se aprovecha parte del
estudio elaborado por La Vialidad Ltda.

Bibliografia:

Plan vial del Chocó.

Plan de inversiones para el Departamento del Chocó'
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*". I lv-2

Copia No Controlada CVC



248

Justificación:
1. Los 62 Km. construidos a nivel de afirmado a partir

de Las Animas se encuentran subutilizados por
falta del tramo final hasta la costa.

2. La región del Alto Baudó posee un alto potencial
agrÍcola, maderero y minero, cuya explotación se
facilitará con la construcción de esta vÍa.

3. Con la terminación del tramo Tadó-Santa Cecilia de
la vÍa Panamericana ruta sur, el Chocó y el paÍs
ganarán acceso a la costa norte del Océano
PacÍfico.

Resultados esperados:
1. Estudio sobre la región beneficiada.
2. Diseños y trazado de la carretera.
3. Carretera de 50 Km, tipo V-l (MOPT) entre

K62-NuquÍ.

Insumos:
Personal, equipos y material que usualmente re-

quiere la construcción de una carretera en esta región

del país.
Costo: $750.0 millones (cálculo del MOPT).

Estado actual del proyecto:'
Et MOPT realizó el diseño de la carretera hasta

NuquÍ, contratado en parte con el CIAF.

Proyectos conexos:
- Cubrimiento aerofotográfico y mapificación del

Litoral PacÍfico EG-l.
- Proyectos diversos de estÍmulo a ld producción

agrÍcola y forestal incluidos en el Plan.

Actividades básicas del proyecto:
L. Construcción de la obra con especificaciones Pa-

namericana. (Explanación, obras de arte, afir-
mado).

2. Presupuesto para mantenimiento de su banca.
3. Estudios geológicos y de impacto eeológico.
4. Contratación de la construcción.
5. Ejecución de la obra.

i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
I : PARA LA COSTA PACIFICA
: COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

: Nombre del Proyecto: construcción carretera NuquiBahÍa solano

'i,Area: lnfraestructura
§ector: Vial
'pioerama : Carreteras principales
ñáéñ"t lniciación y Terminación: 1986 - 1988

Localizaciiln: Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Fondo-Vial Nacional (MOPT)

Costo: $1.800.0 Millones
fjóeuciOn Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ ANOS
EJECUCIONX-

0 I 2 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPTOS 800.0 500.0 500.0 1.800.0

OTROS

SUB.TOTAL
800.0 500.0 500.0 1.800.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de iulio 1.983)

800.0 500.0 500.0 1.800.0

Objetivos generales:
1. Establócer la conexión vial entre los sitios de

Cagucho y BahÍa Solano.
2. Proiveer á Choco y al paÍs de un acceso vial al

futuro puerto de Bahía Solano y en general al
Océano Pacífico norte de Colombia.

Objetivos específicos :

f . itealizar l-os estudios y diseñar el trazado del tramo
de carretera entre Nuquí y BahÍa Solano.

2. Reconstruir y mejorar el afirmado del tramo entre
BahÍa Solano y 

-et 
Vatte (19 Kms) con especifi-

caciones tipo V-1 (MOPT).
3. Construir la carretera correspondiente entre el

Valle y Nuquí en un tramo aproximado de 50 Kms'

con especificaciones tipo V-l (MOPT).

Antecedentes:
Existe un trazado inÍcial de una carretera hasta

BahÍa Solano realizado por la firma La Vialidad Ltda.
que no contemplaba el paso por NuquÍ.- Podría
pensarse en conectar Cagucho con el trazado Ce La
Vialidad, el cual está aproximadamente a 10 Kms.

Bibliografia:
DNP. Plan de inversión sector vial 1983-1986.
MOPT. PIan vial Chocó.
DNP. Plan Chocó de inversiones.
ÓluÁ, Planta de transformaciÓn de nódulos poli-
metálicos.
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Justificación:

La carretera Panamericana Sur proyectada para
1985 conectará a NuquÍ con el resto del paÍs. Es
necesario continuar esta vÍa hasta BahÍa Solano,
debido a las condiciones que tiene este lugar para la
instalación de un puerto. La vÍa reeorre la Ensenada
de UtrÍa, zona de alto potencial turÍstico.

Resultados esperados:
- Estudio, diseño y trazado de la carretera.
- Construcción de 50 km. aproximadamente entre

NuquÍ-El Valle con especificaciones V-l del
MOPT.

- Reconstrucción y afirmado (tipo V-l) del tramo El
Valle-BahÍa Solano, con longitud de 19 Kms.

Insumos:
- Personal, equipos y material que usualmente se

requiere para la construcción de una carretera en

esta región,
- Costo: $1.800.0 millones, según estimativos del

MOPT.

Estado actual del proyeeto:
No ha salido aún la licitación correspondiente.

Proyectos conexos:
- Puerto de BahÍa Solano- Flota de Cabotaje.
- Desarrollo turístico del PacÍfico.
- Planta de nódulos polimetálicos en BahÍa Solano.

Actividades básicas del proyecto:
- Licitación.
- Contratación de estudios, trazado, diseño y cons-

trucción de los 50 Kms, entre El Valle y NuquÍ.
- Contratación de reconstrucción y mejoramiento del

afirmado entre BahÍa Solano y el Valle.
- Ejecución de obras.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Reconstrucción carretera JunÍn-Barbacoas

Area: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Caminos vecinales
Fecñas Iniciación y Terminación: 1985 - 1986

Localización: Nariño

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Vial Nacional (MOPT)

Costo: $ 154,0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

ANOS
EJECUCION

0 I t ,
r¡ 4 b TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 70.0 70.0

RECURSOS PROPIOS 30.0 54.0 84.0

OTROS

SUB.TOTAL 100.0 54.0 154.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

100.0 54.0 154.0

Objetivos generales:
1. Ítestabñcer la conexión vial entre las poblaciones

de JunÍn y Barbacoas en el Litoral Nariñense'
2. Proveer fácilidades de transporte a una rica zona

aurÍfera del Litoral y a regiones agrÍcolas aledañas

al norte de Barbacoas (Bajo TelembÍ y RÍo Patía)
y coneótarlas con el interior del departamento de

Nariñ0.

Objetivos especÍficos :

Reconstruir y rehabilitar 54 Kms de vÍa carreteable
con especificaciones tipo V-l (MOPT) entre Junín y
Barbacoas.

Antecedéntes:
El MOPT se encarga de la conservación de esta vÍa.

La vÍa actualmente sé encuentra prácticamente fuera

de servicio. Se necesita realizar nuevamente el
empalancado.

Bibliografia:
óÑP:éEÁ, Región fronteriza Nariño-Putumayo, 1981'

Justificación:
: ill;;á ás parte de la red principal del Litoral

Fá.iri.-o Sur y comunica el 
-principal 

centro de

.ipüiááion aürÍfera con el iñterior del Departa-
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mento de Nariñ0.
- Su reconstrucción permitirá impulsar el desarrollo

microregional de las áreas de influencia compren-
didas entre los rÍos TelembÍ y PatÍa y las poblacio-
nes de Barbacoas y MangüÍ.

Resultados esperados:
57 Kms. de carretera rehabilitadas en su totalidad.

Insumos:
Se ha calculado el costo de la rehabilitación en

$154.0 millones. Se podrÍa pensar en utilizar los fondos
que el Banco de la República adeuda al Municipio de
Barbacoas.

Estado actual del proyecto:
Esta vía se encuentra parcialmente destruida, con

tramos áusentes de afirmado por falta de un mante-
nimiento adecuado y en los cuales se hace necesario
"empalancar" de nuevo; se requiere rectificación y
ampliación de algunos trayectos.

Proyectos conexos:
- Pavimentación de la carretera Pasto-Tumaco.
- Fomento de la extracción artesanal del oro.
- EnergÍa por medio de la microcentral Barbacoas

-MagüÍ.

Actividades básicas del proyecto:
- Concentración de obras.
- Rectificación, ampliación, afirmado y obras de

drenaje en longitud de 57 Kms.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Rectificación y mejoramiento carretera Ricaurte - El Diviso^Nombre del ProYecto:
, Area: Infraestructura
Sector: Vfas
Programa: Carreteras principales

iFechas fniciacién y Terminación: 1985 - 1987

Localización: Litoral nariñense

Entidad ejeeutora propuesta: MOPT

Costo: $1.200 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

* La contrapartida nacional está representada en otras inversiones viares.

Objetivos generales:
1. Integrar la Costa pacÍfica del Departamento de

^ Nariño con el interior del país.
2. {mpliar la frontera económica del paÍs.
3. Propiciar el desarrollo agrÍcola en ü rágiOn del rÍo

Mira y otras zonas alediRas de alto potencial.

Objetivos especÍficos :

l. lograr cohtinuidad en la conexión pasto-Tumaco,
2. Contribuir al desarrollo de fumaóocomo puerto.
3. Generar empleo en la constrr..iOn. 

-

{. fleducir los costos de transporte.

Antecedentes:

,. Prioridad. dada por el MOPT. proyecto y alterna_
tivas_ estudiadas por planeación Departarilental de
Nariño.

Bibliografia:
DNP-FONADE-OEA. Documentos varios.
MOPT. Actividades Litoral pacÍfico Septiembre 1983

Justificación:
Unica vÍa alterna del Litoral Nariñense para unirse

con el resto del paÍs. Constituye un tramoimportante

\ ANos
EJECUCION \

l) I .)
3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNd 400 400 400 1.200

OTROS

SUB.TOTAL 400 400 400 1.200

TOTALES
(Pesos de julio 1.988) 400 400 400 1.200
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de la red vi^*l que se construirá hasta Tumaco,
facilitando el acceso a zonas con perspectivas de
explotación maderera, agropecuaria y comercial.
Acbrta el kilometraje inicial, rebajando costos de
transporte y combustible.

Su construcción ha sido ordenada por leyes de la
Repúblipa.

La actual carretera Pasto-Tumaco, por su pésimo
estado, restringe el crecimiento económico de la
región. Es una contribución al desarrollo y expansión
de Ia frontera económica del paÍs.

Resultados esperados:
- Se terminará la vÍa con especificaciones V-I (ex-,

planación, obras de arte afirmado)
- Se mejorarÍan las caracterÍsticas fÍsicas de la vÍa,

tales como bermas, ancho de calzada, caracterÍs-
ticas geométricas y topográficas, disminución de
las actuales pendientes del23%o.

Insumos:
El MOPT ha calculado los costos en $24.5 millones

por kilómetro.

Estado actual del proyecto:
Se ha abierto la licitación N".065-84 Int para la'construcción de este tramo. Se espera comenzar

trabajos durante el primer trimestre de 1985.

Proyectos conexos:
Mejorar el puerto de Tumaco para aumentar su

capacidad y eficiencia.

Actividades básicas del proyecto:
- Rectificación y construcción de los tramos nece-

sarios.
- Mantenimiento tanto de la superficie de rodadura

como de las obras de arte y de drenaje.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción camino vecinal Santa Rita de Iró-Tapón y
juradó-Punta Ardita
Aréa: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Caminos vecinales
Feehas Iniciación y Terminación: 1984-1986

Localización: Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Nacional de Caminos Vecinales - Regional Chocó

Costo: $ 100.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: tMillones de pesost

\== ANos
EJECUCIOT,,¡\-

l) I .) .)
d 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 25.0 50.0 25.0 100.0

OTROS

SUB.TOTAL 25.0 50.0 25.0 100.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB,TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

25.4 50.0 25.0 100.0

Objetivos generales:
1. Establecer conexión vial entre las poblaciones

costeras chocoanas de Juradó y Punta Ardita y
litorales de Santa Rita de Iró y Tapón.

2. Proveer facilidades de transporte a las poblaciones
litorales (Tapón y Santa Rita) que poseen potencial
agropecuario, forestal y minero.

3. Contribuir al desarrollo de la región fronteriza
norte del Litoral PacÍfico.

Obietivos especÍficos :

1. Construir un camino de 14 Kms de longitud entre
Santa Rita de Iró y Tapón con especificaciones tipo

v-2 (MOPT).
2. Construir un camino de 10 kms de longitud entre

Juradó y Punta Ardita con especificaciones tipo
v-2 (MOPT).

3. Construir un puente sobre el rÍo Juradó,

Antecedentes:

A través del estudio realizado por el Grupo
PLADEICOP se pudieron constatar las situaciones de
riesgo que actuálmente confronta la región para la
salida y entrada de personas y productos y la poca

atención estatal a estas poblaciones.

255
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Bibliografia:
CVC-PLADEICOP. Estudio socio-económico, 1982.

Justificación:
- El camino "Santa Rita de Iró-Tapón" atraviesa una

zona de alto potencial agrÍcola (maiz, arroz, pláta-
no) y ganadero localizado en piedemonte, con
situación ventajosa para la producción de exceden-
tes. Cuenta además con recursos maderables y
mineros.

- Camino "Juradó-Punta Ardita": La población de
Juradó tiene un problema en el embarque y
desembarque de personas y productos debido a la
poca profundidad de las aguas en su muelle y a la
peligrosidad de las entradas en las bocas del rÍo
Juradó. Punta Ardita, ubicada a 10 kms. al norte de
Juradó, presenta condiciones óptimas para la
construcción de un muelle, posee un alto potencial
turÍstico y es zona fronteriza. En general, la
presencia del Estado colombiano en la región es
mÍnima, siendo mayor Ia influencia panameña; por
razones geopolÍticas debe dársele mayor atención a
esta zona.

Resultados esperados:
- 24 Kms. de caminos carreteables construidos con

especificaciones V-2 (MOPT), para las regiones
mencionadas.
Puente sobre el rÍo Juradó construido.

Insumos:
Costos aproximados de la construcción

- Camino "Santa Rita de Iró-Tapón"
Kms) Costo: $50.0 millones.

- Camino "Juradó-Punta Ardita" (longitud 10 Kms)
Costo: $25.0 millones.

- Puente sobre el RÍo Juradó. Costo: $25.0 millones,

Estado actual del proyecto:
Reconocimiento preliminar.

Proyectos conexos:
- Flota de cabotaje, aeropuerto y microcentral en

Juradó.
- Extensión agrÍcola para producción de excedentes.
- Pequeños proyectos productivos.

Actividades básicas del proyecto:
- Localización, trazado y diseño de los 2 caminos

vecinales.
- Construcción de los 24 Kms de caminos.
- Construcción del puente sobre el Juradó.

(longitud 14
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PLAN DE DESARROLLO ITNTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

del Proyecto: Construcción camino vecinal Pie de Pepé-Puerto Meluk

:'Infraestructura
ütor: Vial

ma: Caminbs Vecinales
rlniciación y Terminación: 1984- 1985

Localización: Chocó

Entidad ejecutora propuesta:Fondo Nacional de Caminos Vecinales (MOPT)

i; 'Costo: $40.0 Millones
Ejécución Fidanciera Propuesta: lMillones de pesos I

Objetivos generales:
1. Establecer una conexión vial entre las poblaciones

en Pie de Pepé y Puerto Meluk en el Litoral
Chocoano.

2. Proveer facilidades de transporte a la zona agro-
pecuaria del río Baudó.

3. Complementar el sistema fluvial con Ia red vÍal
principal del Chocó

Objetivos especiflrcos :

1. Construir un camino carreteable de 6 Kms. que

junto con Ia construcción actual de 6 Kms. y los 30
Kms. existentes en afirmado. cr¡nectarían a pie de
Pepé con Puerto NIeluk en un recorrido total de 42
Kms.

2. Construir un puente sobre la quebrada Berecuy.

Antecedentes:
El tramo del proyecto pertenece a la carretera

Istmina-Pie de Pepé-Puerto Meluk con longitud de 42

Kms. EI tramo Istmina-Pie de Pepé con 20 Kms. de

-'-\ AñOs
EJECUCION\

0 I ,) ¡)
¿) { 5 T0'I'AI,ES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PROPIO§ 30.0 10.0 40.0

OTROS

SUB.TOTAL 30.0 10.0 40.0'

COOPERACION
TECNICA

CREDIT0 E]XTF]ItNO

oTR()S

SUB.TOTAI,

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 30p 10.0 40.0
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Iongitud se halla en buen estado. De Pie de Pepé en

adelante existen 10 Kms. afirmado.

Bibliografia:
DNP. PIan de Inversiones del Chocó.
MOPT. Plan Vial del Chocó. 1981.

Justificación:
Con la terminación de esta vÍa se logrará un amplio

intercambio comercial entre la región del San Juan.
rica en minerales. y la región del Baudó rica en
producción agrÍcola.

En la actualidad los campesinos del Ba'io Baudó
demoran hasta 7 dÍas para llevar sus productos
agrÍcolas a Istmina, lo cual limita grandemente su
generación de ingresos. Además, la terminación de
esta vÍa permitirá integrar la región del Alto Baudó
con el resto del Chocó.

Resultados esperados:
- Construccióñ de los 6 Kms. faltantes c«rmo tipo V-2

con su afirmado y obras de arte.
- Construcción del puente sobre la quebrada Berecuy
- Mejoramiento del afirnlado y ampliación de obras

de arte de los 20 Kms. a cargo del FNCV.

Insumos:
-. Personal. equipo y materiales que usualttrente se

requieren para este tipo de uLrras en el Litoral
PacÍfico.

- Se ha calculado que los 6 Kms. faltantes hasta
Puerto Meluk con sus respectivas obras de arte y
afirmado pueden costar $40.0 millones, según los
cálculos del FNCV, incluyendo el puente sobre la
quebrada Berecuy.

Estado actual del proyecto:
En la actualidad está contratada por intermedio de

FNCV la construcción de 6 Kms. entre el Km. 30 al
Km. 36, y quedan faltando 6 Kms. para llegar a Puerto
Meluk. Las obras de arte tienen baja capacidad
hidráulica.

Proyectos conexos:
- Construcción de muelle en Puerto Meluk para

facilitar el transbordo de productos y personas del
rÍo a Ia carretera.

- Terminación de la vÍa Santa Cecilia- Tadó, que
integra el Chocó al interior del paÍs.

Actividades básicas del proyecto:
- Definición del sistema adecuado de drena.ie.
- Construcción según diseños del FNCV.
- Construcción de puente sobre quebrada Berecuy.
- Mejoramiento del afirmado en un 50r i rle la vÍa

existente.
- Definición sobre mantenimiento. de la r,Íá.

¡

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

del Proyeeto: Construcción Caminos Vecinales- Valle

: Infraestructura

ri, Entidad eiecutora propuesta: convenio cVC-Ministerio de obras Públicai

iCosto: $73.0 Millones
:fiócu"ion Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Ohjetivos generales:
l. Estableóer algunas conexiones viales enel entorno

Bajo Calima-Palestina, El Tigre y San Francisco-
-AguaClara.
Proveer acceso terrestre a Ia zona del rÍo San Juan.
Propiciar el incrementode la capacidad productiva
de la zona y facilitar la comercialización de
productos agrÍcolas y diferentes insumos entre las
zonas y poblaciones de dicho recorrido.

4. Posibilitar una mayor penetración de los servicios

2.
3.

de salud, educación, crédito y asistencia técnica a
las regiones respectivas

Objetivos específicos :

Construir ia xmr. de caminos vecinales que unirán
algunos centros poblados y ramos fluviales al sistema
de carreteras principales en el entorno'
Buenaventura-Calima- Zabaletas.

Anteeedentes:
- El Plan de Desarrollo de Buenaventura planteó la

\ ANOS
EJECUCIOI¡\

0 I , 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 73.8 73.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 73.0 73.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

73;0 73.0

: VÍal
: Caminos Vecinales

tniciación Y Terminacién: 1985'
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necesidad de estas vías dentro del subprograma de
Promoción Industrial propuesto.

- La construcción de la carretera Bajo Calima-
Juanchaco que se adelantará como infraestructura
de apoyo para la Base Naval de BahÍa Málaga
facilitará la conexión de la zona de este proyecto con
Buenaventura y Cali.

Bibliografia:
CYC- Plan Integral de Desarrollo Urbano de Buena-
ventura.
CVC- PLADEICOP. Estudio Socio-económico, 1982

Justificación:
La construcción de estas vÍas, beneficiará zonas de
buen potencial para la producción de arroz, chonta-
duro, palma africana y coco.

Resultados esperados:
Se construirán 18 Kms. de vÍas: 5 kms. del tramo de

Bocas del Calima (Palestina) hasta la carretera
trazadahacia Juapchaco y 13 kms. de los tramos de El
Tigre y San Francisco hasta Aguaclara.

Insumos:
- Personal, equipo y materiales que usualmente se

requieren para este tipo de obras en el Litoral
PacÍfico.

- La CVC ha calculado un eosto de $73.0 millones para
las obras debido a las condiciones del terreno, el
sistema de construcción utilizado y las especifi-
caciones requeridas.

Estado actual del proyecto:
El proyecto tiene diseños finales en un 100%

elaboiados bajo convenio CVC (Plan Buenaventura) y
MOPT.

Proyectos conexos:
- Proyecto micro-regional BahÍa Málaga (Vallel
- Extensión programas agrÍcolas y madereros.

Actividades básicas del proyecto:
- Construcción según diseños existentes.
- Definición sobre mantenimiento de obras.

Copia No Controlada CVC



;, Nombre del Proyecto:
1,. .Area: Infraestructura

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Construcción Caminos Vecínales Cauca

i Programa: Caminos Vecinales
Fechas tniciacíón y Terminación: 1g8b- 1g8T
Localización: Cauca
Entidad ejecutora propuesta: Fondo Nacional de Caminos Vecinales_ Regionales

Costo: $ 120.0 Millones.
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ Años
EJECTICION \

0 I , .)
r) 4 ;) TOTALES

PRESUPUESTO NAI,

RECURSOS PROPIOS 40.0 40.0 40.0 120.0

OTROS

SUB.TOTAL 40.0 40.0 40.0 120.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTT.]ITNO

0TROS

SUB-TOTAI,

TOTALES
(Pesos de julio l.9BBt 40.0 40.0 40.0 120.0

Objetivos generales:
1. Establecer una serie de conexiones viales entre

pequeños centros poblados del Litoral pacÍfico del
Cauca.

^ -_ La Gallera- López de Micay
2. Construir puente-s sobre caños y ríos.

Anteeedentes:

. La.compañÍa francesa que explotó el oro- platino en
la cabecera del rÍo TimbiquÍ, coñstruyé un cámino que
eomunicó en un inicio a Santa Bárbara de Timbi{uÉ
Santa MarÍa.

Bibliografia:
CVC- PLADEICOP. Estudio Socio-económico, t9g2

Justificaeión:
- [,as zonas de influencia de estos caminos poseen

2. Ofrecer faciiidades
Litoral con valiosos
mmeros.

3. Propiciar la

de transporte a zonas del
excedentes agroforestales y

integración rÍos-esteros carreteras.

Objetivos específicos :
1. Construir gB Kms. de caminos vecinales

rreteables entre las poblaciones de:
- Santa Bárbara-Timbiqui Santa María

30 Kms.

ca-

(Cauca):
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cierto potencial forestal, agrÍcola y minero.
- Esta vÍa permitirá Ia integración de la red fluvial,

los esteros y parte de la red de caminos existente en
departamentos, permitiendo una mejor utilización
de dicha infraestructura.

Resultados esperados:
- Se eonstruirán 30 Kms. de caminos vecinales
carreteables eon especificaciones V-2 del MOPT sobre
el tramo Santa Bárbara de TimbiquÍ-Santa MarÍa
(Cauca)
- Se construirán los puentes con especificaciones

propias de MOPT sobre caños y ríos.

Insumos:
- Personal, equipo y materiales que usualmente se

requieren para este tipo de obras en el Litoral
PacÍfico.

- Los costos son de $120.0 millones para el de Santa
Bárbara de TimbiquÍ- Santa MarÍa.

Estado actual del proyecto:
- A nivel de reconocimiento preliminar, en el caso de

Sta. Bárbara- Sta. MarÍa
- A nivel de diseños, de la Gallera a López de Micay.

Actividades básicas del proyecüo:
- Contratar estudios para el trázado.

- Cónstrucción de obras, incluyendo puentes, según
especificaciones V-2 del MOPT.

- Definición sobre mantenimiento de obras.

l

I

I

i
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. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

.del Proyecto: Construcción camino vecinal Guapi- Belén- Plateado

ViaI
ma: Caminos Vecinales
Iniciación y Terminación: 1986- 1988

ejecutora propuesta: Fondo Vial Nacional(MOPT)

$900.0 Millones
,ión Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Estableóer la conexión vial entre la costa Pacifica
caucana y el interior del Departamento del Cauca.jContribuii 

a la ampliación dé la frontera agrÍcola y
económica del paÍs.

ealizar-los estudiós y diseñar el trazado del

Antecedentes:
El Departamento del Cauca cuenta con varios

tramos construidos que avanzan hacia el Litoral
PacÍfico. El Departaménto citó a una reuniÓn a la que

asistieron Distiito no. 6- 00.PP. departamental, Ca-

minos Vecinales, Instituto de VÍas, Universidad del
Caüca, Asociación Caucana de tngenieros, para
definir la ruta PacÍfico; Ia qúe sale de Guapi y pasa

por Belén, Plateado, Puntas y Veinte de Julio, parece

estar sustentada por una mayor unidad de criterio'
Existen estudios áe diseño del tramo Guapi'Belén que

datan de 1946 en una extensión de 40 Kms.; igual-
mente del tramo que saliendo de Popayán va hasta

camino carreteable entre las poblaciones de Gua-
pi-Belén y Plateado.
Construcción de la vÍa carreteable con espefi-
eaciones tipo V-2 (MOPT) en un tramo aproximado
cle 170 Kms. entre los sitios mencionados.

ESUPUESTO NAL.

ñRECURSOS PROPIOS

EXTERNO

lv-l0
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Plateado.

Bibliografia:
Planes viales. Documentos Asociación Caucana de

Ingenieros

Justificación:
- La construcción de esta vÍa permitirá explorar y

aprovechar los recursos forestales, agrÍcolas, mi-
neros y pesqueros de la región.

- El Departamento del Cauca y el paÍs contarán con
aceeso terrestre hacia esta zona del litoral,
actualmente inaccesible excepto por vÍa aérea o
marÍtima.

- Existen varias leyes del gobierno nacional que
respaldan su construcción.

- Los proyectos energéticos en la hoya hidrográfica
del litoral caucano han demostrado su importancia
y justifican la construcción de vÍas para permitir su
diseño y construcción.

- Se podrá fomentar el cultivo industrial del camarón,
dadas las condiciones especiales del microclima de
Guapi y sus alrededores.

- Desarrollo del potencial turÍstico regional.

Resultados esperados:
Construcción del carreteable con especificaciones

tipo V-2 del MOPT denominada Guapi- Belén-

Plateado- Tambo- Veinte de Julio - Puntas - Huisitó,
un total para construir de 170 Kms. de los cuales sólo
80 Km. cuentan con trazado.

Insumos:
Personal, equipo y materiales que usualmente se

requieren para la construcción de un camino ca-
rreteable en esta región.
Se ha calculado que el costo de esta vÍa es de $900.00
millones.

Estado actual del proyecto:
El Fondo Nacional de Caminos Vecinales ha asig-

nado una inversión de 8.6 millones para continuar su
construcción en el tramo "Veinte de Julio- Las
Puntas".

El tramo Guapi-Belén tiene estudios de diseño.

Proyectos conexos:
- Canalización de esteros en el Litoral.
- Proyectos varios de produccién pesquera y agrícola

en el Litoral Caucano.

Actividades básicas del proyeeto:
- Licitación de estudios para .los tramos aún no

diseñados.
- Licitación y contratación de obras.
- Ejecución de las obras.

Copia No Controlada CVC



Nonibre del ProYecto:
Area: Infraestructura

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Construcción camino vecinal Guapi-Iscuandé

Sector: Vial
programa: Caminos vecinales carreteables
Fecñas Iniciación y Terminación: 1985

Localización: Cauca-Nariño

Entidad ejeeutora propuesta: Fondo Nacional de Caminos Vecinales (MOPTI

Costo: $ 40.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ANos
EJECUCION \

0 I 2
o
ó 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 40.0 40.0

OTROS

SUB.TOTAL 40.0 40.0

COOPERACTON
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 40.0 40.0

Objetivos generales:

1. Establecer una conexión vial entre las poblaciones
de Guapi e Iscuandé localizadas en lós departa-
mentos.de Cauca y Nariñ0.

2. Proveer facilidadós de transporte en la región para
estimular la producción, sobre todo de biénes
agropecuarios.

3. Servir de infraestrüctura básica para los progra-
mas de transmisión de energÍa eléótrica a pártii de
Ia microcentral de Santa Cátalina.

4. Complementar el servicio de aeropuerto dentro del
sistema de comercialización de productos de la
región.

Obj etivos específicos :

Construir un camino caireTeable de 18 Kms para
conectar la parte norte de Nariño con Guapi, en el sur
del Cauca.

Antecedentes:
Existe ya el trazado completo, realizado por el

FNCV, de Ios 18 Kms. del carnino carreteable.

BibliografÍa:
Asociación Caucana de Ingenieros. Informes varios.
CVC. PIan Nariño-Cauca.

I
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Justificación:
Con esta vÍa se dará una gran facilidad a los

cultivadores de la zona, quienes actualmente tienen
como único medio la vÍa natural rÍo-estero-mar que
supone utilizar más tiempo y por tanto más combus-
tible, aparte de las inconveniencias y peligros de la
navegación por mar.

Resultados esperados:
Construcción de 18 Kms. de carreteable como tipo

V-2 en las obras de arte necesarias.

Insumos:
- Personal, equipo y material requerido usualmente

para este tipo de obras.

- Se ha calculado que el costo de la vÍa es de 940.0
millones.

Estado actual del proyecto:
Existe el trazado realizado por el PNCV en una
longitud de 18 Kms.

Proyectos conexos:
- Proyectos de infraestructura
- Proyectos productivos

Actividades básicas del proyecto:
- Licitación de obras.
- Explanación y construcción de 18 Kms. mediante

contratos con firmas constructoras.

li''

ti

i

i
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PLAN DE DESARROLLO TNTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción camino vecinal Espriella-San Francisco (Río Rosario)
Area: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Caminos vecinales
Fechas Iniciación y Terminación: 1985 - 1987

Localizacién: Nariño

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Nacional de Caminos Vecinales (MOPT)

Costo: $ 65.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

--\\ ANOS
EJECUCION \

0 t .) ,¿ 4 5 TOTALES

PRESUPUEST0 NAI,.

RECURSOS PROPTOS 20.0 25.0 20.0 65.0

OTROS

SUB.TOTAL 20.0 25.0 20.0 65.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

20.0 25.0 20.0 65.0

Objetivos generales:
1. bstableóer una conexión vÍal entre Ias.poblaciones

de EsprÍella y San Francisco (rÍo Rosario) en el
Litoral Nariñense.

2. Proveer facilidades de transporte a una de las más
importantes regiones productoras de palma afri-
cana (10.000 Has. ) de todo el Litoral Pacífico.

Objetivos espeeíficos :

1. Construir un camino carreteable de 15 kms. que,
junto con una construcción ya existente de 4 Kms.,
conectará Ia Espriella con la localidad de San
Francisco sobre el rÍo Rosario

2. Construir un puente de 45 Mtrs. de luz sobre el rÍo

CaunapÍ.

Antecedentes:
Los pobladores de la región y Ceoperativa de

Palmicultores de Tumaco construyeron uha trocha
con longitud de 4 Kms. con recursos y esfuerzo
propios. En varias ocasiones han presentado a la
SecretarÍa de Obras Públicas de Nariño y al MOPT
solicitudes formales para la terminación de la obra;
aunque cuentan con respaldo del INCORA no han sido
aún atendidos. El INCORA está en proceso de titular
las tierras a los 400 socios de la cooperativa.

Bibliografia:
DNP-OEA. Región fronteriza Nariño-Putumayo, 1980.
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Justificación:
- Zona agrÍcola tpalma africana, cacao, plátano,

maízt y de gran potencial forestal, con facilidades
para su explotación.

- Existe en la región una amplia colonización espon-
tánea que es buen indicador de la riqueza regional.

- EI Pian debe apoyar el esfuerzo y los recursos
propios que los pobladrlres de la región v la
Cooferativa de Palmicultores dedicaron-para ini-
ciar la obra en un tramo de 4 Kms.

- La obra benef icia a cerca cle 35.000 habitantes que se
encuentran en su área de influencia sobre los rÍos
ChagüÍ. Mejicano. Rosario y dif'erentes pobláciones
pequenas,

- La construcción de esta vÍa crea f'acilidades para el
d.esarrollo de la crÍa de camarones en cautiverio en
el sitio Boca de Gualaio t rÍo Rosario ).

- Facilita el desplazarniento de personas e insumos de
la zona norte. evitando Ia salida por Tumaco,
disminuyendo los riesgos e inseguridad que conlleva
Ia navegación en el mar; ahorra combustible y
disminuye costos de transporte.

Resultados esperados:
- 15 Kms. construidos de camino vecinal.
- Puente de 45 Mts. de luz construido sobre el rÍo

CaunapÍ.

Insumos:
- Personal, equipo y material que usualmente se

requiere para la construcción de este tipo de obra en
el Litoral.

- Se ha calculado el costo de los 15 Kms. hasta el rÍo
Rosario en $45.0 millones.

- El puente sobre el rÍo Caunapí se calcula en 920.0
millones.

Estado actual del proyecto:
Existen 4 Kms. de trocha empalancada.

Proyectos conexos:
- Titulación de predios.
- Producción agropecuaria de camarones en cautive-

rio.
- Carretera Pasto -Tumaco.
- Interconexión al sistema eléctrico nacional.
- Extensión fomento y asistencia técnica.

Actividades básicas del proyecto:
- Contratación de estudios.

- Construcción según normas MOPT lexplanación-
obras drenaje- afirmar t.

- Construcción puente sobre el rÍo CaunapÍ con luz de
45 Mts.

I

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción Camino Vecinal Espriella- RÍo Mataje
Area: Infraestructura
Sector: VÍal
Programa: Caminos Vecinales
FecÉas Iniciación y Terminación: 1984 - 1985

Localización: Nariño

Entidad ejecqtora propuesta: Convenio FNCV - CVC

Costo: $ 130.0 Millones
Elecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ AÑoS
EJECUCIOTV\

0 1
.) t)

J 4 5 TOTALES

PRES{.JPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 30.0 100.0 130.0

OTROS

SUB.TOTAL 30.0 100.0 130.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

30.0 100.0 130.0

Objetivos generales:
1. Estableéer una conexión vial entre las poblaciones

de Espriella y Mataje, al sur del Litoral Nariñense'
2. Proveer facilidades de transporte a una de las

zonas de mayor potencial agropecuario dentro del
Litoral PacÍfico Colombiano.

3. Contribuir al desarrollo de una importante región
fronteriza nacional.

Objetivos específicos :

1. Mejorar y volver transitable el camino existente
qué parté de Espriella hacia Mataje pasando por
l'as loblacionei de Candelillas, Pusbí Alto y
Restrepo.

2. Construir el camino cameteable faltante (3.7 Kms)
hasta Mataje con especificaciones tipo V-2
(MOPT), para completar un tramo total de 18,7
Kms. de longitud.

Antecedentes:
El Plan de la región fronteriza Nariño-Putumayo

recomendó el establecimiento de nuevos *amales de
la vÍa que va a Tumaco desde Pasto para facilitar la
incorporación económica cle esa rica zona agro-
pecuaria. Existe un estudio sobre Ia construcción de
un puente sobre el rÍo Mira, pero se juzga que no se
justifica económicamente Ia inversión; el mante-
nimiento de un ferry por parte del MOPT cumplirÍa
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por el momento las tunciones requeridas'

Bibliografia:
DNP-ÓEA. Región Fronteriza Nariño-Putumayo'
FONADE. Estudio Puente sobre el rÍo Mira, 1980'

Justificación:
- Este camino carreteable atraviesa zonas excelentes

para la agricultura y la ganaderÍa. Su construcción
iacilitarl la comercalización de excedentes agro-
pecuarios, tanto hacia el interior del paÍs (vÍa Pasto

ó Tumacol como hacia el exterior (vÍa carretera y

conexión fluvial con San Lorenzo en el Ecuador)'
- Existen intereses nacionales de tipo geopolÍtico para

la construcción de esta vÍa.

