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SIGLAS 

AEROCIVIL  Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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ANI    Agencia Nacional de infraestructura 
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CARDIQUE Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

CARSUCRE Corporación Autónoma Regional de Sucre 

CRA   Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

DANE   Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DSI   Documentos de Selección del Inversionista  

ELN   Ejército de Liberación Nacional 

EOT   Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal  

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FPO Fecha de puesta en operación 

IAvH  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt  

ICANH    Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

ICEE   Índice de cobertura eléctrica base por municipio 

IDEAM   Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

IGAC    Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

IIAP    Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico  

INCODER   Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

INDEPAZ Instituto de Estudios Ambientales para el desarrollo y la paz 

INDERENA Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

(Colombia) 

INGEOMINAS Instituto Colombiano de Geología y Minería 

INTERPOL  Organización Policial Internacional 

INVEMAR   Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras  

MADS   Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

MME    Ministerio de Minas y Energía 

MININTERIOR  Ministerio del Interior 

PNN    Sistema de Parques Nacionales Naturales 

POMCA´s  Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas  

POT   Plan de Ordenamiento Territorial 

RAMSAR Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

RETIE    Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  

RNSC   Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

RUNAP   Registro Único Nacional de áreas Protegidas 

SGC    Servicio Geológico Colombiano  

SIAC    Sistema de Información Ambiental de Colombia  

SIB   Sistema de Información sobre Biodiversidad Colombia 
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SIGOT  Sistema de Información Geográfica para la planeación y el 

ordenamiento territorial  

SINAP   Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SINCHI   Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

UPME  Unidad de planeación Minero Energética 

USAID  Agency for international developmet 

WDP   World Database Protected Areas 

 

ABREVIATURAS 

ZEE  Zona de ecosistema estratégico 

ZISD  Zona de infraestructura de soporte al desarrollo 

ZP  Zona de producción 

ZRA  Zona de recuperación ambiental 

ZRHP  Zona de rehabilitación productiva 

ZUMR  Zona de uso múltiple restringido 

ZVTN  Zonas veredales Transitorias de Normalización 
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NOTA IMPORTANTE 

El presente documento es un análisis exclusivamente de carácter ilustrativo y no 

puede o debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, 

fiscal o de cualquier otra naturaleza por parte de la UPME o sus funcionarios, 

empleados, asesores, agentes y/o representantes. Su objetivo es identificar de 

manera preliminar e indicativa las posibilidades y condicionantes de tipo 

ambiental y social, en un área de estudio que demarca la zona donde podría 

desarrollarse el proyecto, y suministrar información de referencia a los interesados 

en la presente Convocatoria Pública UPME.  

 

La fuente de la información de este documento es secundaria y se aclara que el 

documento en general fue realizado en el año 2016 (no obstante se incluyeron 

unas variables importantes a analizar en el presente año), por lo cual el 

inversionista seleccionado será el encargado de validar la información 

suministrada durante el proceso de elaboración de los estudios ambientales en la 

fase de ejecución. 

 

Este documento no hace parte de los Documentos de Selección del Inversionista 

(DSI) de la respectiva convocatoria pública y no pretende definir los trazados, es 

un ejercicio de recopilación de información preliminar, ya que, como lo señalan 

los DSI, será responsabilidad del Adjudicatario realizar sus propios análisis e 

investigaciones. 

 

Es de considerar que la UPME solicitó información socio-ambiental a los 

municipios, gobernaciones y corporaciones que conforman el área de estudio 

(ver Anexo 3. Correspondencia).  

 

Por tanto, teniendo en cuenta la relevancia de los temas consultados a las 

diferentes entidades y que parte de la información fue entregada a la UPME 

después de la elaboración del presente documento, ésta junto a los anexos del 

presente documento serán suministrados por la Unidad en sus instalaciones a 

solicitud de los Interesados mediante carta firmada por su Representante Legal o 

Representante Autorizado, indicando domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. 

 



 

Página 12 de 185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Página 13 de 185 
 

  

 

 

LISTADO DE ALERTAS TEMPRANAS IDENTIFICADAS Y EVALUADAS 

Una alerta temprana es una señal que permite identificar y evaluar de 

manera oportuna riesgos en escenarios de tipo ambiental, social y 

normativo.  
 

¿QUÉ ES UNA ALERTA TEMPRANA?  

Análisis Área de Estudio preliminar y Alertas 

Tempranas Proyecto Sabanalarga – Bolívar 500 kV 

 
 

Áreas de 

Exclusión  

 

 

Alerta  

Nivel 1 

 

 

Alerta  

Nivel 2 

 

 

Alerta  

Nivel 3 

 

 

Alerta  

Nivel 4 

 

Alerta 

Identificada 

IDENTIFICADA  

MEDIO FÍSICO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EVALUADA 

NIVEL 

ALERTAS TEMPRANAS  

SI NO 

Amenaza Sísmica  

Amenaza por remoción en masa Alta 

 Muy Alta 

 Amenaza por inundación 

 

 

 

 

  

 

 Clase agrológica IV 

 

  

 Clase agrológica VI 

 

 

 Clase agrológica VII 

 

  

 Clase agrológica VIII 

 

  

 

 Riesgo por fallamiento    
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LISTADO DE ALERTAS TEMPRANAS IDENTIFICADAS Y EVALUADAS 

Análisis Área de Estudio preliminar y Alertas 

Tempranas Proyecto Sabanalarga – Bolívar 500 kV 

 

Áreas de 

Exclusión  

 

 

Alerta  

Nivel 1 

 

 

Alerta  

Nivel 2 

 

 

Alerta  

Nivel 3 

 

 

Alerta  

Nivel 4 

 

Alerta 

Identificada 

IDENTIFICADA  

MEDIO BIÓTICO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EVALUADA 

NIVEL SI NO 

Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 

NO 

 Áreas RUNAP 

 
  

 Ecosistemas Estratégicos 
 

  

 AICAS 
 

NO 

 Reserva forestal Ley 2da 
 

 NO 

 Áreas prioritarias de conservación 
 

  

 Ecosistemas distritos biogeográficos 
 

  

 Riesgo por incendios forestales 
 

  

Especies sensibles 
 

  

 Bosque seco tropical   

ALERTAS TEMPRANAS   
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LISTADO DE ALERTAS TEMPRANAS IDENTIFICADAS Y EVALUADAS 

Análisis Área de Estudio preliminar y Alertas 

Tempranas Proyecto Sabanalarga – Bolívar 500 kV 

 

Áreas de 

Exclusión  

 

 

Alerta  

Nivel 1 

 

 

Alerta  

Nivel 2 

 

 

Alerta  

Nivel 3 

 

 

Alerta  

Nivel 4 

 

Alerta 

Identificada 

IDENTIFICADA  

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

EVALUADA 

NIVEL SI NO 

Hallazgos arqueológicos 
 

SI  

Centros Poblados    

 Restitución de tierras 

 

  

 Reservas campesinas 

 

 NO 

 Conflicto socio-político 
 

 

  

 Comunidades negras y resguardos indígenas 

 

 NO 

ALERTAS TEMPRANAS   

 

 Consejos comunitarios 

 
  

 Conflictos de Uso del Suelo 
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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Entre las funciones asignadas por la Ley 143 de 1994, la Unidad de Planeación 

Minero Energética – UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, se 

encarga de elaborar el “Plan de Expansión de Referencia Generación 

Transmisión” y definir las prioridades del sector eléctrico en el corto, mediano y 

largo plazo, con el objetivo de alcanzar un adecuado abastecimiento de la 

demanda de energía. En generación el Plan es indicativo y no determina los 

proyectos que se deben acometer. Sin embargo, los proyectos de transmisión 

(redes a 220 mil voltios – 220 kV – y superiores) definidos en dicho Plan, deben ser 

ejecutados por un inversionista seleccionado mediante el mecanismo de las 

“convocatorias públicas”, quien se encarga de la inversión, los diseños y 

suministros, el licenciamiento ambiental, la construcción, la puesta en servicio, la 

operación y el mantenimiento. 

 

Cada proyecto de transmisión se define con una fecha de puesta en operación 

(FPO) de las obras, la cual se establece desde el Plan de Expansión en función de 

la necesidad eléctrica o energética identificada: atención de la demanda, 

corrección de deficiencias de las redes eléctricas y reducción de sobrecostos; 

adicionalmente, se consideran los plazos establecidos por la normatividad para 

los trámites ambientales. En general, estos proyectos, además de generar 

cambios regionales o locales, se consideran de interés nacional, pues garantizan 

la prestación del servicio, elevan el nivel de vida de la población e inciden sobre 

la economía del país. 

 

En las convocatorias además de los Documentos de Selección del Inversionista 

(DSI), la UPME publica un instrumento informativo denominado “Análisis del Área 

de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas” para cada uno de los Proyectos, que 

contiene la caracterización preliminar ambiental y un análisis de zonificación 

ambiental informativa, en un área de estudio previamente definida. 

 

Es importante señalar que, en el marco de la Agenda Ambiental Interministerial 

de Energía, el Ministerio de Minas y Energía (MME) y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), en el año 2014 establecieron la metodología de 

zonificación ambiental informativa que viene siendo utilizada en los documentos 

de “Análisis del Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas” para los proyectos 

de transmisión. Dicho trabajo lo logró consolidar la UPME con la participación de 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia adscrita al MADS, la Subdirección de 

Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA y la Oficina de Asuntos 

Ambientales y Sociales del MME. 
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Es de aclarar que en la aplicación de la metodología no se incluye información 

de campo, ni de escala detallada. De cualquier manera, el inversionista aplicará 

la metodología que mejor considere en el proceso de elaboración de los estudios 

ambientales que requiera la autoridad ambiental. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente documento hace referencia al análisis del 

área de estudio preliminar e identificación de alertas tempranas para el proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, cuyo alcance es: Construcción de una línea de 

transmisión a 500 kV entre las existentes subestaciones Bolívar (municipio de Santa 

Rosa) y Sabanalarga (municipio de Sabanalarga) e Instalación del segundo 

transformador 500/220 kV en la subestación Bolívar (Ver numeral  3.2 

Características y alcance del proyecto). 

 

Este Proyecto se definió como resultado de los análisis del Plan de Expansión de 

referencia Generación - Transmisión 2015-2029, adoptado mediante Resolución 

del Ministerio de Minas y Energía 40095 de febrero de 2016 y modificado mediante 

la Resolución MME 40629 de 2016; que tiene como propósito alcanzar un 

adecuado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica y mejorar las 

condiciones de confiabilidad, calidad y seguridad de la red. 

 

El documento incluye cinco (5) anexos: 

 

Anexo 1. Metodología. 

Anexo 2. Normatividad. 

Anexo 3. Correspondencia. 

Anexo 4. Cartografía. 

Anexo 5. Informe de visita. 

1.2 OBJETIVO 

Identificar de manera preliminar las posibilidades y condicionantes de tipo 

ambiental, específicamente en los medios físico, biótico y socioeconómico, y los 

condicionantes de tipo técnico, para el desarrollo de las obras objeto del 

presente proyecto, con el fin de servir como referencia a los inversionistas 

interesados en las convocatorias públicas en la formulación de sus ofertas y en la 

previsión de riesgos e implicaciones. 

 

1.3 ALCANCES 

El “Análisis del Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas” es un instrumento 

informativo en el que se define la caracterización preliminar ambiental, social y 
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normativa1 en un área de estudio previamente definida. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el alcance abarca: 

 

 Recopilación de información secundaria ambiental y social.  

 Presentación de información eficaz y oportuna sobre posibles amenazas, 

restricciones o condicionantes de tipo ambiental, social y normativo. 

 Señalización cartográfica de las magnitudes de las alertas tempranas en el 

área de estudio del proyecto. 

 Conclusiones y recomendaciones frente a las alertas presentadas dentro 

de la investigación. 

 Servir como fuente de información de referencia ambiental a los 

interesados en las convocatorias públicas. 

1.4 METODOLOGÍA 

Para el “Análisis del Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas” del Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se realizó la caracterización, identificación de 

alertas tempranas y zonificación informativa ambiental del área de estudio, 

teniendo en cuenta principalmente aquellos condicionantes del medio físico, 

biótico y socioeconómico, que pueden interferir en el desarrollo del proyecto, en 

el sentido de aumentar los trámites previos a la solicitud de la Licencia ambiental 

ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o de solicitar 

consultas previas a comunidades indígenas o consejos comunitarios debidamente 

constituidos. 

 

Este documento se desarrolló en las siguientes etapas: Recopilación de 

información secundaria, estructuración del documento y cartografía. Las cuales 

se encuentran descritas de manera detallada en el Anexo 1. Metodología para el 

Análisis del Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas del Proyecto. 

 

El flujograma que se presenta en la Figura 1-1 permite comprender el proceso 

metodológico para la elaboración del presente documento. 

                                                 

 
1 Siempre y cuando se cuente con información normativa del área de estudio. 
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Figura 1-1 Flujograma de la metodología para la elaboración del documento. 

 
Fuente: UPME, 2016. 
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2. MARCO LEGAL 

Para elaborar este documento, se realizó una revisión del marco legal aplicable y 

vigente para los proyectos de infraestructura eléctrica. En la Tabla 2-1, se 

presenta un resumen de dicha normatividad, la cual puede ser consultada en el 

Anexo 2. Normatividad. 

 
Tabla 2-1 Marco Legal Vigente. 

MARCO LEGAL 

NORMA  TEMÁTICA DESCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Ley 143 del  

11 de Julio de 1994 

Plan de 

Expansión de 

Referencia 

Generación 

Transmisión 

Por la cual se establece el régimen para la 

generación, interconexión, trasmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio 

nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan 

otras disposiciones en materia energética. 

Ley 99 del 22 de 

diciembre de 1993 

Fundamentos 

de la política 

ambiental 

colombiana 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2 del 16 de 

diciembre de 1959 
Forestal 

Por el cual se dictan normas sobre economía forestal 

de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables (Reserva Forestal y protección de suelos y 

agua). 

Ley 357 del 21 de enero 

de 1997 

Convención 

RAMSAR 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", 

suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 

DECRETO 

Decreto 622 del 16 de 

marzo de 1977 

Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, 

título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número 2811 

de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 

23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. 

Artículo 30. Prohíbanse las siguientes conductas que 

pueden traer como consecuencia la alteración del 

ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (Consultar Anexo 2. 

Normatividad). 

Decreto 2372 del 1 de 

julio de 2010 

Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, 

la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 

Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 

conforman y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 10. Establece las siguientes categorías que 

conforman el Sistema nacional de áreas protegidas - 

SINAP: 

 Áreas Protegidas Públicas (Las del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, Las Reservas 

Forestales Protectoras, Los Parques Naturales 

Regionales, Los Distritos de Manejo Integrado, Los 

Distritos de Conservación de Suelos, Las Áreas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
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MARCO LEGAL 

NORMA  TEMÁTICA DESCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Recreación).  

 Áreas Protegidas Privadas (Las Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil). 

Artículo 11. El Sistema de Parques Nacionales Naturales 

forma parte del SINAP y está integrado por los tipos de 

áreas consagrados en el artículo 329 del Decreto-ley 

2811 de 1974. (Consultar Anexo 2. Normatividad - 

Decreto 2372 del 1 de julio de 2010 – Artículo 11-

Parágrafo). 

Artículo 12. Las reservas forestales protectoras. 

Artículo 13. Parque natural regional. 

Artículo 14. Distritos de manejo integrado. 

Artículo 15. Áreas de recreación. 

Artículo 16. Distritos de conservación de suelos. 