Resultados esperados:
- Mejoramieñto de afirmado y obras de arte del

trayecto existente.
- tB.7 Knls. construidos de camino carreteable'

Insumos:
- Personal, equipo y material que usualmente se

requiere pará tá coñstrucción de este tipo de obra en

la región del Litoral.
- Se ha calculado que para terminar la obra se

necesitan $130.0 millones.

Estado actual del proyecto:

- Se cuenta con estudios para los 18,7 Kms. Explana-
dos 15 Kms., obras de arte 13 Kms., en mal estado y
casi intransitables.

- El sitio denominado "La Cortina", a 4.5 Kms' de la
Espriella, se considera eomo el más indicado para
la óonstrucción del puente sobré el rÍo Mira; existe
ya el diseñ0, financiado por FONADE, cuyo valor
fue de $1.0 millón; Sin embargo, no se considera
prioritaria ni justificable su construcción.

PROYECTOS CONEXOS:
- Pavimentación de la carretera Pasto'Tumaco.
- Acciones del proyecto de fomento agropecuario.
- Programa de extensión agrÍcola regional.

Actividades básicas del proyecto:
- Licitación de obras.
- Mejoramiento de qbras existentes.
- Explanación y construcción de 3.7 Kms.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

:Nombre del Proyecto: Construcción de Varios Caminos Vecinales Menores y Puentes Colgantes'

,',Area : Infraestructura
,sector: Vial
'Frograma: Caminos Vecinales
Fechas Iniciación y Terminación: 1984- 1987

Localización: Varios en el Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Fondo Nacional de Caminos Vecinales (MOPT)

Costo: $ 267.0 Millones
. Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\- Años
EJECUCION\

0 1
.)

3 4 5 TOTALES

PRESUPUEST0 NA[,. 60.6 69.4 130.0

RECURSOS PROPIO§ 37.0 50.0 50.0 137.0

OTROS

SUB.TOTAL 60.6 106.4 50.0 50.0 267.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTR0S

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

60.6 106.4 50.0 50.0 267.0

Objetivos generales:
1. Establecer una serie de conexiones viales entre

pequeños centros poblados del Litoral PacÍfico.
2. Proveer facilidades de transporte a dichos centros

en tal forma que sus pobladores puedan comercia-
lizar mejor sus excedentes agropecuarios y fores-
tales.

3. Lograr una mejor integración de los sistemas
existentes de transporte, tanto a nivel fluvial como
carreteable.

Obj etivos especÍficos :
1. Construir 150 Kms. de vías en diferentes sitios del

Litoral para comunicar ríos y carueteras existen-
tes.

2. Construir 700 Mts. de pequeños pueñtes colgantes
en diferentes sitios del Litoral.

3. Construir los caminos de herraduras Paimadó- VÍa
Panamericana y Playa de Oro El Carmelo en el
Chocó.

4. Construir los caminos de herradura Calle Larga-
Belén con longitud de 10 Kms. en el Cauca.

Antecedentes:
El plan "Carnbio con Equidad" recalca la impor-

tancia de integrar el sistema fluvial con eI sistema

zlL
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vial nacional en áreas de menor desarrollo relativo
como la Costa PacÍfica. para facilitar la comerciali-
zación de los excedentes agropecuarios de dichas
zonas.

Bibliografia:
CVC- PLADEICOP. Estudio Socio-económico, 1982

Justificación:
- Las zonas de influencia de los caminos ya identifi-

cados poseen un buen potencial forestal, agrÍcola,
pecuario y minero.

- Varios de los centros favorecidos por estos caminos
y puentes cuentan con ventajas'de ubicación en

relacicln con ciertas vÍas. como la Panamet'icana en
el Chocó.

Resultados esperados:
- Se construirán en el Chocó los caminos Paimadó-

Carretera Panamericana y Carmelo- Playa de Oro
a base de pico y pala. En igual forma se desarro-
Ilará el camino Calle Larga- Belén en el Cauca. Se

espera que el mayor kilometraje esté dirigido a los
caminos que mejor logren la integración rÍos-este-
ros-carretera.

- Además se construirán pequeños puentes colgantes
con longitud total de 700 Mts asÍ couro 150 kilómetros

de vÍas integradas de rÍos y carreteras, eon
especificaciones superiores a los caminos de he-
rradura.

Insumos:
- Personal, equipo y materiales que usualmente se

requieren para este tipo de obras en el Litoral
PacÍfico.

- Los costos estimados son de de 920 millones para et
camino Paimadó- VÍa Panamericana y de g2b
millones para el de Playa de Oro- El Carmelo
(Chocó ) ; $20 millones para el de Calle Larga- Belén
(Cauca ). $70 millones para los pequeños puentes
colgantes; y $132.0 millones para diferentes vÍas
integradoras a lo largo de Litoral.

Proyectos conexos:
- Construcción de la carretera Panamericana ruta

sur en el Chocó, y el carreteable Guapi- Plateado en
el Cauca.

- Proyectos varios de producción pesquera, agrÍcola,
forestal y de extracción minera.

Actividades básicas del proyecto:
- Construcción segrin diseños y sistemas del FNCV.
- Definición sobre mantenimiento de obras.
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PLAN DE DESARROTLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Adecuación de Esteros Juradó - Curiché
Area: Infraestructura
§ector: VÍal
Programa: Esteros
Fechas Iniciación y Terminación: 1985

Localización: JuradG Curiché (Chocó)

Entidad ejecutora propuesta : ICODECHOCO

Costo: S 5.0 Millones
Eiecueión Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ AÑoS
EJECUCION\

0 t , 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 5.0 5.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 5.0 5:0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

5.0 5:0

Obietivos generales:
l. Establecer un medio de transporte confiable entre

Juradó y Curiche, adecuando la vfa natural del
estero.

2. Facilitar Ia cbmercialización de productos agrÍco-
las y diferentes insumos a lo largo de dicho
recorrido.

3. Contribuir a la reducción de los costos de trans-
porte marítimo-fluvÍal.

Obietivos específicos :
1. Construir obras de dragado y rectificación a lo

largo del estero entre Juradó y Curiche

2. Establecer un sistema de señalización en dicho
recorrido.

Antecedentes:

^ 
Elisten estudios preliminares para otras áreas del

PaeÍfico como la del tramo Bueniventura- Guapi que
permiten prever costos similares de adecuación pára
este proyecto.

Bibliografia:
CVC- PLADEICOP. Estudio socioeconómico, 1982

Justificacién:
La inseguridad que eonlleva la navegación por mar

lv-I5
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abierto en embarcaciones rnapropiadas. asÍ como el
costo creciente del c«rmbustible, constituyen buenas
razones para la habilitación del estero, cuyo costo es
relativamente bajo.
Con este proyecto se beneficiará ampliamente no sólo
Juradó sino también Curiche que se encuentra
demasiado aislada del resto de poblaciones del
Litoral.

Resultados esperados:
Se construirán todas las obras necesarias en lo que

respecta a dragados, rectificación, profundización y
señalización en el recorrido del estero entre Juradó y
Curiche.

La canalización esperada supone en promedio una
profundidad de 3 metros, anchura de 4 metros y
longitud de 10 kilómetros.

Insumos:
- Personal. equipo y rnateriales que usualmente se

requieren para este tipo de obras en el Litoral

PacÍfico.
- El costo estimado total de la aclecuación del estero

es de $5.0 millones.

Estado actual del proyecto:
Ha habido un reconocinliento preliminar de Ia zona.

Están por iniciarse los estudios hidráulicos, ocea-
nográficos y el diseño de las obraS civiles y de
señalización.

Proyectos conexos:
- Flota de cabotaje y centros de acopio.
- Proyectos agrÍcolas y madereros.
- Obras de infraestructura para Juradó: microcentral

y aeropuerto.

Actividades básicas del proyecto:
- Estudios hidráulicos. oceanográficos y de diseno de

construcción de obras civiles y señalizaciÓn.
- Construcción de las obras.
- Definición sobre mantenimiento de obras.

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Adecuación esteros- Buenaventura - Guapi
Area: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Esteros
Fechas Iniciación y Terminación: 1984- 1986

Localizacién: Chocó- Valle- Cauca

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 160.0 Millones
Ejecución Finaneiera Propuesta: lMillones de pesos)

=\_\ AñOS
EJECUCION \

0 I 2
¡)
J { 5 TOTALES

PRESUPTJF]ST0 NAI, 20.0 40.0 20.0 80.0

RECURSOS PR0t'I0S

0TROS

SUB-TOTAL. 20.0 40.0 20.0 80.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTÉ]ITNO 80.0 80.0

0TR0S

SUB.TOTAL 80.0 80.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

100.0 40.0 20.0 160.0

Objetivos generales:
1. Establecer un medio de transporte confiable entre

Buenaventura y Guapi adecuando la vÍa natural de
los esteros.

2. Facilitar la comercialización de productos agrÍco-
las y diferentes insumos entre distintas poblacio-
nes de dicho recorrido.

3. Contribuir a la reducción de los costos de trans-
porte marÍtimo- fluvial.

Objetivos especÍficos :

1. Construir obras de dragado, rectificación y túneles
a lo largo de los esteros entre Buenaventura y
Guapi.

2. Establecer un sistema de señalización en dicho
recorrido.

Antecedentes:
El Plan de Desarrollo de Buenaventura, dentro del

subprograma de vÍas y transporte y como comple-
mento a los programas de producción agrÍcola del
Litoral, recomendó ampliamente la realización de
este proyecto.

Bibliografia:
INCOL LTDA. Estudio de canalización y adecuación
de esteros.
CVC. PIan de Desarrollo Integral para Buenaventura.

I
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CVC- PLADEICOP. Estudio Socio-económico, 1982

Justificación:
La inseguridad que conlleva la navegación por mar

abierto en embarcaciones que no son las más
apropiadas para ello y el costo creciente del eombus-
tible, constituyen buenas razones para Ia habilitación
de los esteros, cuyo costo es relativamente bajo.

Con este proyecto se beneficiarán 54.000 habitantes
y el transporte de 37.000 toneladas anuales de
mercancÍas.

Resultados esperados:
Se construirán todas las obras necesarias en lo que

respecta a dragados, rectificación, profundización,
túneles y señalización en el recorrido de los esteros
entre Buenaventura y Guapi. Se espera que algunas
de las mencionadas obras se lleven a cabo sobre rÍos y
bocanas.

Insumos:
- Personal, equipos y materiales que usualmente se

requieren para este tipo de obras en el Litoral
PacÍfico.

- El costo estimado por kilóinetro de estero rehabili-
tado es de un millón.

Estado actual del proyecto:
Están por iniciarse los estudios hidráulicos, ocea-

nográficos y el diseño de las obras civiles y de
señalización
La empresa INCOL LTDA. ha efectuado ya algunos
estudios preliminares del tramo Buenaventura- Gua-
pi.

Proyectos conexos:
- Flota de cabotaje y centros de acopio.
- Proyectos agrÍcolas y madereros.

Actividades básicas del proyecto:
- Estudios hidráulicos, oceanográficos y de diseño de

construcción de obras civiles y señalización.
- Construcción de las obras.
- Definición sobre mantenimiento de obras.
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del ProYecto:
: Infraestructura

: VÍaI

losto: $ 300.0 Millones
:lécuciOn Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Estableóer un medio de transporte confiable entre

Guapi y Tumaco, adecuando la vÍa natural de los
esteros.

2. Facilitar la comercialización de productos agrÍco-
las y diferentes insumos entre distintas poblacio-
nes de dicho recorrido.

3. Contribuir a Ia reducción de los costos de trans-
porte marítimo-fluvial.

Objetivos específicos :

1. Construirbbras de dragado, rectificación y túneles
a Io largo de los esteros entre Guapi y Tumaco.

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Adecuación de esteros Guapi-Tumaco

Iniciación y Terminación: 1985 - 1986

: Cauca - Nariño

ejecutora proPuesta: CVC

2. Establecer un sistema de señalización en dicho
recorrido.

Antecedentes:
Se han realizado estudios preliminares para el

tramo Buenaventura-Guapi, canalizando los "seca-
deros" hasta el Paso de Tortugas.

Bibliografia:
Estudios INCOL LTDA.
CVC: PLan Costa Nariño-Cauca.
CVC-PLADEICOP : Estudio socioeconómico.

-\ 
\ ANOS

EJECUCION\
0 I ,) l,

r) { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 50.0 50.0 100.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL
50.0 50.0 100.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTF]ItNO 100.0 100.0 200.0

OTR()S

SUB-TOTAI, 100.0 100.0 200.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.9831

150.0 150.0 300.0

No. lv-l7
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Justificación:
La inseguridad que conlleva la navegación por mar

abierto en embarcaciones inapropiadas, asÍ como el
costo creciente del combustible, constituyen buenas
razones para la habilitación de los esteros, cuyo costo
de adecuación es relativamente bajo.

Con este proyecto se beneficiarán, aparte de Guapi
y Tumaco, una serie de centros poblados intermedios
que disponen de excedentes agrÍcolas, mineros y
forestales.

'Re§ultados' esperados :

Se construirán todas las obras necesarias en lo que
respecta a dragados, rectificación, profundización,
túneles y señalización en el recorrido de los esteros
entre GuapÍ-Tumaco. Se espera que algunas de las
mencionadas obras se lleven a cabo sobre rÍos y
bocanas.

Insumos:
- Personal, equipos y materiales que usualmente se

requigren para este tipo de obras en el Litoral
Pacffico.

- El costo estimado por kilómetro de estero rehabili-
tado es de $1.0 millones.

Estado actual del proyecto:
Se realizaron estudios preliminares del tramo

Buenaventura-Guapi. El estudio definitivo debe
incluir modelos hidráuficos y elementos oceanográ-
ficos.

Se ha identificado, en principio, un trazado de
esteros a través de las principales rutas del tramo
Guapi-Tumaco con longitud aproximada de 300 kiló-
metros.

Proyectos conexos:

- Flota de cabotaje
- Proyectos agrÍcolas y madereros

Actividades básicas del proyecto:

- Estudio hidráulico, oceanográficos y de diseño de
construcción de obras civiles y señalización.

- Construcción de las obras.
- Definición sobre mantenimiento de obras.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Adecuación de esteros Pizarro-Buenaventura

Area: Infraestructura
Sector: Vial
Programa: Esteros
FecÍas Iniciación y Terminación: 1987

LoealizaciÓn: Chocó

Entidad ejecutora ProPuesta: CVC

Costo: $ 50.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

-=-\ 
AN0S

EJECUCION\
l) 1 2

.)
a) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 50.0 50.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 50.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTR()S

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

50.0 50.0

I

Objetivos generales:
1. Establecer un medio de transporte confiable entre

Pizarro y Buenaventura.
2. Facilitar la comercialización de productos agr!-

colas y diferentes insumos a lo largo de dicho
recorrido.

3. Contribuir a la reducción de los costos de trans-
porte marÍtimo - fluvial.

Objetivos específicos :

1. Construir obras de dragado, rectificación y túneles
a lo largo de los esteros entre Pizarro y Buena-
ventura.

2. Establecer un sistema de señalización en dicho
recorrido.

Antecedentes:

El plan de Desarrollo de Buenqventuqa ha reco-
mendádo categóricamente la realización de este tipo
-cle proyectos como forma de complementar los
pro[ramas de producción agrícola del Litoral y para
facilitar el proceso de comercialización.

Bibliografia:
CVC-PLADEICOP. Encuesta socioeconómica, 1982'
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Justificación:
La inseguridad que conlleva la navegación por mar

abierto én embarcaciones que no son las más
apropiadas para ello y el costo creciente del combus-
tible constitüyen buenas razones para la habilitación
de los esteros, cuyo costo es relativamente bajo. Con
este proyecto se beneficiarán, aparte de Pizarro y
Buenáventura, una serie de centros poblados inter-
medios que disponen de excedentes agrÍcolas, mine-
ros y forestales.

Resultados esperados:
Se construiián todas las obras necesarias en Io que

respecta a dragados, rectificación, profundización y
señálización en el recorrido del estero entre Pizarro y
Buenaventura.

La canalización esperada supone en promedio una
profundidad de 3 metros, anchura de 4 metros y
longitud de 10 kilómetros.

Insumos:
- Personal, equipos y materiales que usualmente se

requieren pafa este tipo de obras en el Litoral
PacÍfico.

- El costo estimado por kilómetro de estero rehabi-

litado es de un millón de pesos.

Estado actual del proyecto:
Está por iniciarse un estudio para el reconocimiento

del recorrido asÍ como Ios estudios hidráulicos,
oceanográficos y el diseño de las obras civiles y de
señalización. Del total del recorrido entre Pizarro y
Buenaventura que es de 100 kms. tan sólo serÍa
necesario adecuar 50 kms.

La empresa INCOL LTDA. ha efectuado ya algunos
estudios preliminares para el tramo Buenaventura-
Guapi, que pueden ser adaptados para el tramo
Pizarro -Buenaventura.

Proyectos conexos:
- Flota de cabotaje.
- Proyectos agrÍcolas y madereros
- Obras de infraestructura para Juradó.

Actividades básicas del proyecto:
- Estudios hidráulicos, oceanográficos y de diseño de

construcción de obras civiles.

- Construcción de las obras.
- Definición sobre mantenimiento de obras.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL- ---PmA LA cosra PAcIFIca
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Aeropuerto de Juradó

Area: Infraestructura
§ector: Vial
Programa: AeroPuertos
ñ.áñ"t Iniciaciói y Terminación: 1985 - 1986

Localización: Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Departamento Administrativo de Aeronáutica civil'F''AC

Costo: $ 80.0 Millones
Éjáárti.l, rinanciera Propuesta: (Millones de pesos)

lv-l9

\ ANos
EJECUCION\

0 1
t 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 40.0 40.0 80.0

OTROS

SUB.TOTAL 40.0 40.0 80.0

Cü)PERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

40.0 40.0 80.0

Obietivos generales:
t. integraíla región norte del Chocó con el resto del

pafsl
2. Propiciar el impulso de los programas fronterizos

con Panamá.
3. Facilitar el desarrolllo de los programas y proyec-

tos de las áreas productivas y soeiales.

Objetivos especlficos :

1. Óonstruir-rlna pista para todo tipo de aviones que

preste servicio contlnuo en cualquier pno.cat
2. Óonstruir las vfas de acceso y el terminal aéreo,

Antecedentes:
Ei pk, fronteras dentro del plan "Cambio con

Equiáad" señala la importancla de-este. tipo de
infiaestructura para zonas como la de Juradó.

Bibliografla: -

Plan de inversiones del Chocó.

Justificación:
Este aeropuerto mejorará sensiblemente la.po-

slción estratégica de Júradó como zona de frontera
eon Panamá. Además, dadas las dificultades del

281
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transporte marftimo y'Ia carencia del transporte
iáti.tit. hacia el resto del departamento y-del palq'

áióno áutopuerto servirá de riredio esencial para la
;áiie.¡é ñroductos agropecuarios v la entrada de

insumos básicos.
Con el aeropuerto, Juradó podrá desarrollar en gran

manera su Potencial turístico.

Resultados esperados:--Construir 
uñ aeropuerto que opere día.y noche.con

loñgituá i.ooo mts y equipó de áterrizaje para toda

clase de aviones.

Insumos:--Sé 
ña calculado que la construcción y puesta en

servicio del aeropuerto, cuesta $80'0 millones, inclu'
yendo las vÍas de acceso.

Estado actual del proyecto:
Están por iniciarse los disenos del aeropuerto'

Proyectos conexos:
1. Diseño aeropuerto Juradó y vÍas de acceso.
2. Microcentral hidroeléctrica de Juradó.
3. Proyectos productivos

Actividades básicas del Proyecto:
1. Construcción del aeropuerto y vÍas de acceso'
2. Montaje del sistema de operación y mantenimiento

del aeropuerto.

i

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: construcción muelle en Puerto Meluk

Area: Infraestructura
Sector: Vial
p¡¡6grama: Muelles y centros de acgpio

Fec-has Iniciación y TerminaciÓn: 1985

Localizaeiiln: Chocó

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CODECHOCO (MOPT)

Costo: $ 6.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ANos
EJECUCION \

0 I , 3 4 i) TOTALES

PRESUPUESTO NAL.
,F.

RECURSOS PROPIOS 6.0 6.0

OTROS

SUB.TOTAL 6.0 6.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

6.0 6.0

{.F'NCV

Objetívos generales:
1. Mejorir las facilidades de transporte de las

embarcaciones del Pacffico.
2. Beneficiar la producción agropecuaria de la región

con facilidadés portuarias que producen los costos.
3. Servir de instrümbnto para exportar excedentes

agrÍcolas alazona del San Juan.

Objetivos especÍficos :

1. Construir-un muelle que sirva de complemento al
camino vicinal Pie dé Pepé -Puerto Meluk, con el
cual se abrirán nuevos mercados a la producción
atrroDecuaria del área del rÍo Baudó.

2. R;du'cir los costbs de transporte del combustible y

de productos agropecuarios.

Antecedentes:
Existe el modelo muelle prototipo en el MOPT.

Bibliografia:
MOPT. Plan vial del Chocó, 1981.

Justificación:
El muelle elevará el benefrcio económico y social

del carreteable Pie de Pepé-Puerto Meluk, cuya
flrnalidad principal es dar salida a la alta producción
agrfcola del Baudó y a la vez permitir que esta región
se surta de insumos diversos a más bajo eosto.

II
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Resultados esperados:
Se construirá el muelle bajo las siguientes especi-

ficaciones: 20 mts de largo, 5 mts de ancho y 20 mts2
de bodegas,

Insumos:
EI costo estimado, haciendo uso de materiales y

mano de obra de la región, es de $6.0 millones.

Estado actual del proyecto:
El MOPT cuenta con un diseño estandar para este

tipo de obras.
Está por iniciarse la construcción misma del

muelle, una vez se localice el sitio del proyecto.

Proyectos eonexos:
- Construcción del camino vecinal Pie de Pepé-

Puerto Meluk.
- Proyectos productivos agropecuarios

Actividades básicas del proyecto:
- Localización del sitio.
- Adaptación del diseño MOPT.
- Construcción del muelle mediante licitación priva-

da.

- Montaje de un sistema mínimo de operaeión y
mantenimiento.
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P'oHP*%"Tá8§'oo'Fl¿ffiBiRAL

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción de minicentrales
Area: Infraestructura
Sector: EnergÍa
Programa: Generación eléctrica
FecÉas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localizaaión: 20 zonas pobladas del Litoral Pacífico

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - Electrificadoras

Costo: $ 1460.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ ANos
EJECUCIOT.T\

0 1
.) 9

¿l 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 205.0 225.0 220.0 150.0 800.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 205.0 225.0 220.0 150.0 800.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 100.0 215.0 140.0 115.0 90.0 660.0

OTROS

SUB.TOTAL 100.0 215.0 140.0 115.0 90.0 660.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 100.0 420.0 365.0 335.0 240.0 1.460.0

Objetivos generales:
1" Proveer de energÍa eléctrica a diferentes sitios

poblados de la Costa PacÍfica con base en la
construcción de minicentrales (menos de 150 Kw).

2. Promover el desarrollo económico de la región
Pacífica mediante la disponibilidad de energÍa
estable y más barata que la actual.

3. Contribuir a reducÍr los costos de produeción,
especialmente de bienes relacionados con la
transformación y conservación de madera y pesca.

Objetivos específicos :
1. Diseñar y construir minicentrales eléctricas en 20

áreas prioritarias del Litoral seleccionadas según
criterios de desarrollo micro-regional y densidad
poblacional.

2. Contribuir a la reducción de los costos de energÍa
en el Litoral PacÍfico, obtenida actualmente a base
del uso de combustibles.

Antecedentes:
En 1970 se realizó, por parte del ICEL, un primer

estudio de microcentrales.,
El convenio CESEN Grupo Ansaldo entre CVC,

ICEL y el Gobierno de Italia, está adelantando la
identificación de lugares con ventajas naturales para

b;,;-, Copia No Controlada CVC
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la generación de energÍa en el sitio, con su respectiva
tecnologfa para la instalación de minicentrales;
asimismo, el estudio socioeconómico realizado por el
grupo PLADEICOP de la CVC identificó algunos
lugares con buenas posibilidades para dicho propósi-
to.

Bibliografia:
Plan microcentrales del ICEL. Reconocimiento de

zonas de alto potencial,hidroenergético en el PacÍfico:
CVC y Electrificadoras regionales.

Justificación:
La producción de bienes y servicios en el Litoral

Pacífico sevs€normemente limitada por carencia de
infraestructura vial y energética.

El costo KWH a base de combustible es cinco veces
mayor que el costo KWH producido por el sistema
nacional interconectado, lo cual eleva sensiblemente
los costos de producción; a la vez, los servicios
púhlicos; en especial salud y educación, son prestados
deficientemente por falta de energÍa estable.

Con la instalación de las minicentrales se solucio-
nará en cada una de las 20 poblaciones Ia escasez de
energÍa y se reducirán los costos, haciendo más
eficiente la producción de bienes y la prestación de
servicios sociales.

Resultados esperados:
Se construirán 20 minicentrales con capacidad

promedio de 150 Kw en sitios cuidadosamente esco-

gidos; entre otros Barbacoas y Magüi en Nariñ0,
Puerto Merizalde en el Valle del Cauca, Pizarro en el
Chocó y López-Puerto Sergio en el Cauca.

Insumos:
Los costos estimados por ICEL arrojan un valor de

US$4.000 por Kw. instalado. El costo total es de
$1.460.0 millones (US$1B.3millones) y el tiempo de
ejecución será de 5 años. Este proyecto será objeto de
varios contratos.

Estado actual del proyecto:
Está por efectuarse un reconocimiento de la zona

para determinar las necesidades especÍficas y esco-
ger los sitios óptimos para las instalaciones.

Proyectos conexos:
1. Plan de microcentrales del ICEL en el PacÍfico
2. Desarrollo microregional en Juradó y zonas Nari-

ño-Cauca. Proyectos productivos diversos.
3. Mejoramiento de aserrÍos en el Litoral.
4. Proyectos de pesca artesanal.
5. Programas de mejoramiento de los servicios de

salud.

Actividades básicas del proyecto:
Definición de zonas con potencial hidroenergético y

sus respectivas tecnologÍas.
Factibilidad, diseño y construcción de las mini-

centrales.
Montaje de los sistemas de operación y mante-

nimiento de las minicentrales.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción pequeña central hidroeléctrica en Juradó
Area: Infraestructura
Sector: Eléctrico
Programa : Generación eléctrica
Fechas Inieiación y Terminación: 1985 - 1986

Localización: 12 km. de Juradó (Chocó)

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-ICEL

Costo: $ 260.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ ANOS
EJECUCION\

0 I , q
J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS 90.0 60.0 150.0

OTROS

SUB.TOTAL 90.0 60.0 150.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 70.0 40.0 110.0

OTROS

SUB.TOTAL 70.0 40.0 110.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.9831 160.0 100.0 260.0

Objetivos generales:
1. Promover el desarrollo económico de la región

norte del Chocó con base en la disponibilidad de
energía propia, estable y de relativo bajo costo.

2. Propiciar el impulso de los programas fronterizos
con Panamá.

3. Reducir al máximo la dependencia de Ia región
respecto al uso de combustibles relativamente
costoSos.

Objetivos específicos :

1. Construir la microcentral para proveer de energÍa
a Juradó y su zona aledaña.

2. Reducir los costos actuales de energÍa de la región.
3. Suministrar energía a las instaláciones dei ae-

ropuerto (proyecto IV+15) y de Telecom.

Antecedentes:
Fxisten diseños y pliegos de licitación de esta

microcentral. La ubicación de Juradó napermite que
en un futuro próximo se pueda interconectar a la ied
na.cional. Existe ya el tendido de redes en la población
misma de Juradó, ejecutado por ICEL en tgBB.

Bibliografia:
ICEL: Plan de microcentrales.
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Justificación:
- La microcentral ofrecerá energÍa a más de 3.000

usuarios del área de Juradó a precios muchos más
bajos que los actuales. El costo en el momento
presenté del Kw/h, mediante corñbustible, es cinco
veces más alto que el Kw/h del sistema nacional.

- La escasez dé energÍa conduce a una limitación de
ciertos servicios básicos como salud, para los cuales
la población de Juradó acude al paÍs vecino de
Panamá. Asimismo dicha eseasez ha frenado el
desarrollo de proyectos en madera, pesca y turis-
mo.

- No hay planes de corto ni mediano plazo para llevar
energÍa del sistema nacional hacia Juradó, cuyo
desarrollo está contemplado dentro del Plan Fron-
teras que constituye prioridad en el actual plan de
gobierno.

Resultados esperados:
- Se construirá la microcentral hidroeléctrica de 800

Kw de potencia en la quebrada de Aguascalientes.
- Se construirán las redes de transmisión entre la

microcentral y la población de Juradó.

Insumos:
Según estimaciones del ICEL los costos de cons-

trucción de la microcentral aseenderán a g260.0
millones (USg3.z millones) que se adjudicarán en
varios contratos.

Estado actual del proyecto:
Dado que esta microcentral no quedó incluida en el

plan de microcentrales del ICEL, se está negociando
su construcción a cambio de la microcentral de
Altaquer (Nariño), población que será surtida por la
lÍnea de interconexión Pasto-Tumaco.
..Están por iniciarse los estudioi de factibilidad y

diseño.

Proyectos eonexos:
- Plan Chocó de Inversiones"
- Plan fronteras.
- Proyectos productivos diversos.
- Proyecio aeropuerto de Juradó.

Actividades básicas del proyecto:
- Estudios de actualización de costos.
- Construcción de obras civiles y adquisición de

equipos.
- Montaje del sistema de operación y mantenimiento

de la microcentral asÍ como de las redes de
transmisión
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iJ. PLAN DE DESARROLLO INTEGRALi, PARA LA COSTA PACIFICA No.il: COLOMBTANA
i

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción centrales hidroeléctricas de Joli, Timbiquí y Sta.Catalina
,iArea: Infraestructura
i:Sector: Eléctrico
e:Programa: Generación eléctrica

Feehas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987

Localización: Cauca y Nariño

Entidad ejecutora propuesta: ICEL-CVC

,,Costo: $ 1.300.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

---\ 
AñOs

EJECUCI()N\.-
t) I 2

.l

.) 4 5 TOTAI,ES

PRESUPUESTO NAI, 50.0 160.0 260.0 230.0 700.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUts.TOTAL 50.0 160.0 260.0 230.0 700.0

COOPERACION
TECNICA 100.0 100.0

CREDIT0 EXTEITNO 150.0 200.0 150.0 500.0

0TR0S,

SUR.TOTAI, 100.0 150.0 200.0 150.0 600.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

150.0 310.0 460.0 380.0 1.300.0

Objetivos generales:
1. Promover el desarrollo económico de la zona con

base en una disponibilidad energética propia,
estable y de relativo bajo costo.

2. Integrar con base en el servicio de energÍa, los
desarrollos agroindustriales de la zona litoral del
norte nariñense y del centro-sur caucano.

3" Reducir al máximo la dependencia de la región
respecto al uso de combustibles relativamente
costosos.

Objeüivos principales :

1. Construir tres microcentrales para llevar energÍa
hidroeléctrica a las poblaciones establecidas en el
eje El Charco-Timbiquilópez y colindantes que

servirán aproximadamente a 15.000 usuarios de
carácter residencial, comercial, industria e insti-
tucional.

2. Disminuir los costos actuales de energÍa en dicha
zona.

Antecedentes:
Como resultado de estudios realizados, el ICEL

seleccionó el sitio de Peña Blanca sobre eI río JolÍ, 8

kms. aguas arriba de su desembbcadura sobre el rÍo
Micay.

Por otra parte, dentro de la ejecución del Plan de
Emergencia de Ia Costa Pacífica Nariño-Cauca, la
CVC identificó el proyecto Quebrada Santa Catalina
como uno de los de mayor capacidad de generación a
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nivel de microcentral. Existe un informe técnico de
CVC-PLADEICOP que sustenta en principio la reali-
zación de este proyecto.

Finalmente, CVC-PLADEICOP identificó el sitio de
Alto Canal sobre el rÍo TimbiquÍ como la tercera
mierocentral de importancia para integrar el sistema
aislado del proyecto que aquí se propone.

Justificación:
El área potencialmente cubierta por las tres

microcentrales presenta una demanta actual apro-
ximada de 13.000 usuarios. El costo actual del
KWhora con utilización de combustible es cerca de 15

veces más alto que el costo del KWhora dentro del
sistema nacional. Este factor frena el desarrollo e
incrementa desproporcionadamente el costo de la
producc-ión, particularmente de Ia maderera y la
pesquera. Se espera que alrededor de 20 aserrÍos y 15

cuartos frÍos localizados en la región disfruten de este
servicio de energÍa; de igual beneficio gozarán los
servicios de salud, educación y públicos, en general.

Bibliografia:
CVC-Plan de Emergencia Nariño-Cauca.
CVC-Informe de reconocimiento de la región para la'
posible microcentral de Santa Catalina, 1981.

ICEL-Documentos varios
CVC-PLADEICOP, Diagnóstico del sector eléctrico en
el Pacífic0, 1983

Resultados esperados:
1. Se construirá un sistema aiSlado de tres micro-

centrales con potencial instalado de 3.600 Kw.
Estará integrado por una microcentral en Santa
Catalina con potencia instalada de 1.800 Kw, otra

en Santa MarÍa de Timbiqui con potencia de i.200
Kw; se incorporará a este sistema la microcentral
de JolÍ en López de Micay con una potencia de 600

Kw.
2. Se construirán también las redes de transmisión

entre la microcentral y las poblaciones servidas.

Insumos:
Según estimaciones de la CVC los costos de estudios,

construcción y puesta en operación de la obra, se han
calculado en $1.300.0 millones (US$16.2 millones) que
se adjudicarán en varios contratos.

Estado actual del proyecto:
Se han iniciado los estudios de factibilidad y diseño

del sistema como parte integral del estudio energético
del Pacifico, dentro del Convenio CVC-ICEL-CESEN.

Proyectos conexos:
1. Fortalecimiento industrial maderero del PacÍfico
2. Empresa industrial y comercial de maderas del

Litoral PacÍfico
3. Flota de cabotaje
4. Fomento de industrias pesqueras
5. Fortalecimiento de pesca artesanal
6. Proyectos educativos, de salud y de mejoramiento

de servicios públicos.

Actividades básicas del proyecto:
1. Estudios de factibilidad y diseño
2. Construcción de obras civiles y adquisición de

equipos
3. Montaje del sistema, operación y mantenimiento

de las microcentrales y construcción de las redes
de transmisión
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Línea de transmisión Pasto-Tumaco

,r Sector: Eléctrico
-, Programa: Transmisión- 

Fecñas Iniciacién y Terminación: 1985- 1987

LocalizaciÓn: Departamento de Nariño

Entidad ejecutora propuesta: ICEL-CEDENAR

, Costo: $ 1200.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Nombre del ProYecto:
Area: Infraestructura

)bietivos generales:
ú.' Proveer energÍa hidroeléctrica

2. Rehacer las redes u.bunrs de Tumaco y de las
poblaciones a las cuales se les va a llevar la
energÍa.

3. Disminuir los costos del servicio de energÍa en la
zona.

4. Eliminar las pérdidas de CEDENAR en Tumaco.

Antecedentes:
El ICEL ha realizado los diseños para la IÍnea de

transmisión de Pasto a Tumaco a un costo de $31.0
millones de pesos. Además, se contrató ya la lÍnea
Popayán-Pasto, mediante la cual se transportará
energÍa del sistema nacional hacia Tumaco.

Programa del PIan "Cambio con Equidad".

a los centros po-
Altaquer y pobla-blados de Tumaco, Barbacoas y

ciones vecinas.
Conectar el Litoral Nariñense con el sistema
eléctrico nacional.
Contribuir a reducir los costos de producción en
dichas poblaciones.

Contribuir al desarrollo agro-indu-strial de Tumaco
Y de la zona agrÍcola aledaña.

i,Objetivos esnecífr cos :

. 1. Construii la linea total de transmisión Pasto-

--==\ ANOS
EJECUCTON \\

0 I 2 .) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 285.0 395.0 100.0 780.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB-TOTAL 285.0 395.0 r00.0 780.0

COOPERACION
TECNICA
'I.