Artículo 17. Reserva natural de la sociedad civil. 

Decreto 2278 del 1 de 

septiembre de 1953   
Forestal 

Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones 

forestales. 

Artículo 1. Reglas generales en la vigilancia, 

conservación, mejoramiento, reserva, repoblación y 

explotación de bosques; aprovechamiento, comercio, 

movilización y exportación de productos forestales. 

Decreto 1076 del 26 de 

mayo de 2015 

Reglamentario 

del sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Por el cual se expide el Decreto único Reglamentario 

del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

RESOLUCIONES 

Resolución 40095 del 1 

de febrero de 2016 y su 

modificación 

Resolución N° 40629 del 

28 de junio de 2016 

Plan de 

Expansión de 

Referencia 

Generación – 

Transmisión 

2015 – 2029 

Por la cual se adopta el Plan de Expansión de 

Referencia Transmisión 2015-2029. 

Resolución 90708 del 30 

de agosto de 2013  
RETIE 

Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Resolución 90795 del 25 

de julio de 2014 
RETIE 

Por el cual se aclara y se corrigen unos yerros en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 

establecido mediante Resolución 90708 de 2013. 

Resolución N° 90907 de 

25 de octubre de 2013 
RETIE 

Por el cual se aclara y se corrigen unos yerros en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 

establecido mediante Resolución 90708 de 2013. 

Resolución 192 del 10 

de febrero de 2014  

Especies 

Silvestres 

Por el cual se establece el listado de las especies 

silvestres amenazadas de la diversidad biológica 

colombiana que se encuentran en el territorio nacional 

y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDOS 

Acuerdo 015 del 20 de 

diciembre de 2011 

Parque natural 

Regional Los 

Rosales 

Por el cual se declara el parque natural Regional los 

Rosales y se adoptan otras disposiciones. 

Fuente: UPME, 2016. 
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2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1.1 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) 

 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas se adopta para Colombia por 

medio de la Resolución N° 180398 del 7 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y 

Energía; posteriormente la Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013, expide 

el nuevo RETIE, que cuenta con diferentes actos administrativos que la modifican. 

En primer lugar, es importante citar el objeto de este Reglamento – RETIE – para 

contextualizar las medidas previstas por él mismo:  

 

“El objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas 

tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto 

animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, 

mecánicas y fabricación de equipos. 

 

Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que 

garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su 

buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización 

de los productos y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de 

seguridad para las instalaciones eléctricas. 

 

Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin 

crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre 

empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos 

usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y 

utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos 

legítimos:  

 

 La protección de la vida y la salud humana. 

 La protección de la vida animal y vegetal. 

 La preservación del medio ambiente. 

 La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario…”. 

 

En tal sentido, toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 

kV, de acuerdo al Reglamento debe tener una zona de servidumbre, también 

conocida como zona de seguridad o derecho de vía, que tiene como objeto una 

interrelación segura con el entorno garantizando condiciones seguras para todas 

las personas. 
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Según el RETIE las zonas de servidumbre deben ceñirse a las siguientes 

consideraciones2: 

 

 Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento 

natural de árboles o arbustos que con el transcurrir del tiempo comprometan 

la distancia de seguridad y se constituyan en un peligro para las personas o 

afecten la confiabilidad de la línea. 

 

 No se deben construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas o cualquier 

tipo de estructuras para albergar personas o animales. Tampoco se debe 

permitir alta concentración de personas en estas áreas de servidumbre, o la 

presencia permanente de trabajadores o personas ajenas a la operación o 

mantenimiento de la línea, ni el uso permanente de estos espacios como 

lugares de parqueo, o reparación de vehículos o para el desarrollo de 

actividades comerciales o recreacionales. 

 

 En los casos en que los Planes de Ordenamiento Territorial no permitan la 

construcción de una línea aérea en la zona urbana o las afectaciones por 

campos electromagnéticos o distancias de seguridad, superen los valores 

establecidos en el presente reglamento, la línea debe ser subterránea, 

teniendo en cuenta los espacios adecuados para la operación y el 

mantenimiento. 

 

 El ancho de la zona de servidumbre de líneas de transmisión (cuyo centro es 

el eje de la línea) para torres/postes de 500 kV (doble circuito) es de 65 m, y 

para torres/postes de 500 kV (circuito sencillo) es de 60 m. 

 

 Para líneas de transmisión con tensión nominal menor o igual a 500 kV, que 

crucen zonas urbanas o áreas industriales y para las cuales las construcciones 

existentes imposibilitan dejar el ancho de la zona de servidumbre establecido 

en el numeral anterior, se acepta construir la línea aérea, bajo los siguientes 

requisitos: a) que el Plan de Ordenamiento Territorial existente en el momento 

de la planeación del proyecto así lo permita, b) Que un estudio de 

aislamiento del caso en particular, demuestre que no hay riesgos para las 

personas o bienes que se encuentran en la edificación, c) que en la 

edificación los valores de campos electromagnéticos para público en 

general no sean superados, d) que los valores de radio interferencia ni ruido 

acústico supere los valores establecidos por la autoridad competente, e) que 

se asegure cumplir distancias de seguridad horizontales de por lo menos 3,5 m 

para 57,5 kV, 4 m para 115 kV, 6 m para 230 kV y 8,6 m para 500 kV, teniendo 

en cuenta los máximos movimientos de acercamiento a la edificación que 

                                                 

 

2Anexo General - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE, Resolución No. 90708 de agosto de 

2013, numeral 22.2 del artículo 22. 
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pueda tener el conductor, estas distancias se deben medir entre la 

proyección vertical más saliente del conductor y el punto más cercano de la 

edificación. 

 

 Para estos casos el RETIE recomienda el uso de líneas compactas y se podrá 

utilizar corredores de líneas de otras tensiones, montando varias líneas en la 

misma estructura ya sea torre o poste. En ningún caso la línea podrá ser 

construida sobre edificaciones o campos deportivos que tengan asociado 

algún tipo de construcción. 

 

 La zona de seguridad o derecho de vía, debe estar definida antes de la 

construcción de la línea, para lo cual se deben adelantar las gestiones para 

la constitución de la servidumbre. El propietario u operador de la línea debe 

hacer uso periódico de la servidumbre ya sea con el mantenimiento de la 

línea o poda de la vegetación y debe dejar evidencia de ello. En los casos 

que la servidumbre se vea amenazada, en particular con la construcción de 

edificaciones, debe solicitar el amparo policivo y demás figuras que tratan las 

leyes. 

 

2.1.2 INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ÁREA DEL PROYECTO 

 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto consiste en la construcción de 

la línea de transmisión Sabanalarga – Bolívar 500 kV, dicha obra se proyecta en los 

departamentos de Bolívar y Atlántico. Su ejecución debe considerar la 

normatividad establecida por los municipios en donde el inversionista proyecte el 

trazado. A continuación, en la Tabla 2-2, se relacionan los municipios que hacen 

parte del área de estudio preliminar UPME y la vigencia de su instrumento de 

ordenamiento territorial. 

 
Tabla 2-2 Estado de los instrumentos de ordenamiento territorial, de los municipios que 

hacen parte del área de estudio “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VIGENCIA ESTADO 

Bolívar 

Cartagena de 

Indias 
2001-2011 

En el año 2011, se realizó una modificación 

excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Santa Rosa 2002 

El Esquema de Ordenamiento Territorial de este 

municipio actualmente se encuentra en proceso 

de actualización. 

Villanueva ND 

Dentro del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, 

se plantea dentro de los programas de 

Fortalecimiento institucional la Reformulación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 

San Estanislao  2015 

En el 2015 se realizó la revisión y ajuste como 

modificación excepcional del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 

Clemencia ND ND 

Santa 

Catalina 
2003-2011 

En el Plan de Desarrollo 2012- 2015, se contempla 

la elaboración del Esquema de Ordenamiento 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VIGENCIA ESTADO 

Territorial. 

Atlántico 

Repelón 2015 ND 

Luruaco ND 

En el Plan de Desarrollo municipal 2016 -2019, se 

contempla el ajuste y revisión del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 

Piojó ND 

En el programa de desarrollo institucional del Plan 

de Desarrollo municipal se contempla la 

actualización del Esquema de Ordenamiento 

Territorial. 

Usiacurí 2011 - 2023 
El Esquema de Ordenamiento se encuentra 

vigente. 

Sabanalarga 2002 
El Esquema de Ordenamiento Territorial se 

encuentra en proceso de actualización. 
ND: Información no disponible 

Fuente: UPME, 2016. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 LOCALIZACIÓN 

El área de estudio preliminar UPME para el Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 

kV”, se encuentra ubicada en los departamentos de Bolívar y Atlántico, los 

municipios que hacen parte de la misma, se listan en la Tabla 3-1 y se ilustran en la 

Figura 3-1.  

 
Tabla 3-1 Municipios del Área de Estudio. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

BOLÍVAR 

Cartagena de Indias 

Clemencia 

San Estanislao  

Santa Catalina 

Santa Rosa 

Villanueva 

ATLÁNTICO 

Luruaco 

Piojó 

Repelón 

Sabanalarga 

Usiacurí 
Fuente: UPME, 2016. 

 

A continuación, en la Tabla 3-2, se relacionan las subestaciones eléctricas que 

hacen parte del presente proyecto, con su respectiva ubicación. 

 
Tabla 3-2 Ubicación de las Subestaciones existentes - proyecto 

 “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
COORDENADAS SUBESTACIONES EXISTENTES 

(Origen Magna Sirgas Bogotá) 

NOMBRE ESTE NORTE MUNICIPIO 

SE Bolívar 500/220 kV 855.635,192 1.647.372,228 Santa Rosa 

SE Sabanalarga 

500/220 kV 
908910,665 1669517,205 Sabanalarga 

Fuente: UPME, 2016. 
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Figura 3-1 Localización general del área de estudio UPME Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IGAC, 2014; DANE, 2012, UPME 2016. 

 



 

Página 31 de 185 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El Proyecto consiste en el diseño, adquisición de los suministros, construcción, 

pruebas, operación y mantenimiento de las obras definidas en el “Plan de 

Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2015 – 2029”, adoptado 

mediante Resolución 40095 del 1 de febrero de 2016, emitida por el Ministerio de 

Minas y Energía, así: 

 Construcción de una línea de transmisión a 500 kV, entre las subestaciones 

existentes Bolívar 500 kV (municipio de Santa Rosa) y Sabanalarga 500 kV 

(municipio de Sabanalarga). 

 Instalación del segundo transformador 500/220 kV, en la subestación 

Bolívar. 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR 

En términos generales, el área de estudio preliminar se encuentra conformada por 

las unidades territoriales (municipios), que por sus características generales, físicas, 

bióticas y sociales permiten analizar el desarrollo de las actividades de transmisión. 

Sin embargo, en los casos donde los municipios son bastante extensos y no es 

necesario considerar su totalidad dado el alcance de las obras, se incluyó dentro 

del polígono de análisis sólo el sector municipal con posible influencia, teniendo 

en cuenta los límites Veredales. 

 

La delimitación del área de estudio preliminar, se enfocó en definir una extensión 

de amplitud suficiente, que por sus características y condiciones desde los 

contextos físico, biótico, socioeconómico y técnico brinden a los inversionistas la 

posibilidad de plantear alternativas diferentes para la ejecución del Proyecto. 

 

Basado en lo anterior, a continuación, se describen de manera detallada los 

criterios tenidos en cuenta para definir y delimitar el área de estudio preliminar. 

 

Desde el contexto físico, se tomó como criterio el límite municipal. 

 

En el contexto socio económico se tuvieron en cuenta: Límites municipales, límites 

veredales (para el caso específico de municipios de amplia extensión, en donde 

el área de interés es pequeña), vías de acceso, áreas potenciales que permitan 

evitar el paso por zonas urbanas y/o centros poblados, zonas de expansión 

urbana, presencia de comunidades étnicas y/o afrodescendientes debidamente 

reconocidas por el Ministerio del Interior y Justicia.  

 

Así entonces, el área de estudio preliminar para el Proyecto, se ubica en los 

departamentos de Bolívar y Atlántico en jurisdicción de CARDIQUE y CRA, 

respectivamente (Figura 3-2). A continuación, en la Tabla 3-3, se presentan las 

autoridades ambientales regionales y los municipios que hacen parte del área de 

estudio preliminar. 
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Figura 3-2 Autoridades Ambientales Regionales en jurisdicción del área de estudio preliminar,  

Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IGAC - IDEAM 2014. 
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Tabla 3-3 Localización área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR 

DEPARTAMENTO CORPORACIÓN MUNICIPIO 

BOLÍVAR 

Corporación Autónoma 

Regional del Canal del 

Dique - CARDIQUE 

Cartagena de Indias 

Clemencia 

San Estanislao  

Santa catalina 

Santa Rosa 

Villanueva 

ATLÁNTICO 

Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico - 

CRA 

Luruaco 

Piojó 

Repelón 

Sabanalarga 

Usiacurí 

Fuente: UPME, 2016. 

 

Para facilitar la descripción de la definición del área de estudio, se tomaron en 

cuenta unos hitos de limitación, los cuales en la Figura 3-3 se presentan 

numerados y se describen a continuación: 

 

1. Del hito 1 al hito 2: Vía municipal Cartagena-Barranquilla y vía secundaria a 

centro poblado Colorado. 

 

2. Del hito 2 al hito 3: Límite municipal: incluye el municipio de Luruaco 

(Atlántico). 

 

3. Del hito 3 al hito 4: Limite veredal: Incluye veredas de los municipios de Piojó 

y Usiacurí. 

 

4. Del hito 4 al hito 5: Límite municipal: incluye los municipios de Sabanalarga 

y Repelón (Atlántico). 

 

5. Del hito 5 al hito 6: Limite veredal: Incluye veredas de los municipios de San 

Estanislao. 

 

6. Del hito 6 al hito 7: Límite municipal: incluye los municipios de Villanueva y 

Santa Rosa (Bolívar). 

 

7. Del hito 7 al hito 1: Limite veredal: Incluye veredas de los municipios de 

Cartagena de Indias. 
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Figura 3-3 Área de estudio Preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IGAC, 2014; DANE, 2012; UPME, 2016. 
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

A continuación se presenta la caracterización ambiental por cada medio para el 

proyecto Sabanalarga – Bolívar 500 kV. 

4.1 MEDIO FÍSICO 

4.1.1 CLASES AGROLÓGICAS: USO POTENCIAL 

 

Las diferentes unidades de suelos se agrupan de forma tal que tienen limitaciones 

similares y responden en igual forma a los mismos tratamientos. La clasificación se 

aplica tanto para fines agropecuarios como para identificar zonas de mayor 

protección y conservación, en ella se conjugan todos los aspectos que 

determinan el uso más indicado para cada suelo, las prácticas recomendadas y 

las principales limitaciones; por esto constituye una herramienta básica para el 

desarrollo de una región determinada.3 

 

Las delineaciones de capacidad de uso no corresponden a unidades 

cartográficas de suelos o a suelos individuales, sino que son agrupaciones que 

pueden tener variaciones significativas en las características de cada 

componente, por esta razón una clase no indica que los suelos sean 

homogéneos, ya que se pueden reunir unidades que tengan suelos con 

características contrastantes. Igualmente, la clasificación no responde a usos 

específicos de las tierras, más bien agrupa subdivisiones de uso con el ideal de 

identificar las posibilidades que ofrecen para el desarrollo agropecuario, forestal o 

de conservación. Así, en una clase se agrupan unidades diferentes que poseen 

igual capacidad para un determinado tipo de actividad (Ver Figura 4-1).4 

 

De acuerdo con los estudios de suelos de los departamentos de Bolívar y Atlántico 

elaborados por el IGAC, se identificaron las clases agrológicas en el área de 

estudio. La clasificación de las tierras se realizó conforme a la clasificación de 

suelos por capacidad de uso desarrollada por el servicio de conservación de 

suelos de los Estados Unidos y adaptada por la Subdirección de Agrología del 

IGAC. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3 Ávila E. 2000. Capacidad de las tierras por su capacidad de suelo. En: Ávila E. (Ed.). Estudio General de suelos y 

zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá 

D.C, Tomo III, Cap 6. 
4 Ibid. 
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Figura 4-1 Relación de limitaciones, remoción de cobertura, perturbación del suelo y 

clases por capacidad de uso de la tierra. 
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Fuente: IGAC, 2000. 