CREDITO EXTERNO t25.0 270.0 25.0 420.0

OTROS

SUB-TOTAL 125.0 270.0 25.0 420.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

410.0 665.0 125.0 1200.0

Tumaco.

no. I rE-4
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Bibliografia:
FONADE. Diseño de la lÍnea de transmisión Pasto-
Tumaco.
Licitación ICEL-DEP No. 290-13, lÍnea Popayán-
Pasto, fecha de cierre Septiembre 26 de 1983.

Justificación:
1. Se reducen sensiblemente las pérdidas de energÍa

de CEDENAR y se aumenta su volumen de ventas,
con lo cual se paga la inversión en 10 años que para
1983 es de $72.0 millones. De hecho, el costo del
combustible en Tumaco representa el557o de las
pérdidas de CEDENAR.

2. Se reduce el subsidio de ECOPETROL a CEDE-
NAR.

3. Con energÍa menos costosa existe la posibilidad de
establecer nuevas industrias, tales como el pro-
cesamiento de aceites de palma africana y coco.

4. Se mejorará la rentabilidad de las industrias
existentes, apoyadas en insumos de madera y
pesca.

5. El beneficio de la energÍa hidráulica a precios
nacionales reducirá las diseconomÍas regionales.

Resultados esperados:
- Se construirá la lÍnea de transmisión de 115 Kv. y

longitud de225 Km. entre Pasto y Tumaco.
- Se electrificarán las poblaciones en la vÍa: La

Verbena, Altaquer, EI Diviso, JunÍn y Barbacoas.

Insumos:
Los estudios del FONADE han calculado un costo

aproximado de construcción de $800.0 millones, que se
adjudicarán en varios contratos.

Tiempo de ejecución: 18 meses.

Estado actual del proyecto:
Se han terminado los diseños de la lfnea y se espera

la decisión del gobierno nacional sobre la ejecución de
la obra.

Existen insumos del plan de expansión del ICEL.

Proyectos conexos:
1. Carretera La Verbena-Tumaco.
2. Obras del Plan Nariño-Cauca en los sectores de

infraestructura.
3. Línea de transmisión Popayán-Pasto.
4. Subestaciones en Pasto (Jamondino).

Actividades básicas del proyecto:
Convenio entre la CVC y el ICEL.
Contratación de préstamos y programación pre-
supuestal.
Contratación de las obras.
Ejecución de las obras.

i
I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Telecomunicaciones rurales Fase II
Area: Infraestructura
Sector: Comunicaciones
Programa: Telecomunicaciones rurales
Fechas Iniciación y Terminación: 1984-1987

Localización: Litoral PacÍfico Colombiano

Entidad ejecutora propuesta: TELECOM

Costo: $1.000.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

ANOS
EJECUCION

0 I 2
.)
i) { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAI,

RECURSOS PROPIOS 50.0 200.0 200.0 250.0 700.0

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 200.0 200.0 250.0 700.0

COOPERACION
TECNICA

CREDTTO EXTERNO 100.0 100.0 100.0 300.0

OTROS

SUB.TOTAL 100.0 100.0 100.0 300.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

50.0 300.0 300.0 350.0 1.000.0

Objetivos generales:
1. Mejorai el sistema de comunicaciones rurales a la

luz de la polÍtica del plan "Cambio con Equidad".
2. Complementar el desarrollo de los programas y

proy-ectos en las áreas productivas y sociales del
Litoral PacÍfico.

3. Interconectar pequeñas poblaciones del PacÍfico
carentes de los más elementales servicios.

Obj etivos específicos :

1. Continuaf con el plan de telefonía rural Fase I de
Telecom.

2. Optimizar el uso de los equipos y el rendimiento del
personal dedicado a las comunicaciones rurales.

Antecedentes:
Se ha adelantado ya Ia Fase I de telefonÍa rural

financiada con una sobretasa del gcic sobre tarifas.
recursos propios y préstamos del BID, cuya eva-
luación se ha adelantado en el segundo semestre de
1983.

El problema básico de esta Fase I ha sido el cambio
de priorización de obras, debido a la falla de una
programación a largo plazo. Dentro del Plan Chocó,
se llevó a cabo hace dos años un esfuerzo similar por
cuenta de Ia Regional de Anlioquia pero no funcionó
para el PacÍfico, por cuanto se planeaba el cambio de

equipos Motorola por equipos que trabajan con
energÍa solar. Para la Fase lI y según reuniones
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sostenidas entre Telecom y CVC TPLADEICOP I se
planteó Ia realización de un diagnóstico básicamente
técnico del servicio actual, con algunas recomen-
daciones especÍficas.

Bibliografia:
Documentos TELECOM:

Justificación:
Esta fase II de telecomunicaciones rurales permi-

tirá agilizar los medios de comunicación de una gran
cantidad de pequeñas poblaciones del Litoral PacÍfi-
co, sujetas a condiciones extremas de marginalidad y
pobreza. Además un proyecto como este coadyuva
directamente al desarrollo de programas en las áreas
productivas y sociales del Litoral.

Resultados esperados:
- Se instalarán nuevos canales de comunicación.
- Se mejorarán y repararán los equipos actuales.
- Se entrenará personal para el manejo del sistema

Fase II, cuyos equipos se utilizarán en forma
óptima.

Insumos:
Se ha calculado por parte de Telecom que la

adquisición de equipos y su instalación cuesta apro-
ximadamente 91.000 millones incluyendo enire-
namiento de personal.

Estado actual del proyecto:
- Se han adelantado conversaciones preliminares con

Telecom.
- Se está a la espera de la evaluación de la Fase II asÍ

como del diagnóstico y recomendaciones por parte
de la Oficina de Telecom sobre el servicio actual.

Proyectos conexos:
- Primera fase de telefonÍa rural. Antenas terrestres

en BahÍa Solano y Tumaco.
- Plan fronteras.
- Evaluación sistema de telecomunicaciones del Li-

toral.

Actividades básicas del proyecto:
Ejecuciones y acciones a 5 años, relacionadas y

priorizadas entre Telecom y CVC ( PLADEICOP ).
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Flota de cabotaje y centros de acopio

Area: Infraestructura
Sector: Vías Y transPorte
Programa: TransPortes
Fechas Iniciación y Terminación: 1984

Localización : Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora ProPuesta: CVC

Costo: $ 90.0 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

-=-\ ANOS
EJECUCION \\

0 1 2
¡)
J { 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB-TOTAL

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 90.0 90.0

OTROS

SUB-TOTAL 90.0 90.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

90.0 90.0

Objetivos generales:
1. Mejorar el sistema de transporte del Litoral

PacÍfico para dinamizar el desarrollo productivo y
social de Ia región.

2. Contribuir a la reducción de los costos de bienes y
servicios, particularmente de los combustibles.

3. Diversificar en general la comercialización de
productos a lo largo del Litoral Pacifico.

4. Propender por la unificación de esfuerzos e inte-
reses entre los transportadores del Litoral.

Objetivos especificos :

1. Constituir una sociedad de economÍa mixta para
cabotaje que preste un servicio regular de trans-
porte de pasajeros y productos a lo Iargo del

Litoral PacÍfico.
2. Construir centros de acopio que permitan el

almacenamiento de productos en sitios estratégi-
cos del Litoral.

3. Optimizar el uso de las embarcaciones que se
desplazan a lo largo del Litoral, cuya capacidad
instalada ociosa es alta.

4. Integrar los sistemas de cabotaje marÍtimo y
fluvial del Litoral PacÍfico.

Antecedentes:
Se han llevado a cabo varios intentos y estudios para

establecer empresas de cabotaje en el PacÍfico por
parte de la Armada Nacional y otros esfuerzos de
carácter privado. Actualmente existe un buen
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ambiente para Ia creación de Ia sociedad encargada
de operar el proyecto con base en los estudios de la
Fundación de Desarrollo Integral (FDI).

Bibliografia:
FDI, CODECHOCO, Armada Nacional. Varios do-
cumentos.

Justificación:
- El transporte de cabotaje se realiza hoy dÍa en

forma caprichosa y atado absolutamente a la
producción maderera, sin que exista regularidad de
rutas y servicios.

- Con la organización de la flota de cabotaje y los
centros de acopio se reducirán los costos de
transporte y se podrán vincular en forma segura y
permanente diferentes zonas productivas del Lito-
ral a los procesos de distribución y consumo de la
región y del resto del país. La flota funcionará como
un sistema radio taxi que optimizará el uso de
tiempos y de combustibles.

Resultados esperados:
- Se organizará una sociedad de economÍa mixta para

administrar la flota de cabotaje marÍtimo-fluvial en
el PacÍfico.

- Se construirán los centros de acopio necesarios asÍ
como frigorÍficos, muelles, comunicaciones y otros

elementos de infraestructura complementaria.

Insumos:
- Personal, equipo y material para la organización de

la flota y construcción de infraestructura comple-
mentaria.

- Los costos estimados de promoción, creación de la
sociedad y costos de diseños de la infraestructura
básica ascienden a $70 millones.

Estado actual del proyecto:
La concepción del proyecto está terminada. Se han

hecho estudios'preliminares por parte de la FDI, la
cual elaboró la primera fase (prediagnóstico).
Actualmente se realiza el análisis y el esquema de
funcionamiento de la sociedad de cabotaje.

Proyectos conexos:
- Canales navegables del Litoral PacÍfico, CVC
- Empresa maderera del PacÍfico -CVC (PIan Bue-

naventura ).

Actividades básicas del proyecto:
- Promoción y constitución de la sociedad mixta para

cabotaje.
- Construcción de centros de acopio y demás

infraestructura complementaria.
- Montaje del sistema integral de cabotaje.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Parador de camiones
Area: Infraestructura
Sector: VÍas Y transPorte
Programa: TransPorte
Fechas Iniciación y Terminación: 1984

Localizaciitn: Buenaventura (Entre Zona Franea y COLPUERTOS)

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 106.4 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Complementar el sistema total de transporte del

Litoral PacÍfico.
2. Facilitar el ordenamiento urbano de la ciudad de

Buenaventura.
3, Hacer más cómodo el transporte de carga de

diferentes sitios del paÍs hacia Buenaventura.

Objetivos específicos :

1. Centralizar mediante el parador de camiones, Ias
operaciones del transporte de earga a fin de
racionalizar el servicio.

2, Ordenar el tráfico de vehÍculos de carga en
Buenaventura. evitando el deterioro directo de
vÍas, alcantarillas, andenes, redes, etc, de la
ciudad.

3. Ofrecer servicios adecuados de cafeterÍa, baños,'
áreas de descanso, etc. a los transportadores de
carga.

Antecedentes:
A partir del diagnóstico de la situación aCtual del

sistema de dÍstribución de mercancÍas, la empresa
Central de Carga de C4li (CENCAR) determinó
varias alternativas de solución que se caracterizan
por-su concepción integral.

La CVC como ejecutora del PIan Buenaventura, ha
considerado de vital importancia el desarrollo de este
proyecto.

Bibliografia:
Diagnóstico CENCAR-CVC.

--\\ ANOS
g;Pf t rCl(Xtl \-.--

t) I 2
¡l
') { 5 T0TAI,ES

PRESIJPUES'TO NAI,. 30.0 30.0

)i:

RECURSOS PR0I'I0S 76.4 76.4

OTROS

SUB-T0TAL 106.4 106.4

COOPERACION
TE(INI('A

cREL)IT() tiX',tl.lIiNo

o'l'Ros

SUB.'T0'TAI,

'T0TALES
(Pesos de iulio l.gtt3)

106.4 106.4

Ct'tid ito t'R( ) [,]X I'j( ) e I nlelsirin l'rir,'ada
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Justificación:" El;;üaór de camiones permitir.á Ia racionali-

,u"*i iobre las entradas y ialidas de los camiones

áu. **iliran el transportó total de bienes importa-

üüi lá*portables, equivalente al 519t de la carga de

comercio exterior del PaÍs.
EI sistema actual no permite la coordinación

.n.i"niÁ áel flujo de vehÍiulos, provoca altos fletes

oáiirot usuario! y bajas tarifas para los transporta-
'oó.á.. ,putte del áeteiioro urbano permanente sobre

á*piiri'ronas de Ia ciudad. En prornedio mantienen

estácionados diariamente 550 vehÍculos'

Resultados esPerados:--§. 
áléiu"táian tas siguientes acciones de acuerdo a

Ia demanda estimada:
- Compra y adecuación de espacios para un parqueo

pórrnanente de 280 vehÍculos.pesados' .

- Éspacios para parqueo rápido de ? vehÍculos pesa-

doi v 34 vehículos livianos'
- óá"ütir..iéñ ¿. oficinas para 54 empr^esas. de

türtpott. asÍ como instaláciones de cafeterÍas'

baños Y áreas de descanso'

- La distancia al terminal portuario será de B0 mts' y

a la lÍnea férrea de 200 mts'
Además se espera constituir una empresa bajo la

for-*, A. sociédad de economÍa mixta para la

operación del ProYecto.

Insumos:
- Personal, equipo y material que usualmente se

iequiere pará lá construcción de este tipo de obra'

- Lái cottós estimados del proyecto, incluyendo
cánstruccion de obras fÍsicás, equipos y organi-

zación, asciende a $106'4 millones.

Estado actual del ProYecto- ei ptoy..to está'a nivel de esquema básico Puertos

Ae Cdtomnia y laZonaFranca de Buenaventura están

áirfir.stot a" ceder los terrenos necesarios para .la
ieaiizaciOn del proyecto. PROEXPO a su vez ha

mostrado interés en financiar el proyeeto'

Provectos conexos:
- enecuaciOn del canal navegable (esteros) del Lito-

ral PacÍfic0.
- tr'lot, de cabotaje del Litoral PacÍfico

Actividades básicas del ProYecto:
- Diseño fÍsico del parador con todos sus componen-

tes.
- Construcción de las obras.
- Operación del sistema.

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Fortalecimiento a la industria maderera del Litoral PacÍfico

Iniciación y Terminación: 1984- 1987
o'Localización : Litoral PacÍfico

Entidad uediticia

: $ 194.4 Millones
Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

mbre del ProYecto:
: Productiva

: Forestal
: Maderas

rjetivos generales:
Regularizar el abastecimiento y la calidad de la
materia prima maderera que produce el Litoral.

2. Modernizar y mejorar la eficiencia de los sistemas

" de procesamiento y transformación maderera.
3. Reducir el alto volumen de desperdicio que se

presenta actualmente en el sector.

Objetivos específicos:
1. Establecer una línea de crédito especial para que

2. Proveer facilidades para que los aserrÍos cambien
el equipo tradicional de sierra circular por sierra
de cinta, el cual aporta mayores rendimientos y
utilidades.

3. Mejorar en general los implementos y técnicas del
aprovechamiento forestal.

Antecedentes:

El estudio general del sector maderero realizado
por Jaako Poyry identificó Ia necesidad que tiene la
industria maderera del PacÍf ico de reponer equipos de
transformación, disponer de capital de trabajo y
asistencia técnica.

los industriales puedan reponer Ios equipo§
disponer oportunamente de capital de trabajo
asistencia técnica.

v
v

---\ 
ANos

EJECUCION\
0 t ') J { 5 'to'l'ALES

PRESUPUESTO NAI,,
>F

RECURSOS PROPIOS 16.2 64.8 64.8 48.6 194.4

OTROS

SUB-TOTAL 16.2 64.8 64.8 48.6 t94.4

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTETTNO

()TR()S

SUB.TOTAI,

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

t6.2 64.8 64.8 48.6 194.4

* CAJA AGRARIA u otro organismo crediticio
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BibliografÍa:
JAAKO POYRY. Estudio general del sector madere-
ro. Cali, 1981.
INDERENA-CONIF, Estudio forestal del Litoral Pa-
cÍfico de Colombia, Bogotá, 1980.

Justificación:
Algunos de los mayores problemas por los que

actualmente atraviesa Ia industria de aserrÍo y
procesamiento maderero son los siguientes:
- Abastecimiento irregular y baja calidad de la

materia prima.
- Equipo de transformación obsoleto y de bajo ren-

dimiento.
- Falta de capital de trabajo, difÍcil acceso al crédito

oficial y carencia de asistencia técnica. El proyecto
busca propiciar precisamente la solución a este tipo
de problemas.

Resultados esperados:
Se pretende que inicialmente 33 aserraderos

cambien el equipo tradicional de sierra circular por
sierra de cinta para que puedan obtener mayores
rendimientos y utilidades.
- Crédito y asistencia técnica disponible.
- Menorei volúmenes de desperdicios, que actual-

mente son del orden del 60f't.
- Materia prima estandarizada y de mejor calidad.
- Mercado maderero más sistemáticamente abaste-

cido.

Insumos:
Se han estimado los siguientes costos:

Equipos
Capital de trabajo

EStado actual del proyecto:
Este proyecto se encuentra listo para iniciar Ia

promoción, una vez sea establecida la lÍnea de crédito
propuesta.

Proyectos conexos:
- p§tudlo piloto de extracción forestal en colinas
bajas.
- Empresa comercializadora de maderas.
- Muelle y zona de acopio maderero.

Actividades básicas del ProYecto:
- AsesorÍas técnicas a los aserrÍos.
- Crédito dirigido para equipos y capital de trabajo.
- Cooperación en comercialización.

$150.4 millones
$ 44.0 millones

ii

t'

t,

ll
ill
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Empresas industriales y comercializadoras de maderas del Litoral Pacífico
Area: Productiva
Sector: Forestal
Programa: Maderas
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1986

Localización: Litoral PacÍfico (Sedes Buenaventura, Guapi, Tumaco)

Entidad ejecutora propuesta: CVC - FUNDELPA

Costo: $ 72.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

]lo.

--\ AN0S
EJECUCION \

0 I ) ¡)
¿ 4 D T0TAT,ES

PRESUPUESTO NAL. 10.3 10,3

RECURSOS PROPTOS 57.8 3.7 0.2 61.7

OTROS

SUB.TOTAL 68.1 3.7 0.2 72.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

()TRoS

SUB.TOTAI,

TOTALES
(Pesos de iulio 1.983)

68.1 3.7 0.2 72.0

Objetivo general:
Mejorar los canales y reducir los márgenes de

comercialización entre los productores y los consu-
midores de Ia madera en el Litoral PacÍfico.

Objetivos específicos :

1. Agrupar la mayorÍa de productores de madera
asemada del Litoral PacÍfico para centralizar la
compta y venta de la madera, unificar su movili-
zación y disminuir la acción de los intermediaribs.

2. Crear centros de acopio en los diferentes sitios de
extracción que permÍtan apoyar Ia actividad co-
mercial, tanto de los corteros como de los medianos
y pequenos aserradores.

Antecedentes:

La CVC, la Fundación para el Desarrollo Industrial
(FDI) y la Fundación para el desarrollo del pacifico
(FUNDELPA), han propiciado un estudio sobre
mercadeo maderero y poiininOades de acopio en el
Litoral PacÍfico.

La CVC ha propiciado diversos contaetos insti-
tucionales y con productores madereros para impul-
sar este proyecto.

Bibliografia:

CVC-FDI-FUNDELPA. Proyecto Empresa Industrial

Copia No Controlada CVC
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y Comercial de Maderas del Litoral Pacífico.

Justificación:
- Existe un gran recurso forestal en el Litoral PacÍfico

(42% del mercado maderero nacional)
- Existen inconvenientes de mercadeo y orgattización

que tienen paralizado el desarrollo equilibrado del
sector forestal, favoreciendo únicamente al inter-
mediario que eleva ostensiblemente los precios al
consumidor final.

- Los intermediarios han creado ciertos mecanismos
de comercialización que han terminado generando
una obvia dependencia de productores y nativos a su

alrededor con evidentes repercusiones negativas
para estos últimos.

Resultados esperados:
- Los produclores asumirán las funciones de los

actuáles intermediarios, orientando sus esfuerzos
hacia la aplicación de tratamientos técnicos efec-
tivos que permitan mejorar su oferta al mercado
nacional e internacional.

- Se mejorarán los canales de comercialización,
reduciéndo el costo entre productores y consumi-
dores.

- Centros de acopio en sitios diferentes del Litoral'

Insumos:
Costos directos según estudios existentes y ajustes

efectuados por la CVC (inversión fija, capital de
trabajo) $72.0 millones.

Estado actual del proyecto:
- Se está creando con auspicio de FUNDELPA una

sociedad con la participación de los productores
madereros.

- Este proyecto está en promoción e implementación
en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño;
falta promocionarlo en el Departamento del ChocÓ,

Proyectos conexos:
- Estudio piloto de extracción forestal en bosques de

colinas bajas.
- Flota de cabotaje.
- Zona de acopio maderet'o y muelle en Buenaventura
- Obras diversas de infraestructura en el Litoral.

Actividades básicas del proyecto:
- Promoción de la empresa.
- Creación y construcción de la misma
- Ejecución de acciones
- Evaluación periódica de su marcha

Copia No Controlada CVC



1 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL. PARA LA COSTA PACIFICA

PROGRAMA DE INVERSIOI{ES

:'Nombre del Proyecto: Fomento agroforestal
Area: Productiva
Sector: Forestal

rPrograma : Manejo silvicultural
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localización: Regiones del Bajo Calima y del Bajo San Juan

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC - CONIF

'Costo: $61.6 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

-=\ Añ0S
E-JE'CUCION \=. 0 I 2 9.) J 5 T()T,II,ES

PRESUPUESTO NAI, 8.0 8.0 8.0 8.0 32.0

RECURSOS PR0PIOS 11.0 4.6 4.7 4.6 4.7 29.6

OTROS

SU[}.TOTAL 11.0 12.6 12.7 12.6 t2.7 61.6

COOPERACION
TECNICA

CRET)IT0 I'X'TF]ITN0

o'l'Ros'

SUTI.TOTAI,

T0TAI,I.]S
(Pesos de iulio l.9lt3)

11.0 12.6 12.7 12.6 t2.7 61.6

Objetivos generales:
1. Diversif icar en la región del Bajo Calima y Bajo

San Juan los sistemas de producción, con b"ase én
la.profundización y extensión de investigaciones
sobre especies actualmente en experiméntación
(.ensayos a escala piloto) y mediante la intro_
ducción y adaptación de otras especies útiles.

Objetivos específicos :

1. Evaluar los modelos actualmente en experimen-

- -tación 
que se hayan llevado a cabo en la iegión.

2. Investigar los sistemas tradicionales de producción
agrÍcola y agroforestal.

3. Experimentar y mejorar en asocio con la comuni-
dad las técnicas conocidas para el establecimiento
y manejo de especies promisorias, sean ellas de
alto valor nutricional, máderables, agroindustria-
les o de mejoramiento de suelos

4. Ampliar los modelos agroforestales y silvicultura-
les experimentados hasta el momenio, algunos de

_ Ios cual,es podrán constituirse a escala piloto.
5. Diversificar los sistemas de producción óon palmas

frutales locales.

2. Mejorar Ia capacidad productiva de los suelos de Ia
región. mediante la generación de tecnologÍas de
preparación. cultivo y manejo, asÍ como la incor-
poración de leguminosas en la economía local.

Incrementar el área aprovechable, con técnicas
para el uso y' manejo óptimo y persistente de las
colinas bajas. terrazas, diques y sitios inundables.
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6. Investigar formas para obtener productos deriva-
dos del NaidÍ y lograr manejar esta especie.

7. Adelantar ensayos para el establecimiento y ma-
nejo de bosques de especies maderables que se
adecúen a suelos inundables.

B. Experimentar modelos factibles para obtener va-
ras y árboles para aserrÍo, desenrrollado y pulpa
en zonas de colinas bajas, con participación activa
de las comunidades.

Antecedentes:
Alrededor de los años 50, la gobernación del Valle

inició trabajos experimentales y de fomento de
especies y modelos agroforestales. Posiblemente el
mayor impulso de modelos agroforestales aplicables
a áreas campesinas se ha dado por parte de CONIF a
partir de 1976. Estas actividades contaron en principio
con el apoyo del Instituto MatÍa Mulumba y última-
mente del gobierno de Holanda.

Bibliografia:
CONIF: Docurnentos y bibliografÍas varias sobre
sistemas agroforestales y silviculturales tropicales,
asÍ como información técnica.

Justificación:
Las regiones del Bajo Calima y del Bajo San Juan

han estado marginadas de los procesos de desarrollo
regional. La extracción de productos forestales, que
constituye una de las pocas actividades con alguna
significación económica, es hecha de manera anti-
técnica y degradante. El nivel de vida de los
habitantes se ve menguado por la carencia de una
base alimentaria adecuadá y de un sistema de
producción que optimice el uso de los suelos que
poseen vocación forestal o agroforestal.

Resultados ésperados:
- Lograr, vÍa inüestigación aplicada, métodos de

cultivos y tecnologÍas cornpatibles con las con-
diciones climáticas y con la vocación productiva de
Ios suelos.

- Aplicar dichos métodos y tecnologÍas, mediante
actividades de fomento y asistencia técnica, entre
los cultivadores de la región; principalmente para

. especies maderables, palmas y cultivos anuales y
perennes.

Insumos:
El proyecto requeriría de los siguientes insumos
y costos:
Gastos de personal (incluyendo
viáticos y transporte) $ 39.5 millones
Materiales e insumos 3.3 "
Terrenos e infraestructura 11.5 't
Equipos 4.1 "
Publicaciones y documentación 0.3 't
Costos indirectos 2.9 "
TOTAL $ 61.6 "

Estado actual del proyecto:

CONIF dispone de una estación silvicultural facilitada
por el INDERENA, mediante la cual ha instalado
ensayos silviculturales y asociaciones agroforestales
en toda la región, con algunos resultados exitosos. El
proceso investigativo se encuentra en etapa inicial y
debe ser ampliado y profundizado.

CONIF cuenta con personal técnieo experimentado
para el desarrollo de esta clase de actividades.

Proyectos conexos:

- Actividades investigativas de CONIF en la región de
Tumaco y en el Chocó.

- Proyecto investigación y fomento del caucho.

Actividades básicas del proyecto:
- Adelantar las labores de investigación aplieada, en

estrecho contacto con la comunidad.
- Establecer bancos de germoplasma de chontaduro y

frutales perennes nativos de la región.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

PARA LA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Investigación y fomento del caucho
Area: Productiva
Sector: Forestal
Programa: Investigación y fomento agroforestal
Fechas Iniciación y Terminación: 198& 1g8B
Localización: Regiones del Valle y Nariño

Entidad ejecutora propuesta: CVC - CORPONARIÑO - INDERENA y SecretarÍas de Agricultura

Costo: $ 44.7 Millones
rEiecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

* cvc-coRpoNARIño

; Objetivos generales:
¡ L Generar la metodologÍa y el material vegetal. adecuado para la proáuciión de caucho (H"eveau brasiliensis), con el propósito de mejorar las''i condiciorres económica§ dei Litoral pacÍfico.
i2, Contribuir al proceso investigativo y de fomento del

caucho para el Litoral y otrás zonás del paÍs.

jetivos ásnecíficos:
Evaluar lá producción de plantaciones ya existen-
tes en los litorales de Va[ó y Nariñ0.

4. Impulsar el abastecimiento con material vegetal
adecuado para las regiones mencionadas.

5. Promover y difundir el uso y suministrar la
asistencia técnica necesaria.

Antecedentes:
La SecretarÍa de Agricultura del Valle inició en Ia

década de los cuarentá, en su granja del Bajo Calima,
trabajos de propagación; estós dieron origen a una
prrmera plantación que fue imitada por algunos
pocos ag.ricultores particulares de la iegión. Los
trabajos han sido disbontinuos, en estos últiinos años
ha resurgido el interés por ia utilización de esta
especie en los planes de desarrollo rural. CONIF,

Determinar los clones y técnicas de implantación y
manejo necesarios para la adecuada producción.'
Realizar investigaciones flrtosanitariai.

\ Años
EJECUCION\

0 I , I¿ 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 4.0 4.5 4.5 5.0 4.0 22.0

*
RECURSOS PROPIOS 4.0 4.7 4.7 4.6 4.7 22.7

OTROS

SUB.TOTAL 8.0 9.2 9.2 9.6 8.7 M.7

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983t

8.0 9.2 9.2 9.6 8.7 44.7

,,".lPF-4
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INDERENA y la Gobernación del Valle han estado
interesados en acciones de investigación y fomento
pero cuentan con recursos muy limitados. Igualmen-
te, la Facultad de AgronomÍa de la Universidad de
Nariño ha adelantado algunos estudios respecto a la
producción de caucho en las regiones del Litoral.

Bibliografia:
SEIDAL de CONIF. BibliografÍa sobre el caucho (490

referencias).

Justiflrcación:
Colombia tiene un gran déficit de caucho. Se

realizan importaciones de 25.000 Tn/añ0, de las cuales
10 toneladas son de caucho natural. Varias regiones
del paÍs son aptas para esta producción, incluÍdas
algunaq de Ia Costa PacÍfica. La región del Bajo
Calima, aunque relativamente marginal para este fin,
cuenta con algunas posibilidades de producción
agropecuaria rentable, por Io cual el caucho se
convierte en alternativa rentable y promisoria, como
lo demuestran experiencias ya realizadas. Los mejo-
res resultados sólo podrÍan lograrse mediante una
investigación aplicada que subsane los problemas que
presenta la región para el óptirno desarrollo de la
especie. Estos resultados podrán ser replicados y
validados en ciertas regiones del Litoral nariñense
que se han identificado como potencialmente utili-
zables para este tipo de plantación.

Resultados esperados:
Incremento de la producción del caucho en la región

del Bajo Calima, con Ia concomitante e indispensable

ir
cobertura forestal del área, mediante la utilizacion de
material vegetai resistente a Ios problemas fitosani-
tarios derivados de las condiciones climática§.

Insumos:
. Gastos de personal (profesional y obrero

viáticos -movilización) $ 2g.B millones
- Materiales e insumos 1.3 "
- Terrenos e infraestructura 9.5 ',- Equipos 3.1 ',
- Publicaciones y documentación 0.2 ,,

- Gastos indirectos (Administración,
seguros, reparaciones, médicos) 1.3 "TOTAL TWT

Estado actual del proyecto:
CONIF envió a la región al experto Humberto
Torres, del INCORA, quien ha venido diseñando el
plan de trabajo del proyecto. Sobre esa base, se
podrÍan iniciar acciones inmediatamente.

Proyectos conexos:
Programa de fomento agroforestal en el Bajo
Calima y Bajo San Juan.

Actividades del proyecto:
- Evaluación de la producción en plantaciones

existentes.
- Identificación de clones más adecuados.
- Propagación del material vegetal.
- Establecimiento de ensayos.
- Producción de material vegetal para fomento.
- Fomento y asistencia técnica.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Zona de acopio maderero y muelleNombre del ProYecto:
Area: Productiva
Sector: Forestal
Programa: Industrial - artesanal
Fechas Iniciación y Terminación: 1984- 1985

Localización : Buenaventura ( Valle )

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 226.8 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Dotar a Buenaventura de un muelle y una zona de

acopio maderero que permitan organizar, ofrecer
garantÍas de seguridad y, en general, meiorar la
eficiencia del manejo y la comercialización de los
productos y subproductos forestales del Litoral.

2. Reducir los costos de manejo y comercialización
maderera.

Objetivos especÍficos:
1. Dotar de facilidades y servicios las operaciones de

cargue, descargue, almacenamiento y comercia-
lización que requiere la industria mecanizada de la
madera y los productos agrícolas que se transpor-
tan en las embarcaciones de cabotaje.

2. Ordenar urbanÍsticamente el sector denominado
Puente El Piñal.

Antecedentes:
El Puente El Piñal es la zona en Buenaventura y en

todo el Litoral PacÍfico donde se descarga el mayor
volumen de madera aserrada y, como tal, donde
arrima el mayor número de embarcaciones de
cabotaje de todo el Litoral.

Bibliografia:
CVC. Plan de Desarrollo lntegral para Buenaventura.

Estudio de la zona de acopio maderero y muelle, 1981.

\\ ANOS
EJECUCION \\.

0 I 2 .) 4 ,1 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 100.0 126.8 226.8

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB-TOTAL 100.0 i26.8 226.8

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

100.0 126.8 226.8
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Justificación:
Esta zona de El Piñal tiene en la actualidad muchos
problemas como son: No se tiene un muelle con
acceso permanente a aguas marinas, ocasionando
pérdidas considerables de tiempo.

- No háy seguridad en el sitio actual para los
productores, de ahÍ que éstos se ven obligados a
vender a Ios intermediarios a precios desfavora-
bles.

- No hay sitÍo para cargue y descargue de vehÍculos;
esta operación se efectúa en medio de la vía pública,
ocasionando congestiones de circulación y tránsito.

Resultados esperados:
- Muelle: Longitud 100 mts. con capacidad para

operación simultánea de 3 embarcaciones.
- Bodega: 2.000 mtsz cubiertos, para madera inmu-

nizada y otros productos.
- Patios: 8.200 mts2, para almacenar o talizar made-

ra.
- CafeterÍa: Area de 260 mts2, para atender 250

personas.
- Oficina: Area de 52 mts2, para administración del

muelle y capitanía del puerto.
- VÍas internas: 4.800 mts2.
- Mecanismos de proteccÍón y seguridad.

Insumos:
Ingeniería y administración
Construcción y dotación
Imprevistos
Capital de trabajo
Terreno (compra de mejoras)
TOTAL

$ 20.9
157.6
27.0

1.3
20.0

+
226.8

,l

Estado actual del proyecto:
Existen diseños de las obras.
Los terrenos pertenecen a la nación, pero se

requiere adquirir mejoras actualmente existentes.

Proyectos conexos:
- Estudio piloto de extracción forestal.
- Empresa comercializadora de maderas.
- Flota de cabotaje.
- Demás proyectos forestales- agrÍcolas del Plan.

Actividades del proyecto:
- Contratar ejecución de las obras de ingenierÍa.
- Ejecutar las obras.
- Organizar la empresa de economÍa mixta para la

administración y funcionamiento de las obras.

Ii
i''1

1tl

iiiL
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. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL: PARA LA COSTA PACIFICAI COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Plan de manejo del bosque de Guandal, Natal y Manglar a nivel piloto
Area: Productiva

zsector: Forestal
úPrograma: Manejo silvicultural
,Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localización: Cauca (zona sur) - Nariño (zona norte)

Entidad ejecutora propuesta: CORPONARIÑO- CRC-CONIF

'Costo: $ 104.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ ANOS
EJECUCION\-

0 1 , .t
J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 5.0 15.0 18.0 13.0 10.5 61.5

RECURSOS PROPIOS 3.0 4.5 6.0 13.5

OTROS

SUB.TOTAL 5.0 15.0 21.0 t7.5 16.5 75.0

COOPERACION
TECNICA -

6.0 8.0 10.0 5.0 29.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 6.0 8.0 10.0 5.0 29.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

5.0 21.0 29.0 27.5 21.5 104.0

Objetivo general:
Determinar los métodos de manejo y aprove-

chamiento más eficientes para garantiáar'la óonser-
vación y lograr una mayor productividad de los
manglares, natales y guandales de Ia Costa del
Pacifico.

Objetivos especificos :

1. Ensayar técnicas para determinar los métodos
más apropiados para el aprovechamiento, manejo
y recuperación de la vegetación forestal en un área
de reserva de aproximádamente 20.000 has.

2. Evaluar las técnicas actuales de aprovechamiento
del guandal.

Antecedenües:
En el año de lg77 el proyecto INDERENA-PNUD-

FAO estableció 5 parcelas permanentes de crecimien-
to en Sajal, en el Salango. Estas parcelas fueron des-
trgidas por colonos, debido a la fálta de vigilancia.

En el año de 1975 el proyecto de Industria Forestal
INDERENA-Canadá efectuó un diagnóstico de los
bosques del PacÍfico, e identificó algunlos proyectos de
investigación silvicultural e industlrial; áesáfortuna-
damente no se logró la continuidad del proyecto.

Bibliografia:
- Planes de ordenamiento y proyecto industrial fo-

restal (Colaboración del Canadá).

309

PF-6r,".1

I

Copia No Controlada CVC



310

- CONIF: Literatura sobre el manejo de bosques

húmedos tropicales.

Justificación:
Los bosques del PacÍfico proveen alrededor de un

50o/o de la- madera que se consume en el paÍs; sin

embargo su conserváción y aprovechamiento no han

sido obleto de intervencionás preventivas' De acuerdo
con el ritmo de aprovechamiento actual se ha
calculado que los bosques más accesibles del Litoral
(Manglar, Natal, Guandal) podrán entrar en proceso

de ex+,-inción para la década del 90. Se requiere iniciar
sin dilación un pian de acción que incluya investi-
gación silvicultuial y tecnológica, control y vigilancia

i po, último actividades de fomento y extensión
iofestal que tomen en cuenta la alta dependencia que

tienen Io§ nativos del recttrso forestal.

Resultados esperados:
Se espera que los resultados de la investigación

produzcin lai tecnologÍas, tanto de manejo como de

aprovechamiento del bosque.
^De los resultados de la investigación podrá el

Estado derivar polÍticas, programas y-normas técni-

ór, pu., los permisos 
-de 

aprovechamiento del
bosqüe; el sectór productivo y los nativos podrán ser

orientados hacia'formas más racionales de explo-

tación y manejo de los recursos forestales'

Equipos
Publicaciones y Documentación
Gastos indirectos
(Administración, seguros, reparación, gastos

médicos, comunicaciones )

TOTAL

7.0
0.5
6.0

$104.0

Insumos:
Gastos personal
(Viáticos y movilización i

Material e insumos
Terrenos e infraestructura

$ 66.2

5.0
i9.3

Estado actual del ProYecto:
Se cuenta con la información de los inventarios

realizados por las empresas madereras y con ia
ubicación y áreas descrila por el Mapa de Bosques de

Colombia.

Proyectos conexos:
Investigaciones silviculturales de CONIF en otras

regiones del PacÍfico.

Actividades básicas del ProYecto:
1. El paso preliminar a la instalación de los ensayos

de6e sefla constitución de un área de reserva para

la investigación, de unas 20.000 has, lo cual
requiere trábajos de reconocimiento, delimitación
y dotación de infraestructura.

2. Éstudios del bosque, según la estratificaciÓn de}

mismo por tipos y asociaciones forestales'
3. En una irimera fáse se ejecutarán los tratamientos

silvicuiturales y se analizarán sus efectos y

rendimientos biológicos y económicos.
4. Posteriormente se refinarán los tratamientos y se

adelantará la etapa de comprobación, para pro-

ceder luego a la éjecución del Plan de manejo a
nivel Piloto.

Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO TNTEGRALi PARA LA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Construcción y dotación de microastilleros
Area: Productiva
Sector: Forestal
Programa: Construcciones navales
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localizaciín : Litoral PacÍfi co

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-SENA

Costo: $ 210.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

. * SENA

Objetivos generales:
1. Apoyar, mediante la construcción de diferentes

tipos de. embarcaciones, la pesca artesanal del
PacÍfico.

2. Contribuir, al mismo tiempo, al proyecto de la flota
de cabotaje del Pacífico. 

-

3. Propiciar el uso y diversificación de la producción
maderera en la construcción y repáración de

- embarcaciones.

4. Motivar la especialización de mano de obra de la
región, que de por sÍ posee habilidades naturales
para la construcción de canoas y embarcaciones
medianas.

Objetivos espcÍficos:

1. Diseñar y construir siete microastilleros localiza_
dos 9n ArusÍ y Sivirú (Chocó), puerto Merizalde
(Valle) Puerto Saija y Guapi (Cauca), Mulatos y
Tumaco (Nariño), que permitan la construcción dá
prototipos navales en madera, sean ellos lanchas,
canoas o embarcaiiones medianas.

2. Diseñar y construir siete talleres de carpinterÍa y
ebanisterÍa en los sitios arriba mencionaáos; ésto!
serán la base para el desarrollo de la construcción
de los prototipos navales y reparación de los
mism_os, fabricación de muelles, puertas, asientos,
módulos y machihembrado de máderas.

----.\ 
ANos

EJECUCION \
0 I 2

¡)
J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 2C.0 15.0 15.0 15.0 15.0 80.0
d<

RECURSOS PROPIOS 12.0 72.0 12.0 72.0 12.0 60.0

OTROS

SUB.TOTAL 32.0 27.0 27.0 27.0 27.0 140.0

COOPERACION
TECNICAJ

CREDITO EXTERNO 35.0 35.0 70.0

OTROS

SUB.TOTAL 35.0 35.0 70.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

67.0 62.0 27.0 27.0 27.0 210.0
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Antecedentes:
Las comunidades propuestas poseen ya cono-

cimientos tradicionales y alguna tecnologÍa en
construcciones navales que sirven como apoyo a la
pesca artesanal y al transporte de pasajeros y carga.
Por otra parte, el SENA ha desarrollado programas
de capacitación a nivel de complementación y cursos
de carpinterÍa en algunas comunidades de pescadores
artesanales.

Otrá entidad que ha realizado labores en comuni-
dades artesanales (Docordó y ArusÍ) en el PacÍfico es
el INDERENA, con auspicio del gobierno canadiense.

BibliografÍa:
SENA-PLADEICOP. Documentos varios.

Justificación:
Las actividades de la pesca artesanal, asÍ como la

comercialización de productos y el transporte de
personas, constituyen demandas automáticas para la
creación de microastilleros y de talleres de carpinte-
rÍa y ebanisterÍa, cuyo influjo sería enorme a lo largo
de todo el litoral.

La habilidad natural de la mano de obra de la región
para este tipo de actividad da pie para augurar un
magnÍfico resultado, aunado a la disponibilidad de
buenas maderas para la construcción y reparación de
embarcaciones.

Resultados esperados:
- Siete microástilleros, de 2BB m2 de área cada uno,
construidos.
- Siete carpinterÍas navales, de 72 m2 de área cada

una, construidas.
- Comunidades capacitadas y organizadas para la
operación del proyecto.

Insumos:
Los insumos a nivel de las 7 comunidades son:

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Capacitación y
Asistencia Técnica

COSTO TOTAL

2.5 Millones
35.0 "

112.5 ,,

60.0 "
210.0 Millones

Estado actual del proyecto:
El SENA ha venido adelantando acciones de capa-

citación y organización de grupos asociativos de
pescadores en las poblaciones objeto del proyecto, las
cuales están dispuestas a iniciar la fase de capaci-
tación prevista dentro del mismo.

Proyectos conexos:
- Fomento de la pesca artesanal.
- Flota de Cabotaje y Centros de Acopio.

Actividades básicas del proyecto:
- Diseño y construcción de los siete microastilleros,
- Diseño y construcción de las siete carpinterÍas

navales.
- Capacitación y organización de las comunidades

para la operación y mantenimiento de los microas-
tilleros y las carpinterÍas.

,l
Copia No Controlada CVC



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyeeto: Puerto pesquero
Area: Producción
Sector: Pesca
Programa : Infraestructura pesca
Fechas Iniciaeión y Terminación: 1984 - 1986

Localización : Buenaventura

Entidad ejecutora propuesta: CVC

Costo: $ 2.550.4 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\ ANos
EJECUCION \

(f I , 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 100.0 100.0 200.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 100.0 100.0 200.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 78.5 L.263.7 1.008.2 2.350.4

OTROS

SUB.TOTAL 78.5 1.263.7 1.008;2 2.350:4

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 78.5 1.363:7 1.108.2 2.550.4

Objetivos generales:
1. Optimizar el uso de los recursos pesqueros del

Litoral Pacifico.
2. Fomentar la diversificación y captura de peces.
3. Reducir las importaciones de-atún enlatado y

contribuir asÍ al mejoramiento de la balanzá
comercial del paÍs.

4. Reducir costos en la explotación y procesamiento
de la pesca mediante el aprovechámiento de las
economÍas de escala que surgirán al disponer de
muelle y facilidades industriales en un mismo sitio.

Objetivos especificos :
I. Construir un muelle, un viaducto para tráfico, un

frigorÍfrco y una fábrica de hielo en Buenaventura.

2. Construir la infraestructura complementaria a
nivel de áreas industriales de piocesamiento.
servicios públicos y vÍas de accesó.

3. Adquirir los equipos necesarios.

Antecedentes:
La CVC, dentro del Plan de Desarrollo de Buena-

ventura, identificó la necesidad de construir un puerto
pesquero para lograr un mejor aprovechamiento de
los recursos del mar. Para ese prbpósito se contrató
con las firmas Parsons Brinker Hofl Inc. e INCOL un
estudio para analizar la factibilidad de este puerto.

Bibliografia:
PARSONS-INCOL. "Puerto Pesquero en el Litoral
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Pacífico" elaborado para la CVC, 1981.

Justificación:
Existen actualmente abundantes recursos pesque-

ros no explotados dentro de la zona económica
exclusiva del Mar Paclfico Colombiano. La construc-
ción del puerto desarrollarÍa la pesca industrial a
gran escala, cuyos productos y subproductos serÍan
vendidos en mercados nacionales e internacionales,
con lo cual se reducirÍan las importaciones y se
aumentarÍan las exportaciones. Este proyecto, a más
de servir de rnedio para la generación de empleo en la
zona, facilita la organización de las unidades
pesqueras artesanales del PacÍfico

Resultados esperados:
- Construccióñ de un muelle de 3.000 m2 para tres

embarcaciones atuneras y dos de especies pelági-
cas.

- Viaducto para el tráfico, con un ancho de 15 mtrs.
- FrigorÍfiCo con capacidad de almacenamiento de

3.000 Ton.
- Fabricación de 50 Ton. de hielo en escama por dÍa y

capacidad de almacenamiento de 200 Ton.
- In§talaciones generales: Plantas de tratamiento,

servicios públicos, vías de acceso, áreas de par-
queo, etc.

Insumos:
Terrenos
Adecuación y construcción
Supervisión e interventorÍa
Equipos
Capital de trabajo
IngenierÍa y administración
Imprevistos

TOTAL

Estado actual del proyecto:
Se dispone del estudio de factibilidad y de los pre

diseños elaborados por PARSONS-INCOL.
En trámite la adquisición del lote para el muelle y el

parque industrial.

Proyectos eonexos:
- Obras de Infraestructura en Buenaventura.
- Fomento a pesca artesanal.

Actividatles básicas del proyecto:
- Adecuación de terrenos.
- Construcción de las obras.
- Instalación de los equipos.
- Reglamentación sobre uso del muelle y áreas

industriales.
- Definición sobre administración y mantenimiento.

14.0 Millones
806.5 "
200.0 "
921.2 ','

25.8 "
361.5 ', '

22L.4 "
2.550.4 "
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBTANA

PROGRAMA DE INVERSIONES
.

Nombre del Proyecto: Fomento de la pesca artesanal
,Area: Productiva
.sector: Pesca
Programa: Artesanal
Fechas Iniciación y Terminacién: 1984 - 1988

Localizaciótn : Litoral PacÍfi co

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-SENA-INCORA

Costo: $ 94.0 Millones
Ejecución Finaneiera Propuesta: (Millones de pesos)

=._\ AN0S
EJECUCION \

0 I ?,
¡)
.) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 2.0 6.0 12.0 12.0 12.0 44.0

RECURSOS PROPIOS 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 10.0

OTROS

SUB-TOTAL 3.0 7.0 14.0 15.0 15.0 54.0

COOPERACIO,N
TECNICA 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0

CREDITO EXTETiNO 2.0 4.0 8.0 8.0 8.0 30.0

0TR0S

SUR-TOTAI, 4.0 6.0 10.0 10.0 10.0 40.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 7.0 13.0 24.0 25.0 25.0 94.0

Qbjetivos generales:
1. Impulsar un sistema de pesca artesanal que, a

partir de las formas organizativas existentes,
permita progresivamente suministrar una

- atención integral a la pesca del Litoral PacÍfico.
2. Mejorar las condicionls socio-económicas de los

pescadores artesanales del Litoral, mediante
formas organizativas adecuadas a su medio.

3. Elevar el nivel de ingresos, el estado nutricional y
la prestación de servicios básicos a los pescadorei
de la región.

Objetivos especificos :
1. Integrar la asistencia al pescador artesanal bajo

diferentes aspectos constiluidos por la extraccióñ,

procesamiento y comercialización del producto.
Promover formas organizativas adecuadas al me-
dio y a los procesos de producción y distribución
pesquera.

Promover la investigación sobre formas apropia-
das de producción y organización para incidir en
avances cualitativos del trabajador-pescador.

Sentar las bases para un aprovechamiento autó-
nomo de los recursos pesqueros.

Facilitar la sistematización de la información
estadística (capturas), cuya carencia actualmente
constituye un serio obstáculo para la proyeceión de
Planes de Desarrollo en este campo.

2.

3.

4.

5.

No.
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Antecedentes:
Se han tenido en cuenta una serie de experiencias y

planteamientos de instituciones que han adelantado
programas de pesca artesanal en el Litoral PacÍfico.
ial es el caso de ANPAC, cuya experiencia en el área
lo ha llevado a plantear la necesidad de desarrollar 4

centros comunifarios de desarrollo pesquero a lo largo
de todo el Litoral. Se han consultado las acciones
implementadas por el convenio CVC-UNICEF-ICBI'-
enias Costas de Nariño y Cauca, asÍ como los trabajos
realizados por el SENA y el INDERENA y las
posibilidade§ para una Facultad de TecnologÍa Pes-
quera en la Uñiversidad del Chocó (BahÍa Solano).

Bibliografia: l

Asociáción Nacional de Pescadores Artesanales
-ANPAC-. Documentos varios.
Convenio CVC-UNICEF-ICBF' Microplan de desa-
rrollo.
CVC-PLADEICOP. Programa de servicios básicos'
Empresa de pesca artesanal del PacÍfico.

Justificación:
Las condiciones particulares del Litoral PacÍfico

han dificultado el désarrollo de la pesca artesanal, lo

cual se reflejan en la rusticidad de los métodos
utilizados pará realizar las distintas fases del.proceso
productivo y consecuentemente en los bajos ingresos
ile los pobladores de la región. En la medida en que se

brinde apoyo a las unidades de pesca artesanal de la
región, inédiante metodologÍas de participación e

integración de la comunidad, tanto en grupos asocia-
tivol mayores corno en centros subregionales de nivel
superiof, el.sector avanzará más rápidamente y
asimilará, $ara su propio desarrollo, la innovación en

las artes y métodos de Pesca.

Resultados esPerados:
f-ñ;"*¿ñto'de la producción pesquera del PacÍfico'

y diversificación de la misma'
- Organización de 9 subproyectos zonales a lo largo

del Litoral, cada uno de los cuales estará confor-
mado por 10 comunidades. Cada comunidad pod¡á
tener éntre 4 y 7 unidades de pesca aproximada-
mente. Las unidades de pesca están compuestas
generalmente por un mÍnimo de 4 y 7 pescadores.

- Bases para la conformación de 4 centros de apoyo
para lá prestación de servicios, los cuales a. largo

illazo funcionarán como centros comunitarios de

desarrollo pesquero que indirectamente irradiarán
servicios a 5.500 pescadores artesanales del Litoral.

- Creación de un fondo rotatorio.
- Establecimiento de lÍneas de crédito especiales.

Insumos:
- Instructores y personal capacitado a nivel pro-

fesional.
- Prácticos y extensionistas pesqueros'
- Construcción de centros de apoyo.

Sehan estimado los siguientes costos:

Asistencia técnica
Crédito a grupos
Centros de aPoYo

TOTAL 94.0 millones

20.0 millones
52.0 "
22.0 "

Estado actual del ProYecto:
- Sá trn adelantaáo iontactos entre las instituciones

que participarán en la ejecución del-proyecto,
óÚc-^spNe-ixcoRl, y se tienen acuerdos previos

con ANPAC.
- Se está discutiendo el plan de operaciones en

cóordinación con las instituciones citadas y el grupo

á" fotn.nto a 1a producción del convenio
CVC.ICBF.UNICEF.

Proyectos conexos:
- Puerto Pesquero.
- Cultivo de langostino.
- CrÍa en estanques de camarones de rÍo'

'ti'
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Cultivo de langostino
Area: Productiva
Sector: Pesca
Programa: Acuacultura
Fechas Iniciacién y Terminación: 1984 - 19BB

Localizacion: Rivera de los rÍos: Micay, Guapi, Sivirú y BahÍa de Tumaco

Entidad ejecutora propuesta: Convenio INDERENA-CVC

Costo: $ 20.5 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

#¡r
if"
ff:i'
M

El
ir'r',

Objetivos generales:
1. Mejorar los niveles de ingreso de los pescadores

artesanales.
2. Incrementar la utilización de la mano de obra de la

región.
3. Aumentar la producción de langostino, cuyas

demandas a nivel nacional e interñacional tieñden
a ser crecientes.

Objetivos específicos :
1, Adiestrar a los pescadores artesanales en técnicas

de cultivos en estanques y en producción de semilla
- para reproducción y alimentos.
2. Cubrir ón el térmiho de 3 años, alrededor de 20

hectáreas de cultivos de langostino.

Antecedentes:
- EI proyecto de acuacultura en el pacÍfico tomó

cuerpo a taiz del concepto emitido por los expertos
del convenio INDERENA-Misión-China qúienes
consideraron que son adecuadas las condiciones
ecológicas para desarrollar un programa de cultivo
de camarón a gran escala.

- En Guapi se adelantó un cultivo de camarón por
p_artg de técnicos de la U. del Valle (Heriry
Von-Prahl).
INCORA a su vez adelantó otra experiencia en la
finca Bonanza, ubicada en Guapi.

Bibliograflra:
INDERENA. Documentos de ElÍas Masso y Cristian

---\ 
ANos

EJECUCIOf,,¡\
0 I 2 o

?) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 6.4 2.2. 2.2 2.2. 2.2 15.2

RECURSOS PROPIOS 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 5.3

OTROS

SUB-TOTAL 7.7 3.2 3.2 3.2 3.2 20.5

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTR,OS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio f .988 )

7.7 3.2 3.2 3.2 3.2 20.5
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de Nogales. Nariño.
UNIVAiLE: Cultivo de Camarón en Colombia' Henry

Von Prahl, 1982.

Instituto Nacional de Pesca. El Cultivo de Camarón en

el Ecuador, 1974, M' Cobo Cedeño'

Justificación:
Las condiciones existentes en las riveras de los rÍos

Micay, Guapi, Sivirú y en la bahÍa de Tumaco

iáciliián esté iipo de cultivo, cuyas demandas y

iániabilidades a'niüel nacional e internacional son

bastante altas. Los técnicos nacionales poseen Ia

tecnotogia y capacidad para impulsar dicho cultivo,

seüüiá á¿.,ira, una hejor cápacitación para los

pescadores artesanales.

Resultados esPerados:
- Se pretende con este proyecto una producción anual

del orden de 750 libras por hectárea, 0 sea q-ue po1

iin.it. ..pera obtener g'zso libras por añ0, lo cual
generará un ingreso líquido aproximado de un

millón de pesos.

- Se aspira alcanzar una cobertura de 20 hectáreas en

3 años.

Insumos:
Según estimativos del INDERENA la conformación y

costos de los insumos son:
Gastos de personal
Terrenos
Equipos
Insumos anuales

TOTAL

Estado actual del ProYeeto:

12.0 millones
1.0 "
3.7 "
3.8 "

20.5 millones.

La Regional del INDERENA-Tumaco posee ya un
proyecto con diseño incluido.

Proyectos conexos:
- Muelle pesquero,
- Flota de cabotaje.
- Fomento pesca artesanal.
- CrÍa en e§tanques de camarones de río.

Actividades básieas del ProYecto:
- Suscribir convenio INDERENA-CVC.
- Determinar los términos de consultorfa que pres-

tará INDERENA.
- Consecueión de terrenos.
- Ejecución del ProYecto.

Copia No Controlada CVC
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES
Nombre del Proyecto: CrÍa de camarones de río en estanques
Area: Producción
Sector: Pesca artesanal
Programa: Acuacultura
Fechas Iniciación y Terminación: 1983 - 1985

Localización: Litoral Pacifico - RÍos principales

Entidad ejecutora propuesta: CVC-INDERENA

Costo: $ 3.2 Millones
Ejecueión Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

lÉ-n¡ir '

ffittr

___\ 
ANOS

EJECUCION \
0 1 2

.t
¿) 4 5 T0TAI,ES

PRESUPUESTO NAI,.
d<

RECURSOS PROPIOS 0.2 0.8 1.0 2.0

OTROS

SUB.TOTAL 0.2 0.8 1.0 2.0

COOPERACION
TECNICA 0.3 0.2 0.7 1.2

CREDITO EXTEITNO

oI'ROS

SUR.T0TAI,
-o.s

0.2 0.7 t.2

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

0.5 1.0 1.7 3.2

" INDERENA-Instituto MatÍa Mulumba
** UNICEF

Objetivo general:
Mejorar las condiciones de vida de Ios habitantes de

la Costa PacÍfica, mediante la introducción de prác-
ticas de acuacultura para la crÍa de camarones de rÍo
Macrobrachium SPP, propios de Ia región del Litoral
PacÍfico.

Objetivos específicos :
l.,Determinar las posibilidades de crÍa de camarones

de rÍo en estanques, mediante tecnologÍas no
tradicionales y süsceptibles de ser transferidas a
diferentes comunidades.

2. Determinar el ciclo de migraciones de post-larvas
del M-SPP, las cuales sirven de semilla natural

para la siembra en los estanques.
3. Lograr una dieta apropiada para la alimentación

de los camarones contando con recursos propios de
la región.

4. Determinar y cuantificar los diferentes aspectos
relacionados con estas prácticas.

Antecedentes:
A pesar de que el camarón del río es un recurso que

muy poco se ha explotado en el mejoramiento de las
dietas alimenticias de las comunidades del PacÍfico,
el paÍs dispone ya de los conocimientos tecnológicos y
se conocen algunas experiencias desarrolladas por
indÍgenas suramericanos, los cuales sembraron ca-

Copia No Controlada CVC
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marones de rÍo en charcos y Ios alimentaban hasta
alcanzar un gran tamaño con propósitos de autocon-
sumo.

Bibliografia:
Instituto MatÍa Mulumba. Referencias trabajos rea-
lizados.
Universidad del Valle. Departamento de BiologÍa.

Justificaeión:
- Los camarones de rÍo son un recurso abundante en

Ia Costa PacÍfica colombiana; poseen un alto valor
nutritivo y un buen potencial comercial.

- Es necesario desarrollar prácticas de acuacultura
que permitan la explotación racional de este
recurso.

- La fácil disponibilidad de semilla natural en este
medio (Chaupiza) obvia un costoso y complicado
paso que se realiza en estas prácticas, razón que
permite desarrollar técnicas transferibles a las
comunidades del PacÍfico para la explotación del
recurso.

Resultados esperados:
Dentro del perÍodo inicial se habrá logrado adaptar

una tecnologÍa fácil y sencilla para su posterior
transferencia a las comunidades de la región del
Litoral PacÍfico, lo cual permitirá instaurar en la
región la crÍa de camarones en estanques terrestres
(M.SPP).

Para la prueba en dos estanques en tierra se ha
calculado: I

TOTAL
Estado actual del proyecto:

50.000
10.000

$800.000

3',200.000

La ejecución del proyecto se inició en el río San Juan
bajo la responsabilidad del INSTITUTO MATIA
MULUMBA, Para su financiación el Instituto aportó
.el 40To de los costos y PLADEICOP, con fondos de
UNICEF aportó el600/0.

Proyectos conexos:
- Proyecto Aldea Escuela Matia Mulumba
- Aplicación de ensayos - Fase II de los resultados

encontrados.
- Puerto pesquero
- Fomento a la pesca artesanal
- Cultivo de langostino

Actividades básicas del provecto:
- Determinar en cada cáso los rÍos principales que

presentan migraciones masivas anuales de post-

larvas de camarones.
- Preparar y adecuar los estanques para la siembra.
- Siembra y alimentación adecuada de las larvas.
- Control de factores fÍsico-quÍmicos en los estanques.
- Toma de registro mensual de longitud y peso de los

camarones.
- Determinación de rendimientos, conversión ali-

menticia y demás datos relacionados'
- Presentación de informes para sus posibilidades de

expansión
- Ejécución de Ias actividades de extensión en dife-

rentes rÍos y comunidades.

Biólogo ($270.000)

2 áuxiliares ($80.000)

Transporte
Gastos de manejo

SUB-TOTAL
Ampliación del proyecto a cuatro
rÍos del Litoral

5.
6.

l

l

1. Construcción de los estanques
2. Equipo y materiales
3. Embarcacién
4. Personal

Asistente permanente ($90'000 )

$120.000
80.000

100.000
440.000

l

i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL

PARA"TA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Pequeñas intervenciones de desarrollo rural
Area: Producción
Sector: Agropecuario-Forestal
Programa: Pequeños productores
Fechas Iniciación y Terminación: 1985 - 1988

Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: CVC-SENA-INCORA

Costo: $ 1.160 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Incorporar la población marginada del Litoral

PacÍfico al proceso de desarrollo.
2. Ofrecer a grupos asociativos de producción la

oportunidad de racionalizar sus procesos sociales
internos y armonizarlos con los procesos econó-
micos propios de sus actividades productivas.

3. Generar excedentes agropecuarios a lo largo del
Litoral,

Objetivos específicos :

1. Fomentar y desarrollar organizaciones a nivel de
explotaciones comunitarias, grupos de bene-
ficiarios, empresas comunitarias, etc., a partir de

una localización que sigue Ios lineamientos de la
"organización espacial del territorio" elaborada
por el Plan.

Las comunidades favorecidas serÍan: seis en
Nariño sobre los rÍos Mira, Delta del PatÍa y
Tapaje; cinco en Cauca sobie los rÍos Micay, Saija
y Gga¡i; dos en el Valle sobre el río Naya;'y cinóo
en el Chocó sobre los ríos Baudó, Valle y San Juan.

Formar y apoyar los cuadros de las organizaciones
en la identificación de necesidades, la preparación
de proyectos, su ejecución, monitoreo y evaluación
( formación socio-empresarial ).
Mejorar cualitativa y cuantitativamente la pro-3.

EJECUCION
0 I 2 J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 50.0 100.0r 50.0 50.0 .250.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 100.0 50.0 50.0 250.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 140.0 230.0 350.0 190.0 910.0

OTROS

SUB.TOTAL 140.0 230.0 350.0 190.0 910.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983t

190.0 330.0 400.0 240.0 1.160.0
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ducción de alimentos básicos principalmente
arroz,plátano, maÍ2, banano, frutales. papachina y
ganado menor. Esto se espera lograr mediante un
incremento de las prácticas culturales resultantes
de una investigción participativa y aplicada.

4. Fomentar las inversiones en insumos agricolas,
equipos y mercadeo, mediante el otorgamiento-de
créditos asociativos que revisten la particularidad
de ser distribuidos en especies.

Antecedentes:
Diversas experiencias y/o estudios propuestos:
- Proyectos de fomento a la producción Plan Nari-

ño-Cauca (Convenio CVC-UNICEF-ICBF).
- Proyecto de Desarrollo Integral AgrÍcola Rura1

(DIAR). PIan Chocó de Inversiones (CODECHO-
CO ), ConvenÍo Colombo-Holandés.

- Proyectos de Desarrollo Rural INSTITUTO MATIA
MULUMBA.

- Proyectos de investigación agro-forestal-
Universidad del Tolima (Centro Forestal Tropical l.

- Estudio de la estructura de producción agrÍcola del
Litoral PacÍfico, Universidad Nacional, sede Pal-
mira.

- Programa de ayuda agrÍcola integral IPAAI ) rea-
lizados por CORPOURABA.

Justificación:
Las condiciones particulares del Litoral PacÍfico no

permiten una cultüra agrÍcola tendiente al monocul-
'tivo. 

Las tecnologÍas que utilizan cultivos limpios o

presentan planificaciones agroeconómicas similares
á la agricultura comercial del interior. contribuyen-a
acelerar la crisis. En general. Ia desnutrición en la
selva, comienza cuando se abandonan las normas
"primitivas" para adoptar las "civilizadas" o más
"ávanzadas".-'pues difÍcilmente el poblador de la
región alcanza a comprar ¿limentos de origen mer-

. cañtil. Tomando como base las estructuras actuales
de producción. el proyecto pretende.resolver las
limitantes más importantes del desarrollo rural de la
Costa PacÍfica. mediante una serie de pequeñas
intervenciones de asistencia técnica y crediticia. A
causa de su débil envergadura y Ia dispersión
geográfica de las comunidades. estas intervenciones
fon-frecuentemente dejadas de lado por Ias insti-
tuciones de financiamientc. no obstante su contri-
bución potencial al desarrollo rural' Por otra parte.
ellas tampoco son individualmente consideradas ap-

tas para un financiamiento directo. Por lo tanto se

justifica el colocar fondos a disposición de las
bomunidades locales. a través de un "proyecto de

Pequeñas Intervenciones de Desarrollo Rural".

Resultados esperados:
Se estima que como resultado de Ia introducción de

prácticas culturales mejoradas y la aplicación de
insumos que logren adquirir los productores con un
crédito oportuno, se obtendrán incrementos sus-
tanciales en los diversos rubros que se explotan en la
región. Consecuentemente, habrá un mejoramiento
en el nivel nutricional por efecto del aumento en
productos de alimentación básica. Asimismo. la
transformación del producto básico generará un valor
agregado que se reflejará en un incremento del
ingreso de Ia región.

Insumos:

-Crédito
Costos
$ 359.6 millones

-Costos operativos y salarios 220.4
-Maquinaria, vehÍculos y equipo 69.6
-ConsultorÍa y estudios 46.4
-Construcciones y obras 162.0
-Insumos agrÍcolas 0.4
-Imprevistos 69.6
-Escalamiento 232.0TOTAL fu16-'0^0-

Estado actual del proyecto:
FAO elaboró un informe preliminar que podrÍa

.constituirse en el perfil del proyecto. Un informe más
detallado será presentado a mediados de noviembre
de 1983.

Proyectos conexos:
- Proyectos sociales: salud, educación. vivienda.
- Flotla de cabotaje y centros de acopio.

Actividades básicas del proyecto:
- Otorgamiento de crédito a los productores asociados

para adquisición de insumos agrÍcolas tsemillas,
pesticidas, fertilizantes, herramientas l. fabricación
y eventualmente compra de equipos ttrilladoras.
molinos, secadoras, trapiches), mejoramiento de

centros de acopio y almacenes, evacuación de
excedentes agrÍcolas (lanchas, motores). reco-
lección y comercialización de cosechas tcréditos de

campaña ).
- Prestación de asistencia técnica que involucre:

promoción y motivación, dinámica de grupo. ase-

iorÍa en la elaboración de solicitudes de crédito.
investigación participante, capacitación técnica y

socio-empresarial, supervisión de crédito. asesorÍa
a grupos y organización comunitaria.

- Articulación interinstitucional con acuerdos meto-
dológicos, programa de trabajo, coordinación y

aportes de recursos humanos y fÍsicos.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

. COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Extensión, fomento y asistencia técnica agropecuaria
Area: Productiva

rSector: AgroPecuario
,,'p¡g§rolnt: Medianos productores
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987

Localización: Todo el Litoral PacÍfico

Costo: $ 360.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivos generales:
1. Mejorar el rendimiento de los cultivos adaptables a

la región.
2. Ampliar significativamente el área de los cultivos

promisorios de la región.

Objetivos especÍficos :

1. Fomentar los cultivos de chontaduro, caña de

mente existentes.

Antecedentes:
Entidades e instituciones del sector agropecua. io

han trabajado en el Litoral en forma muy limitada y
puntual, aislados de una programación real de
fomento, extensión y asistencia técnica. Diagnósticos
recientes, como el del Litoral Vallecaucano por SCET
International y Ortiz Arango y Cia, permiteñ retomar
algunas experiencias y determinar áreas de alto
potencial agrÍcola y cultivos que deben ser objeto de
fomento y crédito.

Bibliografia:
SCET International y Ortiz Arango y CÍa. Ltda. Es-

2.
3.

4.

5.

az(tcar, arroz, frutales, cocotero, palma africana,
cacao y palmitos.
Fomentar la crÍa de cerdos.
Implementar una lÍnea de crédito especial.
Proveer información agrÍcola y asistencia técnica
empresarial para usuarios y prácticos.
Fortalecer las granjas experimentales actual-

\\ AñOS
EJECUCION\=

0 I 2
o
ó 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 20.0 70.0 80.0 80.0 250.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 20.0 70.0 80.0 80.0 250.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO 30.0 50.0 30.0 110.0

OTROS

SUB.TOTAL 30.0 50.0 30.0 110.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

20.0 100.0 130.0 110.0 360.0

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-SENA:INCORA

Copia No Controlada CVC
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tudio del sector agroindustrial del Litoral PacÍfico
vallecaucano.
ICA-Caja Agraria. Informes varios.

Justificación:
Las áreas seleccionadas para el proyecto poseen un

gran potencial agrícola y dispondrán en un futuro
cercano de una infraestructura vial que puede facili-
tar el transporte y comercialización de los excedentes
que se puedan generar . Existe una demanda insatis-
fecha de frutas frescas, con perspectivas de proce-
samiento industrial. Además, hay posibilidades de
utilizar una gran oferta de mano de obra en los
diferentes rÍos del Litoral, que al ser integrada a las
labores frenarÍa la alta migración hacia el municipio
de Buenaventura. La mayor atención se debe con-
centrar en los medianos productores que pueden
alcanzar rendimientos significativos en sus cosechas.

Resultados esperados:
- Generación de amplios excedentes en cultivos como

arroz, plátano, coco, maÍz, chontaduro y frutales.
- Incorporación de normas y prácticas culturales que

permltan la propagación, diversificación y consumo
de algunos cultivos que se adapten a condiciones y
caracterÍsticas de la región.

- Siembra de 300 Has. de arroz a lo largo de la Costa
PacÍfica, principalmente en Puerto Merizalde.

- Plantación y siembra de 100 Has. de frutales.
- Plantación de 530 Has. de coco con semillas

nacionales e hÍbridos importados.
- Incremento de la producción de cerdos en la región.

- Instructores yl personal capacitado a nivel pro-

fesional.
- Prácticos y extensionistas agrÍcolas
- VehÍculos y equipos
- Construcción y obras de apoyo (centros vocaciona-

les, adecuación de eentros de información)
- Implementos como herramientas, pesticidas, fun-

gicidas, abonos, etc,

Estado actual del proyecto:
Se cuenta con la información prelilninar de algunas

zonas y los diferentes productos que potencialmente
podrÍan explotarse.

Proyectos conexos:
- Estudio de la estructura de producción agrÍcola del

Litoral PacÍfico
- Investigación agrÍcola, erradicación y control del

anillo rojo y pudrición de la flecha
- Proyectos de fomento a la producción "Pequeñas

Intervenciones de Desarrollo Rural".

Aetividades básicas del proyecto:
- Convenios con instituciones que trabajan en el

sector agrÍcola: Caja Agraria, INCORA, INDE-
RENA.

- SeleccÍón de personal que pueda desarrollar las
labores de extensionistas agrÍcolas.

- Identificación de las zonas prioritarias de interven-
ción

- Otorgamiento de crédito a los medianos productores
para la adjudicación de insumos agrÍcolas

- Construcción y mejoramiento de centros de acopio y
mercadeo

- Asistencia técnica permanente

li)l
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Titulación de predios agrícolas
Area: Productiva
Sector: AgrÍcola
Programa : Titulaciones
Fechas Iniciación y Terminación: 1984-1988

Localización: 16 zonas prioritarias del Litoral

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-INCORA

Costo: $157.0 millones
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos )

\\ ANos
EJECUCION \

0 I 2 3 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 23.0 25.0 30.0 36.0 43.0 157.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 23.0 25.0 30.0 36.0 43.0 157.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

23.0 25.0 30.0 36.0 43.0 157.0

Objetivos generales:
1. Legitimar, en algunas regiones prioritarias, la

tenencia de los predios que la población del Litoral
actualmente explota en forma individual y/o co-
lectiva.

2. Sentar las bases legales para el fomento del desa-
rrollo agropecuario regional.

3. Acopiar información para la elaboración del ca-
tastro en la región

Objetivos específicos :

1. Otorgar 6.000 tÍtulos de propiedad individual y/o
colectiva en Ios cuatro departamentos del PaeÍfióo.

2. Proveer a la población deinstrumentos legales que

le.permita una mejor utilización del crédito y la
asistencia técnica.