 

En la zona del proyecto, se identifican cinco (5) clases agrológicas (III, IV, VI, VII y 

VIII) además de cuerpos de agua y zonas urbanas, de las cuales la más 

representativa corresponde a la clase agrológica IV con un área de 6.4017,87 ha 

(35,26% del área total) (Ver Figura 4-2 y Tabla 4-1). Cada clase representa los 

suelos que tienen el mismo grado relativo de riesgo y/o daño o limitaciones en su 

uso, estos riesgos o limitaciones se hacen progresivamente mayores de la clase I a 

la clase VIII. 
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Figura 4-2 Clases agrológicas en el área de estudio preliminar del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IGAC 2014. 
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Tabla 4-1 Clases agrológicas en el área de estudio preliminar del Proyecto 

 “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
CLASES 

AGROLÓGICAS 

ÁREA 
DESCRIPCIÓN 

Hectáreas % de área 

III 29270,22 16,12 

Las tierras de esta clase tienen moderadas 

limitaciones de uso debido a la profundidad 

efectiva moderada, a la baja retención de 

humedad, a la presencia de sales de sodio, 

o de fragmentos gruesos, y a la posibilidad 

de inundaciones, características que 

reducen las posibilidades de explotación de 

cultivos de la zona; requieren algunas 

prácticas de conservación de suelos, como 

siembras en contorno, control de las sales, 

fertilización complementaria, 

establecimiento y manejo adecuado de los 

sistemas de drenaje. Es necesario el riego 

suplementario para alcanzar buenos 

rendimientos. 

IV 64017,87 35,26 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones 

severas que restringen la elección de las 

plantas para la agricultura y requieren 

prácticas de manejo cuidadosas, como 

siembras en contorno, cultivos en fajas 

intercaladas, instalación de barreras, control 

de malezas y fertilización. Se recomienda el 

establecimiento de cultivos densos como los 

pastos de corte, caña panelera, cultivos 

semi-limpios y explotaciones agro-pastoriles. 

Entre los limitantes de uso en esta clase, se 

tienen, las pendientes fuertes, la presencia 

de piedras en la superficie, los suelos 

superficiales y la erosión en grado ligero y 

moderado. 

VI 42637,88 23,48 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones 

severas, que las hacen inadecuadas para la 

explotación agrícola intensiva. El uso debe 

orientarse hacia la elección de cultivos 

perennes en el sistema de multiestrata, o en 

fajas de cultivos asociados, dispuestos en 

sentido contrario a la dirección de la 

pendiente y al pastoreo extensivo, con 

establecimiento de pastos de corte. Se 

recomienda para estas tierras la explotación 

en sistemas que combinen el uso de 

agricultura con los bosques, y el 

establecimiento de bosques comerciales 

plantados en algunos sectores. Estas tierras 

presentan como limitantes principales las 

fuertes pendientes, la superficialidad de 

algunos suelos, la erosión ligera a moderada 

y la presencia de piedra en algunas 

unidades. 

VII 27408,90 15,10 
Las tierras de esta clase tienen limitaciones 

muy severas que las hacen inadecuadas 



 

Página 40 de 185 
 

CLASES 

AGROLÓGICAS 

ÁREA 
DESCRIPCIÓN 

Hectáreas % de área 

para actividades agrícolas; las cuales sólo 

son posibles cuando se hacen bajo el 

sistema silvoagrícola. Su uso debe estar 

orientado a la explotación forestal y la 

ganadería controlada, mediante el 

establecimiento de pastos de corte en las 

tierras con menores pendientes. Se 

recomienda la reforestación y la 

conservación de la vegetación natural en 

las cuencas hidrográficas, protección de la 

vida silvestre y fomento de la regeneración 

natural o repoblamiento. El uso está 

condicionado por las fuertes pendientes, el 

drenaje natural excesivo, los suelos pobres, 

la erosión, el exceso o la deficiencia de 

lluvias, la alta pedregosidad o rocosidad en 

algunas unidades de tierras y la poca 

profundidad efectiva. 

VIII 2086,24 1,15 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones 

muy severas que las hacen inadecuadas 

para fines agropecuarios y forestales; 

solamente deben ser empleadas para la 

vida silvestre, belleza escénica, zonas de 

protección especial y como banco de flora 

y fauna. Las principales limitantes que tienen 

los suelos son: las pendientes pronunciadas, 

la escasa profundidad efectiva, la erosión y 

las temperaturas muy bajas. 
Fuente: UPME, 2016. 

 

Para mayor información respecto al tema de clases agrológicas, se recomienda 

consultar la siguiente bibliografía: 

 

Garavito F. 1977. Propiedades del Suelo en relación con su manejo. Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Colombia, 108 p. 

 

IGAC. 2007. Estudio general de suelos y zonificación de tierras: departamento de 

Atlántico, Colombia. 

 

IGAC. 2004. Estudio general de suelos y zonificación de tierras: departamento de 

Bolívar. 

 

4.1.2 RIESGOS POR FALLAMIENTO 

 

En el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, se encuentran 

7 tipos de fallas como se ilustran en la  Figura 4-3 y se relacionan a continuación: 

 

 Falla normal 
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 Falla cubierta 

 Falla de rumbo dextral 

 Falla de rumbo siniestral 

 Falla de rumbo siniestral cubierta 

 Falla inversa o de cabalgamiento 

 Falla inversa o de cabalgamiento cubierta 

 

En el departamento de Bolívar, en la parte sur del área de estudio encontramos la 

Falla El Dique que es una falla de rumbo siniestral la cual atraviesa el polígono de 

oriente a occidente mientras que de sur a norte se encuentra la Falla de 

Mamonal que es una falla de tipo normal, además de la Falla de Pendales que es 

una falla inversa o de cabalgamiento. Por otro lado, la Falla Laguna de rumbo 

dextral cruza el departamento de norte a sur para encontrarse con la Falla El 

Dique y la Falla Sinú de tipo inversa o de cabalgamiento cubierta que ésta a su 

vez se encuentra finalmente con la Falla Pendales.  

 

Por último, en el departamento del Atlántico, en el sector norte del área de 

estudio, se identifica la Falla de Juan de Acosta que es una falla inversa o de 

cabalgamiento y/o inversa o de cabalgamiento cubierta, Falla de Hibácharo de 

tipo cubierta, Falla Sinú y la Falla Pendales, mientras que en la parte central del 

área de estudio en el departamento se halla la Falla de Henequén la cual es una 

falla inversa o de cabalgamiento y/o inversa o de cabalgamiento cubierta y la 

Falla de Laguna. 
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Figura 4-3 Riesgo por fallamiento dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: INGEOMINAS 2015. 

 



 

Página 43 de 185 
 

A continuación, se hace una breve descripción de algunas de las fallas 

identificadas en el área de estudio. 

 

 Falla de Hibácharo: La referencia original de la Formación Hibácharo es de 

Raasveldt (1953), quien no precisó descripción ni sección tipo; se presume 

que el nombre se deriva del caserío Hibácharo, al norte del Municipio de 

Luruaco. Bueno (1970) menciona que la unidad está constituida por 

arcillolitas, limolitas y areniscas de grano fino a conglomeráticas, expuestas 

en el Anticlinal de Sibarco, en el Sinclinal de Tubará, al norte de Repelón, 

en inmediaciones de la población de Hibácharo y al occidente de las 

serranías de Capiro y Pajuancho5. 

 

 Falla de Henequén: De dirección N 75°E, que cruza diagonalmente el 

flanco sur del Anticlinal de Albornoz, y ocasiona basculamientos inversos 

con buzamientos de 25° al sureste. 6 

 

 De las Fallas Pendales, Juan de Acosta, Sinú, El Dique, Mamonal y Laguna, 

no se encontró su descripción en información secundaria. 

 

Para mayor información respecto al tema de riesgo por fallamiento, pueden ser 

consultadas las siguientes páginas web: 

 

http://www2.sgc.gov.co/Geologia/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx 

 

http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-

8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx 

 

http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-

8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx 

 

4.1.3 AMENAZA SÍSMICA  

 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como 

la aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno, supere o iguale un 

nivel de referencia como es el caso de aceleración pico efectiva (Aa); esto 

corresponde a las aceleraciones horizontales del sismo de diseño contemplada 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98), 

como porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre (g= 980 cm/s2). 

(INGEOMINAS 1999)7. Estas aceleraciones tienen una probabilidad de ser 

excedidas del 10% en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil de una 

                                                 

 
5Ingeominas, Memorias de la plancha geológica del Atlántico. 
6 Caracterización Geológica y Geotécnica de Cartagena. 2010. 
7Mapa de Zonificación Sísmica y Valores Aa 

http://www2.sgc.gov.co/Geologia/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
http://www2.sgc.gov.co/getattachment/4274983f-6c67-44ba-a019-8e0283b80b20/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
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edificación. El valor del parámetro Aa se utiliza para definir las cargas sísmicas de 

diseño que exige el reglamento de Construcciones Sismo Resistentes. 

 

En la Figura 4-4, se ilustra la actividad sísmica dentro del área de estudio del 

Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, ésta refleja que predomina un grado de 

amenaza medio. No obstante el sector oriental del municipio de Sabanalarga 

presenta un grado de amenaza bajo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Tabla 4-2 muestra en detalle la calificación de 

amenaza por sismicidad del área de estudio. 
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Figura 4-4 Zonificación sísmica dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: INGEOMINAS 2010. 
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Tabla 4-2 Zonificación Sísmica dentro del área de estudio preliminar del Proyecto 

 “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
ACELERACIÓN 

Aa (g) 

GRADO DE 

AMENAZA 
CARACTERÍSTICAS 

0,10 – 0,20 Intermedia 

Regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de 

aceleración pico efectiva mayor de 0.10g. y menores o igual de 

0.20g. 

<0,10 Baja 
Definida para aquellas regiones cuyo sismo de diseño no 

excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10g. 
Fuente: IGAC, Subdirección de Agrología, Zonificación Sísmica según valores de Aceleración (Aa) y Amenaza 

Sísmica Relativa 1999, http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/ZonificSismicaRelativa_Nal_Am_V2.pdf,  

INGEOMINAS, Mapa de Falla Geológica por Municipio. República de Colombia, 2007; UPME, 2016. 

 

4.1.4 AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

 

Los procesos de remoción en masa abarcan el conjunto de procesos denudativos 

relacionados con la deformación y el desplazamiento o transposición más o 

menos rápida y localizada de diferentes volúmenes de suelo, de mantos 

completos de meteorización, incluyendo material de suelo, detritos, bloques y 

masas rocosas, cuesta abajo por fuerzas de desplazamiento como gravedad y 

movimientos sísmicos a veces con participación del agua del suelo, del hielo y de 

otros agentes (IGAC, 2005). 

 

Los factores más importantes que favorecen la remoción en masa son: naturaleza 

de los materiales, pues hay materiales más susceptibles que otros a deslizarse 

debido a su grado de cohesión, fricción interna, presencia de fallas, diaclasas, 

planos de estratificación, etc (IGAC, 2005). 

 

Otro factor es el topográfico, ya que es bien claro que los fenómenos de 

remoción se presentan principalmente en terrenos montañosos y colinados con 

pendientes fuertes como simple consecuencia de su mecanismo, la gravedad.  

 

El clima también es otro factor, pese a que los fenómenos de remoción en masa 

se presentan en todos los climas, tienden a ser más frecuentes en zonas con lluvias 

fuertes y prolongadas, por saturación y humedecimiento de los materiales poco o 

no coherentes, porosos o intensamente fracturados. En climas subhúmedos a 

semiáridos, con periodos alternos secos y húmedos, se favorece el agrietamiento 

de los suelos arcillosos y su expansión debido a variaciones en su estado de 

humedad. Los cambios bruscos de temperatura igualmente favorecen la 

expansión y contracción de materiales. 

 

 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/ZonificSismicaRelativa_Nal_Am_V2.pdf
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Figura 4-5 Amenaza de remoción en masa dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2015. 
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La Figura 4-5, indica que dentro del área de estudio del Proyecto “Sabanalarga - 

Bolívar 500 kV”, la amenaza por remoción en masa predominante corresponde a 

un grado medio. No obstante, cabe resaltar que, en los municipios de Villanueva, 

Santa Rosa, San Estanislao, Repelón, Luruaco, Piojó, Usiacurí y Sabanalarga se 

presenta de manera parcial un grado de amenaza alto. 

 

Por otra parte se encuentra área con grado de amenaza baja en el sector 

oriental del municipio de Repelón, costado occidental de Sabanalarga y sector 

suroriental de Luruaco, área que coincide con el Embalse del Guájaro; así mismo 

este grado de amenaza se identifica parcialmente en los sectores cercanos a las 

Ciénagas de Luruaco y El Rodeo en el municipio de Luruaco, así como en zona 

cercana a la Ciénaga Barbu en el sector sur del área de estudio en el municipio 

de San Estanislao.  

 
Tabla 4-3 Amenaza de Remoción en Masa dentro del área de estudio preliminar del 

Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
GRADO DE REMOCIÓN 

EN MASA 
DESCRIPCIÓN 

Alta 

Zona donde existe una probabilidad entre el 36 y 45% a presentar un 

fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad menor de 1.1, 

en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención 

antrópica no intencional y con evidencia de procesos activos. 

Media 

Zona donde existe una probabilidad entre el 26 y 35% a presentar un 

fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad mayor o igual 

que 1.1 y menor de 1.9, en un periodo de 10 años, ya sea por causas 

naturales o por intervención antrópica no intencional, sin evidencia de 

procesos activos. 

Bajo 

Zona donde existe probabilidad entre el 12% y 26% a presentar un 

fenómeno de remoción en masa con factor de seguridad mayor o igual a 

1.9, en un periodo de 10 años por causas naturales o antrópicas no 

intencionales. 
Fuente: IGAC, Subdirección de Agrología, 2003, http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/Remoción en 

masa_Nal_Am_V2.pdf; UPME, 2015. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en la Tabla 4-3, los grados de 

remoción en masa Alta determina una mayor probabilidad de ocurrencia de 

eventos y por ende mayor inestabilidad de taludes y laderas; mientras que para el 

grado Medio de amenaza se presentan diferentes procesos como fuerte erosión 

hídrica. 

4.1.5 AMENAZA POR INUNDACIÓN 

 

Esta amenaza está relacionada directamente con los cuerpos hídricos, en donde 

la planicie aluvial podría estar sujeta a inundaciones. 

 

En la Figura 4-6, se refleja que la amenaza por inundación, dentro del área de 

estudio del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, básicamente está dada por 

los arroyos que drenan directamente a las Ciénagas y por ende al Embalse del 

Guájaro.  

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/Remoción%20en%20masa_Nal_Am_V2.pdf
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/PDF/Remoción%20en%20masa_Nal_Am_V2.pdf
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En el departamento de Bolívar la amenaza de inundación se presenta en los 

arroyos que drenan directamente a la Ciénaga Barbul y al Embalse del Guájaro 

en el sector sur del área de estudio. 

 

Para el departamento del Atlántico, la amenaza está dada en mayor parte en los 

sectores sur y central del área de estudio en el municipio de Repelón a causa de 

los arroyos que drenan directamente a las ciénagas de Barba Sucia, Cortaderas y 

Calabacito y al Embalse en sí. Dentro de los arroyos encontramos Guayepo, 

Banco, Garavito, Los Piches, Tigre, Maná, Saino, Guasimo, entre otros.  

 

En el municipio de Sabanalarga en el sector central del área de estudio, la 

amenaza por inundación se presenta por los arroyos que drenan directamente al 

Embalse dentro de los cuales encontramos el Mesura, Bran y Caño Bartolo.  

 

Por otro lado, para el municipio de Luruaco en el sector Suroriental del área de 

estudio, la amenaza se identifica por los arroyos que de igual manera drenan al 

Embalse mientras que en el sector norte se presenta amenaza por los arroyos que 

drenan a la Ciénaga El Rodeo. 

 

Por último, en el sector oriental del área de estudio, en el municipio de 

Sabanalarga se presenta amenaza por los diferentes arroyos que drenan al Río 

Magdalena dentro de los cuales se encuentran El Cojo, El Pilón, Oriental, 

Gallinazo, Guanabano, Yeguas, entre otros. 
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Figura 4-6 Amenaza por inundación dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IDEAM 2013. 
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4.1.6 HIDROGRAFÍA 

 

El área de estudio preliminar se encuentra enmarcada dentro de las cuencas 

hidrográficas de los Arroyos Directos al Caribe, Canal del Dique margen derecho 

y Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura (Ver Figura 4-7). 

 

A continuación, en la Tabla 4-4 se presenta la división de las cuencas 

hidrográficas identificadas en el área de estudio. 

 
Tabla 4-4 Cuencas hidrográficas dentro del área de estudio preliminar del Proyecto 

“Sabanalarga - Bolívar 500 kV” 
ÁREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 
SUBZONA HIDROGRÁFICA 

Caribe Caribe - Litoral Arroyos Directos al Caribe. 

Magdalena - 

Cauca 
Bajo Magdalena 

Canal del Dique margen derecho. 

Directos al Bajo Magdalena. 

 

 Arroyos Directos al Caribe: En el área de estudio esta cuenca hidrográfica 

se encuentra localizada en parte noroccidental del departamento del 

Atlántico, conformada por el territorio de los municipios de: Piojó, Luruaco y 

Repelón y una parte de la zona norte del departamento de Bolívar, la cual 

comprende los municipios de Santa Catalina, Clemencia y Parcialmente 

los municipios de Villanueva, Santa Rosa y el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias. La cuenca presenta una extensión total aproximada 

de 952,2 km2. 8 

 

 Canal del Dique margen derecho: La cuenca posee una extensión de 4542 

km2 aproximadamente, desde el municipio de Calamar, y todo el 

perímetro de drenaje natural, hasta su área de descarga sobre las bahías 

de Cartagena y Barbacoas. No obstante, puede tener más de 400 km2 de 

área de influencia de sus aguas sobre las bahías anteriormente 

mencionadas, la península de Barú, la Isla de Tierrabomba y el archipiélago 

de las Islas del Rosario, con lo cual, se considera un área de estudio que 

puede estimarse en una cifra cercana a los 5000 km2 en total, repartidos en 

3 departamentos, 25 municipios diferentes y bajo la jurisdicción de 3 

Corporaciones Autónomas Regionales (Cardique, Carsucre y CRA). En el 

área de estudio esta cuenca hidrográfica se encuentra localizada en el 

departamento del Atlántico, conformada por el territorio de los municipios 

de: Piojó, Luruaco, Usiacurí, Sabanalarga y Repelón y una parte del 

departamento de Bolívar, la cual comprende parcialmente a los 

municipios de Villanueva y San Estanislao. 

 

                                                 

 
8 Acuerdo No. 002 de 2011 
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 Por su parte, el Embalse del Guájaro tiene una superficie de 16000 ha, un 

volumen de 400 Mm3, un volumen útil de 230 Mm3 y drena 12000 has por 

medio de un distrito de riego y drenaje. En el área de estudio, este embalse 

se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Sabanalarga, 

Repelón y Luruaco, en el Departamento del Atlántico. Este embalse 

pertenece al sistema inundable del Canal del Dique, aunque es regulado 

de manera artificial mediante el uso de compuertas. El principal objetivo 

de este embalse fue en su momento la construcción de distritos de riego y 

drenaje para incrementar la capacidad productiva de las tierras aledañas, 

pero su uso actual está igual o más relacionado con la pesca que con 

otras actividades, ya que los sistemas de riego y drenaje se encuentran en 

muy mal estado por falta de mantenimiento. 9   

 

 Respecto a la zona hidrográfica “Directos al Bajo Magdalena entre 

Calamar y desembocadura”, no fue posible realizar una caracterización, 

debido a que no fue suministrada información referente a esta zona por 

parte de la CRA, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se 

encuentra en proceso de ordenación. Sin embargo es importante 

mencionar que ésta se ubica en el costado occidental del área de 

estudio, en el  municipio de Sabanalarga – Atlántico.  

                                                 

 
9 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales del Canal del Dique,  
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Figura 4-7 Cuencas hidrográficas dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IDEAM 2013. 
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4.1.7 ASPECTOS RELEVANTES DE LA ZONIFICACIÓN FÍSICA DE LOS POMCAS 

 

Tomando como base la información proporcionada por la CRA, para el área de 

estudio preliminar del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, actualmente se 

cuenta con los POMCAS aprobados de los Arroyos Directos al Caribe y Canal del 

Dique Margen Derecho en el departamento de Atlántico. Respecto a la zona 

hidrográfica “Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura”, vale 

la pena aclarar que para la CRA, ese POMCA corresponde al denominado “Plan 

de Ordenación y Manejo del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental 

del Río Magdalena en el departamento del Atlántico”, el cual fue empleado 

para la elaboración del presente documento. 

 

En la Figura 4-8, se ilustran las áreas de drenaje que conforman los POMCAS 

previamente mencionados y que hacen parte del área de estudio del presente 

Proyecto. Por otra parte, se realiza la descripción de dichas zonificaciones y se 

analiza las implicaciones que éstas tienen para el desarrollo de las obras. 

 

Adicional a los POMCA’s previamente mencionados, en el área de estudio 

también se formuló el POMCA de los Arroyos directos al Caribe Sur – Ciénaga de 

La Virgen por CARDIQUE, sin embargo, a la fecha esta corporación no se ha 

pronunciado frente a la solicitud de información realizada por la UPME.  

 

En la Tabla 4-5, se presenta de manera resumida el avance en cuanto a la 

elaboración o ajuste de los POMCA’s que hacen parte del área de Estudio, de 

acuerdo a información suministrada por la Oficina de Asuntos Ambientales y 

Sociales del Ministerio de Minas y Energía a junio de 2016. No obstante, para la 

zona hidrográfica “Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura” 

o también denominada “Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de 

Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena en el departamento 

del Atlántico”, no fue suministrada información referente al estado de avance de 

su actualización por parte de la CRA. 

 
Tabla 4-5 Diagnóstico de elaboración o ajuste de los POMCA’s que hacen parte del área 

de estudios preliminar del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”. 
CORPORACIÓN 

LIDER 

COMISIONES 

CONJUNTAS 

ELABORACIÓN 

AJUSTE 
CUENCA 

ESTADO DE 

AVANCE EN % 

CARDIQUE NA Ajuste 

1206-01 Arroyos 

directos al Caribe 

sur – Ciénaga de 

la Virgen - NSS 

100% de la fase 

de aprestamiento 

y 30% de la fase 

de diagnóstico 

CRA 

CARDIQUE, CRA, 

CARSUCRE Y 

MADS 

Ajuste 
2903 Canal del 

Dique - SZH 

90% de la fase de 

aprestamiento, 

15% de la fase de 

diagnóstico 
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Figura 4-8 Límites de POMCAS en el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: CRA-CARDIQUE-2007; CRA 2011. 
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4.1.7.1 POMCA Arroyos Directos al Caribe:  

 

El proceso de ordenamiento de la Cuenca Caribe hace especial énfasis sobre el 

concepto de Zonificación Ambiental con el objeto de identificar los 

requerimientos de uso y manejo de los recursos y el desarrollo sostenible, 

posicionándolo así como el elemento más estratégico y medular para el 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1729/2002, el cual se relaciona con las 

finalidades, principios y directrices de la ordenación de una Cuenca. 

  

La estructural ambiental de la Cuenca Caribe es el soporte para su desarrollo 

económico y social, por tanto, la zonificación de la cuenca, debe contener un 

enfoque ecosistémico basado en un sistema espacial, estructural y 

funcionalmente interrelacionado, de vital importancia para el mantenimiento del 

equilibrio ambiental del territorio. Este enfoque se establece atendiendo a los 

siguientes objetivos: 

 

- Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales como la recarga de 

acuíferos, garantizando la conectividad ecológica y la disponibilidad de 

servicios ambientales en todo el territorio. 

 

- Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del 

territorio en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 

 

- Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental 

por parte de la ciudadanía. 

 

 Categoría de zonificación 

 

La categorización de las diferentes zonas se presenta a continuación, teniendo en 

cuenta el grado de susceptibilidad ambiental del territorio, que va desde lo más 

intangible a lo menos restringido en el uso. 10 Vale la pena aclarar que dentro del 

documento del POMCA de los arroyos que drenan directamente al Mar Caribe, 

no se describe de manera explícita los usos prohibidos, razón por la cual no se 

relacionan en la Tabla 4-6  

 
Tabla 4-6 Zonificación Ambiental para el manejo de la Cuenca Caribe. 

CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

ZONAS DESCRIPCIÓN 

ZONA DE ECOSISTEMA 

ESTRATÉGICO 

(ZEE) 

Espacios que contengan biomas, ecosistemas o 

coberturas de especial significancia ambiental para la 

región y que resultan definitivos por aspectos como 

representatividad, funcionalidad (prestación de 

bienes o servicios) y/o de alto riesgo, pero en todo 

                                                 

 
10 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de los Arroyos que drenan directamente al Mar Caribe, en 

Jurisdicción del departamento del Atlántico. Informe Final, diciembre de 2011. 
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CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

ZONAS DESCRIPCIÓN 

caso, soporte de la base natural. En este sentido, la 

zona representa sistemas de humedal (ciénagas, 

lagunas costeras) con importancia para la pesca, el 

suministro de agua, la recreación y biodiversidad, 

suministro de materias primas. Mayoritariamente las 

coberturas de bosque fragmentado y matorrales y 

lagunas costeras definen la categoría.  

El uso estará limitado y dirigido indefectiblemente a 

lograr objetivos claros de CONSERVACIÓN y en razón 

de ello, la totalidad de los proyectos, obras o 

actividades deberán demostrar que, con su 

concepción, efectivamente se promueven logros que 

permitan asegurar, como mínimo el mantenimiento de 

la estructura actual, pero se privilegiarán aquellas que 

demuestran el mejoramiento de las coberturas o la 

funcionalidad del sistema en el tiempo. 

 

Con fundamento en lo anterior, la autoridad 

ambiental establecerá un monitoreo riguroso de 

carácter frecuente sobre los proyectos o actividades 

aprobadas, en el que el incumplimiento de los 

compromisos implique la revocatoria de la licencia, 

permiso o autorización a que haya dado lugar. 

ZONA DE ECOSISTEMA 

ESTRATÉGICO PRIORIZADO 

(ZEEP) 

Ecosistemas que por su importancia ambiental, biótica 

e hídrica requieren un manejo especial. 

 

Los ecosistemas estratégicos priorizados garantizan la 

oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 

para el desarrollo humano sostenible del país. Estos 

ecosistemas se caracterizan por mantener equilibrios y 

procesos ecológicos básicos tales como la regulación 

de climas, del agua, realizar la función de 

depuradores del aire, agua y suelos; la conservación 

de la biodiversidad. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

(ZUS) 

Áreas o espacios que se orientan a la generación de 

bienes y servicios económicos y sociales para asegurar 

la calidad de vida de la población, a través de un 

modelo de aprovechamiento racional de los recursos 

naturales renovables y bajo un contexto de desarrollo 

sostenible.  

 

Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre 

otras, las siguientes actividades: agrícola o 

agroindustrial, ganadera, minera, forestal, industrial, 

pesquera, zoocría, turística y producción de espacio 

urbano, entre otras.  

 

Todas en lo posible deben generar modelos de 

producción compatible con el entorno y 

debidamente licenciadas por la autoridad ambiental 

competente. 

ZONA DE RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL 

(ZRA) 

Son espacios que buscan asegurar la incorporación 

priorizada de bienes y servicios ambientales que han 

sido fuertemente afectados y que permitirán 
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CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

ZONAS DESCRIPCIÓN 

escenarios de conectividad entre las áreas de los 

ecosistemas estratégicos, además de su papel 

amortiguador, frente al resto de las áreas que 

incorporen aspectos productivos o de infraestructura 

para el soporte.  

 

Son los espacios sobre los cuales se debe tener un 

manejo concordante con su sensibilidad ambiental a 

través de prácticas de recuperación que, como en el 

caso de las de uso múltiple, permitirán escenarios de 

conectividad entre áreas de producción o uso 

sostenible y áreas de conservación.  

 

Se permitirán actividades de recuperación, 

rehabilitación y restauración ambiental orientadas al 

objetivo de la categoría.  

ZONA DE REHABILITACIÓN 

PRODUCTIVA 

(ZRP) 

Áreas o espacios con potencial para la producción 

económica con algunas restricciones debido a la 

oferta de los suelos y al hecho de que actualmente se 

encuentren deteriorados o inhabilitados, o, que, 

teniendo una vocación productiva, mediante 

técnicas y procedimientos de mejoramiento 

paisajísticos y funcional puedan ser llevados a esa 

condición. En esta área se privilegian actividades de 

manejo encaminadas a la adecuación y optimización 

de los suelos y los recursos naturales presentes, o al 

mejoramiento de las condiciones productivas y la 

calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible 

sin deteriorar.  

 

Los usos de esta categoría estarán en concordancia 

con la categoría de producción y se recomienda que 

se sigan muy al pie de la letra, las actividades que se 

relacionen con el manejo Agropecuario – Forestal, 

bajo las recomendaciones del IGAC en torno a la 

vocación y aptitud del mismo, en la perspectiva de 

obtener los mejores rendimientos. Esta categoría es 

compatible con la expansión urbana y constituye la 

matriz del área de estudio. Al ser zona dominante, se 

presenta en todos los tipos de paisaje interpretados 

para la cuenca.  

 

Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre 

otras, las siguientes actividades: agrícola o 

agroindustrial, ganadera, minería, forestal, industrial, 

pesquera, zoocría, turística y producción de espacio 

urbano, entro otras. Todas en lo posible deben 

generar modelos de producción compatible con el 

entorno y debidamente licenciadas por la autoridad 

ambiental competente. 