3. Propiciar la organización de seccionales del ca-
tastro en cada departamento.

Antecedentes:
No-existen experiencias de importancia en la Costa

PacÍfica. El INCORA a través de su regional Nari-
ño-Putumayo (no correspondiente al área PLADEI-
COP) ha realizado una importante labor que podrÍa
ser extendida ala región PacÍfica.

Bibliografia:
INCORA. Informes y archivos, Bogotá.
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INCORA-Regional Nariño Putumayo. Propuesta téc-

nica.

Justificación:
La regularización de la relación jurÍdica hom-

bre/tieria influye de manera determinante en la
producción. La-titulación de predios.favorece Ia

inversión, el crédito y da lugar a relaciones co-

merciales tales como el arrendamiento y la apar-
cerÍa. La titulación de predios que se valorizarán por

las obras futuras de- infraestructura en la zona
(energÍa, carreteras, caminos, esteros) evitará po-

sibleÑituaciones de hecho en un plazo inmediato'

Resultados esPerados:
- 6.000 titulaciones otorgadas en un perÍodo de 5 años'

- Informes y fichas técnicas para el catastro'
- Coberturaprioritaria para las siguientes zonas:

ónoCo, El vau", Tadó, Alto Baudó, NuquÍ,-Juradó'
VALLE: Puerto Merizalde, Juanchaco, Calima'
CÁÚC,q, Guapi, Noanamito, Santa MarÍa, Tim-
biquÍ. _

NÁnlÑO: Tumaco, RÍo Mira, RÍo Mataje,El
Charco.

Insumos:
- Oficinas

- Personal:
Coordinador de zona
Jefes de comisión
Expertos agrÍcolas
Topógrafos
Personal de apoyo logÍstico

- Medios de transporte
- EI costo aproximado de los anteriores insumos pa-ra

cinco comisiones es de $157 millones en los 5 años del
proyecto.

Estado actual del ProYecto:
Las regionales dél IÑCORA han realizado una labor

de identificación en los municipios de Tumaco, Mos-

quera, Barbacoas, MagüÍ y Roberto Payán'

Proyectos conexo§:
- Pioyecto de desarrollo agrÍcola productivo'
- Proyectos de infraestructura (energÍa y vÍas)'

Actividades básicas del ProYecto:
- Determinación de zonas prioritarias
- Estudios legales
- Agrimensuras
- Actuaciones notariales
- Otorgamiento de tÍtulos

I

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Titulación de resguardos indÍgenas del Litoral PacÍfico
Area: Productiva
Sector: AgrÍcola
Programa: Titulación
Fechas Iniciación y Terminación: 1984-1986

Localización: Cabeceras de los rÍos de la hoya hidrográfica del PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: CVC-INCORA (Convenio I

Costo: $12.0 Millones
Ejecución financiera propuesta tMillones de pesos t

_\\ 
ANOS

EJECUCTON \=
0 I 2 d .l 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 4.0 4.0 4.0 12.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB-TOTAL 4.0 4.0 4.0 12.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB-TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

4.0 4.0 4.0 12.0

Objetivos generales:
1. Mejorar el nivel de vida de las comunidades

indÍgenas mediante la titulación de sus resguardos
como uno de los grandes componentes de su
bienestar.

2. Impulsar, en colaboración con las comunidades
indÍgenas y con base en la regionalización
efectuada por el DNP (UDS), la realización de
diagnósticos regionales.

3. A partir de este proyecto de ordenamiento territo-
rial, lograr que se restrinja la ocupación indebida
por parte de sectores no indígenas al territorio
ocupado por las comunidades, dentro del marco de

las leyes agrarias.

4. Coadyuvar al manejo de las cuencas hidrográficas,
por cuanto los indÍgenas mantienen buenas re-
laciones de equilibrio ecológico.

Objetivos especificos :

Consolidar los territorios indÍgenas, legalizando el
asentamiento de aquellas poblaciones que aún no
tienen tÍtulo, y adoptando un régimen de protección
legal que garantice a los indÍgenas el pleno uso de sus
derechos territoriales, en concordancia con sus nece-
sidades y sistemas tradicionales de explotación del
habitat.

327
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Antecedentes:
EI INCORA ha venido adelantando polÍticas de

titulación de resguardos a nivel nacional. En el
PacÍfico ha realizado la siguiente labor:

En el Departamento del Chocó: diez resguardos con
resolución ejecutiva; cinco resguardos en trami-
tación; cinco resguardos faltan por bonstituir; existen
aún ochenta y nueve regiones susceptibles de ser
constituidas en resguardos indÍgenas.

En el Departamento del Cauca: dos resguardos con
resolución ejecutiva.

Bibliografia:
PRODEIN: Programa Nacional de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas, Bogotá 1982.

DNP-UDS: Diagnóstico de Ia situación indÍgena en
Colombia, 1982.

Justificación:
- La apertura de carreteras, el proyecto de titulación

de baldÍos contemplados dentro de PLADEICOP, la
explotación del bosque de colinas bajas, y los
procesos de colonización en la región de la Costa
PacÍfica van a aumentar la presión contra las
comunidades indÍgenas, las cuales se ven amena-
zadas con la destrucción de su último reducto
territorial.

- Al coincidir el territorio indÍgena con las cabeceras
de rÍos, Ia creación de resguardos permitirá elabo-
rar programas de protección de cuencas hidrográ-
ficaÁ, yá que los indÍgenas tienden a mantener las
relaciones de equilibrio ecológico.

- En la región habitan alrededor de 25.000 indígenas
que, a pésar del contacto cultural, han mantenido
sus estfucluras sociales y sus formas de apropiar y

modificar el medio ambiente.

Resultados esperados:
- Elaboración del censo y diagnóstico socioeconómico

de las comunidades indÍgenas del Litoral.
- A partir del censo y diagnóstico lograr, por parte del

INCORA, la constitución de los resguardos en
territorios indÍgenas susceptibles de tales acciones.

Insumos:
Recursos humanos:
Dos investigadores principales.
Recursos institucionales :

Personal de INCORA incorporado al proyecto.
FUNCOL, Instituto Colombiano de AntropologÍa.
universidades

Estado actual del proyecto:
FUNCOL está trabajando actualmente en las co-

munidades indÍgenas del Chocó. Es necesario apoyar
y extender su radio de acción. En el Chocó y eI Cauca
INCORA adelanta algunos procesos de titulación de
resguardos.

Proyectos conexos:
Diagnóstico de la situación indÍgena del Litoral

PacÍfico.

- Plan de desarrollo indÍgena del PacÍfico.
- Titulación de baldÍos.

Actividades básicas del proyecto:
- Acopiar información básica.
- Elaboración del censo y diagnóstico.
- Legalización de resguardos.

i.l
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PLÁIN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Extensión y ayuda técnico-financiera a la pequeña minerÍa de

aluvión del Litoral
Area: Productiva
Sector: MinerÍa
Programa: Artesanal
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localización: Litoral PacÍfico (Regiones Mineras)

Entidad ejecutora propuesta: CVC-SENA-Ministerio de Minas (Zonas Minefas)

Costo: $ 70.0 Millones
Ejeeución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

No.

\ AÑoS
EJECUCION\=

0 t , oJ 4 b TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 2.0 4.0 8.0 8.0 8.0 30.0

RECURSOS PROPIOS 1.0 1.0 2,0 2.0 3.0 9;0

OTROS

SUB.TOTAL 3,0 5.0 10.0 10.0 11.0 39.0

COOPERACION
TECNICA 1.0 2.0 3.0 3.0 9.0

CREDITO EXTERNO 2:0 4.0 6.0 6.0 4.0 22.4

OTROS

SUB.TOTAL 3.0 6.0 9.0 9.0 4.0 -31.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

6.0 11.0 19.0 19.0 15.0 70:0

Objetivos generales:
1. Mejorai el empleo productivo del Litoral PacÍfico'

en torno a la pequeña minerÍa.
2. Aumentar la productividad y el nivel de ingreso de

los pequeños mineros.

Objetivos específicos :

1. Fomentaf el empleo de métodos más avanzados
(motobombas y draguetas) de la pequena minerfa.

2. Reactivar y fomentar las formas organizativas
mineras.

3. Suministrar servicios de asistencia técnica y ca-

pacitación en labores productivas, organizativas y
administrativas a las comunidades mineras.

Antecedentes:
La explotación de los metales preciosos del Litoral

Pacffico, por parte de los pequeños mineros, se realiza
a través de técnicas tradicionales propias. Durante
los últimos años, la ZonaiMineralde Pasto ha prestado
asistencia técnica, mediante el uso de motobombas, a
la zona de Barbacoas- Narmo, eon buenos resultados.
Ultimamente, teniendo en cuenta que la concen-
tración mayor de oro se encuentra en el fondo de los

PM.1
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rÍos, se ha introducido eI sistema de draguetas'
CÓOOCIIOC O y ZonaMinera del ChocÓ presentaron

urá ptopr.sta dé proyecto para Tadó, al igual que la

Zona Minera de Nariño para tsarbacoas'

Bibliografias:
tvtiniit-erio de Minas y EnergÍa' Zona Nlinera de Pasto'

CBNoOcn. MinerÍa en el Departamento del Chocó'

Justificación:
Dádt que la explotación de estos metales a través de

métodos' rudimóntarios es significativa, el mejo-

tá*i.nto de los métodos de extracción a través de

óiténsion, ayuda técnico - financiera y equipos. más

adecuados (motobombas-draguetas) permitirÍa un

aumento sensible de los rendimientos' Esto último se

evidenciarÍa en incrementos de 1 a 4 y de 1 a 10 veces

iot i.n¿i*ientos de la explotación minera al utilizar
motobombas y draguetas respectivamente'

Resultados esPerados:
- Ár*áñtur üs ingresos de Ia minería en forma

apreciable.
- ffácái*as fácil el trabajo de extracción del metal'
- il;ñi;ái s subproyecios zonales a lo largo.del

Lit"oá. ó"áa su^tprbyecto agrupa alrededor de 6

ómunidades, las que concentran-entre 5 y 7 grupos

mineros. Un grupo minero lo conforman entre 4 y B

Dersonas.
- Finánciar motobombas a aquellos mineros que

.éáfi""n iu trabaio de manera más rudimentaria'

Prácticos y extensionistas mineros
Transporte
Viáticos y gastos de transPorte

- Crédito:
Equipo compuesto fundamen-
talmente de motobombas de
3" y draguetas.

TOTAL

de extensionistas mineros'
- Investigación Preliminar

mayor potencial.

Para 5 proyectos zonales el costo
total será 

- 
$70.0 millones

Estado actual del ProYecto:- El grupo de fonienio a la Producción del convenio

CVC-ÍCfiF-UNICEF está ad-elantando proyectos-de

áste tipo en Nariño y Cauca. Se cuenta además con las

piopu'estas preseniadas por los departamentos de

Nariño y Chocó.

Proyectos conexos:
- Eiploración de zonas de alto potencial minero'
- Inventario y prospección de los recursos mineros del

Litoral PacÍfico.

Actividades básicas del ProYecto:
--Convenio con instituciones que trabajan en el sector

minero: Caja Agraria, Ministerio de Minas'
- Selección dé peisonal que desarrollará las labores

Insumos:
Un proyecto zonal requiere:
- Asistencia técnica:

Instructores Y Personal caPaci
tado a nivelProfesional

- Otorgamiento de crédito Para
equipos.

$10.4 millones

$14.0 millones

para detectar áreas de

la adquisición de los$ 3.6 miilones

'i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Atención no formal al niño menor de 7 años
Area: Social
Sector: Educación
Programa: Atención al preescolar
Fechas Iniciación y Terminación: 1983 - 1987

Localización: Litoral

Entidad ejeeutora propuesta: CVC-ICBF

Costo: $ 125.6 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

--'-\ AN0S
EJECUCION\-.

0 I 2 .) 4 5 T0TA[,ES

PRESUPUESTO NAI,. 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 16.0

RECURSOS PROI'IOS 1.8 8.9 13.8 16.0 18.0 58.5

OTROS

SUB.TOTAL 3.8 10.9 16.8 20.0 23.0 74.5

COOPERACION **
TECNICA 4,0 10.9 10.2 11.0 15.0 51, I

CREDIT0 EXTF]ITNO

o'l'Ros

SUB-TOTAI, 4.0 10.9 t0.2 11.0 15.0 51.1

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 t

7.8 21.8 27.0 31.0 38.0 125.6

* ICBF
** UNICEF

Objetivos generales:
1. Propiciar la integración temprana del preescolar

al sistema de atención formal y ofrecerle oportu-
nidades de desarrollo fÍsico y psico-afectivo.

2. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios del ICBF en atención al preescolar.

Objetivos espeeíficos :

1. Ampliar la cobertura a través de modalidades que
involucren a los padres de familia y a la comunidad
y que maximÍcen los recursos humanos, fÍsicos y
fi nancieros existentes.

2. Mejorar la calidad de atención a través de acciones

de investigación que den respuestas más adecua-
das a la región y a través de la capacitación de los
agentes del instituto y promotores de Ia comunidad
encargados de realizar la atención directa al
preescolar.

Impulsar acciones que busquen el mejoramiento
nutricional de los niños menores de 7 años y
garanticen un mejor desarrollo fÍsico.
Ofrecer programas de estimulación y apres-
tamiento que enriquezcan los procesos de sociali
zación y desarrollo psico-afectivo y que preparen
al niño para su transición a la escuela.

3.

4.

I

I
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Antecedentes:
El ICBF ha venido impartiendo atención insti-

tucionalizada al preescolar a través de los hogares
infantiles (38 en el Litoral) mediante atención directa
realizada por funcionarios del instituto. Desde 1982 se
viene propiciando en la región la implantación de
nuevas modalidades no formales con participación de
la comunidad.

Bibliografia:
ICBF. Modalidades de atención al niño con participa-
ción de la familia y la comunidad, Subdirección
Técirica de Protección, Bogotá, Mayo de 1983.

Justifieación:
Las precarias condiciones socioeconómicas exis-

tentes en la Costa PacÍfica no propician un adecuado
desarrollo psico-fÍsico del niño; se requiere en este
aspecto una mayor participación y acción efectiva por
parte de las instituciones que prestan el servicio de
atención al preescolar. Su cubrimiento es muy bajo,
los modelos de atención tradicionalmente implanta-
dos no dan respuesta adecuada a las necesidades de
los habitantes de la región.

Resultados esperados:
- Atención direr:ta a 30.000 niños menores de 7 años a

través de Ia modalidad de atención integral al
preescolar.

- Organización de 2.000 unidades de atención no
formal al preescolar (15 niños por unidadt.

- Capacitación de 2.000 promotores de la comunidad
que realizarán dicha atención.

- Caoacitación a 170 funcionarios del ICBF: Pro-
fesionales,ltécnicos y agentes de hogares infantiles
en las modalidades de atención no formal'

- Complementación alimentaria a 10.000 niños me-
nores de 3 años.

- Programas de educación nutricional con énfasis en

.."álimentación materna durbnte el embarazo y ali-
mentación del menor de 3 años.

Insumos:
- Recursos humanos

Coordinadores regionales ICBF
Técnicos del ICBF. '

Promotores (de la comunidad)
Asesores (de la comunidad)

- Recursos de operación:
Dotación mobiliaria y elementos pedagógicos para
las unidades de atención.
Complemento alimentario a los niños por jornada de
atención y servicios de restaurante.
Viáticos y transporte para el seguimiento.

Estado actual del proyecto:
Se está diseñando el plan de operaciones con las

cuatro seccionales del ICBF.
Se adelantó una evaluación de las experiencias de

atención no formal realizadas en Guapi, El Naranjo.
Coteje y Puerto Saija. Con base en ella se hará un
reajuste de la metodologÍa de intervención.

Proyectos conexos:
- Los proyectos del programa de servicios básicos

como respuesta al mejoramiento de la calidad de
vida, en especial el de Escuela Nueva, atención
primaria en salud y pequeños proyectos producti-
vos.

- Alfabetización y educación integral de adultos.

Actividades básicas del proyecto:
- Conformación de los equipos técnicos asesores

ejecutores del proyecto en Chocó, Valle, Cauca
Nariñ0.
Capacitación de los coordinadores y técnicos del
instituto y de los promotores y asesores de la
comunidad.
Promoción del servicio en las comunidades.
Adaptación de los hogares infantiles a las nuevas
modalidades e implementación de las nuevas uni-
dades de atención.
Talleres de trabajo con los padres de familia y la
comunidad.
Elaboración y suministro de refrigerios y alimentos.
Seguimientos y evaluación sistemática de las
acciones para su reajuste y reorientación.
Impulso y realización de investigaciones que apoyen
la adaptación de los modelos al Litoral y busquen
nuevas respuestas metodológicas.

v
v
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Escuela Nueva
, Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación básica primaria
Fechas Iniciación y Terminación: 1983 - 1987

Localizaciiln : Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: CVC - MEN

,,, Costo: $ 262.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: tMillones de pesos)

i UNICEF
"* BID ,
rjetivos generales:
rl_xpandir y consolidar la metodología Escuela
-Nueva en la educación primaria rural.
Mejorar cualitativamerite y cuantitativamente
educación primaria del Litóral.

jetivos esneeíficos:
Ofrecer ia educación primaria completa a Ios

3. Adaptar el programa a la región en cuanto a
materiales pedagógicos, estrate-gias de eapacita_

. -ció1, 
seguimiento y administracién del proyecto.

4. Mejorar la infraestructura y dotacién éscolar
existente en 500 escuelas, aujpiciando la partici_
pación comunitaria en la construcción y adap-
tación de los planteles y del mobiliario escblar. '

Antecedentes:

..Fl programa Escuela Nueva se ha implementado en
diferentes r_egiones rurales del paÍs (2ó departamen-
tos). En la Costa PacÍfica se haiogrado imj:lementar
con éxito el programa en 60 escuelas de ios cuatro
departamentos, de acuerdo al convenio MEN
UNICEF. En 1982 se iniciaron diferente¡ actividades y

la

escolares del Litoral.
Reducir las tasas de deserción y ausentismo e
incrementar las de retención meciiante metodolo-
gfas de educación activa y flexible y otros meca-
nismos de participación iocial y motivación de
prot'esores, alumnos y comunidad que propicie el
Programa Escuela Nueva.

\ Años
EJECUCION\

0 t ,) ¡)
., 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 7.0 30.0 33.0 37.0 40.0 147.0

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 7.0 30.0 33.0 37.0 40.0 t47.0

COOPERACION ,<

TECNICA 3.5 15.0 15.0 10,0 4.5 48.0

**
CREDITO EXTERNO 17.0 25.0 25.0 67.0

OTROS ,

.SUB.TOTAL 20,5 40.0 40.0 10.0 4.5 115.0

TOTALES
(Pesos de julio l.g8B )

27.1 ?0.0 73.0 4t.0 44.5 262.0

I
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se diseñaron estrategias que permiten extenderlo, a
partir de escuelas demostrativas, a 500 escuelas del
Litoral.

BibliografÍa:
MEN-CVC-UNICEF. Implementación del programa
Escuela Nueva en Ia región de la Costa PacÍfica.
MEN. Educar. Vol. 4. N'. 3 pag 29--40, 1980.

MEN. Programa Escuela Nueva, mimeografiado,
Bogotá, Julio 1981.

Justificación:
La educación primaria presenta en el Litoral

PacÍfico uno de los panoramas más deprimidos a nivel
nacional: las bajas tasas de escolarización y re-
tención, alta deserción y repitencia, el ingreso tardÍo,
exigen acciones inmediatas destinadas a mejorar esta
situación, especialmente en el medio rural.

Resultados esperados:
- 40.000 niños en edad escolar (6-16 años en eI

PacÍfico) capacitados en educación primaria bajo el
programa Escuela Nueva.

- eapácitación de 1.000 maestros en Ia metodologÍa
Escuela Nueva y 80 agentes educativos de la Costa
PacÍfica.

- Adaptación e impresión de 1.500 juegos de material
de lécto-escritura con su correspondiente material
de aprestamiento para los alumnos y cartilla de
instrucciones para los maestros.

- Capacitación en leeto-escritura a 800 maestros.
- Adáptación e impresión de 1.700 juegos de guÍas de

2". á 5". en las áreas de sociales, matemáticas,
naturales, español y literatura'

- Impresión y capacitación en eI manejo de:
2.000 manuales "Hacia la Escuela Nueva".
2.000 manuales complementarios para la orien-
tación del uso de las guÍas.
2.000 manuales para el suipervisor'

1- Reformas locativas y medidas de seguridad para 500

escuelas.
- Dotación de 527 escuelas con bibliotecas'
- Construeeión de 27 escuelas demostrativas con

participación de la comunidad.

Insumos:
Recursos humanos:

- 4 técnicos multiplicadores a nivel nacional.
- 6 maestros multiplicadores regionales.
- Pedagogos para la adaptación de materiales.

Operación:
- Viáticos y transporte para capacitación y

seguimiento.

Materiales:
- GuÍas didácticas y manuales.
- Material audiovisual para el seguimiento.
- Pruebas para evaluación.
Construcción y mejoramiento de escuelas.
- Materiales de la región, trabajo de la comunidad.

Estado actual del proyecto:
Se prepara actualmente un convenio de financiación

y ejecución entre la CVC, el Ministerio de Educación y'

UNICEF.
El proyecto inició actividades en 1983 con adap-

tación de materiales para los 5 grados de primaria ¡'
su impresión; capacitación de maestros en leeto
escritura; taller de iniciación en metodologÍa Es'
cuela Nueva a la unidad administrativa (jefes de

distrito, de núcleo y funcionarios delegados por las
secretarÍas) ; compra de bibliotecas.

Proyectos conexos:
- Atención no formal al niño menor de 7 años.
- Elaboración de un modelo de educación activa para

escuelas graduadas del PacÍfic0.
- Centros regionales de la Universidad Abierta y a

Distancia (Fase I).
- Formación de impulsores en Bienestar Rural.
- Educación de adultos.
- Programa de servicios básicos.

Actividades básicas del proyecto:
- Adaptación de materiales a la situación de la Costa

PaeÍfica y su reproducción.
- Capacitaóión dé maestros en nueva metodologÍa

educativa, establecimiento de un curriculum nuevo
y dotación de materiales educativos (guÍas de

auto-instrucción y biblioteca).
- Adecuación de las escuelas con participación de Ia

comunidad y construcción de las demostrativas.
- Mejoramieñto del manejo administrativo de la

eddcación fortaleciendo el programa de nucleari-
zación del mapa educativo.

- Realización de algunai actividades básicas de

capacitación a la comunidad.
- Seluimiento y evaluación del mejoramiento de la

educación y del desarrollo del proyecto.
- Impresión de material auüo-visual para el

seguimiento.

t,
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecio: Educación activa en escuelas graduadas
Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación básica primaria
Feehas Iniciacién y Terminación: 1984 - 1987

Localización: Núcleos urbanos del Litoral

Entidad ejecutora propuesta: CVC - MEN

Costo: $ 67.0 Millones
Fjecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

_\\ 
AñOS

EJECUCION \
0 I 2 ¿ 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 5.4 11.3 9.1 0.2 26.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 5.4 11.3 9.1 0.2 26.0

COOPERACION
TECNICA 8.0 .10.0 18.0

CREDITO EXTERNO 5.0 10.0 8.0 23.0

0TR0S

SUB.TOTAI, 13.0 20.0 8.0 41.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

18.4 31.3 17.t 0.2 67.0

Objetivo'general:
Mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas

graduadas del Litoral PacÍfico.

Objetivos especificos:
1. Elabora¡ y validar, con base en las experiencias

realizadas con el programa Escuela Nüeva y las
qaracterÍsticas socio-culturales del Litoral pacÍ-
fico:.
a. Un material de instrucción para los niños de 1".

a 5". de primaria.
b. Una.metodologÍa de capacitación propia para

los docentes de esta región.
c. Una estrategia de administración escolar.

d. Estrategias de seguimiento y asesorÍa a estas
escuelas.

2. Ejecutar acciones de capacitación de maestros y
reorganización de las escuelas graduadas en el
Litoral.

Antecedentes:
La metodologÍa Escuela Nuer,.a ha demostrado a

través de 7 años de aplicación en el paÍs la posibilidad
de mejorar y dinamilar la educación prim'aria rural.
Se considera que sus estrategias básitas pueden ser
igualmente incorporadas en Ias escuelas graduadas.
De hecho, algunas escuelas privadas han incorporado
estos elementos con resultados positivos.

335
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Justificación;
- Las escuelas graduadas del Litoral PacÍfico

funcionan con la metodologÍa tradicional de la
educación primaria, cuyas deficienc-ias.{ Pobres
resultados ñan sido suficientemente identificados y
descritos.

- Se carece de un material curricular adecuado a las
caracterÍsticas de la región.

- Faltan mecanismos de capacitación y seguimiento a
los docentes que Iaboran en esta regiÓn.

- Los locales y mobiliario escolares no son adecuados
para un trabajo activo y para propiciar el desarrollo
comunitario.

- Se carece del más mÍnimo material de consulta e

investigación para maestros, niños y comunidad'

Resultados esperados:
- MejorÍa cuahtitativa y cualitativa de la educación

paia cerca de 42.000 ñinos de 200 escuelas gradua-

das del PacÍfico.
- Dotación a cada uno de los 1.400 cursos de Ias 200

escuelas de una biblioteca básica y de 15 juegos de

guÍas de instrucción para los niños' 
.

- óapacitación de 1.600 agentes- educativ.os durante 2
señranas en técnicas dé implementación de meto'
dologÍas activas.

- Dotación a 1.600 usuarios (profesores, supervisores,
jefes de nricleo) de los manuáles de capacitación y
seguimientos,

Insumos:
- 21.000 juegos d9 guÍas de 1'' a 5''
- 200 bibliotecas.

- Audio-cassettes, boletines y revistas'
- Materiales para adecuación locativa de 200 escue-

las.
- 1.600 manuales de capacitación y seguimiento de

maestros.

Estado actual del proYecto:
El personal direetivo y asesor del p-rograma

Escuéla Nueva (zona rural) posee una larga ex'
periencia que puede ser utilizada para el diseño e

implementación del proYecto.

Proyectos conexos:
- Pérfil pedagógico de la educación primaria y

secundária urbana del Litoral;
- Atención no formal al niño menor de 7 años;
- Escuela Nueva; formación de impulsores en bie-

nestar rural; centros regionales de Universidad
Abierta y a Distancia; alf'abetización de adultos; y
educación continuada de adultos'

Actividades básicas del ProYecto:
- Reconocimiento de Ia región'
- Selección de escuelas demostrativas'
- Programación de las gufas.
- Validación de material.
- Adecuación de locales.
- Adecuación de las gufas para los niños.
- Adquisición de bibliotecas'
- Capacitación de docentes.
- Seguimiento.
- Consolidación de la cobertura.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Formación de impulsores en bienestar rural (10. y 2o. de bachillerato)
Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación básica secundaria y media vocacional
Fechas Iniciación y Terminación: 1984-1988
Localización: Doce centros zonales en los cuatro departamentos del Litoral-zona rural

Entidad ejecutora propuesta: CVC-MEN-FUNDAEC

Costo: $43.0 Millones
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)

---\ ANOS
EJECUCION\-

0 I 2 Id 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 2.0 3.0 4.0 5.0 4.9 18.9

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 2.0 3.0 4.0 5.0 4.9 18.9

COOPERACION
TECNICA '

2.5 3.7 5.1 7.0 5.8 24.r

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 2.5 3.7 5.1 7.0 5.8 24.1

TOTALES
(Pesos de julio 1.98J )

4.5 6.7 9.1 12.0 10.7 43.0

Objetivos generales:
1. Implantar un modelo de educación básica secun-

daria adecuado a las condiciones de la población
rural del PacÍfico.

2. Proporcionar a esta población un mayor acceso a Ia
educación secundaria.

Objetivos especÍficos :
1. Extender las oportunidades de educación secun-

daria (l' y 2" bachillerato) a los habitantes de
comunidades de población dispersa y nucleada
rural (donde habrá Escuela Nueva)

2. Formar recursos en las comunidades capaces de
asumir los diferentes procesos del desarrollo
(servicios sociales, proyectos productivos, orga-
nizaciones comunitaiiasJ

3. Adaptar al Pacifico el sistema de aprendizaje
tutorial (SAT).

Antecedentes:
FUNDAEC lleva 10 años operando en comunidades
del norte del Cauca e inició actividades recientemente
en el Valle del Cauca. El MEN ya aprobó sus
programas de formación hasta el equivalente a 6"
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bachillerato. FUNDAEC es una institución dedicada a

Ia búsqueda de estrategias educativas para el desa-

rrollo rural.

Bibliografia:
FUNDAEC: "Plan de estudios en Bienestar Rural".
Arbab. Farzam "Una institución de aprendizaje
catalizadora del desarrollo rural". FUNDAEC,
Agosto 1980.

Justificación:
Este proyecto complementa el proyecto de Escuela

Nueva,-ya que extiende las oportunidades de avanzar
en el sisiema formal de educación hasta el 2" grado de

secundaria. La experiencia de FUNDAEC muestra
que el impulsor en bienestar rural es un habitante de

campo e{uipado para hacer frente con éxito a las

durai condióiones que presenta el medio.
EI costo unitario'de iormación con la metodología

SAT es significativamente inferior al costo en

cualquier cólegio tradicional del área urbana y rural'

Resultados esPerados:
Se aspira a que FUNDAEC ofrezca directamente

1575 cufros adicionales de 1" y 2" grado de educación

secundária y cerca de 900 egresados con título de

impulsor en bienestar rural.

Insumos:
- Personal: (incluye prestaciones so-ciales pero sin
incluir incrementos por año). $8.5 millones'

Estado actual del proyecto:
Existe material impreso para todas las unidades

curriculares de impulsores en bienestar rural de nivel
l" y 2" de bachillerato. Este material viene siendo

validado y aplicado por aproximadamente 1.000

estudiantei SÁT en algunas comunidades del Norte
del Cauca y sur del Valle con el programa Dagua-

Vijes (FES).

Proyectos conexos:
- Escuela Nueva (continuidad a los alumnos egresa-

dos de 5" de Primaria).
- Pequeños proyectos productivos'
- Educación no formal.

Actividades básicas del ProYecto:
- Establecer centros zonales de educaciÓn semi-es-

colarizada, dotados de laboratorios, bibliotecas'
equipos y materiales para el refuerzo del aprendi-
zaje.

- Utilización de ingenieros en Bienestar Rural como

agentes educativos SAT, asÍ como a los tecnólogos

eñ Bienestar Rural en sus prácticas docentes.

- Constituir grupos SAT (15 estudiantes, 1 tutor) y

organizar reuniones prácticas 1 día por semana'

- Material didáctico:
- Laboratorios:
- Viáticos, transporte:
- Gastos generales:

16.7 millones
4.1 millones
9.4 millones
4.3 millones
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Centros regionales de Universidad Abierta y a Distancia (Fase I).
profesional ización de maestros )

Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación post-secundaria
Fechas Iniciación y Terminacién: 1983 - 19BB

Localizaciitn: Centros en el Litoral

Entidad ejecutora propuesta : CVC-MEN

Costo: $ 63.9 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

(Actualización y

\\ AÑOS
EJECUCION \\

0 I 2
¡l
.) 4 5 TOTAI,ES

PRESUPIJESTO NAL. 3.5 6.1 5.0 3.0 2.0 19.6

RECURSOS PROPIOS 0.6 0.8 2.t 4.8 6.0 8.0 22.3

OTROS

SUB.TOTAL 4.t 6.9 7.1 7.8 8.0 8.0 47.9

COOPERACION
TECNICA 4.0 5.0 6.0 7.0 22.0

CREDTTO EXTERNO

OTR0S

SUB-TOTAL 4.0 5.0 6.0 7.0 22.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 4.1 6.9 11.1 t2.B 14.0 15.0 63.9

Objetivos generales:
1. Atender a los docentes de primaria del Litoral ya

ubicados en el mercado laboral y que par razones
geográficas y laborales no pueden asistir a los
centros de Educación superior convencionales.

2. Contribuir al mejoramiento cualitativo de la edu-
cación capacitando y profesionalizando maestros
que ayuden a disminuir los altos Índices de
deserción y repitencia que actualmente tiene la
escuela primaria en el Litoral.

3. Generar igualdad de oportunidades entre los
maestros de primaria y secundaria, evitando de

esa manera- la migración rural-urbana y pri-
maria-bachillerato.
Contribuir a la adecuación del sistema educativo a
Ia realidad del PacÍfrco, preparando a los maestros
Bara que sean capaces 0e adaptar las polÍticas
educativas nacionales a las circúnstancias y nece-
sidades de esta región, e intróducir innováciones
sobre la base de un conocimiento más profundo de
los procesos de aprendizaje, instrucción y recupe-
ración cultural y trabajo con la comunidád.
Proveer al niño del Pacifico una mejor educación
básica.

4.

5.
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6. Contribuir al logro de los obietivos de la Universi-
áad Abierta y- a Distancia promovida por el
gobierno, innovando los métodos de enseñanza y
iacilitanáo Ia cooperación interinstitucional y Ia
asistencia técnica de las universidades con mayor
experiencia en esta metodologÍa hacia otras que se

proponen iniciarla.

Objetivos específicos :

1. bfrecer tos siguientes programas a los maestros de

primaria del Litoral:
á. nachitterato pedagógico para lo.s maestros que

no son bachilleres o para aquellos que lo son,

pero no en calidad de Pedagógicos.
b. itrducación continuada: cursos de actualización'
c. Licenciatura en Educación Básica Primaria'

2. Proveer asistencia técnica a las universidades que

actualmente tienen dentro de sus planes la inicia-
ción de servicios educativos de universidad a

distancia en el Litoral.

Antecedentes:

La Facultad de Educación de la Universidad Ja-
lériana viene consolidando una experiencia de I años

en el desarrollo del programa Universidad Abierta
(PUA) dedicado hasfa ahora prioritariamente a la
capacitación de docentes del nivel de Educación
Báiica Primaria (EBP), que ejercen en el sector
rural y en centros menores de población. EI programa
cuentá hoy con más de 5'000 alumnos y para su mejor
asistencia los atiende a través de 5 centros regionales'

Bibliografia:
Univelsidad Javeriana' Facultad de Educación'
Descripción del programa Universidad Abierta'
Mimeo, Bogotá, Marzo de 1982.

MEN-DNP. PIan de Desarrollo Educativo para áreas

iürates y centros menores de población, Bogotá, 1981'

ivlEÑ-iór'eS. Universidad Abierta y a Distancia'
-Bogotá 1983.

Justificación:- 
Lá eOucación superior en el PacÍfico es casi

inexistente, a excepóión de los pro.gramas extramu-

iuiei v tecáológicoi de la Universidad del Chocó'

Las pocas oportunidades de profesionalizaciÓn
educativa que 6e Ies brinda a los profesores, norma-

iiilut v uróhiiletes pedagógicos que prestan actual-

*"nt. sus servicioi OelOucación primaria en el

iiio.áf Pacifico constituyen un factor de frustración

lóiionat que los obliga a -emigra.r 
a diferentes

instituciones universitarlias del interior' Además de

iói áfto. costos educativos y del desplazamiento que

- átio t.ptesenta, Ios resultados finales no revierten en

iáuot ',i. la situación educativa, porque el personal

quu.migtu a menudo se radica definitivamente en el

sitio dJentrenamiento, en búsqueda de mejores

oportunidades Profesionales'-'Por 
otra paite, el nuevo Estatuto Docente y el

cambio de piogramas curriculares para la Educación

Básica, asi como la introducción de la metodología

Escuela Nueva en el Litoral, son hechos que plantean

Ia necesidad de impulsar las acciones de actualización
y formación." El país no tiene todavÍa un sistema de capacitación
(actualización y formación) que pueda responder a

ias demandas de los docentes. Las alternativas que se

ofrecen son en su mayorÍa de tipo presencial y se

concentran en los centros urbanos.
La formación de profesionales de la educación tiene

sran repercusión eñ el desarrollo nacional a todos los

ñivetes. El profesional en primaria rural.influye
mucho más, ya que en sus manos está la educación

básica, sin ia iual cualquier otro esfuerzo-por
impuhár el desarrollo segulrá teniendo poco influjo,
como ha sucedido hasta ahora.