ZONA DE TRANSICIÓN 

(ZETPM) 

Define las áreas que ostentan potencial minero, 

materializado por los títulos otorgados a los usuarios de 

la cuenca, los cuales a su vez tienen algún grado de 

conflictividad con la vocación del territorio por virtud 
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CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

ZONAS DESCRIPCIÓN 

de su oferta ambiental. La conflictividad se manifiesta 

cuando áreas con potencial minero, se encuentran 

sobre espacios con algún grado de restricción 

definida, ya sea por los tipos de ecosistema allí 

ubicados, su fragilidad o su complejidad hidrológica 

que refleja en la denominación como áreas de 

preservación, ecosistema estratégico, zonas de 

recuperación ambiental o incluso aquellas 

destacadas en la zona de uso múltiple restringido. 

 

La transitoriedad implica que una vez establecida la 

categoría  para efectos de uso minero no podría ser 

otra que zona de producción o uso sostenible y dicha 

actividad quedaría habilitada de manera definitiva, 

pero una vez terminada la vida útil del proyecto 

minero, deberá ser recategorizada como zona de 

recuperación ambiental e iniciar un proceso franco 

de restablecimiento y mejoramiento de las 

condiciones previas a la actividad minera no 

posibilitando otro uso productivo que impida la 

recuperación. 

 

Los proyectos que fueren habilitados para la minería 

de manera definitiva en las áreas transitorias deberán 

tener un significativo aporte a manera de 

compensación, el cual podría ir desde cesión de 

terrenos con vocación protectora para ser 

incorporados  al Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas hasta inversiones importantes en materia 

de restauración o apoyo a proyectos ambientales, 

motivo por el cual se deberá adelantar un proceso de 

concertación con la autoridad ambiental a la hora de 

definir los términos de referencia en el proceso de 

licenciamiento ambiental. 

ZONA DE USO MÚLTIPLE 

RESTRINGIDO 

(ZUMR) 

Son espacios que tienen aptitud productiva, pero 

ostentan algún grado de sensibilidad, vulnerabilidad y 

riesgo o fragilidad ambiental que amerita garantizar la 

permanencia de sus valores naturales a través de 

prácticas o actividades productivas de bajo a 

moderado impacto y fundamentalmente en el marco 

de un manejo ambiental riguroso.  

 

Las actividades productivas de algún impacto deben 

adelantarse con niveles de calidad acordes con la 

fragilidad establecida. En este caso dicha fragilidad o 

relevancia la define la autoridad ambiental al 

momento de licenciar, autorizar, permisionar o 

concesionar un proyecto, obra o actividad a partir de 

un concepto técnico que deberá ser muy riguroso y 

objetivo por tratarse de la zona en mención. Los 

criterios que definen su categorización se relacionan 

con la presencia de cuerpos de agua, drenajes de 

conexión hidrológica, zonas de riesgo moderado a 

bajo, presencia de algún hábitat de especies 
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CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

ZONAS DESCRIPCIÓN 

importantes que aún pueden servir como corredores 

biológicos y en tal caso ameritarían protección o 

manejo especial, sin que se contraponga a las 

actividades productivas. 

 

Para la generalidad, la vivienda o la infraestructura 

recreativa y turística debe desarrollarse mediante 

proyectos preferiblemente de baja a media densidad 

de acuerdo a estándares del ordenamiento territorial 

y en plena armonía con el entorno natural. Se sugiere 

que estas zonas deben garantizar la permanencia de 

sus valores naturales a través de prácticas o 

actividades de bajo impacto, técnicas de producción 

limpia, mecanismos de alta tecnología de control y 

modelos de desarrollo de probada intención de 

sostenibilidad ambiental. 

 

Usualmente estas áreas constituyen zonas ecotonales 

y por ello pueden estar ubicadas en zonas de 

transición entre territorios con aptitud productiva y de 

conservación, para lo cual el licenciamiento o 

autorización de proyectos, obras o actividades, se 

establecerá de acuerdo a la zonificación. 

ZONA URBANA 

(ZU) 

Áreas con secciones reservados para usos específicos, 

ya sean residenciales, comerciales e industriales.  
Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de los Arroyos que drenan directamente al Mar Caribe, 

en Jurisdicción del departamento del Atlántico. Informe Final, diciembre de 2011. 
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Figura 4-9 Zonificación POMCA Arroyos Directos al Caribe en el área de estudio preliminar Proyecto 

 “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 

Fuente: CRA-2011. 
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4.1.7.2 POMCA Canal del Dique Margen Derecho:  

 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique 

fue aprobado mediante el Acuerdo 002 del 13 de marzo del 2008 por La 

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena – 

CORMAGDALENA – y la UAESPNN –, entidades que a su vez conformaron la 

comisión conjunta que aprobó y adoptó el Plan de Ordenamiento para dicha 

cuenca bajo los requerimientos del derogado Decreto 1604 de 2002, relacionado 

con la conformación de comisiones conjuntas para la formulación de POMCAS. 

 

En la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique, se tiene la presencia de las 

siguientes corporaciones: CARSUCRE, CRA y CARDIQUE. 11 

 

Las zonas que hacen parte del área de estudio, conforme a la zonificación 

ambiental del POMCA Canal del Dique, se definen en la Tabla 4-7. Vale la pena 

aclarar que dentro del documento del POMCA en mención, no se describe de 

manera explícita los usos prohibidos, razón por la cual no se relacionan en la Tabla 

4-7. 

 
Tabla 4-7 Zonificación Ambiental POMCA Canal del Dique. 
ZONIFICACIÓN FINA DE LA ESCALA REGIONAL – CANAL DEL DIQUE 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZONA DE ECOSISTEMA ESTRATÉGIO 

(ZEE) 

Esta categoría está encaminada a garantizar 

permanentemente la oferta de bienes y 

servicios ambientales y la biodiversidad. Serán 

permitidas las actividades de conservación, 

investigación, recreación y educación, así 

como la construcción de infraestructuras de 

apoyo de bajo impacto que permitan el 

desarrollo de estas actividades. Esta zona 

incluye los principales relictos de bosque seco 

tropical, los manglares, los humedales 

destinados principalmente a la preservación y 

los playones con sus ecosistemas asociados.  

ZONA DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AL 

DESARROLLO 

(ZISD) 

Áreas o espacios que contengan 

infraestructura, obras y actividades producto de 

la intervención humana con énfasis en sus 

valores intrínsecos e histórico-culturales. Esta 

categoría admite el diseño construcción, 

operación y mantenimiento de la infraestructura 

mencionada para lograr el debido soporte al 

desarrollo humano.  

 

Serán incluidas en esta categoría las obras de 

infraestructuras públicas o privadas que presten 

un servicio público o que tengan un carácter 

histórico-cultural y los asentamientos urbanos. 

                                                 

 
11 Resolución Conjunta No. 1 del 10 de noviembre del 2014. Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Subzona Hidrográfica Canal del Dique. 
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ZONIFICACIÓN FINA DE LA ESCALA REGIONAL – CANAL DEL DIQUE 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

(ZP) 

Áreas o espacios que se orientan a la 

generación de bienes y servicios económicos y 

sociales para asegurar la calidad de vida de la 

población, a través de un modelo de 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales renovables y bajo un contexto de 

desarrollo sostenible. Para esta categoría se 

tomarán en cuenta, entre otras, las siguientes 

actividades: agrícola, ganadera, minera, 

forestal, industrial, pesquera comercial, zoocría, 

turística y producción de espacio urbano. 

ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

(ZRA) 

Son espacios que buscan asegurar la 

incorporación priorizada de bienes y servicios 

ambientales que han sido fuertemente 

afectados y que permitirán escenarios de 

conectividad entre las áreas de los ecosistemas 

estratégicos, además de su papel 

amortiguador, frente al resto de las áreas que 

incorporen aspectos productivos o de 

infraestructura para el soporte. Se permitirán 

actividades de recuperación, rehabilitación, y 

restauración ambiental orientadas al objetivo 

de la categoría.  

 

Son los espacios sobre los cuales se deben tener 

un manejo concordante con su sensibilidad 

ambiental y que buscan asegurar la 

incorporación priorizada de bienes y servicios 

ambientales a través de prácticas de 

recuperación que, como en el caso de las de 

recuperación de uso múltiple, permitirán 

escenarios de conectividad entre las áreas de 

los ecosistemas estratégicos y su transición hacia 

las áreas de vocación más productiva. 

Sobresalen en este caso, actividades 

protectoras y de uso productivo, comercial y de 

desarrollo infraestructural, que implican 

necesariamente acciones de recuperación 

ambiental, pues se trata de áreas que han sido 

fuertemente afectadas y que tienen aún 

elementos estratégicos naturales. Dado que 

contienen también elementos de vocación 

productivas o para la infraestructura, los 

lineamientos de uso y manejo deben ser 

adecuados con prácticas acordes con su papel 

atenuador de disturbios. 

ZONA DE REHABILITACIÓN PRODUCTIVA 

(ZRHP) 

Áreas o espacios con potencial para la 

producción y que actualmente se encuentran 

deteriorados o inhabilitados. Se prevén 

actividades de manejo encaminadas a la 

adecuación y optimización de los suelos y los 

recursos naturales presentes, tendientes al 

mejoramiento de las condiciones productivas y 

la calidad de vida en el marco del desarrollo 
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ZONIFICACIÓN FINA DE LA ESCALA REGIONAL – CANAL DEL DIQUE 

ZONA DESCRIPCIÓN 

sostenible.  

 

Los usos de esta categoría estarán en 

concordancia con la categoría de producción. 

Esta categoría es compatible con la expansión 

urbana y constituye la matriz del área de 

estudio. 

ZONA DE USO MÚLTIPLE RESTRINGIDO 

(ZUMR) 

Son espacios con algún grado de sensibilidad, 

vulnerabilidad o fragilidad ambiental que 

deberán garantizar la permanencia de sus 

valores naturales a través de prácticas o 

actividades de bajo impacto y un manejo 

ambiental riguroso. Las actividades productivas 

de algún impacto deben adelantarse con 

niveles de calidad acordes con la fragilidad 

establecida. La vivienda y la infraestructura 

recreativa y turística deben desarrollarse 

mediante proyectos de baja densidad y en 

plena armonía con el entorno natural. Se sugiere 

que estas zonas deben garantizar la 

permanencia de sus valores naturales a través 

de prácticas o actividades de bajo impacto y 

un manejo ambiental muy riguroso en razón a la 

presencia de los últimos fragmentos de hábitat 

existentes en la cuenca. Para el caso de los 

humedales, se incluyen los cuerpos de agua o 

lugares dentro de los cuerpos de agua donde 

se permiten actividades de pesca artesanal y 

ecoturismo. 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales del Canal del 

Dique. 
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Figura 4-10 Zonificación POMCA Canal del Dique en el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 

 

Fuente: CRA – CARDIQUE -2007. 
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4.1.7.3 POMCA Directos Bajo Magdalena 

 

También denominado “Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de 

Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena en el departamento 

del Atlántico”. 

 

Las Categorías de ordenación de la zonificación ambiental incluye las áreas que 

deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación 

vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, (Decreto 3600 

de 2007. Capítulo II, Art. 4ª). 

 

Dentro de la categoría de Conservación y Protección se encuentran las zonas de 

uso y manejo definidas como de ecosistemas estratégicos (humedales y 

ecosistemas de bosque seco, altamente intervenidos) áreas de interés ambiental 

declaradas bajo acuerdos internacionales como es el área RAMSAR, que afecta 

tangencialmente el área próxima al cauce del río Magdalena. 

 

Según las condiciones de la cuenca de los humedales del río Magdalena se tiene 

dentro de la categoría de ordenación las zonas de uso y manejo de las áreas de 

protección y las áreas de restauración, en las cuales se identifican las siguientes 

subzonas de usos y manejos: 12. Vale la pena aclarar que dentro del documento 

del POMCA en mención, no se describe de manera explícita los usos prohibidos, 

razón por la cual no se relacionan en la Tabla 4-8. 

 
Tabla 4-8 Subzonas de usos y manejo POMCA Directos Bajo Magdalena 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

ÁREAS DESCRIPCIÓN 

ÁREAS 

AGROSILVOPASTORILES 

Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal 

resulta sostenible, con restricciones para realizar estas actividades, se 

incluyen las áreas con clasificación agrológica VI y VII. Se identifican 

con la categoría de áreas agrícolas bajo el criterio de que no se 

sobrepase la oferta de los recursos, bajo orientaciones técnicas que 

permitan la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los 

recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 

desarrollo de estas actividades. Tiene una extensión de 20.050 

hectáreas, que representa el 23,5% del área total de la cuenca. 

ÁREAS AGRÍCOLAS 

Corresponden a aquellas áreas, cuya capacidad de usos del suelo 

(según la capacidad agrológica) permiten el desarrollo de actividades 

agrícolas con cultivos intensivos o semi-intensivos, transitorios y 

permanentes que demandan la incorporación progresiva en el tiempo 

de criterios de sostenibilidad ambiental; debe garantizarse que la 

presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), 

no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta). En estos 

sectores no existen áreas que ameriten ser protegidas. Tiene una 

extensión de 60.597 hectáreas, que representa el 52,6% del área total 

de la cuenca. 

                                                 

 
12Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río 

Magdalena en el departamento del Atlántico. Fases: Prospectiva, Zonificación Ambiental y Formulación. 2011 
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CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

ÁREAS DESCRIPCIÓN 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS PARA 

LA CONSERVACIÓN 

Se incluyen dentro de estas áreas, las correspondientes al sitio RAMSAR 

del Sistema Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta y los suelos 

definidos como de protección por los planes de ordenamiento territorial 

de los municipios que integran la cuenca; este territorio ocupa un área 

de 11.535,5 hectáreas que representa el 10,1 % del área total de la 

cuenca. 

ÁREAS DE IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Se incluyen dentro de esta categoría los ecosistemas estratégicos 

localizados en la cuenca como los humedales y las áreas de 

ecosistemas secos, ubicados en las riberas de los arroyos localizados en 

la cuenca y serranía de Santa Rosa en el municipio de Baranoa, ocupa 

un área de 4.535,7 hectáreas, que representa el 3,7% del área total de 

la cuenca. 

ÁREAS DE RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

Se identifican dentro de esta subzona las áreas intervenidas que deben 

ser utilizadas para la preservación de los recursos naturales; se limita a 

las áreas localizadas en las riberas de los arroyos de las microcuencas 

que han sido intervenidas. Presenta un área de 22,9 hectáreas que 

corresponde al 0,02% del total de la cuenca.  

ÁREAS URBANAS 

MUNICIPALES Y 

DISTRITALES 

Son aquellas áreas que actualmente están siendo utilizadas para el 

desarrollo urbano. Ocupan un área de 11.029,1 hectáreas, que 

representa el 9,6% del área total de la cuenca. La asignación de los 

usos se debe definir en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial de 

cada municipio. 
Fuente: Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río 

Magdalena en el departamento del Atlántico. Fases: Prospectiva, Zonificación Ambiental y Formulación. 2011. 
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Figura 4-11 Zonificación POMCA Directos Bajo Magdalena en el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 

kV. 

 
Fuente: CRA-2011. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MEDIO FÍSICO 

 En el área de estudio preliminar del proyecto, se identifican cinco (5) clases 

agrológicas (III, IV, VI, VII y VIII) además de cuerpos de agua y zonas 

urbanas. En ese contexto vale la pena destacar que las clases agrológicas 

IV, VI, VII y VIII, dentro del área de estudio presentan poca profundidad 

efectiva, características importantes a estudiar en detalle en la fase de 

diseño y construcción del proyecto. 

 

 En el área de estudio del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se 

encuentran las Fallas El Dique, Mamonal, Pendales, La Laguna, Sinú, 

Hibácharo, Henequén y Juan de Acosta, las cuales tienen una alta 

susceptibilidad a presentar y generar procesos de inestabilidad, por lo 

anterior, las condiciones geológicas particulares del área deben ser 

consideradas para determinar las necesidades de obras del proyecto. 

 

 La Zonificación sísmica dentro del área de estudio, refleja que predomina 

la sensibilidad media, no obstante al costado derecho del municipio de 

Sabanalarga se presenta un grado de amenaza bajo. 

 

 La amenaza por remoción en masa predominante corresponde a un grado 

medio. No obstante, cabe resaltar que, en los municipios de Villanueva, 

Santa Rosa, San Estanislao, Repelón, Luruaco, Piojó, Usiacurí y Sabanalarga 

se presenta de manera parcial un grado de amenaza alto. Por otra parte 

se encuentra área con grado de amenaza baja en el sector oriental del 

municipio de Repelón, costado occidental de Sabanalarga y sector 

suroriental de Luruaco, área que coincide con el Embalse del Guájaro. 

 

 En el área de estudio la amenaza de inundación se presenta en los arroyos 

que drenan directamente a la Ciénaga Barbul y al Embalse del Guájaro, 

además por los arroyos que drenan directamente a las ciénagas de Barba 

Sucia, Cortaderas y Calabacito, entre los arroyos se encuentran, Guayepo, 

Banco, Garavito, Los Piches, Tigre, Maná, Saino, Guasimo; así como los 

arroyos Mesura, Bran y Caño Bartolo, que drenan a la Ciénaga El Rodeo; y 

los diferentes arroyos que drenan al Río Magdalena dentro de los cuales se 

encuentran El Cojo, El Pilón, Oriental, Gallinazo, Guanabano y Yeguas. 

 

 Desde el contexto hidrológico, en el área de estudio es importante tener en 

cuenta la presencia de las ciénagas de Luruaco y el embalse de Guájaro. 

En el caso que el proyecto considere el cruce de estos cuerpos de agua 

implica contemplar, el diseño de cruces especiales de la línea, los cuales, 

en su construcción, pueden conllevar a costos considerables que pueden 

incrementar el valor del proyecto. 
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 El área de estudio actualmente cuenta con los POMCAS aprobados: i) 

Arroyos directos al Caribe, ii) Canal del Dique Margen Derecha y iii) 

Directos al Bajo Magdalena. 

 

 En cuanto a los usos definidos para las categorías de manejo establecidas 

en las zonificaciones de los POMCA’s Arroyos directos al Caribe, Canal del 

Dique Margen Derecha y Directos al Bajo Magdalena, NO hay ninguno que 

sea incompatible o que genere restricciones para el desarrollo del 

proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
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4.3 MEDIO BIÓTICO 

4.3.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Los primeros esfuerzos por declarar áreas protegidas en Colombia se dan con la 

emisión de la Ley 2 de 1959 en la cual se declaran oficialmente siete (7) Áreas de 

Reserva Forestal debido a la riqueza de sus formaciones vegetales y la 

importancia estratégica de sus servicios ambientales. 

 

Posteriormente el Decreto-Ley 2811 de 1974, contempla unas denominaciones y 

figuras legales de protección, algunas de las cuales han sido reguladas 

individualmente y otras que carecen aún de reglamentación, sin una intención o 

visión sistémica que las vincule. Dadas estas bases normativas surge la necesidad 

de contar con una reglamentación sistémica que regule integralmente las 

diversas categorías y denominaciones legales previstas en el Decreto-Ley 2811 de 

1974 y la Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 

que a la luz de las disposiciones previstas en la Ley 165 de 1994, establezca los 

objetivos, criterios, directrices y procedimientos para selección, establecimiento y 

la ordenación de las áreas protegidas y defina además algunos mecanismos que 

permitan una coordinación efectiva del mencionado sistema. Por lo anterior se 

reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las categorías de 

manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones a través del Decreto 

2372 de 2010. 

 

EL SINAP reconoce como área protegida a aquella definida geográficamente, 

que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar los objetivos 

específicos de conservación. Las áreas protegidas son de diversos tipos y deben 

corresponder a una categoría de manejo, conforme al nivel de biodiversidad que 

protejan, su estado de conservación, el tipo de gobernanza, la escala de gestión 

(nacional, regional o privada) y las actividades que en ellas se permitan. 

 

4.3.1.1 Categorías de las Áreas protegidas integrantes del SINAP 

 

De acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 que reglamenta el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, se establece que las categorías de áreas protegidas integrantes 

del SINAP de carácter público y privado son: 

 

 Áreas Protegidas Públicas 

 

Son las que son designadas y administradas por alguna autoridad ambiental de 

carácter nacional o regional. 

 

 Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
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Son “las áreas con valores excepcionales para el patrimonio Nacional, que 

debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de la 

Nación se reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas en el 

Artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974” (Dec 622 /77 Art. 1). El Sistema de 

Parques Nacionales tendrá los siguientes tipos de área (Dec. 2811/1974 Art. 329): 

 

 Parque Nacional: área de extensión que permita su autorregulación 

ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados 

substancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde 

las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y 

manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, 

educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se 

somete a un régimen adecuado de manejo. 

 

 Reserva Natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, 

fauna y gea (elementos minerales), y está destinada a la 

conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. 

 

 Área Natural Única: área que, por poseer condiciones especiales de 

flora o gea es un escenario natural raro. 

 

 Santuario de Flora: área dedicada a preservar especies o 

comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de la flora 

nacional. 

 

 Santuario de Fauna: área dedicada a preservar especies o 

comunidades de animales silvestres, para conservar recursos genéticos 

de la fauna nacional. 

 

 Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas 

panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada 

para fines de educación y esparcimiento. 

 

 Reservas Forestales Protectoras:  

 

Espacios geográficos en donde los ecosistemas de bosques mantienen su función, 

aunque su estructura y composición hayan sido cambiadas. Pueden ser públicas 

o privadas y son destinadas al establecimiento, mantenimiento y utilización 

sostenible de bosques o coberturas vegetales. 

 

 Parques Naturales Regionales:  

 

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala 

regional mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos 

ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales se 

ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, 
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conocimiento y disfrute. Su declaración y administración corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales CAR. 

 

 Distritos de Manejo Integrado:  

 

Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 

composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos 

valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para su uso 

sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

 

 Distritos de Conservación de Suelos:  

 

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala 

regional mantienen su función y la estructura, auque su composición hayan sido 

modificada y aporta esencialmente a la generación de bienes y servicios 

ambientales cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición humana 

para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Su 

declaración y administración corresponde a las Corporaciones Autónomas 

Regionales CAR. 

 

 Áreas de Recreación:  

 

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala 

regional mantienen su función, aunque su estructura, composición hayan sido 

cambiadas con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores 

naturales y culturales se ponen a disposición humana para destinarlos a su 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Son declarados y 

administrados por las CAR. 

 

 Áreas Protegidas Privadas:  

 

Son declaradas y administradas por propietarios particulares. 

 

 Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC:  

 

Parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de ecosistema 

natural y sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales y que por voluntad libre de su propietario se designa para su uso 

sostenible, preservación o restauración con vocación a largo plazo. Es iniciativa 

del propietario registrar la totalidad o parte de su inmueble como RNSC. La 

importancia de las RNSC es que cumplen un papel relevante al proteger partes 

de ecosistemas que difícilmente podrían ser conservados. Estas áreas no se 

considerarán como áreas protegidas del SINAP hasta tanto se adelanta el 

proceso de registro a ante Parques Nacionales Naturales. 
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Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se definen y describen las Áreas 

protegidas registradas en el SINAP, que se encuentran ubicadas geográficamente 

en el área de estudio. 

 

4.3.1.2 Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN) 

 

De acuerdo con la información suministrada por PNN, dentro del área de estudio 

preliminar para el proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV” NO se identificaron 

áreas que hagan parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, es decir: 

Parques Nacionales, Reservas Naturales, Áreas Naturales Únicas, Santuarios de 

Flora, Santuarios de Fauna, ni Vía Parques. 

 

4.3.1.3  Registro Único Nacional de áreas Protegidas (RUNAP) 

 

Para saber cuáles son, dónde están, qué protegen y qué se puede hacer en las 

áreas protegidas del país, el 1 de Julio del año 2010 el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, expidió el Decreto 2372, el cual establece entre otras disposiciones, 

que la Unidad de Parques Nacionales Naturales debe adelantar el Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) del Sistema Nacional de áreas protegidas 

(SINAP). De acuerdo al artículo 24 del mencionado decreto, “las áreas protegidas 

que se declaren, recategoricen u homologuen, deberán ser registradas ante el 

Coordinador del SINAP”. 

 

En cumplimiento de esta norma la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en 

asocio con Patrimonio Natural y el Instituto Alexander von Humboldt y con el 

apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), desarrolló y puso en servicio desde el 1 de julio de 2011, esta 

herramienta con miras a consolidar un inventario de las áreas protegidas del país 

y proveer información unificada acerca del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

 

En la herramienta RUNAP se encuentra la información ingresada por las 

autoridades ambientales sobre las áreas protegidas de su jurisdicción, que incluye 

como mínimo la categoría de manejo, su localización y extensión geográfica, 

objetivos de conservación y destinación de uso, soportados en sus actos 

administrativos de declaratoria, homologación, recategorización, redelimitación 

y/o sustracción, para áreas protegidas públicas y privadas (Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil – RNSC). 

 

De forma complementaria, las autoridades ambientales también pueden incluir el 

plan de manejo, las denominaciones internacionales de las que ha sido objeto, el 

traslape con territorios colectivos y resguardos indígenas, así como información de 

contacto y registro fotográfico del área protegida. 

Las autoridades ambientales son las entidades competentes para ingresar y 

actualizar la información de sus áreas protegidas (ampliaciones, sustracciones, 
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recategorizaciones, etc). A través de los reportes que genera la herramienta, sus 

usuarios pueden consultar los listados de áreas protegidas, por departamento, 

municipio, autoridad ambiental, ecosistemas, administración pública o privada 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otra información relacionada.  

 

Adicionalmente, esta herramienta contempla el estándar de la base de datos 

mundial de áreas protegidas (World Database Protected Areas - WDP) y está 

articulada al Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB - Colombia).  

 

Pese a no encontrar áreas protegidas del orden nacional dentro del área de 

estudio, si hay áreas protegidas de orden regional que se ilustran en la Figura 4-12. 
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Figura 4-12 Áreas protegidas RUNAP dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UAESPNN, 2016. 
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En la Tabla 4-9, se identifican las áreas protegidas del área de estudio: 

 
Tabla 4-9 Áreas protegidas incluidas en el RUNAP, dentro del área de estudio preliminar 

del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

CATEGORÍA 
ÁREA 

PROTEGIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO  

DECLARACIÓN 

MUNICIPIO CORPORACIÓN 

PARQUE 

NATURAL 

REGIONAL 

Los Rosales 

Acuerdo 015 del 

20 de diciembre 

de 2011 

Luruaco 

Corporación Autónoma 

regional del Atlántico - 

CRA 
Fuente: Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, 2016, Sistema de Información Ambiental de 

Colombia – SIAC; UPME, 2015. 

 

A continuación, se hace la descripción del contexto normativo para el Parque 

Natural Regional identificado: 

 

El Parque Natural Regional Los Rosales, cuenta con una superficie de 1.304,5 ha, 

en el caserío “Los Límites”.  Respecto a la Zonificación, esta área protegida se 

divide en 4 zonas a saber: Zona de Preservación (ZP), Zona de restauración (ZR), 

Zona de uso sostenible (ZUS) y Zona general de uso público (ZUP).  A continuación, 

se hace una descripción de cada una de las zonas anteriormente mencionadas. 

 

 Zona de Preservación: Corresponde a 904.8 ha. Es un espacio donde el 

manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o 

transformación por la actividad humana. 

 

 Zona de Restauración: Corresponde a 309,7 ha.  Es un espacio dirigido al 

restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, 

estructura y función de la diversidad biológica. 

 

 Zona de uso sostenible: Corresponde a 87,3 ha, incluye los espacios para 

adelantar actividades productivas y extractivas con el objetivo de 

conservación del área protegida. 

 

 Zona general de uso público: Corresponde a 2,7 ha. Son aquellos espacios 

definitivos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 

particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el 

ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. 

 

Los usos principales, permitidos, condicionados permitidos y prohibidos se 

describen a continuación, tomando como fuente de información el artículo 4 del 

Acuerdo o15 de 2011, en donde se definen usos únicamente para la zona de 

Preservación, los cuales se relaciona en la Tabla 4-10:  
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Tabla 4-10 Usos del Parque Natural Regional Los Rosales. 

ZONIFICACIÓN 
CONDICIONAMIENTOS Y RESTRICCIONES DE USO PARA EL 

PROYECTO 

Zona de Preservación 

Usos Principales permitidos: Conservación, protección y 

recuperación de ecosistemas y de recursos hídricos. 

Usos condicionados permitidos: educación ambiental, 

investigación, actividades de ecoturismo, senderos 

ecológicos, recuperación de áreas degradadas. 

Usos prohibidos: No se permite ninguna clase de 

construcción diferente a miradores o infraestructura 

destinada única y exclusivamente para fines educativos, los 

cuales tendrán que ser desarrolladas por la CRA, 

directamente o con Convenio con otras organizaciones o 

entidades gubernamentales o no gubernamentales. 
Fuente: Acuerdo 015 de 2011, CRA. 

 

4.3.1.4 Áreas protegidas de orden Local 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de los municipios de 

Sabanalarga y Santa Rosa, dentro del área de estudio preliminar para el proyecto 

“Corredor Sabanalarga - Bolívar 500 kV” NO se registran áreas Protegidas de 

orden local. 

 

4.3.1.5 Ecosistemas Estratégicos y Áreas Sensibles 

 

De acuerdo con la información del Instituto Humboldt, del SIAC y TREMARCTOS 

versión 3.0, se realizó la identificación de ecosistemas sensibles y estratégicos a 

nivel ambiental, como puede apreciarse a continuación.  

 

 Humedales 

 

Según el artículo 1° correspondiente a la Convención de Ramsar 1971; aprobada 

por Colombia mediante Ley 357 de 1997, “…son humedales las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros…” 

  

Para determinar la importancia de estos ecosistemas en relación a la vegetación 

y la fauna silvestre, se reconoce que “los humedales proveen múltiples bienes y 

servicios que permiten el desarrollo de actividades económicas… y poseen 

además un alto valor paisajístico y cultural. En términos de reservorios de 

biodiversidad albergan especies, residentes y migratorias, autóctonas y 

endémicas, amenazadas y en vías de extinción y proporcionan hábitats y refugios 

para las mismas” (Lasso, C. A., et al., 2010). 
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De acuerdo a la información suministrada por el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), en el radicado 201001863 del 

01 de agosto de 2016, se define que en el área de estudio para el proyecto se 

encuentra un conjunto de humedales, que corresponden a la Ciénaga de 

Luruaco y Embalse del Guájaro. En la Figura 4-13, se ilustran los humedales 

presentes en el área de estudio. 
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Figura 4-13 Humedales  presentes en el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IAvH, 2014. 
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 Áreas SIRAP Caribe 

 

Las área SIRAP, corresponden a las Áreas del Portafolio de sitios Prioritarias para la 

Conservación, definidos en el documento de planificación de la conservación 

ecorregional desarrollada por The Nature Conservancy (TNC).  Esta metodología 

ya ha sido implementada en varios lugares del mundo por entidades estatales, 

Académicas, organizaciones no gubernamentales y, en ocasiones, con la 

participación de sectores productivos. 