La recuperaciÓn cultural, el evitar el éxodo campe-

slno y demas acciones que aeompañan.el desarrollo
iuraite facilitarán si las condiciones sociales de dicho

iá.iot cambian y es indiscutible el papel que juega Ia

educación en dicho cambio.

Por estas razones se hace indispensable pro-
porcionar a los maestros los medios para.actualizarse
y profesionalizarse en su sitio de trabajo' §iguiendo
iai orientaciones de polÍtica educativa del actual
sobierno para Ia educación superior, se optó por

Escoger lá modalidad de Universidad Abierta y a

Disiancia como el modelo metodológico más
ádecuado, oportuno y de menor costo para el PacÍfico'

Se propone entonces la ereación de centros regio-
nales-de'Universidad Abierta y a Distancia para el

Litoral PacÍfico que ofrezcan programas de actuali-
zac\ón, profesionalización y licenciatura a Ios maes-
tros de primaria en general y especialmente los de las

áreas rürales que se vincularán al programa Escuela
Nueva.

Resultados esperados:
AI finalizar-los cinco años de este Plan se habrán

logrado los siguientes resultados :

- t.ZOO maestros titulados en bachillerato pedagógico'
- 350 maestros con curso de actualización tomados

dentro del programa.
- 400 maestros en el programa de Licenciatura Básica

Primaria.
- Asistencia técnica a universidades que inicien

programas de universidad a distancia.

Insumos:
Para cumplir los objetivos propuestos se requiere

para Ios centros:
- Recursos humanos:

tutores.
Coordinadora, secretaria Y

- Material didácticolibros, audio-visuales y material
complementario.

- Recursos fÍsicos: Instalaciones, equipo de oficina.
transporte y comunicaciones.

- Equipo de asesoría y seguimiento.
- Seivicio de becas fiaritos maestros usuarios del

programa.

i

I

i

I

I

I
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Estado actual del ProYecto:
Existe un diseño programático (curriculum, mate-

rial didáctico, medios capacitación y administración)
que permitirá la iniciación del programa inmedia-
famente. Está pendiente la frrma de un convenio entre
las entidades ejecutoras; se prevé una primera etapa
para la ejecución presupuestal de 1983 y 1984.

Proyectos eonexos:
- Programa de Escuela Nueva en el Litoral PacÍfic0.
- Normales y prefecturas apostólicas.

- Programas universitarios en el Litoral.

Actividades básicas del proyecto:
- Instalación de los centiosleqionales.
- Selección y. c.apacitación de-Í personal administra_

tivo y tutorial.
- Promoción y selección de Ios becarios.
- Prestación del servicio en los centros y tutorÍa.
- Adaptación y reproducción del materiál didáctico.
- Seguimiento, asesorÍa y evaluación constante del

programa.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIAT{A

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Fomento a carrera§ universitarias técnicas y profesionales
Area: Social
Sector: Educación
Programa :, Educación post-secundaria
Fechas Iniciación y Terminación: 1985-1988

Localizacién: Nariño, Cauca, Valle y Chocó '

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC o MEN-Universidades

Costo: $210.0 Mi[onet
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos )

Objetivos generales:
1" Ofrecer alternativas de educación técnica, a nivel

de carrera intermedia o universitaria, a los
habitantes del Litoral Pacífico.

2. Ampliar la cobertura de la educación post-
secundaria.

3. Vincular más directamente las acciones de las
universidades de cad-a departamento a las nece-
sidades del Litoral.

4. Buscar la participación de otras universidades
públicas y privadas del paÍs que tengan interés en
desarrollar programas de investigación y capaci
tación a distancia en el PacÍfico.

5. Crear un fondo de recursos económicos para

financiar las acciones que desarrollen las univer-
sidades en el Litoral Pacífico.

Objetivos específieos :

1. Crear un centro universitario regional en Tumaeo
con programas de investigación y capacitación
técnica presencial en las áreas social y productiva.

2. Aprovechar la construcción del Instituto de Edu-
cación Media Diversificada y Profesional
(INEMDIP) de Buenaventura para instaurar
programas de investigación y capacitación técnica
profesional en las áreas social y productiva.

3. Instaurar y/o fortalecer programas de extensión
por parte de las universidades del Cauca y Chocó,

----\ AN0S
EJECUCION \\

0 I ,) .)
.) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 60.0 60.0 20.0 20.0 160.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 60.0 60.0 20.0 20.0 160.0

COOPERACION
TECNICA 20.0 20.0 5.0 5.0 50.0

CREDITO EXTERNO

0TROS

SUB-TOTAL 20.0 20.0 5.0 5.0 50.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983 )

80.0 80.0 25.9 25.0 210.0
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con miras a la investigación y asistencia técnica
sobre proyectos sociales y productivos.

4. Promover programas de educación a distancia
para la formación de técnicos y profesionales de
diferentes disciplinas en las universidades de
Nariñ0, Cauca, Valle y Chocó, a partir de un
estudio de mercado sobre este tipo de educación en
el Litoral.

5. Crear un Fondo Educativo para el PacÍfico (FEP),
al interior del Ministerio de Educación, que
permita financiar el impulso de los mencionados
programas de investigación, capacitación técnica
y extensión universitaria asÍ como de educación a
distancia.

Antecedentes:
La Universidad del Chocó está trabajando en el

Litoral con programas presenciales en BahÍa Solano
(técnicos en pesca) y extramurales en Istmina y
Tadó.

Estos últimos se están transformando en progra-
mas de educación a distancia. La Universidad Ja-
veriana tiene amplia experiencia sobre educación a
distancia para capacitación del magisterio (9 años) y
FUNDAEC ha instaurado la metodologÍa SAT; con-
juntamente estas dos instituciones plantean desa-
rrollar una licenciatura para formar los tutores del
proyecto "Impulsores en Bienestar Rural".

La Universidad del Valle ha desarrollado investi-
gaciones en el Litoral y ha planteado un proyecto
sobre "Instituto Universitario Regional- IUR".

La Universidad de Nariño ha asignado a la F'acultad
de Educación responsabilidad investigativa en el
Liloral. Desde 19?2 fue aprobado el proyecto de Centro
de Investigaciones Biológicas en e[Litoral, el cual no
se ha ejecutado por falta de presupuesto y recursos
humanos especializados.

La Universidad Nacional de Palmira cuenta con
programas docentes en agronomía e investigaciones
agiopecuarias del PacÍfico.

La Üniversidad Tadeo Lozano cuenta con una
carrera sobre ciencias del mar y con experiencia en
investigaciones marinas.

Bibliografia:

Universidad Tecnológica del Chocó' "Estudios de
factibilidad, programas académicos. Educación
Abierta y a Distancia", Quibdó, Abril 1983.

Universidad del Valle. "Anteproyecto de creación de
una regional universitaria en Buenaventura", Oftcina
de Planeación y Desarrollo, Julio 1983.

Universidad de Nariñ0. "Anteproyecto de creación de
una regional universitária en la Costa del PacÍfico",
Harold Santacruz. Pasto 1983.

FUNDAEC: Arbad, Farzan "Una institución de
aprendizaje capacitadora del Desarrollo Rural"
Agosto 1980.
Universidad Javeriana. "Universidad Abierta", Fa-
cultad de Educación. Plegable.

Justificación:
Las condiciones del Litoral PacÍfico en cuanto a

marginalidad, limitado desarrollo económico y falta
de oportunidades educativas post-secundarias, exi-
gen la aparición de algunos centros de nivel universi-
tario y simultáneamente, la participación de las
universidades de Nariño, Cauca, Valle y Chocó y otras
del paÍs para ejecutar tres acciones básicas: invest!
gación, capacitación y extensión.

Este proyecto constituye una alternativa de forma-
ción post-secundaria, que coadyuva en Ia ejecución de
los proyectos sociales y productivos propuestos dentro
del plan para el Litoral PacÍfico. Asimismo, permite
la formación de promotores de Educación Media y a
Distancia, con la cual se amplÍa la cobertura univer-
sitaria en una región de difÍcil desplazamiento fÍsico.

Resultados esperados:
- Se construirá un centro universitario regional,

adscrito a la Universidad de Nariño, con programas
de: a) Investigación en los sectores forestal,
minero, agropecuario y pesquero; b) capacitación
para áreas de formación de maestros, enfermeros,
técnicos en ciencias del mar y en el campo
agropecuario; c) Extensión en Ias áreas social y
productiva.

- Se instaurarán los anteriores programas en el
INEMDIP de Buenaventura, bajo la tutela acadé-
mica de la Universidad del Valle.

- Se abrirán programas de extensión para el Litoral
PacÍfico en las universidades del Cauca y Chocó,
cuyas acciones se desarrollarán básicamente en
Guapi y BahÍa Solano respectivamente.

- Se promoverán los programas de educación a
distancia para el Litoral PaeÍfico en las universi-
dades de Nariño, Cauca, Valle y Chocó.

Insumos:
- El costo de construcción y dotación del Cenlro

Universitario Regional de Tumaco, serÍa del orden
de $100.0 millones.

- Los materiales y equipos para la dotación requerida
en el INEMDIP de Buenaventura costarÍan $30.0
millones.

- Personal, dotación y costos de desplazamiento para
Ios programas de extensión en las universidades del
Cauca y Chocó; costarÍan $80.0 millones.

Estado actual del proyecto:
- La Universidad del Chocó ha presentado un estudio

de factibilidad para la adecuación de los programas
de extramuros a los programas de universidad
abierta y a distancia. A la vez Ia Universidad del
Valle tiene una primera propuesta de programa de
licenciatura en biologÍa marina, que se ejecutarÍa a
través del INEMDIP. La Universidad de Nariño ha
presentado un anteproyeeto para la creación del
Centro Universitario Regional del PacÍfico, en
Tumaco.
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Provectos conexos:
- Fórmación de impulsores en bienestar social, pre-

escolar, tutores en educación media y a distancia
(SAT), promotores en salud y nutriciÓn'

Actividades básicas del ProYecto:
- Definición de programas para aprobación del IC-

FES.

345
- Construcción y dotaeión del Centro UniversÍtario

Regional de Tumaco.
- Dotación del INEMDIp para los programas de

investigación. capacitación y extensién en las áreas
social y productiva.

- Consecución de personal y equipos para los pro-
gramas de extensión en las univérsidades de
Nariño, Cauca, Valle y Chocó.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE II{VERSIONES

Nombre del Proyecto: Atrfabetización de adultos
Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación no formal
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1gB7

Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: MEN (Campaña CAMINA)

Costo: $ 43.0 Millones
Ejecución Financiera Fropuesta: tMillones de pesos )

>\ ANOS
EJECUCION \=

0 I 2
.)
J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 12.5 9.7 11.1 9.7 43.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 12.5 9.7 11.1 9.7 43.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS'

SUB.TOTAL

TOTAt.ES
(Pesos de julio 1.983) 12.5 9.t 11.1 9.7 43.0

Objetivos generales:
1. Brindar alfabetización a la población mayor de 15

años no vinculada al sistemá educativo fórmal.
2. Mejorar sus conocimientos. básicos sobre el medio

ambiente, matemáticas, salud y nutrición.
3. Facilitar el acceso a la educación no formal.
4. Propiciar oportunidades de integrar esta población

al sistema productivo.

Objetivos especÍficos :

1. Reducir aproximadamente en un 357o el analfabe-
tismo en la población del Litoral.

2. Capacitar 23 promotores y 200 alfabetizadores para
una cot'ertura global de 23 municipios del Litoral.

3. Adecuar, imprimir y distribuir material didáctico

de lecto-escritura y post-alfabetización.
4. Vincular los grupos de alfabetización con las

acciones de capacitación para el trabajo y educa-
ción continuada de adultos que brindan otros
proyectos de PLADEICOP.

Antecedentes:
- Durante cerca de una década se han adelantado en

el Litoral campañas de alfabetización de adultos por
entidades como el lnstituto MatÍa Mulumba, el plan
Padrinos, las prefecturas apostólicas y reciente-
mente por la campaña "Simón BolÍvar,' del MEN.

- Existe ya material didáctico:
a. En lecto-escritura, diseñada para Buenaventura

urbana (Campaña Simón Bo1Ívar)y para zonas
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rurales del Litoral (INMULUMBA).
b. Las cartillas "Hago cuentas" y "Salud, nutrición

y bienestar" (Campaña Simón BolÍvar); todas
ellas requieren un proceso de adaptación previa
a su distribución y utilización masiva dentro de
este proyecto.

- Existe una estructura administrativa del MEN,
disponible en entidades regionales, que servirá de
base para el impulso operativo del proyecto.

Bibliograflra:
MEN. Plan de Desarrollo del Sector Edueativo,
1982-1986.
MEN. Campaña "Simón BolÍvar", cartillas diversas.
Instituto Matia Mulumba. Programa de alfabeti-
zación,1982 y cartilla de lectura y escritura 1981.

Justificación:
- El Litoral Pacífico presenta una de las más altas

tasas de analfabetismo del paÍs (20o/o en cabeceras y
4BVa enzonas rurales para un total superior a 100,000

analfabetos).
- EIlo representa una considerable barrera para Ia

integración de esta población al sistema educativo,
al desarrollo cultural regional y al proceso general
de desarrollo del Litoral.

- La labor de capacitación y de asistencia técnica que

se impartirá a través de diferentes proyectos de
PLADEICOP requiere de un alfabetismo funcional
en la población económieamente activa.

Resultados esperados:
- Un total apioximado de 36.000 personas adultas

serán alfabetizadas en el Litoral.
- Se tendrá'él diseño y la impresión de 3 cartillas y

otro material didáctico que podrá ser utilizado como
complemento educativo para otros programas.

- Só trabra organizado y puesto en funcionamiento una

estructura ádministfativa y operacional que servirá

para la continuidad y futura expansión del pro.
grama.

Insumos:
- Recursos humanos:

1 eoordinador regional para iodo el Litoral.
4 coordinadores departamentales.
23 promotores y 200 alfabetizadores.

- Recursos pedagógicos:
Cartillas y otro material didáctico.

- Administrativos:
Viáticos, transporte, bonificaciones, material de
oficina, comunicación y correos.

Estado actual del proyecto:
- Se discutió un diseño preliminar con técnicos de la

campana Camina (MEN/Bogotá).
- La campaña aportará el material didáctico ya

producido en los temas de "Hago cuentas" y de
"Salud, nutrición y bienestar".

- Acuerdos preliminares con INMULUMBA quienes
aportarán asistencia técnÍca, algunos promotores y
actividades promocionales; esta entidad adelanta
conversaciones al respecto con la Presidencia de la
República (AsesorÍa a la Campaña CAMINA).

Proyectos conexos:
- Educación eontinuada de adultos.
- En general, los proyectos del área social y las

acciones de capacitación que el SENA y otras
entidades realizarán dentro del marco de los
proyectos productivos del Plan,

Actividades básicas del proyecto:
- Evaluación del material didáctico existente.
- Diseño, impresión y distribución del nuevo material.
- Cursos para entrenamiento de promotores y alfabe-

tizadores.
' Cursos de alfabetización comunitaria,
- Seguimiento y evaluación de cobertura.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE II\VERSIONES

Nombre del Proyecto: Educación continuada de adultos
Area: Social
Sector: Educación
Programa: Educación no formal
Fechas Inieiación y Terminación: 1gB4 - 1g86
Localización: Litoral Pacífico

Entidad ejecutora propuesta: cvc-MEN-Acción cultural popular

Costo: $ 12.3 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\. 
- ANOS

EJECUCION \
0 I 2 d { 5 T0TAt,ES

PRESUPUESTO NAI,. 2.0 2.5 2.5 7.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 2.0 2.5 2.5 7.0

COOPERACION
TECNICA 3.7 0.9 0.7 5.3

CREDIT0 EXTEITNO

()TR0S

SUR.TOTAI, 3.7 0.9 0.7 5,3

TOTALES
(Pesos de iulio 1.98J)

5.7 3.4 3.2 12.3

t

Objetivos generales:
1. Generar emisiones radiales de divulgación, in-

formación y apoyo a los distintos programas
propuestos para el Litoral pacÍfico.

2. Proporcionár material impreso y libros para el
enriquecimiento de las bibliotecas popuiares y
programas de divulgación como material básicó
para la post-alfabetización.

Objetivos específicos :
1. Producir'y multiplicar la programación radial,

tnformativa y educativa sobre los diferentes
programas implementados para el pacífico, en
estrecha colaboración con las entidades ejecutoras
del Plan.

' IiriiTl'ü#áTTfi,i.:X1,3'ii.3i." :"HH*:,,;ofrecer información ilbr; l.;;rrgrr*., a ejecu_tar.y sobre la marcha sun..ri-d8lFian; ofreceracciones educativas en iarios fróñles-V estimularla participación comunitari; á, ir-.:u.rción delPlan.

3. Fllaborar,.imp-rimir y distribuir material com_plemenhno a los contenidos de las transmisiones
radiales.

4. Teniendo en cuenta las condiciones y neeesidades
del Iitoral pacÍfico, seleccionar ráiÉt.iUri. mátó_
rial de la biblioteca de ACpO.
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Antecedentes:
ACPO viene trabajando en el paÍs desde 1947 con

programas de capacitación y educación para adultos,
formación de organizaciones asociativas, formación
de lÍderes comunales y promoción constante de
campañas de salud, nutrición, mejoramiento
ambiental y programas productivos, con el objeto de
mejorar el nivel de vida de los campesinos co-
lombianos. Cuenta con un material muy elaborado de
disco estudio para alfabetización, radiodifusión y
publicaciones. Realiza además acciones de apoyo a
programas como Ias concentraciones de desarrollo
rural.

Los programas que ACPO desarrolla, han recibido
reconocimiento nacional e internacional a su labor; a
su vez divulga y asesora las acciones de otros paÍses
americanos en educación de adultos.

Bibliografia:
ACPO. Publicaciones varias.

Justificación:
EI trabajo continuo de ACPO en educación de

adultos y organizaciones asociativas permite señalar
que mediante un proceso de capacitación en estos dos
frentes las comunidades generan su propia dinámica,
participan en la búsqueda de soluciones a sus
ñecesidades básicas, y de hecho son más receptivas a
los planes de desarrollo. La zona del PacÍfico requiere
de áctividades en torno a educación para el mejora-
miento ambiental de las comunidades, capacitación
para el trabajo y estimulación de la particip¿ción de

la población adulta en el proceso de desarrollo de sus
própias comunidades, propiciando asÍ actitudes co-
muñitarias positivas para la ejecución de los planes
previstos para la Costa Pacífica.

Resultadoi esperados:
ACPO busca en sus acciones:

- Qúe la población del PaeÍfieo cuente con una mayor
y mejoi información sobre el PJan dq Desarrollo'

- Én báse a su conocimiento real sobre cada pro-
grama generar una adecuada participación de la
óomunidad en su eiecución y manejo.

- Auspiciar un desarrollo autosostenido por parte de

Ias comunidades del Litoral.

Insumos:
Personal:
Personal ACPO
Coordinador de campo
Promotores- educadores
Programadores y productores de programa radial

Material didáctico:
Cassettes,
Bibliotecas, .

Folletos especiales

Producción y transmisión de programas
Funcionamiento: Transporte, promoción,

Estado actual del proyecto:
ACPO ha ofrecido sus servicios a las comunidades

del PacÍfico; en colaboración con la Iglesia y los
misioneros ya cuenta con un grupo de campesinos en
varias localidades del Chocó, Buenaventura y Guapi;
ha tenido programas esporádicos de extensión y ha
entregado material impreso, radios y elementos
deportivos.

Proyectos conexos:
- Campaña Camina.
- Este proyecto sirve de apoyo para la divulgación de

las diferentes fases y programas del Plan de
Desarrollo para el Pacífico.

Actividades básicas del proyecto:
- Coordinación de las campañas de divulgación de

ACPO con las acciones de otras entidades ejecuto-
ras del Plan.

- Adaptación, producción y multiplicación de pro-
gramas radiales y material impreso.

- Distribución de cassettes de programas radiales y
material impreso.

- Transmisión de los programas radiales.
- Selección de libros y distribución de bibliotecas.
- Evaluación y ajustes a Ias campañas de divul-

gación.

i
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Casas de la Cultura
Area: Social
:Sector: Educación
Programa: Cultural
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localización : Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta : COLCULTURA

Costo: $ 41.0 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\-- AñoS
EJECUCION\

0 I 2 ,
r) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 5.0

RECURSOS PROPIOS 6.0 5.0 7.0 4.0 3.0 25.0

OTROS

SUB.TOTAL 7.0 6.0 8.0 5.0 4.0 30.0

COOPERACION
TECNICA, 4.0 4.0 2.0 1.0 11.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 4.0 4.0 2.0 1.0 11.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 7.0 10,0 12.0 7.0 5.0 41.0

Objetivos generales:
1. Realizar programas de desarrollo cultural integral

en la Costa Pacífica y apoyar el programa de
centros de desarrollo cultural impulsado por el
Ministerio de Educación Nacional y COLCUT -
TURA.

2. Reforzar la identidad y el patrimonio cultural de la
región.

Objetivos específicos :
1. Creación de una red de casas-museo de las

comunidades del Litoral PacÍfico con sede central
en Buenaventura. Esta sede consiste en la
adeeuación de un Museo Antropológico y Etnoló-
gico de la Costa Pacífica que deberá cumplir las

funeiones de centro receptor y difusor de progra-
mas de información cultural y cientÍfica sbbré el
I-,itoral PacÍflc0.

2. Velar porque las diferentes subculturas del Litoral
conserven su autenticidad, sus valores tradiciona-
les y espirituales.

3. Incentivar la investigación cientÍfica y cultural
sobre el Litoral Pacfflrco.

Antecedentes:
- A pesar de su riqueza y diversidad, no se ha

realizado en el Litoral PacÍfico un trabajo perma-
nente y sistematizado para la preseivación y
desarrollo de sus diversas subculturas.

SE-9
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- Una comisión de COLCULTURA logró determinar
que actualmente existen en las costas de Cauca y
Nariñ0, trece organizaciones dispuestas al trabajo
cÍvico y cultural. Se encontró una buena receptivi-
dad a planes de desarrollo cultural y los lÍderes son
personas de trayectoria destacada por su trabajo
social.

- Está pendiente la visita de reeonocimiento de las
costas del Valle y el Chocó; en Buenaventura se han
adelantado conversaciones entre la regional de
COLCULTURA y la AlcaldÍa, sobre la destinación
de un terreno en Ia isla "Las Delicias" ubieada
entre Islalba y la Base Naval, para el funcio-
namiento de la Casa-Museo del Litoral PacÍfico.
Buenaventura cuenta con una infraestructura ma-
terial y humana favorable a los propósitos de este
proyecto.

- La Casa-Museo de Buenaventura estarÍa basada en
el modelo del Museo de la Caña en el Valle del
Cauca. Se adecuarÍa un terreno con playa y
vegetación abundante para la reconstrucción del
modo de vida de las culturas existentes o desapare-
cidas en el Litoral PacÍfico.

Bibliografia:
Exi§ten algunas investigaciones sobre diversos

aspectos culturales y artÍsticos del Litoral PacÍfico; el
pr-oducto de estas investigaciones sirve como base

i:ara la realización de este proye_ctg. 9gryo centros de

áocumentación se cúenta con: Cali: Universidad del
Valle, Inciva, Instituto Popular de Cultura. Bogotá:
Instituto Colombiano de AntropologÍa y las diversas
dependencias de COLCULTURA: Biblioteca Luis
Angel Arapgo, Instituto Caro y Cuervo, Museo.de
Tradiciones Populares, Biblioteca Nacional, Archivo
Nacional y otr-as. MedellÍn: FAES, Uniersidad de
Antioquia,-Universidad Nacional, Escuela Popular de

Artes.
. Las ciudades de Quibdó, Pasto, Popayán, Quito,
Panamá, merecen ser investigados como centros de

documentación del Pacífico'

Justificación:
Todo provecto de desarrollo integral debe con-

templar plaies de desarrollo cultural tomo forma de

maritenei la identidad, propiciar la tradición produe-
tiva y la cohesión del grupo so-cial. El presente
proyécto busca también-apoyar los programas de
'edutaciOn proyectados e impulsar las-iniciativas de

los grupos dedicados a la labor cultural.

Resultados esperados:
- Conitifu.ión y dotación de la red de Casas-Museo de

la comunidad y su sede central de Buenaventura.
- Conservación de los elementos tradicionales y

desarrollo regional de los elementos nuevos en las
culturas del Litoral PacÍfico.

- Realización de eventos folclóricos y artesanales
para promover y difundir estas actividades.

- Difusión de la cultura del PacÍfico mediante la
edición de discos, libros, programas de radio,
televisión y prensa.

- Realización de investigaeiones cientÍficas museo-
gráficas en el área.

Insumos:
Investigación, divulgación.
Promotores culturales y asesorÍas técnicas.
Diseño y construcción de infraestructura locativa.
Administración y mantenimiento.
Montaje museográfico y dotación general.
Viáticos y transporte de comisiones,
Apoyo a jornadas culturales.

Estado actual del proyecto:
- Elaboración conceptual y metodológica del proyecto

e investigación preliminar. Trabajo conjunto entre
COLCULTURA y PLADEICOP.

- Comisión de reconocimiento e inventario cultural
realizado en las costas de Cauca-Nariño en
septiembre del año en curso.

- Establecimiento de una red de organizaciones
civicas de apoyo al proyecto.

- Conversaciones adelantadas con autoridades muni
cipales y lÍderes cÍvicos de varias localidades para
destinación locativa y apoyo al Plan.

- Búsqueda de recursos, estudio del convenio COL-
CULTURA-CVC, contactos prelimináres con la
empresa privada y fundaciones internacionales.

Proyectos conexos:
- Centro de documentación de Ia Costa Paclfica.
- Coleceión de Autores del Litoral PacÍfico "CAU-

LIPA".
- Diversos programas para el desarrollo turÍ'stico de

la Costa.
- Proyectos de educación.

Actividades básicas del proyecto:
- Reconocimiento e inventario de Ia zona del Litoral.
- Diseño y programación de Casas-Museo.
- Programas de educación popular y no formal.
- Apoyo a otros programas: Campaña CAMINA-y

Céntro de Desárrollo Cultural del Ministerio de
Educación Nacional.

- Apoyo a otros proyectos de PLADEICOP en el área
social.

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: colección de autores del Litoral pacÍfico "CAULIPA,,
Area: Social
:sector: Educación
Programa: Difusión cultural, social cientÍfica
Fechas Iniciación y Terminación: 1g84-1987
Localizaeiítn : Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: COLCULTURA

Costo: $16.6 Millones
Ejecución flrnanciera propuesta (Millones de pesos)

SE-10

---\ Años
EJECUCION \\

0 I ,) ¡)
ó 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 1.0 1.0
*

RECURSOS PROPIOS 2.6 2.5 9R 2.0 9.6

OTROS

SUB-TOTAL 2.6 3.5 2.5 2.0 10.6

COOPERACION
TECNICA 2.0 2.0 2.0 6.0

CREDIT0 EXTERNO

OTR()S

SUB-TOTAL 2.0 2.0 2.0 6.0

TOTALES
(Pesos de iulio 1.988 t 2.6 5.5 4.5 4.0 ,16.6

* Sector Privado

Objetivos generales:
1. Presentar, a partir de la publicación de una

colección básica, una visión general sobre el
Litoral PacÍfico, desde el punto c[e vista científico,
técnico y cultural.

2. Reforzar la identidad y el patrimonio cultural de la
región.

3. Incentivar en todos los campos del conocimiento la' investigación cientÍfica sobie el Litorai p*fii¿;. -

Objetivos específicos :
l. Realizar un inventario de lo que se encuentra

investigado o en proceso de estudio. Es necesario
establecer un balance para evitar la duplicidad de

2.

3.

esfuerzos.
La colección será una introducción básica al
conocimiento de la producción intelectual sobie elfiitoral PacÍfico, for ejemplo en las áreas de
clencias sociales: historia, geografia, etnología,
ecoromÍa, ciencias naturales, botánica, zoologÍa,
biología, ?r!e y cultura, literatura, tradición oial,
teatro, música, folclor.
Impulsar y difundir el patrimonio cultural del
Litoral PacÍfico a través de la grabación de discos,
publicaciones periodÍsticas, ladio, televisión y
audiovisuales.
Rescatar y estimular la producción artÍstica de la
región.
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Antecedentes:
Biblioteca de autores caldenses (desde los años 40).

Colección de Autores del Norte de Santander (conve-

nio de COLCULTURA y la gobernación). Las co-
lecciones regionales que está impulsando COL-
CULTURA: Colección de autores chocoanos, va-
llecaucanos, caucanos y nariñenses.

Bibliografia:
Definir una bibliografÍa es precisamente uno de los

objetivos especÍfico dé este proyecto. Sabemos que

uná de las lagunas para Ios investigadores es la
ausencia de uñ Índicé bibliográfico sobre el Litoral
PacÍfico, su recopilación y difusión será una de las
prioridades de colección. Se proyecta también la
iecopilación de Ias fuentes documentales del Litoral
Pacifico existentes en el archivo nacional para
completar eI Centro de Documentación de la Costa

Pacífica impulsado por PLADEICOP.

Justificación:
- Hay indicios de la existencia de diversas gxperien-

cias y escritos inéditos en el campo del trabajo
sociai y cientÍfico sobre el Litoral Pacífico, prácti
camente desconocida en el paÍs, la cual requiere ser
identificada, investigada y divulgada.

- Diversos investigadores se encuentran interesados

en explorar cientÍfica y culturalmente la regió.n

Pacífi'ca, pero no encuentran estÍmulo ni respaldo
financieio para el trabajo de campo y su divul-
gación posterior.

- ÁUunda'n trabajos serios en originales inéditos que

merecen ser divulgados,
- Este nrovecto se e-ncuentra dentro de la descentra-

lización óültural, una de las polÍticas prioritarias de

COLCULTURA y del gobierno nacional'

Resultados esperados:
- Identificacidn y selección del material (colección

básica)..- 
Publicación en dos etapas de la colecciÓn básica
(aproximadamente 50 tÍtulos).

- iréación de un fondo rotatorio que permita impulsar
nuevas investigaciones y la publicación de las
mismas.

- Reedición de obras agotadas. '
- B¿i.ion de las obra§ inéditas del listado general

seleccionado Por el comité.
- Distribución áe CAULIPA a los centros de investi-

gación especializados y a las principales bibliote-
Eás, univórsidades e ihstituto§ especializados del
mundo entero.

Insumos:
-- Recurso humano:

Fase de identificación y selección:
Ún Ao.r*untalista y uñ coordinador del proyecto'

- Recurso institucional: COLCULTURA, Instituto
Colombiano de AntropologÍa, universidades, otros.

- Recursos f,inancieros: Costo de coediciones. Pagos
de derechos de autor.

Estado actual del proyecto:
- El proyecto se enmarca dentro de la polÍtica de

COLCULTURA consistente en impulsar colecciones
regionales para apoyar la desqentralización cultu-
ral.

- Se han constituido comités regionales en Nariñ0,
Litoral PacÍfico. Se está avanzando en el Cauca,
Valle y Chocó. Actualmente se trabaj.a en la
búsqueda de recursos mediante convenio entre
COL-CLILTURA y CVC, UNESCO; sector- público,

sector privado y fundaciones internacionales'

Proyectos conexos:
- Céntro de Documentación del PacÍfico de la CVC.
- Colección de Autores vallecaucanos, caucanos,

nariñenses y chocoanos de COLCULTURA.
- Red de casás-museos y los Centros de Desarrollo

Cultural en Ia Costa PacÍfica; Museo Antropológico
v Etnolóeico de Ia Costa Pacífica con sede en

bueraueniura. Proyectos de Educación, recreación
v óultura en el áreá social PLADEICOP' Planes de

besarrollo TurÍstico para la Costa PacÍfica'

Actividades básicas del ProYecto:
- Convenio de ejecución COLCULTURA-CVC,

ÚNESCO y sectoi público y privado, interesados en

participar en las coediciones.
- §elecciOn de dos documentalistas encargados de

estructurar la colección.
- Determinar las áreas que faltan por investigar y

posible vinculaciÓn de lás universidades que traba-
jan en el plan.

- Ínstalación de un comité pro-colección de Autores

áLl iitoiut; este será el bncargado de trazar los

li;;;;idtós generales de Ia colécción v aprobar el

"ioré.to 
final"presentado por los documentalistas'

- invéntario de lás fuentes a consultar'
- Selección de obras para su publicación'
- RecopilaciOn y públicación de las fuentes docu-

*.nthñirs dil'l,itoral PacÍfico y el occidente
Colombiano (Colcultura-Cvc )'

- Cónuénio. de co-ediciÓn con entidades del sector

pfbii.. t privado (por eigmplo: .Editorial oveja
Ñedá, uriiversidaá aet"vaite, Banco Popular'
FAES, Cartón Colombia, etc).

- Edición.
- Distribución por medio de los canales regulares de

COLCULTURR: LibrerÍas "AlegrÍa de leer"'
óenJtoi Educativos y Bibliotecas del Litoral' Se

ánuiátán colecciones a bibliotecas y universidades
importantes a nivel nacional e internacional'

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Desarrollo administrativo de las unidades regionales de salud
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Desarrollo administrativo
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987

Localización: Sedes de las Unidades Regionales de Salud (BahÍa Solano, Istmina, Bue.
naventura, Guapi, Tumaco)

Entidad ejecutora propuesta: Ministerio de Salud

Costo: $ 16.1 Millones
Ejecucién Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

EJECUCION

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPTOS

SUB.TOTAL

CREDTTO EXTERNO

SUB.TOTAL

TOTALES
( Pesos de julio 1.988 )

Objetivos generales:
Educar y asesorar a los funcionarios de las

Unidades Regionales de Salud del Pacffico en el ma-
nejo de los diferentes subsistemas del Sistema
Nacional de Salud.

- Recursos materiales
- Recursos humanos
- Recursos tecnológicos
- Reeursos legales
- Organización y administración.

Antecedentes:
Está demostrado que el manejo administrativo de

la Unidad Local o hegional Oé SatuA necesita un
proceso de capacitación y educación continuada. para
este fin el Departamento de Medicina Social de la
Universidad del Valle, en asocio con Ia Oficina
Sanitaria Panamericana (OpS) el Ministerio de Salud
y la Fundación Kellog, creó el programa de Adm!

Objetivos espeeÍficos :
Educar y asesorar a

Unidades Regionales de
subsistemas de:
- Investigación
- Información
- Planeación
- Recursos financieros

los funcionarios de las
Salud en el mánejo de los

355
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nistración en Salud (PROADSA) dedicado a la
capacitación de funcionarios del sector salud.

Bibliografia:
Universidad del Valle. Departamento de Medicina
Social. Programa de Administración en Salud. Do-
cumento Base 1978.

Justificación:
El desarrollo de la capacidad administrativa de los

servicios de salud es un requisito indispensable para
la buena marcha de los servicios. En el Litoral
actualmente el funcionamiento administrativo pre-
senta graves fallas, dada la escasa o nula preparación
de los funcionarios para desempeñar adecuadamente
sus cargos y Ia faltá de educación continuada.

Si no se iealiza un esfuerzo en esta dirección, es

posible que la mayorÍa de las inversiones que -va a
iracer e[ PIan de-Desarrollo sean subutilizadas y
continúen funcionando en forma aislada e ineficiente'

Resultados esperados:
1984. Curso iorto (3 meses) de capacitación para

directores de unidad regional de salud'
Curso corto (3 meses) para administradores de

unidades regionales de salud'
AsesorÍa coá visitas de 6 semanas a cada sede

de unidad regional.
1985. Curso corto de administración en salud (3

meses) para directores de unidades locales de

salud.
AsesorÍas con visitas de 6 semanas a las sedes

de unidades regionales y unidades locales'
1986. Asesoría para cada uno de los subsistemas con

visitas a ias sedes. Seminarios de evaluación'

1987. AsesorÍas para cada uno de los subsistemas con
visitas a las sedes. Seminarios de evaluación.

Insumos':
- Recursos humanos: Docente del Departamento de

Medicina Social. UNIVALLE. Funcionarios de los
servicios de salud.