 

En Colombia, este trabajo fue una iniciativa de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), con el apoyo de: el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), TNC Colombia y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para que, de manera 

conjunta, se avanzara en el proceso de planificación ecorregional para cuatro 

zonas del país: los Llanos Orientales, el Caribe, la zona andina y el Pacífico. 

 

Para el portafolio del Caribe continental colombiano se identificaron 101 áreas 

que abarcan una superficie de 45.856 km². Dicho portafolio integra los resultados 

obtenidos por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) el cual, 

en conjunto con otras entidades, ha venido desarrollando portafolios de áreas 

prioritarias para la biodiversidad marina y costera de la plataforma continental del 

Caribe. 13 

En el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se identificaron 

cuatro áreas SIRAP  a saber: Complejo Cenagoso el Totumo y La Venia, Complejo 

de bosques y arbustales secos del corredor Turbaco – Canalete y Tubará, 

complejo de humedales y Bosques secos el Guájaro y la Ciénaga de la Virgen, las 

cuales se ilustran en la Figura 4-14.   

                                                 

 
13 Galindo, G., Marcelo, D., Bernal, N.R., Vergara L.K., y Betancourth, J.C. 2009. Planificación ecorregional 
para la conservación de la biodiversidad en el Caribe continental colombiano. Serie Planificación 
Ecorregional para la Conservación de la Biodiversidad. 
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Figura 4-14 Áreas SIRAP presentes en el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

  
Fuente: UAESPNN, 2016 

 



 

Página 83 de 185 
 

 

 Prioridades de Conservación 

 

Las áreas prioritarias de conservación fueron definidas bajo procesos de 

integración de las áreas prioritarias de conservación de las categorías de 

urgencia, importancia y oportunidad de los territorios para la conservación in situ 

de la biodiversidad, desde la perspectiva de representatividad de paisaje- 

ecosistemas, entendiendo estos criterios como la demanda y oferta de la 

conservación. Una vez identificadas las áreas de acuerdo a estos criterios se 

incorporó al análisis el condicionante de naturalidad de los ecosistemas (naturales 

o seminaturales) con el objeto de asignar categorías y objetivos de manejo a las 

áreas a declarar. 

 

Los biomas (del mapa de ecosistemas), diferenciados biogeográficamente, a 

partir de las aproximaciones del Mono Hernández (1998), de Olsens (1998) y de 

Van der Hammen (2004), se constituyen en la mejor unidad de análisis en la 

medida que incorporan esos elementos de potencialidad ecosistémica, que 

permiten identificar aquellas áreas que, aunque han sido transformadas tienen la 

potencialidad, mediante procesos de restauración ecológica, para alcanzar 

metas de conservación. Las particularidades de este proceso de 

“Biogeografización” del mapa de ecosistemas, pueden ser mejor entendidas en 

el documento aún inédito “Diversidad biogeográfica, versión 2.0, Borrador, 

(Andrade & Corzo, 2008)14. 

 

Producto de la integración de los criterios mencionados anteriormente, se 

definieron a nivel nacional ocho tipos de áreas prioritarias que se pueden 

observar en la Tabla 4-11: 

 
Tabla 4-11 Clasificación de las áreas prioritarias de conservación in situ de la 

biodiversidad. 

NOMBRE 
TIPO DE 

PRIORIDAD 
DESCRIPCIÓN 

a 

Omisiones, 

urgentes, 

naturales y 

oportunas 

Se refiere a áreas sin representatividad ecosistémica dentro del 

sistema de áreas protegidas actual y se constituyen en aquellas 

unidades de análisis que no tienen áreas protegidas en su interior. 

El criterio de prioridad urgente de estas áreas hace referencia a 

aquellas unidades ecosistémicas con connotaciones 

biogeográficas que, aunque no han sido considerados como 

urgencias de conservación, si pertenecen a los tipos de 

ecosistemas con connotaciones biogeográficas, considerados 

como tales, es decir aquellos territorios sobre los cuales se 

posibilitarían las acciones de compensación ambiental, por 

afectación de proyectos de desarrollo. También debe tenerse en 

cuenta que estas áreas son aquellas que en razón a su 

                                                 

 
14 Corzo G. 2008. Áreas prioritarias para la conservación “in situ” de la Biodiversidad continental en colombia. 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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NOMBRE 
TIPO DE 

PRIORIDAD 
DESCRIPCIÓN 

designación sea por directrices o regionales o locales pueden 

considerarse que, aunque no son áreas protegidas, poseen 

cualidades en el ordenamiento del territorio que permiten suponer 

“oportunidades de conservación”. Se constituyen en áreas de 

origen natural con poca o nula intervención antrópica. 

b 

Omisiones, 

urgentes, 

naturales y 

sin 

oportunidad 

Se refiere a áreas sin representatividad ecosistémica dentro del 

sistema de áreas protegidas actual y se constituyen en aquellas 

unidades de análisis que no tienen áreas protegidas en su interior. 

El criterio de prioridad urgente de estas áreas hace referencia a 

aquellas unidades ecosistémicas con connotaciones 

biogeográficas que, aunque no han sido considerados como 

urgencias de conservación, si pertenecen a los tipos de 

ecosistemas con connotaciones biogeográficas, considerados 

como tales, es decir aquellos territorios sobre los cuales se 

posibilitarían las acciones de compensación ambiental, por 

afectación de proyectos de desarrollo. Sin embargo, son áreas sin 

oportunidad de conservación. Se constituyen en áreas de origen 

natural con poca o nula intervención antrópica 

c 

Omisiones, 

urgentes y 

seminaturales 

Se refiere a áreas sin representatividad ecosistémica dentro del 

sistema de áreas protegidas actual y se constituyen en aquellas 

unidades de análisis que no tienen áreas protegidas en su interior. 

El criterio de prioridad urgente de estas áreas hace referencia a 

aquellas unidades ecosistémicas con connotaciones 

biogeográficas que, aunque no han sido considerados como 

urgencias de conservación, si pertenecen a los tipos de 

ecosistemas con connotaciones biogeográficas, considerados 

como tales, es decir aquellos territorios sobre los cuales se 

posibilitarían las acciones de compensación ambiental, por 

afectación de proyectos de desarrollo. Se constituyen en áreas 

seminaturales en donde existe algún grado de intervención 

antrópica. 

d 
Omisiones sin 

urgencia 

Se refiere a áreas sin representatividad ecosistémica dentro del 

sistema de áreas protegidas actual y se constituyen en aquellas 

unidades de análisis que no tienen áreas protegidas en su interior. 

Su prioridad no es urgente. 

e 

Alta 

insuficiencia 

y urgentes 

Se refiere a aquellas unidades que apenas alcanzan una 

representatividad menor o igual al 10% de la Meta de 

Conservación. El criterio de prioridad urgente de estas áreas hace 

referencia a aquellas unidades ecosistémicas con connotaciones 

biogeográficas que, aunque no han sido considerados como 

urgencias de conservación, si pertenecen a los tipos de 

ecosistemas con connotaciones biogeográficas, considerados 

como tales, es decir aquellos territorios sobre los cuales se 

posibilitarían las acciones de compensación ambiental, por 

afectación de proyectos de desarrollo. 

f 

Alta 

insuficiencia 

y no urgentes 

Se refiere a aquellas unidades que apenas alcanzan una 

representatividad menor o igual al 10% de la Meta de 

Conservación. Su prioridad no es urgente. 

g 

Baja 

insuficiencia 

y urgentes 

Se refiere a aquellas unidades en las que la representatividad, 

aunque superan el 10% de la meta de conservación no la 

alcanzan. El criterio de prioridad urgente de estas áreas hace 

referencia a aquellas unidades ecosistémicas con connotaciones 

biogeográficas que, aunque no han sido considerados como 
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NOMBRE 
TIPO DE 

PRIORIDAD 
DESCRIPCIÓN 

urgencias de conservación, si pertenecen a los tipos de 

ecosistemas con connotaciones biogeográficas, considerados 

como tales, es decir aquellos territorios sobre los cuales se 

posibilitarían las acciones de compensación ambiental, por 

afectación de proyectos de desarrollo. 

h 

Baja 

insuficiencia 

y no urgentes 

Se refiere a aquellas unidades en las que la representatividad, 

aunque superan el 10% de la meta de conservación no la 

alcanzan. Su prioridad no es urgente. 
Fuente: Adaptado de Corzo G., 2008. 

 

Para el área de estudio del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”; se 

identificaron como zonas prioritarias de conservación aquellas con 

representación y prioridad de alta insuficiencia sin urgencia, baja insuficiencia y 

sin urgencia y omisiones sin urgencia (Ver Figura 4-15). 
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Figura 4-15 Áreas Prioritarias de Conservación dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IAvH, 2016. 
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Tabla 4-12 Áreas Prioritarias de Conservación Nacional CONPES 3680 de 2010 dentro del 

área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
REPRESENTATIVIDAD Y 

PRIORIDAD 
ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN 

Alta insuficiencia sin 

urgencia 

 Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe 

 Bosques naturales del zonobioma seco tropical del 

Caribe 

 Vegetación secundaria del zonobioma Seco tropical 

del Caribe 

 Zonas desnudas del Zonobioma Seco tropical del 

Caribe 

Baja insuficiencia y sin 

urgencia 

 Arbustales del halobioma del Caribe 

 Herbáceas y arbustivas Costeras del halobioma del 

Caribe 

 Lagunas costeras del halobioma del Caribe 

 Manglar del Caribe 

  

Omisiones sin urgencia 

 Aguas continentales naturales del helobioma 

Magdalena y Caribe 

 Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe 
Fuente: Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN, 2016; UPME, 2015. 

 

En la Tabla 4-12 se relacionan las áreas de prioridad que se encuentran inmersas 

en la zona de estudio las cuales pertenecen al tipo de prioridad “g” baja 

insuficiencia y sin urgencia. A continuación, se realiza una breve descripción de 

los biomas relacionados a dichas áreas: 

 

 Zonobioma seco tropical del Caribe: Este bioma se caracteriza por 

encontrarse en zonas de clima cálido seco y cálido muy seco, las cuales 

están sobre lomeríos estructurales y fluviogravitacionales, piedemontes 

aluviales y coluvio aluviales y planicies aluviales, fluviomarinas y eólicas 

donde predominan las coberturas de la tierra de pastos, vegetación 

secundaria, áreas agrícolas heterogéneas y arbustales. 

 

 Halobioma del Caribe: En éste predominan los climas cálido seco y cálido 

muy seco y en algunos sectores se presenta clima cálido árido. Este 

halobioma yace en geoformas de planicies fluviomarinas y en general está 

cubierto por bosques naturales, lagunas costeras, pastos, zonas desnudas y 

vegetación secundaria e hidrofitia continental. 

 

 Helobioma del Magdalena y Caribe: Este helobioma se da en tres tipos de 

climas, cálido seco, cálido muy húmedo y cálido húmedo. El área que 

abarca se encuentra principalmente sobre planicies aluviales y valle 

aluvial. Las coberturas de la tierra predominantes son, pastos, aguas 

continentales naturales, cobertura de hidrofitia continental, vegetación 

secundaria, cultivos anuales o transitorios y bosques naturales.15 

                                                 

 
15 IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.  
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 Bosque Seco Tropical (bs-T) 

 

El bosque seco tropical (bs-T) es propio en tierras bajas y se caracteriza por 

presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis 

regiones: El Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la 

región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y 

Vichada en los Llanos. 

 

Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las 

cuales quedan en la actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los 

ecosistemas más amenazados en el país. Esto se debe a que el bosque seco 

existe en zonas con suelos relativamente fértiles, que han sido altamente 

intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo 

urbano y el turismo. Esta transformación es adversa para la biodiversidad 

asociada al bosque seco y los servicios que presta este bosque. 

 

El análisis realizado por el Instituto Humboldt sobre la distribución del bs-T en el 

país, indica que el 65% de las tierras que han sido deforestadas y eran bosque 

seco presentan desertificación. Esto quiere decir que esas tierras están tan 

degradadas que ya la producción agrícola o ganadera, es insostenible. Tan sólo 

el 5% de lo que queda, es decir el 0,4% de lo que había, está presente en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). De ahí que el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible lo haya declarado como un ecosistema 

estratégico para la conservación, y el interés del Instituto Humboldt de trabajar en 

su estudio y conservación.  

 

El bs-T tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado 

a condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. 

En los estudios que se han hecho hasta el momento, se ha reportado que los 

bosques secos de Colombia tienen casi 2.600 especies de plantas de las cuales 83 

son endémicas, 230 especies de aves de las cuales 33 son endémicas, y 60 

especies de mamíferos de los cuales tres (3) son endémicos. El bs-T presta además 

servicios fundamentales para las comunidades humanas como la regulación 

hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el clima y la 

disponibilidad de agua y nutrientes. Finalmente, los bosques secos suministran 

especies de leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales importantes para el 

sustento y el bienestar de los pobladores aledaños a ellos. Por su ubicación dentro 

de mosaicos de paisajes dominados por zonas agrícolas y ganaderas, estos 

bosques secos brindan la posibilidad de mantener especies de insectos que 

ayudan en el control de plagas y vectores de enfermedades. 

 

En el área de estudio se encuentran Áreas de Bosque Seco Tropical, distribuidas 

en los municipios de Cartagena de Indias, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, 

Repelón, Santa Catalina y Luruaco, así mismo se presentan algunos relictos en 

Santa Rosa,  Piojó y Sabanalarga (Ver Figura 4-16). 
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Figura 4-16 Bosque seco Tropical dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IAvH 2015. 

 



 

Página 90 de 185 
 

 AICA’s 

 

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), en el radicado 201001863 del 

01 de agosto de 2016, se define que en el área de estudio para el proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV” NO se identifican áreas Importante para la 

conservación de las aves (AICA’s). 

 

4.3.1.6 Áreas de Reserva Forestal Ley 2da 

 

Tomando como fuente la información contenida en el Sistema de Información 

Ambiental de Colombia (SIAC), se precisa que en el área de estudio para el 

proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV” NO se reconocen áreas de Reserva 

Forestal de Ley 2da. 

 

4.3.1.7 Categorías de protección en suelo rural  

 

A continuación se relacionan las categorías de protección en suelo rural para los 

municipios de Santa Rosa y de Sabanalarga, en los cuales se ubican las 

subestaciones que hacen parte del presente proyecto. 

 

Para el caso de los demás municipios que hacen parte del área de estudio, no se 

realizó una descripción de este numeral, debido a que se solicitó la información a 

los diferentes municipios, pero a la fecha de entrega para revisión de este 

documento por parte de la UPME, la información no fue entregada.  Posterior a la 

entrega del documento, la Gobernación envió por vía electrónica, únicamente 

los planes de desarrollo vigentes, los cuales no contienen la información requerida 

para desarrollar este numeral. 

 

 Municipio de Santa Rosa  

 

En el documento de revisión y ajuste correspondiente a la Modificación 

excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa 

Rosa, se proponen como categorías de protección en suelo rural las que se 

presentan en la Tabla 4-13: 

 
Tabla 4-13 Categorías de protección en suelo rural del municipio de Santa Rosa de Lima. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Áreas de conservación y 

protección ambiental 

Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección 

ambiental y de producción agrícola, tales como: las áreas de reserva 

forestal y las áreas de manejo especial. 