- Recursos fÍsicos: planta fÍsica del Departamento de
Medicina Social. UNIVALLE.

- Recursos financieros: Pago de gastos de desplaza-
miento de los asesores a las sedes de los funcio-
narios y de los funcionarios a la Universidad del
Valle.

- Material docente: PaPelerÍa.

Estado actual del Proyecto:
El programa de administración en salud del De-

partameñto de Medicina Social se inició hace 4 años y
viene capacitando a funcionarios del sistema nacional
de salud desde esa fecha, tanto a nivel de magister
como de cursos cortos.

Tan pronto se obtengan los fondos se pueden iniciar
las actividades.

Proyectos conexos:
tódos los relacionados con el sector salud para el

Litoral.

Actividades básicas del ProYecto:
- Formación de recur§os humanos en el área de

Administración de Servicios de Salud.

- Investigación en el desarrollo local y regional de

estrategias para la optimizaciónde- recursos'
- Evaluaóión de las acciones en salud.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Capacitación de parteras
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Atención a las personas
Fechas Iniciación y Terminación: 1983-1984
Localización: Guapi, Bahía Solano, Tumaco, Buenaventura

Entidad ejecutora propuesta: Unidades Regionales de los Servicios Seccionales de Salud

Costo: $7.8 Millones
Ejecución financiera propuesta (Millones de pesos)
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* UNICEF

Objetivos generales:
1. Disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil en

el Litoral PacÍfico.
2. Mejorar la eficiencia, calidad y cobertura de los

servicios de atención a las personas, especial-
mente al grupo materno-infantil, mediante accio-
nes de atención primaria.

3. Impulsar la activa participación de la cÓmunidad,
mediante un elemento básico de su cultura, la
partera empírica, promoviendo a través de ellas la
vinculación y eapacitación voluntaria del grupo
familiar en acciones especÍficas de salud pro-
gramada.

Objetivos especificos:

1. Diseñar un paquete educativo para la capacitación
inicial y eontinuada de parteras que actualmente
trabajan en el Litoral.

2. Proveer de dotación instrumental mÍnima y de
ayudas educativas a este personal.

3. Ofrecer supervisión y educación continuada al
personal entrenado.

4. Implementar programas- de rehidratación oral e
inmunizaciones a través de la edupación impartida
por los parteros empÍricos.

\ ANos
EJECUCION \=

{t t , 9() 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 0.5 5.3 5.8

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 0.5 5.3 5.8

COOPERACION *
TECNICA

2.0 2.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB,TOTAL 2.0 2.0

TOTALES
(Pesos de iulio 1.983) 0.5 AD

,.i) 7.8
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Antecedentes:
En la unidad regional de Guapi, Departamento del

Cauca, se ha venido realizando el programa de
capacitación de parteras, el cual ha generado una
sensible disminución de Ia morbi-mortalidad mater-
no-infantil. El programa se ha realizado mediante
educación continuada y supervisión permanente por
parte del personal del hospital regional de Guapi; ior
esta razón Guapi ha sido elegida como puirto-de
partida para la realización del programa. Igualmen-
te, se ha tomado como referencia el programa de
parteras realizado a finales de 1976 por el Ministerio
de Salud Pública de Nicaragua.

Justificación:
En los corregimientos y veredas del Litoral pacÍfi-

co, casi la totalidad de los partos, alrededor delg}Vo,
es atendido por parteras empÍricas, aún en los sitios
en donde existen promotores y auxiliares de enfer-
merÍa. En las cabeceras municipales sólo el 40Vo de
los partos es atendido intra-institucionalmente. La
pollación del Litoral posee una cultura propia y
diferente a la del resto del país, dentro Aé H cuát
agentes de salud no institucionales gozan de una gran
confianza por parte de la población; esto es reforiado
por la dificultad de acceso económico y geográfico a
los servicios de salud de la región. Estos agentes no
institueionales realizan una importante función que
durante muchos años no podrá ser reemplazada por
los servicios; de ahÍ que se haga necesario capacitar-
los y supervisar permanentemente su labor.

Resultados esperados:
1983 - Capacitáción del grupo multiplicador.

-Elaboración del paquete educativo.
1984-86 -Capacitación dotación y supervisión de par-

teras.
-Disminución de la mortalidad materna por

complicaciones en el embarazo, partó y
puerperio.

- Indución a la población en el uso de las sales
de rehidratación oral e inmunizaciones y en
la aceptación de los programas de capaóita-
ción.

- Disminución de Ia morbi-mortalidad ma-
terno-infantil por enfermedades infecciosas
y parasitarias, intestinales; imnunopreve-
nibles, respiratorias y perinatales.

Insumos:
- Coordinador del proyecto.
- Personal docente (que será aportado por la sección

materno-infantil) de los servicios seccionales y las
unidades regionales del Litoral.

- Materia.l y elementos didácticos básicos para la
labor educativa.

- Dotación instrumental minima.

Estado actual del proyecto:
Este proyecto inició ya la fase de ejecución; fue

elaborado por los Servicios Seccionales de Salud del
Chocó, Valle, Cauca, Nariño y por representantes de
PLADEICOP y UNICEF; el grupo de PLADEICOP se
encuentra actualmente coordinándolo.

Proyectos conexos:
- Educación continuada para el personal de salud y la

comunidad.
- Proyectos de apoyo al área de atención a las

pers0nas.
- Programa de rehidratación oral e inmunizaciones.

Actividades básicas del proyecto:
- Diseñar, probar y ajustar el paquete educativo.
- Capacitar el personal docente que realizará el

programa.
- Concentrar las parteras en las cabeceras munici-

pales para su adiestramiento.
- Dotar las parteras de los elementos básicos.
- Realizar la supervisión y evaluación del programa.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Campañas directas para el control de Ia malaria
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Atención a las personas
Fechas Inieiación y Terminación: 1983-1988
Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: Servicio Seccional de Erradicación de la Malaria (SEM)

Costo: $S22.0 tltiltones
Ejeeucién financiera propuesta (Millones de pesos)

*UNICEF ha destinado inicialmente 92.2 millones
NOTA: La contrapartida nacional correspondiente a gastos de funcionamiento para los 5
años ($1.165) serán aportados por el SEM.

ilo.

=\\ Añ0S
EJECUCION \\

t) I 2
.)
.., .l 5 T0TAT,ES

PRESUPUESTO NAL. 2.5 3.0 5.5

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 2.5 3.0 5.5

COOPERACION
TECNICA

1.5 106.1 10i.2 70.4 31.8 14.8 325.8

CREDIT0 EXTERNO 161.9 151.9 105.6 49.2 22.2 490.7

0TROS

SUB-TOTAI, 1.5 268.0 253.0 176.0 81.0 37.0 816.5

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 4.0 271.0 253.0 176.0 81.0 37.0 822.0

Objetivos generales:
1. Disminuir la morbimortalidad por malaria en eI

Litoral PacÍfico en un 50Vo en zonas de alta
endemicidad.

2. Interumpir la transmisión natural de la enfer-
medad en los núcleos urbanos.

3. Mantener una adecuada vigilancia epidemiológica
en las áreas maláricas en donde se haya Iogrado
interrumpir la transmisión de la enfermedad.

Objetivos especlficos :

1. Ampliar la cobertura de operaciones con insecti-
cidas en toda el área.

2. Mejorar el diagnóstico, la brisqueda y el tra-
tamiento de casos de malaria con participación de
la comunidad.

3. Proteger los grupos más vulnerables (inmigrantes,
indígenas, personal institucional, turistas, etc).
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Antecedentes:
El deterioro de la situación epidemiológica del

paludismo en la Costa Pacífica ha comprometido
seriamente el desarrollo de la región; la dispersión de
esta enfermedad ha provocado brotes epidémicos,
especialmente en el valle geográfieo del rÍo Cauea.

Bibliografia:
Ministerio de Salud: "Hacia la equidad en salud',.
Plan Nacional de Salud, 1983-1987.
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria.
"Proyecto malaria" 1983-1987. Informes varios SEM.

Justificación:
- El incremento progresivo de la malaria en los

últimos años en el Litoral PacÍfico plantea la
exigencia de realizar un esfuerzo oportuno, eficazy
constante para su control.

- Las enfermedades tropicales, y en especial la
malaria, han detenido durante épocas los planes de
desarrollo, prineipalmente la construcción de obras
de infraestructura.

- La introducción de personal técnico calificado,
proveniente de áreas no endémicas y por consi-
guiente no inmunes, tiene efectos catastróficos en la
planeación de las operaciones de terreno, por
ejemplo en la construcción de carreteras o proyec-
üos hidroeléctricos.

- Buenaventura y sus alrededores constituyen para
Colombia un área estratégica para la entrada y
salida de productos que generan y mantienen la
economía nacional.

Resultados esperados:
- Red para diagnóstico de malaria establecida en el

Litoral.
- Participación activa de la comunidad en la solución

del problema'.
- Disminución en un 507o- de las tasas de morbi-

mortalidad por malaria registradas en la región.
- Mantenimiento de una adecuada vigilancia epide-

miológica en las áreas maláricas en donde se ha
Iogrado interrumpir la transmisión de Ia enferme-
dad, para evitar reintroducción.

- Cobertura de opeaciones con insecticidas al95Vo de
la viviendas del Litoral.

Insumos:
Recursos humanos del SEM:
Personal de dirección, administración, supervisión y

trabajo de campo de las zonas: VII Quibdó; IX
Buenaventura y X Tumaco, encargados del eontrol
del paludismo en la Costa PacÍfica.

Recursos fisicos:
La infraestructura instalada de las zonas VII, IX y X,
más la inversión programada para el perÍodo 1983-
1988 (medios de transporte y recursos naturales como
drogas, insecticidas, dotación y equipos).

Recursos financieros:

El SEM cuenta con recursos asignados para este
perÍodo de $1.163.000.oo millones y requiere de inver-
siones adicionales por valor de $822.000.0o millones.

Estado actual del proyecto:
El SEM y PLADEICOP realizaron un análisis sobre

las necesidades del área para el control de la malaria,
lo que arrojó como resultado el presente plan de
inversiones.

Los proyectos de creación de una red de diagnóstico
de malaria y de diseño de intervenciones en malaria
para el Litoral PaeÍfico empezaron a ser ejecutados
en el último semestre de 1983.

Proyectos conexos:
- Centro de tecnologÍa ambiental.
- Construcción de las zonas sanitarias.
- Dotación de medios de diagnóstico para malaria

TBC y parásitos.
- Diseño de intervenciones en malaria.
- Desarrollo administrativo de las Unidades Regio'

nales de Salud.
- Educación continuada a la comunidad.

Actividades básicas del proyecto:
- Capacitación del personal multiplicador, super-

visión y de mantenimiento.
- Dotación de medios de transporte, droga antimalá-

rica, insecticidas y equipos básicos a las zonas VII,
IXyXdelSEM.

- Rociamiento intradomiciliario con insecticidas de
acción residual.

- Diagnóstico, tratamiento y seguimiento e investi-
gaciones de casos.

- Creación de una red de diagnóstico de malaria en
todo el Litoral.

- Promover la participación de la comunidad.
- Saneamiento básico, incluyendo mejoramiento de

vivienda.
r1
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PLAN DE DESARROLLO II{TEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIOI{ES

I{ombre del Proyecto: Diseño de intervenciones para el control de Ia malaria en el Litoral pacífico
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Control de enfermedades tropicales
Fechas Iniciacién y Terminación: 1984 - 1986
Localización: BahÍa solano, Pizarro, Buenaventura, Guapi, El charco, Tumaco.

Entidad ejecutora propuesta: MINSALUD

Costo: $ 31.7 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

* FONADE I

** UNICEF
Objetivo general:

Diseño de un modelo de intervenciones para el
control de la malaria en el Litoral.

Objetivos específicos :
l. Determinar las variables entomológicas para el

desarrollo del modelo de control.
2. Determinar las variables epidemiológicas.
3. Determinar las variablei de comportamiento

humano.
4. Construir un modelo matemático de simulación de

intervenciones.
5. Determinar las estrategias de control más

apropiadas para las localidades seleccionadas.

Antecedentes:
No existe información entomológica, epidemioló-

gica.ni antropológica completa paia plariear inter-
,ven€lones que permitan reducir la transmisión de la
malaria en la Costa PacÍfica,

La unidad de epidemiologÍa de enfermedades tro-
picales de la Universidad dil Valle, en colaboración
goq la Organización Mundial de la Salud, ha iniciado
trabajos en dos localidades del Municipio de Buena-
ventura en un plan a 3 años.

Justificación:
Con los recursos actuales el proyecto OMS-

Universidad del Valle, sólo puede [égai a presentar

EJECUCION
,[0'I'AI,ES

PRESUPUESTO NAI,.

RECURSOS PROPIOSX

OPERACION
CNICA I.

CREDITO EXTEITNO

SUT}.TOTAI,

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)
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resultados en 5 años. Se requieren estos resultados
cuando el Plan de Desarrollo inicie actividades. Por
consiguiente, existiendo ya Ia metodología de trabajo,
se busca mediante una financiación apropiada reducir
el tiempo de trabajo a 18 meses, multiplicando los
sitios donde se va a recoger información. La estrate-
gia actual de rociamiento intradomiciliario con in-
secticidas residuales es insuficiente para controlar la
transmisión de la malaria y deben buscarse alterna-
tivas locales para este fin.

Resultados esperados:
1983 Recolección de datos entomológicos, epidemio'

lógicos, antropológicos.
1984 Cónstrucción del modelo de simulación de con-

trol, elaboración de los paquetes de estrategias,
prueba de terreno.

1985 Evaluación de las estrategias:
a. Mejoramiento de la eficacia protectora de la

vivienda.
b. Modificaciones en la protección personal.
c. Empleo masivo y periódico de drogas.

d. Rociamiento sincronizado intradomiciliario'
e. DestrucciÓn mecánica de criaderos'
f. Control biológico de criaderos.

Insumos:
Personal:
Dos epidemiólogos,
dos entomólogos,
un parasitólogo (1/2 T)
un inmunólogo (1/2 T)
un analista de sistemas (1/2 T)
Por 18 meses.

Seis asistentes de campo biólogos y
tres motoristas
Por 12 meses

Viajes y gastos de alojamiento.
Equipo:
un eampero
tres botes y motores FB,
microscopios,
equipo de terreno,
suministro de laboratorio y combustible.

Estado actual del proyecto:
La metodologÍa de investigación está siendo pro-

bada en la localidad de Las Colonias, Bajo Calima,
bajo los auspicios de la Organización Mundial de la
Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana. Están
hechos los arreglos para asesorÍa internacional y
existe un presupuesto de base de US$170.000 donados
por Ia OMS.

Proyectos eonexos:
- Diagnóstico oportuno de malarie, TBC y parásitos'
- Centro de tecnologÍa ambiental.
- Zonas sanitarias.
- Atención primaria.
- Apoyo institucional al SEM.

Actividades básicas del proYecto:
1. Determinación de lás especies de anophelinos

vectores en la región y su bionomÍa.

2. Determinación de anticuerpos para malaria, tasas
de incidencia anual, tasa de picadura y su
variación estacional.

3. Determinación de las relaciones entre patrones
ocupacionales, tipo de vivienda, proteeción per'
sonáI, automedicáción y transmisión malárica.

4. Elaboración de un modelo de simulación de accio'
nes de control.

5. Elaboraeión de un paquete de estrategias para la
lucha antimalárica.

,ll
il 1:
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Centro de TecnologÍa Ambiental
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Atención al ambiente
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 19BB

Localizaeión: Las Colonias-Bajo Calima, Buenaventura

Entidad ejecutora propuesta: Universidad del Valle-CVC-Ministerio de Salud

Costo: $ 167.8 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

Objetivo general:

Crear un Centro de TecnologÍa Ambiental que
permita_diseñar, evaluar y difundir tecnologias
apropiadas en las áreas de suministro de a§ua,
disposición de desechos sólidos y lÍquidos, productiOri
social de alimentos primarios básiCos, mejoramiento
de Ia higiene de la vivienda y cadena de frÍo en
inmunizaciones.

Objetivos específicos :

1, Captar tecnologÍas existentes y
Litoral.

2. Crear y difundir nuevas tecnologÍas

3. Capacitar el personal profesional que va a dirigir
las zonas sanitarias y a ejecufar el censo y
diagnóstico sanitario.

4. Capacitar el personal técnico: promotores de
saneamiento y promotoras rurales.

5. Evaluar el impacto de los planes y programas de
atención al ambiente.

Antecedentes:
La relación investigación-acción para la prestación

de servicios de salud ha sido fructÍfera en la medida
que la universidad pública o privada auna a su
capacidad investigativa la capacidad operativa de los

adaptarlas al

en la región.

ANOS
EJECUCION

0 I 2
.)
r) { I T0TAI,ES

PRESUPUESTO NAL. 5.0 6.0 6.5 8.0 13.1 38.6

RECURSOS PROPIOS 3.1 5.9 8.5 lt.2 15.2 43.9

OTROS

SUB.TOTAL 8.1 11.9 15.0 19.2 28.3 82.5

COOPERACION
TECNICA

6.1 7.9 10.0 11.3 10.0 45.3

CREDITO EXTERNO 20.0 20.0 40.0

OTROS

SUB.TOTAL 26.t 27.9 10.0 11.3 10.0 85.3

TOTALES
(Pesos de julio 1.983) 34.2 39.8 25.0 30.5 38.3 167.8

*o. I sL-s
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socios de salud, En esta forma aparecieron en
Colombia los programas de atención primaria, de
administración en salud, de saneamiento básico,
tecnología apropiada para Territorios Nacionales
(Céntro Experimental de Ia Corporación de Desa-
rrollo del Araracuara, por ejemplo).

Bibliografia:
OMS/OPS, PNUD (Naciones Unidas), AID, CIID,
CIDA. Documentos y publicaciones varios'

Justificacién:
Hasta el presente, gran parte de las inversiones en

atención al ambiente, por ejemplo en el acueducto en
el Litoral PaeÍfico, se han perdido por: a) Fallas
graves en los diseños, básicamente por descono-
cimiento de la región; b) Falta de participación
comunitaria a partir del diseño mismo; c) Falta de
capacitación del personal encargado de maneio; d)
Falta de una infraestructura de apoyo científico y
tecnológico a la región.

La creación del centro, Ínvolucrando a entidades
como la Universidad del Valle en el diseñ0, orien-
tación y manejo, garantizará la racionalidad cientÍ-
fica y metodolégicá necesaria para diseñar el tipo de

intervenciones en atención al ambiente que garanti-
cen el éxito del plan de inversiones de PLADEICOP'
Igualmente se atenderá la necesidad de formación de

récursos humanos para Ia región y el desarrollo de la
.cadena de frÍo para inmunizaciones.

Resultados esperados:
1984 Entrenamienio de los directores y funcionarios

oue van a maneiar las zonas sanitarias' Estudios
de base para la-elaboraeión del censo y diagnós-

tico sanítario. Estudio de base para un plan de

producción social de alimentos primarios bási-

cos y de cadena de frÍ0.
Diséño de intervenciones en atención al am-

. . biente:
Acueductos, áIeáiÚáÍillados colectivos. Entre-
namiento del personal técnico de las zonas
sanitarias y prómotoras rurales de salud- Eje-
cución del ceirso y diagnóstico sanitario' Inicia-
ción de proyectoi en producción social de ali
mentos primarios básicos.

1985 Diseño de intervenciones en atención al am-
biente:
Soluciones individuales para agua y excretas.
Intervenciones en producción social de alimen-
tos. Intervenciones en vivienda. Formación del
personal técnico y piomotoras rurales de salud.

1986 
-Evaluación 

de in[eivenciones. Supervidión de las
zonas sanitarias: apoyo a proyectos locales;
formación de personal.

1987 Evaluación de intervenciones. Supervisión de
zonas; mantenimiento de proyectos; formación
de personal.

Insumos:
- Recursos físicos:

Construcción del centro de tecnologÍa.
Dotación del centro de tecnologÍa
Suministros
Dotación laboratorios
Dotación transporte
Mantenimiento 5 años.

- Recursos humanos:
Costos de funcionamiento 5 años.

Estado actual del proyecto:
- Prefactibilidad; consentimiento de la Universidad

del Valle y el Ministerio de Salud para firmar el
acuerdo. Participación de los 4 servicios de salud
garantizada en el proyecto,

Proyectos Conexos:
- Creación de zonas sanitarias.
- Plan de inversiones en acueducto y alcantarillado.
- Mejoramiento de vivienda.
- Cadena de frío e inmunizaciones.

Actividades básicas del proyecto:
- Investigación en tecnologÍa apropiada para atención

al ambiente, nutrición, vivienda y cadena de frÍ0.
- Formación de recursos humanos a nivel profesional

y técnico.
- Elaboración del censo y diagnóstico sanitario.
- Evaluación del proyecto en atención al ambiente'
- Asesoría a los sérvicios seccionales de salud y a las

zonas sanitarias.

I
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombr^e del Proyecto: Educación continuada para el personal de salud y para la comunidad
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Desarrollo de recursos humanos
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987
Localización: Sedes de las Unidades Regionales de Salud (BahÍa Solano, Istmina,
Buenaventura, Guapi, Tumaco )

Entidad ejecutora propuesta: Ministerio de Salud

Costo: $ 55.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)
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Objetivos generales:
t. Generar un programa de educación continuada

para el persqnal de salud que labora en el área de
atención a las personas.

2. Desarrollar estrategias de educación en salud para
la comunidad del Litoral PacÍfico.

3. Complementar el componente de educación en
salud para la población escolar que será desarro-
llado por el programa de Escuelá Nueva.

Objetivos especÍfieos :
1. Diseñar y ejecutar un programa de educación

continuada para el personal de enfermerÍa (en-
fermeras generales, auxiliares de ent'ermerÍa) y
promotores rurales de salud.

2. Disenar y ejecutar un programa de educación
continuada para el persoñal m¿dico.

3. Diseñary gjecutarun programa en salud para las
comunidades del Litoral pacÍfle0.

Antecedentes:
El Departamento de Enfermerfa de la Universidad

del Valle es lider en el paÍs en la formación a distancia
de enfermeras y colábora estrechamente con losi'i

&

\ AÑoS
EJECUCION\

0 I 2
¡¡
., 4 D TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 6.0 7.2 9.0 10.8 33.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 6.0 7.2 9,0 10.8 33,0

COOPERACION
TECNICA 4.0 4.8 6.0 7.2 22.0

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL 4.0 4.8 6.0 7' 22.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.988) 10.0 12.0 15.0 18.0 55.0
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Departamento de Enfermería de las Universidades de
Nariño y Cauca; sin embargo por falta de recursos
económicos sus programas no llegan en la actualidad
a la Costa PacÍfica. Asimismo, las Facultades de
Ciencia de la Salud y de Educación de la Universidad
del Valle poseen amplia experiencia en educación
continuada para médicos y para la comunidad. Sus
programas apenas llegan hasta Buenaventura, por
limitación de recursos económicos.

Bibliografia:
Universidad del Valle, Divisiones de Salud y Edu-
cación. Informes varios.

Justificación:
El personal de la Costa PacÍfica que se educa en el

interior del país queda abandonado a sus propios
medios, una vez regresa a sus comunidades de origen.
Por otro lado no existen estrategias para la educación
en salud de la comunidad. Los esfuerzos aislados no
han llegado a producir resultados, por lo cual se
propone una unificación de criterios y el desarrollo de

éstiategias masivas más eficientes. Para llenar estos

vacÍos és indispensable que las universidades de la
región lleguen hasta la Costa Pacífica.

Resultados esperados:
1984 Diseño del Plan de Educación continuada

para el personal de enfermerÍa.
Nivelación del personal que se encuentra
como ayudante de enfermería.
Iniciaqión de las investigaeiones (investi-
gación-acción) en metodologÍas para la edu-

, c"gión comunitaria en salud.

1985-87 Educación continuada. Educación en Salud a
la comunidad.

Insumos:
- Recursos humanos: Docentes de las facultades de

Enfermería, Medicina y Educación de las Univer-
sidades del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Personal
que labora en el área de atención a las personas en
la región.

- Recursos económicos: financiación de talleres
educativos en BahÍa Solano, Istmina, Buenaventu-
ra, Guapi y Tumaco. Financiación de supervisión y
desplazamientos de los investigadores docentes a
Ias comunidades escogidas para los programas de
educación en salud.

Estado actual del proyecto:
Están establecidos los contactos con la escuelas de

enfermerÍa de la región. Están por presentarse los
planes de acción del Departamento de EnfermerÍa de
la Facultad de Salud y de la Facultad de Educación de
la Universidad del Valle. Cada uno de estos planes
responderá a un marco de referencia unificado que se
acordará en la fase inicial.

Proyectos conexos:
- Todos los referentes al sector salud.
- Desarrollo de recursos humanos.
- Educación a distancia.

Actividades básicas del proyecto:
- Formación de recursos humanos en atención a las

personas.
- Educación de salud a la comunidad.
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PLAN DE DESARROLLO INITEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyeeto: Construcción, ampliación, reparación y dotación de hospitales, centros y puestos de
salud.

Area: Social
Sector: Salud
Programa: Atención a las personas
Fechas Iniciación y Terminaeión: 1984 - 1988
Localización: Chocó, Valle, Cauca y Nariño

Entidad ejecutora propuesta: Servicios Seccionales del Chocó, Valle, Cauca y Nariño

Costo: $ 778.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ Añ0S
EJECUCTON\

() I .)
3 4 5 T0'I'AI,ES

PRESUPUESTO NAL. 15.3 135.6 111.3 46.8 66.5 375.5

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 15.3 135.6 111.3 46.8 66.5 375.5

COOPERACION {T

TECNICA 1.0 6.8 2.3 2.3 1.1 13.5

CREDIT0 EXTEITNO 16.3 742.4 113.6 49.1 67.6 389.0

0TR()S

SUR.TOTAI, 17.3 149.2 115.9 51.4 68.7 402.5

TOTALES
lPesos de julir¡ l.gtt3)

32.6 284.8 ,r7 , 98.2 135.2 778.0

,¡ UNICEF

Objetivos generales:
1. Mejorar la cobertura, eficiencia y calidad de oferta

de servicios de salud, mediante la construcción,
ampliación y reparación de la infraestructura
fÍsica de hospitales, centros y puestos de salud.

2. Crear las condiciones para el funcionamiento de los
hospitales, centros y puestos de salud meAiante iá
dotación de los misinós.

3. Racionalizar los servicios médicos de extensión v
la remisión de pacientes mediante la ¿oiácioi
adecuada de las instituciones de salud.

Objetivos específicos :

1. Revisar el plan de inversiones de salud, teniendo
como base el censo y diagnóstico sanitario del
Litoral Pacífico.

2. Diseñar y adelantar las obras de construcción,
ampliación, reparación y dotación de hospitales,
centros y puestos de salud.

Antecedentes:
La construcción y dotación de instituciones de salud

en el Litoral PacÍfico ha sido tradicionalmente
deficiente frente a las necesidades de la región. La

.-.1_!.
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mayorÍa de los centros y puestos de salud han venido
funcionando muy precariamente por carencia de
dotación y medios de transporte.

Justificación:
La dispersión de la población, la gran extensión del

Litoral PacÍfico, la carencia de vías de comunicación
y medios de transporte frente al escaso número de
hospitales, centros y puestos de salud exige, sin duda,
la construceión y dotación de instituciones de salud
que permita una oferta de servicios al alcance del
usuario. El grave deterioro de la infraestruetura
fÍsica de atención a las personas debido a Ia ina-
decuada operación y a la falta de mantenimiento es
uno de los problemas más graves. El 75Vo de los
centros y puestos de salud carecen de dotación, lo cual
impide una prestación adecuada del servicio. El75Vo
de los organismos de salud carece de medios de
transporte.

Resultados esperados:
Adelantar las acciones que se especifican en el

siguiente cuadro:

Tipo de obra

Localizacién y No. de Soluciones
Valle Cauca Nariño Chocó Total

- Construcción de hospital€s, 
-

Insumos:
- Recursos humanos: personal de los servicios

seccionales de salud y de las instituciones encar-
gadas de la ejecución y mantenimiento de las obras.

- Recursos fisicos: se determinan en los estudios de
factibilidad de cada obra"

- El cálculo de costos se ha hecho con base en las
experiencias de los Servicios Seccionales de Salud
de la región.

Estado actual del proyecto:
Los servicios seccionales de salud de Chocó, Cauca,

Valle y Nariño y Pladeicop, realizaron un primer
análisis de las necesidades de infraestructura en
atención a las personas en el Litoral PacÍfico, lo que
arrojó como resultado un plan de inversiones a 5 años.
Se han identifieado las poblaciones que se incluirán en
el proyecto y se ha establecido el valor de las obras a
ejecutar.

Proyectos conexos:
- Construcción de infraestructura básica de

saneamiento ambiental.
- Servicios personales del programa de atención a las

personas y al ambiente.

Actividades básicas del proyecto:
- Elaboración de diseños de construcción de obras

según técnicas adecuadas para Ia región.
- Firma de convenios PLADEICOP, Servicios Sec-

cionales de Salud de Chocó, Valle, Cauca y Nariño -
Fondo Nacional Hospitalario y entidades privadas.

- Construcción de obras, ampliación y reparación de
hospitales centros y puestos de salud,

- Mantenimiento de las obras de infraestructura de
atención a las personas.

- Dotación de hospitales, centros y puestos de salud.

centros y puestos de salud 5

- Ampliación de hospitales,
centros y puestos de salud 1

- Preparación hospitales,
centros y puestos de salud 16

- Dotación hospitales,
centros y puestos de salud 26

- Dotación transporte
promotoras 19

- Dotación pro,motoras 42

- Dotación radio-teléfonos n
- Dotación trailers para

transporte de lanchas 2

25

4

5

33

50

53

39

t7 7l

336
-19

17 r47 223

118

44

40

69
- 66 141

- 111 177

2
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombr_e del Proyecto: construcción y dotación de Zonas sanitarias
Area: Social
Sector: Salud
Programa: Atención al ambiente
Fechas Iniciaeión y Terminación: 1gB4-1gBB
Localización: BahÍa solano, Istmina, Guapi, El charco, Tumaco y Barbacoas.

Entidad ejecutora propuesta: Servicios Seccionales de Salud de Chocó, Cauca y Nariño

Costo: §262.5 Millones
Ejecución Financiera propuesta: tMillones de pesost
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Objetivos generales:
1. Mejorar la infraestruetura sanitaria del Litoral

PacÍfico.
2. Apoyar a los Servicios Seccionales de Salud de los

departamentos del Litoral en la construcción de
obras sanitarias y en los programas de prevención
y control de errfermedades transmisibles.

Objetivos especificos :
Creación de G zonas sanitarias en Tumaco, El

Charco,.Parbacoas, Guapi, BahÍa Solano y área súr de
Chocó (Nóvita, Istminaf Tadó, Condoto)-que atende-
rán:
1. El diseño y construceión de las obras básicas de

acueductos, alcantarillados, abastos individuales y

solución de excretas individuales.
2. Mantenimiento de las obras de infraestructura

sanitaria.
3. Organizar a la comunidad para el desarrollo de

programas de infraestructufa ambiental básica.
4. Establecer programas de control de zoonosis,

vectores, higiene locativa, higiene de alimentos,
basuras y plagas.

5. Integrar a nivel operativo acciones de control de la
malaria con el SEM.

6. Establecer acciones de tipo multisectorial en el
área de producción social de alimentos primarios
básicos.

7. Ev_aluar y multiplicar tecnologÍas apropiadas di-
señadas en el centro de tecnologÍa ambiental.

\-- ANOS
EJECUCION\-

0 I .) .)
r) 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 20.1 52.r 52.1 30.2 30.0 184.5

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB,TOTAL 20.1 52.1 52.7 30.2 30.0 184.5

COOPERACION
TECNICA.

CREDITO EXTERNO 39.0 39.0 78.0

OTROS

SUB-TOTAL 39.0 39.0 78.0

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

59.1 91.1 52.t 30.2 30.0 262.5
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'Antecedentes:'-.l;;;";sanitaria 
es, dentro del área de atención al

ambiente del sistema nacional de salufi la unidad de

ááUártuta equivalente a la unidad regional de salud en

el área de átención a las personas. Dichas zonas ya

están funcionando en el Départamento del Valle, a la
vez que descentralizan el manejo de-las inversiones,
permiten aproximarse en forma más realista a las
óomunidadés servidas y supervisar de manera p-er-

manente a los promotorei de saneamiento y los
programas mismos.

Bibliografia:
Servic'Íos Seccional de Salud del Valle-INAS. Informes
varios.

Justificación:
La creación de las zonas sanitarias se apoya en las

siguientes razones:
- La enorme distancia geográfica y cultural que

existe entre los niveles óentrales de los servicios de

salud y Ias localidades objeto de los programas'
- La inoperancia de los si§temas de disposición de

desechos y abasto de agua diseñados para otras
regiones del PaÍs.

- El"alto porcéntaje de obras ejecutadas.y fuera de

,ro pot pioblema§ de diseño ymantenimiento'
- La'caróncia de mecanismos de supervisión'
- La carencia de programas de educación Para el uso

de las solucionés tecnológicas implantadas'
- Las limitaciones de rlcursos humanos y de

infraestructura fÍsica de los servicios seccionales de

iáiu¿, del INAS, y del INSFOPAL para ejecutar las

;biá. básicas dó infraestructura sanitaria en el

Litoral PácÍfico'

Resultados esPerados:
- ImplantaciOir de las zonas sanitarias con sus res-

o"étiu"s áreas de administración, higiene de ali-
ñr.ntot, ,oonosis y saneainiento básico, asÍ como el

equipaáiento vehicular y la ¿6¡¿sión respectiva' 
.

- §"'ét^pét" que al cabo de-5 años cada zona sanitaria
tienda a autofinanciarse.

Insumos:
Cada zona sanitaria requiere

elementos:

Costos fijos a cinco años
- Area administrativa
- Area de higiene de alimentos
- Area de zoonosis
- Area de saneamiento básico
- Vehículos (lancha Y jeePs)
- Dotación
- Gastos generales Y suministros

Total costos fijos Por zona

de los siguientes

$
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
7.500.000

14',500.000

Estado actual del ProYecto:
Los servicios secciónales de salud de los departa-

mentos del Litoral PacÍfico y Ministerio de Salud
están de acuerdo con la creación de las zonas' Se está

áisénando el eurso de adiestramiento de los directo-
res y personal profesional de las zonas; requiere una

adailt'acion müy especial al trabajo en Ia región'
nxiite ya el modelo 1écnico y operativo de las zonas

sanitarias. El Valle del Cauca lo tiene ya en funcio-

namiento con resultados muy satisfactorios'

Provectos conexos:
- Centro de tecnologÍa ambiental.
- Censo Y diagnóstico sanitario'
- Construcción y mantenimiento de obras de infra-

estructura.
- Control de enfermedades tropicales.

Actividades básicas del ProYecto:
l-liseno y ejecución del censo y diagnóstico sanitario

V .áp"".itáción y nombramiento del personal de

cada zona.
- Construcción y dotación de las obras de infraes-

tructura de las zonas.
- Organización de Ia comunidad para eI manejo de sus

obras.
- Establecimiento de programas específicos de con-

trol.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Infraestructura básica de saneamiento ambientar
Area: Social
§ector: Salud
Programa: Atención al ambiente
Fechas Iniciacién y Terminación: 1984 - 1988
Localización: Cabeceras municipales y principales corregimientos del Litoral PacÍfico.

Entidad ejecutora propuesta: MINSALUD

Costo: $ 1.714.7 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

$r
I

Objetivos generales:
1. Disminuir el nivel de morbi-mortalidad de la

población del Litoral Pacífico y mejorar su nivel de
vida, mediante acciones sobre factores condicio-
nantes especialmente crÍticos de oferta y funcio_
namiento de los servicios básicos de sanéamiento
ambiental.

2. Mejorar la eficiencia, calidad y cobertura de tos
servicios de salud en el área del medio ambiente,
mediante la reparación y ampliación de lá
rnttaestructura existente y Ia construcción de
nuevas obras sanitarias en los lugares de mayor
concentración poblacional.

Objetivos especÍficos :

1. Revisar eI plan de inversiones teniendo como base
el censo y diagnóstico sanitario del Litoral pacÍfi-
co.

2. Diseñar y seleccionar las tecnologÍas más
apropiadas para el pacÍfico.

3. Construir acueductos, alcantarillados, mataderos,
plazas de mercado, laboratorios v demás obraé
sanitarias req_ueridas en las cabecLras municipa_
les y principales corregimientos del Litord pácÍ-
fico.

4. Organizar en las comunidades los comités de
usuarios de obras de infraestructura y promover la

\\ Años
EJECUCION \

0 t .) .)
t, 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 0.1 72.3 104.5 114.3 135.3 426.5

RECURSOS PROPTOS

OTROS

SUB.TOTAL 0.1 72.3 104.5 114.3 135.3 426.5

COOPERACION
TECNICA:

CREDITO EXTERNO 0.4 225.7 313.5 342.8 405.8 1.288.2

OTROS

SUB.TOTAL 0.4 225.7 313.5 342.8 405.8 1.288.2

TOTALES
(Pesos de julio 1.988 )

0.5 298.0 418.0 457.t 541.1 1.7t4.7

lw..
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participación comunitaria en el diseñ0, ejecución y
mantenimiento de obras.

Antecedentes:
Los esfuerzos en obras básicas de saneamiento

(acueducto, alcantarillado y aseo) realizados por la
CVC en Buenaventura han incidido notoriamente en la
disminución de los Índices de mortalidad y morbili-
dad.

Bibliograflra:
CVC-PLADEICOP. Diagnóstico socioeconómico.

Plan Nacional. Hacia la Equidad en Salud, 1983-1986.

INAS, INSFOPAL y DNP (UINF), varios informes.

Justificación:
Las enfermedades infeccioso-intestinales y la des-

nutrición, que figuran como primeras causas de
morbi-mortalidad en el Litoral PacÍfico, están Ínti-
mamente relacionadas con la disponibilidad de agua
de consumo y con los sistemas de disposición de

excretas y basuras. El 1009á de la población del
Litoral carece de aguas tratadas. Sólo existen 23

acueductos en la región, de los cuales 5 están fuera de

funcionamiento por fallas técnicas o de diseño. De los
18 restantes, sólb 7 tienen cobertura completa de la
población que sirven y ningun-o tiene sistema de
potabilizacién. Actualmente sólo funcionan 5 sistemas
de alcantarillado en todo el Litoral; son sistemas
parciales de baja cobertura y con serias deficiencias
iécnicas. Casi todas las poblaciones carecen de
alcantarillado.-en todo el Litoral; sólo el |Vo de las
viviendas cuenta con un sistema de disposición de

excretas. Fuera de Buenaventura, ninguna población
cuenta con un sistema apropiado para disposición de

basuras.
Resultados esperados:

Tipo de obra Localización Y No. de soluciones

Chocó Valie Cauca Nariño.Total

Construcción de acueductos 33 26 20 8 87

Ampliación de acueductos 23 3 1 - 27

Aprovisionamiento para
aguas lluvias 80 55 12 30 177

Construcción de
alcantarillado 15 9 2l - 45

Prograrpas de instalación
de taza§ sanitarias 130 88 51 14 283

Programa de qlmacenamiento
recolección y disposición
final de basuras 148 I 5 2 164

Chocó Valle Cauca Nariúo Total

Mataderos 36

Plazas de mercado
Laboratorio de BromatologÍa
Centro de observación eanina

Insumos:
Recursos humanos:
Personal para las zonas sanitarias de los Servicios
Seccionales de Salud y de las instituciones encargadas
de la ejecución y mantenimiento de las obras, además
del trabajo comunitario.

Recursos fisicos:
Determinados en los estudios de factibilidad de cada
obra. Como prerequisito se requiere la sesión de
terrenos, por parte de las autoridades locales.

Investigación previa:
Realización de censo y diagnóstico sanitario en
departamentos del Chocó, Cauca y Nariño.

Los costos se han determinado con base en la
información suministrada por los Servicios Seccio-
nales de Salud.

Estado actual del proyecto:
Los Servicios Seccionales de Salud del Chocó, Valle,

Cauca y Nariño, y PLADEICOP, realizaron un primer
análisis sobre las necesidades de saneamiento
ambiental en el Litoral PacÍfico que arrojó como
resultado el plan de inversiones a 5 años. Se han
identificado las poblaciones que se incluirán en el
proyecto y se ha establecido el valor de las obras a
ejecutar.

Proyectos conexos:
- Cénso y diagnóstico sanitario del Litoral PacÍfico.
- Centro de tecnologÍa ambiental.
- Construcción de las zonas sanitarias.

Actividades básicas del proyecto:

- Realización del censo y diagnóstico sanitario en los
departamentos de Chocó, Cauca y Nariñ0.

- Ejecución de obras básicas de suministro de aguas,
disposición de excretas, mataderos, plazas de
mercado, recolección y disposición final de basuras,
eontrol de alimentos y zoonosis.

- Mantenimiento de las obras de infraestructura
sanitaria básica.

- Promover la participación comunitaria en la
construcción y mantenimiento de las obras.
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda
Area: Social
Sector: Vivienda y varios
Programa: Mejoramiento de vivienda
Fechas Iniciación y Terminación: 1984 - 1987 (primera fase)
Localización: Centros poblados del Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC-Caja Agraria-SENA

Costo: $ 287.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

\\ ANOS
EJECUCION\-.

0 I 2
t)
J 4 5 TOTALES

PRESUPUESTO NAL. 20.0 78.5 94.5 94.0 287.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 20.0 78.5 94.5 94.0 287.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

OTROS

SUB.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

20.0 78.5 94.5 94.0 287.0

Objetivo general:
Mejorar el nivel de vida de los pobladores del

Litoral a través de la rntroducción de cambios en la
vivienda y el hábitat aledaño.

Objetivos especÍficos :

1. Realizar investigaciones tecnológicas aplicadas
sobre posibles modificaciones espaciales y fÍsicas
del medio habitacional del PacÍfico.

2. Generar e impulsar estrategias y efectos demos-
trativos sobre los cambios propuestos.'

3. Impulsar acciones de extensión y asistencia téc-
nica a las comunidades.

Antecedentes:

Programas similares han desarrollado instituciones
como CINTE, PROMESA y la Corporación de Desa-
rrollo del Araracuara.

Justificacién:

Dado el aislamiento de la-región, los hogares del
Litoral no poseen ciertos elementos y técnicas de bajo
costo que podrían elevar el nivel de vida de los
pobladores. EI presente proyecto generará interven-
ciones y estrategias correctivas que podrÍan impul-
sarse básicamente a través de la mujer.

373
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Resultados esperados:
Técnicas y elementos apropiados incorporados aI

hábitat del poblador del Litoral.

Insumos:
- Información básica.
- Recursos institucionales (Univalle, CINTE y otras

instituciones tales como INMULUMBA, PADRI-
NOS, PROMESA, etc).

- Costo aproximado de los insumos de personal y
publicaciones es de $2.5 millones por añ0.

Estado actual del proyecto:
Contactos preliminares

Proyectos conexos:
- Atención primaria en salud.
- Centro de tecnologÍa ambiental- diagnóstico regio-

nal de vivienda.

Actividades básicas del ProYecto:

- Investigar elementos apropÍados.

- Elaborar cartillas de difusión'

- Programar talleres de capacitación y promociÓn de

técnicos.

- Seguimientos y correctivos.

Copia No Controlada CVC
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del Proyecto: Plan de desarrollo indÍgena del Litoral PacÍfico
Area: Social
Sector: Varios
Programa: Desarrollo indÍgena
Fechas Iniciación y Terminación: 1986 - 19BB

Localización: Cabeceras de rÍos de la hoya hidrográfica del PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: Convenio CVC e instituciones

Costo: $ 244.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

____\ 
Añ0S

EJECUCION \
0 I 2 )

d 4 5 1'0,I'A[,ES

PRESUPUESTO NAL, 50.0 100.0 94.0 244.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 50.0 100.0 94.0 244.0

COOPERACION
TECNICA

CREDIT0 EXTERNO

0TR()S

SUR.TOTAI,

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

50.0 100.0 94.0 244.0

Objetivos generales:
1. Mejorar el nivel de vida de las poblaciones

indÍgenas del Litoral.
2. Corregir con criterios realistas los efectos negati-

vos que el crecimiento económico y la moderniza-
ción de las áreas rurales puedan ocasionar en las
comunidades indÍgenas.

Objetivos específicos :

1. Mejorar los servicios de salud y educación en las
poblaciones indÍgenas, racionalizando la cobertura

.de los sÍstemas de salud y educación y adecuando
estos servicios a las particularidades de cada
población.

2. Tecnificación y adecuación de los programas de
crédito agropecuario a las particuláridádes de la
población indÍgena.

3. Protección de las economías de autosubsistencia de
las poblaciones de escaso contacto con la sociedad
nacional, frente a factores externos que puedan
poner en peligro la vida social de las cornuriidades
indígenas.

Antecedentes:
El Servicio Seccional de Salud del Cauca, el

Instituto MatÍa Mulumba, el convenio Colombo-
Holandés, la oficina de asuntos indígenas y algunas
entidades de carácter religioso, hán realizado en

[,Íir-ffi
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algunas comunidades indÍgenas programas de ca-
rácter multisectorial que servirán de base para el
diseño de metodologÍas de intervención adecuadas.

Justificación:
- La malaria, la tuberculosis y las enfermedades

inmunoprevisibles y parasitarias están diezmando
de manera acelerada la población indÍgena, que no
cuenta con recursos para combatirlos.

- La explotación de los bosques de colinas bajas
implica Ia destrucción del hábitat del indÍgena.

- En los talleres departamentales de consulta de la
versión preliminar del PLADEICOP se planteó la
necesidad de disenar y ejecutar acciones especÍft-
cas para las comunidades indÍgenas del Litoral.

- Las comunidades indigenas juegan un papel im-
portante en la escasa produceión agrÍcola del
Litoral. Es necesario fomentar esta actividad
mediante un apoyo técnico adecuado.

Resultados esperados:
- Mejoramiento de las condiciones de vida de los

pobladores indÍgenas del Litoral.
- Extensión de Ia cobertura de los servicios de salud y

educación.

- Fomento de las actividades productivas, funda-
mentalmente del sector agrÍcola.

\

Insumos:
- Información básica: referente a estudios e informes

de los grupos que están trabajando en estas
comunidades. Información secundaria pertinente.

- Censo y diagnóstico socioeconómico de las comu-
nidades indÍgenas del Litoral.

- Recurso institucional: Servicios Seccionales de
Salud, SecretarÍas de Educaeión, Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria -SEM-, Oficina de
Asuntos IndÍgenas, Instituto MatÍa Mulumba, con-
venio Colombo-Holandés, CVC-PSB.

Proyectos conexos:
- Titulación de resguardos indÍgenas del Litoral, y

censo y diagnóstico socioeconómico.
- Atención primaria en salud.
- Escuela Nueva.
- Pequeños proyectos productivos.

Actividades básicas del proyecto:
Extender Ia cobertura del programa de Servicios

Básicos a las Comunidades IndÍgenas del Litoral.

Copia No Controlada CVC
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombre del.Proyecto: AsesorÍa administrativa para servicios públicos
Area: Social
Sector: Administración de servicios públicos
Programa: Institucional
Fechas de iniciación y terminaeión: 1g86-1988
Localización: Litoral PacÍfico

Entidad ejecutora propuesta: CVC-Empresa de Servicios Públicos-Consultores

Costo: $ 11.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

--\ ANOS
EJECUCION \

0 I .) t)
d ,t 5 T0TAI,ES

PRESUPUESTO NAL. 3.0 4.0 4.0 11.0

RECURSOS PROPIOS

OTROS

SUB.TOTAL 3.0 4.0 4.0 11.0

COOPERACION
TECNICA

CREDITO EXTERNO

0TR0S

SUR.TOTAL

TOTALES
(Pesos de julio 1.983, 3.0 4.0 4.0 11,0

Objetivos generales:
1. Propiciar la eficiencia administrativa de los servi-

cios públicos de energfa eléctrica, acueducto,
alcantarillado y aseo urbano.

2. Lograr la implantación de sistemas tarifarios que
permitan autofinanciar algunos servicios para que
no se constituyan en carga onerosa para la
comunidad.

Objetivos especlficos :

l. Elaborar diagnósticos administrativos y condensar
_ la información pertinente a los servicios públicbs.
2. Racionalizar los mecanismos de administración y

coordinación del municipio, del departamento y de
las entidades descentrálizadas del orden delar-
tamental.
Realizar un inventario de los servicios públicos
regionale.s- según género, localización y 

-tamaño

para. establecer prioridades de atención y asesorÍa.
Establecer meeanismos que garanticen-la eficien-
cia administrativa con ánterioridad al diseño y
construcción de las obras.
Promover la creación de empresas de servicios
públicos en ciudades mayores he b0.000 habitantes
y de juntas administr-adoras de servicios en
poblaciones menores.

3.

4.

5.

&¿.
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Antecedentes:
La CVC ha elaborado diagnósticos parciales de los

servicios públicos del Litoral nariñense. En el caso de

Tumaco se efectuó un análisis más concreto con miras
a establecer una empresa de servicios públicos. Para
ello se contó con un diagnóstico rea)izado por el BCH
acerca de la cobertura de los diferentes servicios en
Tumaco.

Hasta el momento presente se ha brindado asesorÍa
pa¡a el manejo y administración de algunos de los
servicios de Tumaco que han sido construidos o
dotados por el Plan Costa PacÍfica, tales como plazas
de mercado, matadero, servicio de aseo, servicio de
energÍa eléctrica. Mediante el convenio CVC-ESAP se
ha prestado asesorÍa para la capacitación de los
funcionarios municipales encargados de los servicios
y se han dado lineamientos para la constitución de
juntas administrativas.

Otros antecedentes de este proyecto se refieren a
diferentes estudios y labores ejecutadas por entidades
nacionales alrededor de las empresas de servicios
públicos en diferentes regiones del paÍs.

Justificación:
La mayor parte de los servicios públicos carecen de

una orgániiación administrativa mÍnima. Esta
situaciói está condicionada en gran proporción por el
bajo nivel educativo de Ia población, agravada por el
hecho de que las entidades respetivas construyen y

entregan los servicios, sin que se tomen en cuenta y se

preveán la futura administración, operación, mante-
ñimiento y ampliación de los mismos; en ocasiones
ello se haóe, pero sólo en forma tangencial.

El esfuerzo del Plan de Desarrollo y de las demás

entidades por dotar a la comunidad de ciertos
servicios básicos, con sus instalaciones, equipos,
edifieios y áccesorios puede fracasar en un corto plazo

si no se preparan'esqüemas organizativos adecuados
al medio y á las características del servicio.

La capacidad educativa, administrativa y gerencial
del persbnal encargado es deficiente, lo eual^propicia
malbs manejos, génera sobrecostos que afectan la
calidad en Iaprestación de los servicios y se traduce
en malestar para la comunidad.

Resultados esperados:
- Correcta adirinistración, operación y manejo de los

servicios públicos, tanto de los existentes como de
los que están siendo realizados por el Plan de
Desarrollo y demás entidades especializadas.

- Personal operativo y administrativo capacitado en
todas las gestiones referentes a sus cargos.

- Apoyo efectivo de los entes departamentales y na-
cionales hacia los municipios, con el propósito de
atenderlos permanentemente en aspectos técnicos
operativos y administraiivos.

Insumos:
- Información técnica, administrativa y financiera de

todos los servicios, incluyendo las entidades des-

centralizadas que tienen a cargo dichos servicios.
- Se requiere la coordinación y el apoyo de las

instituciones vinculadas al diseñ0, construcción y
operación de los servicios para optimizar el uso de

los recursos de cada municipio, procurando que

todo ello sea coherente con el Plan de Ordenamiento
Urbano, en caso de que un municipio dado lo tenga.

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL PERIODO
1986-1988.

Servicios personales $4.500.000,oo

- Personal técrrico, operativo y consultores
Equipos y dotaciones 2'500'000'oo

Publicaciones y papelerÍa
- Diseño e impresión de materiales

educativos, manuales, folletos,
reglamentos, etc.

Pasaies y gastos de viaie

Total

2.000.000.o0

$11.000.000.00

Proyectos eonexos:
- Todos los proyectos de infraestructura que corres-

ponden a servicios básieos: saneamiento, electri-
cidad y salud.

- Todos los proyectos que establecen sistemas en el
cobro de los servicios.

- Proyecto de asesoria y capacitación a las municipa-
lidades.

- Proyecto de ordenamiento urbano.

2.000.000.oo
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA COSTA PACIFICA

COLOMBIANA

PROGRAMA DE INVERSIONES

Nombr^e del-Proyecto: AsesorÍa y capacitación a ras municipalidades
Area: Social
Sector: Administración municipal
Programa: Institucional
Fechas de iniciabión y terminación: lg8b-1998
Localización: Litoral pacífico

Entidad ejecutora propuesta: ESAP

Costo: $ 8.0 Millones
Ejecución Financiera Propuesta: (Millones de pesos)

EJECUCION

PRESUPUESTO NAL.

RECURSOS PROPTOS

CREDITO EXTERNO

TOTALES
(Pesos de julio 1.983)

Objetivos generales:
1. Propender por el mejoramiento de las administra_

cione.s municipales de la Costa pacÍfica, en
atención a que son los municipios los que en su
mayor parte van a manejar las obras dé infraes_- tructura y demás servicioi provistos por el plan.

2. Corregir las fallas admini§trativas áe los muni_
cipios y evitar de esta 

-man_era los problemas que
aquejan, en general, a la administráción públic'a.

Objetivos especificos:
1. Prestar servicios de asesorÍa y capacitación pre-

3.

sencial y a distancia a alcaldes, tesoreros, perso-
neros, concejales y demás funcionarios municipa-
les con el fin de lograr eficiencia administrativi y
de capacitar a estos dirigentes en todo Io relativo á
sus funciones.
Dotar a los municipios de elementos v sistemas
básicos para racionalizar la administiación y el
gasto priblico.
Crear canales apropiados para garantizar la ca-
pacitación continuada de los funclonarios actuales
y futuros mediante acción y responsabilidad di-
recta de las gobernaciones.

É&..

TOTALES

OTROS
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4. Implementar y perfeccionar una nueva metodolo-

eiá de relacioñes entre el municipio y los gobiernos

áepartamental y nacional, entre el municipio y las
enlidades descentralizadas y entre el municipio y
el PLADEICOP.

Antecedentes:
En la actualidad viene desarrollándose el convenio

CvC-EsAP-Gobernaciones de Nariño y Cauca, basado
en los diagnósticos y propuestas preparadas por-CVC,

los cuales han servido de base para que el CINAP
(ESAP) ejecute la labor mediante personal ubicado
en cada municipio.

Bibliografias:

- Diagnóstico de las administraciones municipales de
Tumaco, Salahonda (F. Pizarro), Barbacoas, Sa-

tinga (O. Herrera), El Charco, TimbiquÍ y Guapi.
1983.

- CVC-ESAP. Proyecto de manuales de adquisiciones
y suministros. 1984.

- CVC-ESAP. Proyecto de manuales de funcionarios,
1984.

- CVC-ESAP. Manuales de archivo y correspon-
dencia.

- CVC-ESAP, Proyectos de organización municipal
(para todos Ios municiPios), 1984.

- CVC-ESAP: Diagnóstico administrativo de López-d9

Micay, Mosquerá, Iscuandé, MaguÍ, San José, 1984'

Justificación:
- Existe, en general, un considerable desconoc.imiento

de las'normas básicas que rigen los municipios en

todos los frentes de la ádministración pública, en

especial de las que se refieren a los poderes

ejécutivos Y Iegislativo.
-.Lbs .onceios municipales-no ejercen adecuada-

mente sus funciones attministrativas y descuidan el

manejo de los bienes y servicios a cargo del
municlpio. Esto trae coino consecuencia 9!! l1s
óUias cbnstruidas por el Plan no tienen garantía de

maneio y conserváción adecuados,locual afecta el

cumpiimiento de los objetivos previstos en cada
proyecto.

- ios niveles educativos de funcionarios y concejales

.ón *uy¡rjos en la mayoria de.lq¡ municipios; la
I'Láp".ítrci"ón en serviiio" es indispensable para

fo-liat ul.fectivo mejoramiento de la gestión

municipal.

Resultados esPerados:
l-Oiá"nir.cién eficiente de Ia AlcaldÍa y. de sus

ááñénaáncias, de acuerdo con su§ características y

necesidades.
- ñi*illploducción de un paquete educativo de

fácil complrensión y manejo, que pueda entregarse a

cada muñicipio como una herramienta permanen-

áÑt; dilponiUl. para la capacitación en servicio
Ae todos los'funcioriarios muñicipales' Se utilizará

para ello la metodologÍa de capacitación "a distan-
cia", reforzada con talleres presenciales que se
efectuarán periódicamente en cada municipio.

- Gestión administrativa eficiente de los bienes, obras
y servicios municipales por parte de las alcaldÍas y
de los concejos.

- Conocimiento de las leyes y normas para la
elaboración de decretos, acuerdos y demás disposi'
ciones conforme a la ley, para evitar inefieiencias y
retrasos en la gestión pública.

- Ejecución eficiente del presupuesto del municipio,
eiritando los desvÍos financieros y los errores de

manejo.
- Mecanismos de autogestión y de iniciativa propia

por parte de las autoridades municipales para que

puedan dirigir Ias acciones de ordenamiento
regional y urbano; podrán constituirse entonces en

artÍfices y receptores de las medida-s-qle se tomen
en tal seitido a través de PLADEICOP y de otras
entidades.

Insumos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sueldos, prestaeiones y honorarios:
Asesores municipales y coordinadores

rurales $3.500.000

Material educativo
Diseño e imPresión de mÓdulos de

entrenamiento, manuales,
folletos, reglamentos

Equipos y dotaciones
Pequeños equiPos Para algunos

municipios

Pasajes y gastos de desplazamiento

3.000.000

600.000

900.000

$8.000.000

Otros insumos:

Recursos institucionales (financieros, humanos,
fisicos) de las gobernaciones, corporaciones regiona-

les y municiPios.

Proyectos conexo§:

- Todos aquellos que requieran la participación actual
de las cómunidádes y de sus goblernos municipales.

- Todos los proyectos que necesiten en el futuro ser
administradós, opeiados y mantenidos directa-
mente por los municipios.

- Proyecto de ordenamiento regional y urbano para
los municipios del Litoral.
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ANEXO No. 1

RECOMENDACIONES Y CUADROS FINANCIEROS

APROBADOS POR EL CONPES
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ANEXO No' 1

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO NACIONAL
DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL RESPECTO
AL PLAN*

1. Aprobar la ejecución de la primela fa¡e del Plan de

Desarrolló Integral para Costa PacÍfica
-PLADEICOP- como se propone en el presente

documento, en concordancia con el Decreto 2108 de

1983.

2. EI Gobierno Nacional adoptará para la región del

Litoral Pacífico como polÍticas prioritarias las
siguientes: dotación de infraestructura en Ios

seótores energétieos y vial; fomento y promoción

del desarrollo Oe las actividades productivas
mediante incentivos de diversa Índole (crediticios,
estÍmulo a la inversión, sistemas de comercializa'
ción y zonas francas); estudios de los recursos
eeonémicos de la región; mejoramiento de los
niveles de vida de la población a través de pro-

gramas educativos y de salud,-acordes con sus

óaracterísticas y con un desarrollo regional equi-

Iibrado. Para ello, el marco de referencia está
enunciado en el documento PLADEICOP, de

noviembre de 1983'

3. Asegurar las asignaciones de presupuesto nacio-

nalia las que se réfiere el programa de inversiones
(cuáAros Ños. 1 al 5 del présente -a-ng¡o), 

las cuales

iscienden a un monto g-lobal de $3'632'0 millones y

iepresentan el 34.5Vo-de la inversión propuesta

pai'a el perÍodo 1984-1987' Las Corporaciones Au-

tónomas Regionales correspondientes darán prio-
ridad al comprometer los recursos necesarios para
cada vigencia fiscal.

4. Autorizár a la CVC para adelantar las gestiones de

negociación de créditos externos y cooper_ación
téc-nica y financiera hasta por un valor de US$70

millone§, los cuales serán contratados por esta
entidad, a nombre de la Nación, previa aprobación
del CONPES. Para la contratación de estos recur-
sos se dará prioridad a la utilización de créditos
blandos y créditos no reembolsables.

5. Eneomeñdar a Ia CVC la definición y propuesta de

un Plan de incentivos que permita atraer hacia el

Litoral PacÍfltco la inversión privada (nacional y
extranjera) y que compense los altos costos que en

el momento puedan tener los inversionistas por

carencia regional de infraestructura de apoyo.
6. Instar formálmente a las entidades gubernamen-

tales, nacionales y regionales que tienen respon-

sabilidades asignadas dentro del PLADEICQPT
para que otorguén una alta prioridad y continuidad
á la ejiecución de los proyectos respectivos.

7. Institücionalizar la adopción de un mecanismo de

seguimiento y control del Plan, el cual se concre-
talá en dos informes periódicos anuales (febrero y
agosto) que serán eláborados por cada una.de las
eñtiOa¿ei ejecutoras y por parte de la entidad
coordinadorá, CVC, los cu-ales serán presentados al
DNP y, a través de éste, a la Presidencia de la
nepúÉiica y a las entidades financieras- y de

cooperación'técnica internacional, de acuerdo con

su participación.

* Adoptadas en la sesión del 16 de Noviembre de t9B4 rdocumento DNP-2. 146-DECR, Bogotá, Noviembre 15 de 1984)'

I
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DEpaRratBiluoKcatil1ig"r"#fltNEACroN
DECRETO NUMERO 2108 DE 1983

26 JUL.1983

Por el cual se encomienda a la Corporación Au-
tónoma Regional del Cauca -CVC- la ejecución

y coordinación del plan de Desarrollo Integral para
la Costa PacÍflca Colombiana.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades constitucionales y en es
pecial de las previstas en el ArtÍculo 182 de la Cons_
titución Nacional, y.

CONSIDERANDO

Que como resultado del convenio No' 196 del 16 de diciembre de !1Q1, suscrito entre el Departamento Nacional dePlaneación, la corporación Autónoma Regional det Caucá -cvc- t úñicn-ñ, se ha formulado el plan deDesarrollo Integral para la costa pacífica cllombiana, pLADEICop;

Que teniendo en cuenta Ia naturaleza de las funciones, Ia organización administrativa y la jurisdicción de lacorporación Autónoma Regional del cauca -cvc-, to mái conleiiente es .oniráiá 
"ua 

t" ejecución y coordinaeióndel referido plan;

Que es función del Presidente de la Repúbliea, conforme al ArtÍculo 1lz d9 fa CN, distribuir Ios negocios segin susafinidades entre los Ministerios, Depaitamentos Adminiitrativos y ostáUtácimiüto, públicos;

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DrcsÍgnase a la corporación Autónoma 
-Regional del Cauca -CVC-, establecimientopúbtico det orden nácionar, como entidrá'¿j;;to.r; ;;;rdi;;ar.á"a"ipran deDesarrollo rntegral para Ia costa PacÍfi-ca colombiána, pr,eoElcop. elaborado en desarrollo del conveniocelebrado al efecto nór el Departamento Nacionat oé plineiérñJr-c*po;;idÁrtónoma Regional del cauca-CVC- y UNICEF.

ARTICULo SEGUNDo: La ejecución de los;lrogramas y.proyectos que comprende el plan podrá ser realizada
- directamente por la corfloracion Autóiroma neq¡o¡a¡ier,cqr.u, CVC, o indirectamente;mediante la celebración de contratos interadmiñistritivos óán otras _e_ntidades públicas y especialmente con lacorporación Autónoma Regional.para gl p^g1119t!^;ffiiacion de Nariño- p,itü*"yo, cNp, y la corporaciónNacional para el Desarrollo del cliocó, coDECHoco;; d;E;ñ;r"¿or .ón-pár.on;i;ilá&;i,itüirrir", ¡üridicas.En todo caso, la coordinación general de las aetividad'es sá.Iáárrr.oraááú;-latírporacion Autónoma¡egionaldel Cauca, CVC.

ARTICULo TERCERo' llg"lqrlación Autónoma Regionaldel cauca, cv.c, se subordinaráen las acciones quedeba adelantar para ejecutár el ptan,. a tás Oiiiosrci'oru. iááát.;;;pü; de tosestablecimientos públicos J a las particülates áe sü orsanizacibn, asi .ó.ñól-ir. normas prescritas en loscontratos internacionales de préstamos su§critos con el gi;cá mteráméricaná oub.rr.rollo, BID, distinguidoscon los números 520/SF y 685/5 F-CO.

ARTICULo cuARTo: El 1o¡rtrol-fiscal de los recursos que se situén en la corporación Autó-
decreto, se erectuarr r..'ifl1,T:.'#ffi1*"¿i1Hfurt"3¿J,1ts::'ffi,?.1ffii:'¿:1,'*l¡1. ,lt$rlillF,a este

ARTICULO QUINTo: con,la previa qProbación del D-e-partamento Naeional de planeación, la corporación
con,as universidad..::ü!ü!!i,-*i{1.:.i}.!fi[3t?, *:1fufl:ff1i*.,x".",#:tt3thTxirJ:;1,H.,'.ffi:l§
lrt.i.#,1#ii....."r,or, v procurará, hasta-donde sea posibtE, iá irriri;;ió"'áJülña;"v'.óápéi".üli't¿cni.a
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ARTICULO SEXTO: Para el desarrollo de las labores de ejecución y coordinación del Plan, la Corporación

administrativos con n,. tliiifili.?,'"T:3r?1,$il,t3,lL'.?i,?X9; ffHffi:','":üie 
ros recursos téónicos v

ARTICULO SEPTIMO: El Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, informará
periódicamente al Jefe del Departamento Nacional de Planeación, sobre el desarrollo de

la ejecución del Plan. A su turno, el Jefe del Departamento Naeional de Planeación informará al Presidente de la
República sobre la evaluación que el Departamento Nacional de Planeación haga de los informes que
periódicamente rinda el Director Ejecutivo de Ia Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, ejercerá las funciones administrat!
vas necesarias para controlar adecuadamente la utilización de los recursos del Plan,

bajo la supervisión técnica del Departamento Nacional de Planeación y la supervisión financiera del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO NOVENO: La Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, deberá preparar y elaborar las
solicitudes de crédito interno y externo que sean indispensables para el desarrollo del

Plan, a fin de adelantar las tramitaciones correspondientes ante el Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO DECIMO: Las actividades de ejecución y coordinación de que trata este decreto podrán ser objeto de
contratación entre el Departamento Nacional de Planeación y la Corporación Autónoma

Regional del Cauca, CVC.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Este decreto rige desde su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.E. a los 26 JUL.1983.

Firmado: Belisario Betancurt C.

Firmado: Hernán Beltz Peralta
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SIGLAS INSTITUCIONALES
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ACES
ADPOSTAL
AEROCIVIL
AID
AMADELPA
ANPAC
ANUC
ASCOFAME
BID
CAMINA
CAT
CDV
CEDELCA
CEDENAR
CENCAR
CENDOCH
CENIPACIFICO
CIAF
CIAT
CIID
CIMDER
CIMTE
CINDE
CORPONARIÑO
CNT
CODECHOCO
COLCIENCIAS

COLCULTURA
COLDEPORTES
COLPUERTOS
coNIF 

I

CONPES
CRC
CVC
DAAC
DAINCO
DANE
DIAR
DIGIDEC
DIMAR
DNP
DRI
ECOPETROL
EMPONAR
ESEE
FAC
FAO
FDI
FEDECAFE
FEDESARROLLO
FES
FNCV
FONADE
FUNDELPA
HIMAT
ICA
ICBF
ICCE

SIGLAS INSTITUCIONALES

AerolÍneas Centrales de Colombia
Administración Postal Nacional
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil
Agencia Internacional para el Desarrollo
Asociación de Madereros del PacÍfico
Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
Banco Internacional de Desarrollo
Campaña de Instrucción Nacional
Certificado de Ahorro Tributario
Centro de Desarrollo Vecinal
Centrales Eléctricas del Cauca
Centrales Eléctricas de Nariño
Central de Carga de Cali
Centro de Documentación del Chocó
Centro de Investigaciones Oceanográficas y Marinas del PacÍfico
Centro Interamericano de Fotointerpretación
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desarrollo Rural
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en TecnologÍa y Empleo
Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
Corporación de Desarrollo de Nariño
Corporación Nacional de Turismo
Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó
Fondo Colombiano de Investigaciones CientÍficas y Proyectos Especiales, Francisco
José de Caldas.
Instituto Colombiano de Cultura
Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte
Puertos de Colombia
Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal
Consejo Nacional de PolÍtica Económica y Social
Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil
Depqrtamento Administrativo de Intendencias y ComisarÍas
Departamento Administrativo Nacional de EstadÍsticas
Desarrollo Integral AgrÍcola Rural
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Dirección General MarÍtima y Portuaria
Departamento Nacional de Planeación
Desarrollo Rural Integral
Empresa Colombiana de Petróleos
Empresas Públicas de Nariño
Estudio del Sector de EnergÍa Eléctrica
Fuerza Aérea Colombiana
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fundación para el Desarrollo Integral
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
Fundación para la Educación Superior
Fondo Nacional de Caminos Vecinales
'Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
Fundación para el Desarrollo del PacÍfico
Instituto Colombiano de HidrologÍa, MeteorologÍa y Adecuación de Tiemas
Instituto Colombiano Agropecuario
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares
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ICEL
ICETEX

ICFES
ICT
IDEMA
IFI
IGAC
IIT
INAS
INCOL
INCOMEX
INCORA
INDERENA
INGEOMINAS
INEMDIP
INMULUMBA
INRAVISION
INSFOPAL
INTRA
IPC
ISA
ISS
MEN
MOPT
OEA
OMS
OPS
OPSA
PAN
PNUD
PRODEIN
PROEXPO
PROMESA
PRORADAM
PROTURISMO
SATENA
SEM
SENA
SSS
TELECOM
UN
UNICEF
UNIVALLE
URPA
URS
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Instituto Colombiano de Energia Eléctrica
Instituto Colombiano de Crédilo Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano
Ospina Pérez.
Instituto colombiano par.a el Fomento de la Educación superior
Instituto de Crédito Territorial
Instituto de Mercadeo Agropecuario
Instituto de Fomento Industrial
Instituto Geográfico AgustÍn Codazzi
Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Instituto Nacional de Salud
Ingenieros Consultores Ltda.
Instituto de Comercio Exterior
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria
Instituto Nacional de Recursos Naturarel Renovables del Ambiente
Instituto Nacional de Investigaciones Geológico_Mineras l

Instituto Nacional de Educación Media Divelsificada y profesional
Instituto Matía Mulumba
Instituto Nacional de Radio y Televisión
Instituto Nacional de Fomento Municipal
Instituto Nacional de Transportes
Integración de Servicios y Participación Comunitaria
Interconexión Eléctrica S.A.
Instituto de Seguros Sociales
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Obras Públicas v Transporte
Organización de Estados Americanos^
Organización Mundial de Ia Salud
Organización Panamericana de Ia Salud
Oficina de Planeación del Sector Agropecuario
Plan Nacional de Alimentación y Nitrición
Programa de las Naeiones Unidás para el Desarrollo
Programa Nacional de Desarroro áe las poblacionás IndÍgenas
Fondo de Promoción de Exportaciones
Programa de. Mejoramientó de la Educación, la salud y el Ambiente
Proyecto Radargrométrico de la AmazonÍa
Promotora de Turismo
Servicio de Aeronáutica a Territorios Nacionales
Servicio de Erradicación de la Malaria
Servicio Nacional de Aprendizaje
Servicie Seccional de Sálud
Empresa'Nacional de Telecomunicaciones
Universidad Nacional de Colombia
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Universidad del Valle
Unidad Regional de planeación Agropecuaria
Unidad Regional de Salud
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Este libro se termlnó dé tmPrimir
en el mes de SePttembre de 19t5,

en los Talleres de

ffi*.*f;
A.A. 5921 Cali'Colombia
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