Áreas para la producción 

agrícola y ganadera de 

explotación de recursos 

naturales 

Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de 

recursos naturales. 

Áreas de protección por 

suelo clase III 
Correspondiente al suelo señalado como de clase agrícola IIIcs. 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Área de protección por 

línea de Gasoducto 

Esta área está delimitada por los 30 metros de retiro de lado a lado de 

la línea del gasoducto que cruza el municipio. 

Área de protección por 

Rondas de Arroyos 

Corresponde a los 30 metros de aislamiento, desde las aguas máximas, 

en todos los arroyos y cauces del municipio. 
Fuente: Documento de Revisión y ajuste como modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Santa Rosa, 2013. 

 

 Municipio de Sabanalarga 

 

Para el municipio de Sabanalarga, en el Acuerdo 006 del 21 de marzo de 2002, 

por el cual se adopta el PBOT, se definen como zonas de conservación aquellas 

que hacen parte del espacio público de las rondas de los arroyos, áreas verdes y 

ecosistemas estratégicos.  En este sentido todos los arroyos que hacen parte del 

municipio, deben mantener una ronda de protección de 30 metros de ancho 

tomando la cota promedio de inundación.  Los usos de estas zonas son: 

 

 Usos permitidos: En esta zona corresponden a recreación, educación 

ambiental, parques urbanos, uso y disfrute del espacio público. 

 

 Usos restringidos: Ocupación con edificaciones transitorias. 

 

 Usos prohibidos: Ocupaciones permanentes de vivienda, comercio e 

industria. 

4.3.2 COBERTURA DE LA TIERRA 

 

En la Tabla 4-14, se listan las coberturas de la tierra presentes en el área de estudio 

preliminar del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV” y en la Figura 4-17 se 

ilustran. 

 

En el área de estudio preliminar se identificaron 12 coberturas de la tierra. La 

cobertura más relevante corresponde a pastos con 129.622,13 ha, equivalentes al 

71,40% del polígono de estudio. 

 
Tabla 4-14 Cobertura Vegetal dentro del área de estudio preliminar Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

UNIDADES DE COBERTURA DE LA TIERRA 
ÁREA ha % 

Nivel I Nivel II 

TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS Áreas urbanas 756,32 0,42 

TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

Áreas agrícolas heterogéneas 5409,60 2,98 

Cultivos semipermanentes y permanentes 13,59 0,01 

Pastos 129622,13 71,40 

BOSQUES Y ÁREAS  

SEMI-NATURALES 

Bosques naturales 4170,45 2,30 

Bosques plantados 1414,35 0,78 

Arbustales 3094,03 1,70 
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UNIDADES DE COBERTURA DE LA TIERRA 
ÁREA ha % 

Nivel I Nivel II 

Herbáceas y arbustivas costeras 602,12 0,33 

Vegetación secundaria 22619,57 12,46 

SUPERFICIES DE AGUA 

Aguas continentales naturales 13572,13 7,48 

Hidrofitia continental 0,12 0,00 

Lagunas costeras 281,45 0,16 

Fuente: IDEAM, 2010; UPME, 2016. 

 

A continuación, en la Figura 4-17 se presenta el mapa de coberturas de la tierra 

del área de estudio, en el cual se identifican las diferentes categorías de 

cobertura de acuerdo a lo estipulado en la Leyenda Nacional de Coberturas de 

la Tierra, elaborada por el IDEAM en el año 2010, en la cual se describe la 

Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia.   

 

Dichas categorías obedecen al segundo nivel de categorización y en la en la 

Figura 4-17 correspondiente dichas categorías se distinguen de acuerdo a la 

gama de colores R-G-B establecida y predeterminada oficialmente por una 

entidad nacional y experta en el tema, tal como el IDEAM.  Las gamas de colores 

de todas las categorías de cobertura hacen parte integral de la ya mencionada 

Leyenda Nacional de Coberturas.   

 

Por lo tanto los colores usados en la Figura 4-17 representan fielmente lo 

proporcionado y establecido por el IDEAM y no corresponde a disposiciones 

arbitrarias del consultor.  En este sentido, vale la pena mencionar que de 

requerirse identificar con mayor precisión el límite entre polígonos de distintas 

categorías, lo más recomendable es consultar de forma precisa el archivo en 

formato .shp para visualización en el programa ArcGis plataforma 10.1, del mapa 

de cobertura de la tierra, el cual se encuentra en el Anexo 6, ya que la imagen 

elaborada en formato .jpg mostrada en la siguiente figura no permite tales 

distinciones en color debido a la consideraciones de carácter técnico y oficial ya 

explicadas. 
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Figura 4-17 Cobertura de la tierra dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IDEAM 2010. 
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4.3.1 COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD (Información año 

2016) 

 

Los Proyectos que requieran licencia ambiental y sus modificaciones por parte de 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, que impliquen impactos 

o efectos negativos sobre el medio biótico (Ecosistemas naturales, vegetación 

secundaria y su fauna asociada) que no puedan ser evitados, corregidos, 

mitigados o sustituidos, requieren ser compensados por la pérdida de 

biodiversidad.  

 

Por tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó en el año 2012 

el manual para la asignación de compensaciones, instrumento para la 

determinación y cuantificación de las medidas de compensación de uso 

obligatorio para los solicitantes de una licencia ambiental de competencia de la 

ANLA, el cual incluye un Listado Nacional de factores de compensación para 

ecosistemas naturales terrestres (Anexo 1).16 

 

Con base en el mencionado Listado Nacional, se consultaron los factores de 

compensación correspondientes a los ecosistemas naturales terrestres inmersos en 

los biomas/distritos biogeográficos identificados en el área de estudio, caso tal 

que sea necesaria su intervención. 

 

De acuerdo con el manual el factor total de compensación está relacionado con 

la significancia nacional de los ecosistemas naturales terrestres continentales y 

vegetación secundaria, afectados por los impactos ocasionados por los 

proyectos, obras o actividades en general. Para su cálculo la metodología definió 

cuatro factores individuales de compensación: 

 

1) Representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas. 

2) Su rareza. 

3) Su remanencia. 

4) Tasa de transformación anual.  

 

Los valores del factor total de compensación oscilan entre 2 a 10, 2 a 5 para 

vegetación secundaria y 4 a 10 para ecosistemas naturales. 

 

A continuación, en la Tabla 4-15, se presentan los Ecosistemas/Distritos 

biogeográficos con su respectivo factor de compensación y en la Figura 4-18 su 

representación en el área de estudio. 

                                                 

 
16 Manual de asignación de factores de compensación por pérdida de biodiversidad. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2012, en línea [http://www.anla.gov.co/documentos/Manual_compensaciones.pdf], es de 

resaltar que a la fecha se cuenta con un Manual de compensación por pérdida de biodiversidad actualizado 

mediante Resolución No. 0256 del 22 de febrero de 2018, el cual no estaba disponible a la fecha de elaboración 

del presente documento. 
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Tabla 4-15 Factores de compensación por pérdida de biodiversidad dentro del área de 

estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

ECOSISTEMA DISTRITO BIOGEOGRÁFICO FC ÁREA ha % Área 

Vegetación secundaria del zonobioma seco tropical 

del Caribe PeriCaribeño Cartagena Sinu 
4,75 20988,30 11,56 

Bosques naturales del zonobioma seco tropical del 

Caribe PeriCaribeño Cartagena Sinu 
9 2903,59 1,60 

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño Cartagena Sinu 
8 2590,12 1,43 

Vegetación secundaria del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño Cartagena Sinu 
10 1113,50 0,61 

Bosques naturales del helobioma Magdalen y Caribe 

PeriCaribeño Cartagena Sinu 
8,5 844,16 0,46 

Herbáceas y arbustivas Costeras del halobioma del 

Caribe PeriCaribeño Cartagena Sinu 
10 602,12 0,33 

Vegetación secundaria del helobioma Magdalena y 

Caribe PeriCaribeño Cartagena Sinu 
4,25 517,77 0,29 

Arbustales del halobioma del Caribe PeriCaribeño 

Cartagena Sinu 
8,5 503,91 0,28 

Manglar del Caribe PeriCaribeño Manglar Carib Ca 10 422,69 0,23 

Fuente: Manual de asignación de factores de compensación por pérdida de biodiversidad, 2012.  UPME 2016. 
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Figura 4-18 Ecosistema-Distrito biogeográfico dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
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Fuente: IDEAM 2010; Corzo 2008. 
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4.3.2 SUSCEPTIBILIDAD DE LA COBERTURA A INCENDIOS  

 

Un incendio forestal o de cobertura vegetal, se define como el fuego que se 

propaga, sin control sobre la cobertura vegetal, cuya quema no estaba prevista. 

 

En la Figura 4-19, se ilustra de manera clara la susceptibilidad de la cobertura a 

Incendios Forestales, presente dentro del área de estudio preliminar del Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”.  

 
Tabla 4-16 Riesgo de Incendios Forestales dentro del área de estudio preliminar Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
SUSCEPTIBILIDAD 

AL RIESGO 
DESCRIPCIÓN  ÁREA ha 

% 

Área 

Muy Alta 

En esta categoría predominan las actividades 

agropecuarias, se acentúan los factores climáticos como las 

altas temperaturas y las bajas precipitaciones, lo cual 

conduce a que el daño generado por los incendios de la 

cobertura vegetal sea severo y que su recuperación sea aún 

más compleja. Solo el 1% del país se ubica en esta categoría. 

120.059,12 66,13 

Alta 

Incluye las áreas en las que la actividad económica 

predominante es la agricultura y la ganadería, en las cuales 

son recurrentes las quemas prescritas. Adicionalmente la 

capacidad institucional de los organismos de respuesta es 

limitada, es decir que el daño que puede ocasionar la 

ocurrencia de un incendio tendría graves consecuencias 

desde el punto de vista económico, ambiental y social, 

sumado a la dificultad para que estas zonas se recuperen. El 

10% del país se ubica en esta categoría. 

11.317,91 6,23 

Baja 

Según los resultados del proceso de zonificación de riesgos a 

incendios de la cobertura vegetal, elaborado por el IDEAM 

(2009), esta zona incluye las áreas en donde el grado de 

daño que puede llegar a afectarlas por la ocurrencia de un 

incendio es significativo. Sin embargo, las consecuencias 

ambientales, sociales y económicas generadas por estos 

eventos no son considerables. Según los resultados del 

proceso de zonificación de riesgos a incendios de la 

cobertura vegetal, elaborado por el IDEAM (2009), el 60% del 

país presenta un riesgo bajo a incendios de la cobertura 

vegetal, allí se ven representados casi todos los 

departamentos del país, debido principalmente a que la 

mayoría se caracteriza por condiciones climáticas y 

topográficas que reducen la probabilidad de ocurrencia de 

un incendio. Asimismo, se incluyen aquellos departamentos 

que cuentan con capacidad institucional suficiente para 

hacer frente a estos eventos con lo cual se reduce el riesgo. 

32.223,78 17,75 

Muy Baja 

Incluye las áreas que se caracterizan porque el grado de 

daño que puede llegar a afectarlas por la ocurrencia de un 

incendio es mínimo. Estas áreas corresponden a regiones con 

amplias áreas selváticas y con condiciones ambientales, 

económicas y sociales que no favorecen la ocurrencia de 

incendios de la cobertura vegetal. 

17.939,22 9,88 

Fuente: IDEAM, 2011.  UPME 2016. 
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Figura 4-19 Riesgo de Incendios dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IDEAM 2009. 
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4.3.3 ESPECIES VEDADAS EN LAS CORPORACIONES 

 

La CRA, a través de la Resolución 0025 de 1996, prohíbe la comercialización de 

postes, puntales, para la construcción de varetas y la comercialización de carbón 

elaborado con las especies Mangle Amarillo (Languncularia racemosa), Colorado 

(Rhizophora mangle) y Salado (Avicennia nitida).   

 

De CARDIQUE, no fue posible obtener información, ni se encontraron actos 

administrativos que estuvieran relacionados con vedas para aprovechamiento 

forestal. 

 

En el caso particular para el desarrollo de este proyecto pueden encontrarse 

individuos en veda que deban ser objeto de aprovechamiento forestal, lo cual 

implica realizar la solicitud de levantamiento de veda ante la Autoridad 

Ambiental correspondiente.  

 

A nivel nacional, se establecen vedas de los especímenes, productos forestales y 

de Flora silvestre en las siguientes normas: Resolución 0316 de 1974 (INDERENA), 

Resolución 0213 de 1977 (INDERENA), Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), 

Resolución 0463 de 1982 (INDERENA), Ley 61 de 1985, Resolución 1408 de 1975 

(IDERENA), Resolución 1132 de 1975 (INDERENA) y Resoluciones 1602 de 1995 y 020 

de 1996 (Minambiente) (Ver Anexo 2. Normatividad). 

 

 Fauna 

 

La CRA por medio de la Resolución 0176 de 2010, establece disposiciones 

relacionadas con la conservación de la especie Hicotea (Trachemys scripta 

callirostris). 

 

Al efectuar la consulta en la herramienta de Alertas Tempranas en Biodiversidad 

denominada Tremarctos Colombia 3.0 en la página http: 

//www.tremarctoscolombia.org, es posible evidenciar en el tema de 

biodiversidad, que en el área de estudio se identifican áreas de biodiversidad 

sensible (ver Figura 4-20). Dichas áreas se constituyen en zonas sensibles debido a 

la distribución de especies amenazadas y endémicas, especialmente de las 

clases aves, reptiles y anfibios con 164 especies.  
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Figura 4-20 Áreas de distribución de especies sensibles del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Tremarctos Colombia 3.0, Consulta 2016. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS MEDIO BIÓTICO 

Para el medio biótico, en el área de estudio preliminar del proyecto se identifica:  

 

 La NO presencia de áreas que hacen parte del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 

 

 Dentro del área de estudio preliminar, se identificó el área protegida 

“Parque Natural Regional Los Rosales”. La presencia de esta área 

protegida puede tener implicaciones en la definición del trazado de la 

línea de transmisión. 

 

 En los municipios de Santa Rosa y Sabanalarga, los cuales hacen parte del 

área de estudio preliminar para el proyecto “Corredor Sabanalarga - 

Bolívar 500 kV”,  NO se registran áreas Protegidas de orden local.  Sin 

embargo, el inversionista de acuerdo a sus necesidades, deberá solicitar la 

información directamente a los demás municipios del área de estudio.  

 En el área de estudio se identificaron como ecosistemas estratégicos, un 

conjunto de humedales, que corresponden a la Ciénaga de Luruaco y 

Embalse del Guajaro.   

 

 En el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se 

identificaron tres áreas SIRAP a saber: Complejo Cenagoso el Totumo y La 

Venia, Complejo de bosques y arbustales secos del corredor Turbaco – 

Canalete y Tubará,complejo de humedales y Bosques secos el Guájaro y 

Ciénaga de la Virgen. 

 

 En el área de estudio, se identificaron tres (3) áreas prioritarias de 

conservación, cuya representatividad y prioridad corresponden a: Alta 

insuficiencia sin urgencia, baja insuficiencia y sin urgencia y omisiones sin 

urgencia.  

 

 En el área de estudio se identificaron Áreas de Bosque Seco Tropical, 

distribuidas en los municipios de Cartagena de Indias, Clemencia, 

Villanueva, San Estanislao, Repelón, Santa Catalina y Luruaco, así mismo se 

presentan algunos relictos en Santa Rosa, Piojó y Sabanalarga. Estas áreas 

no impiden el desarrollo del proyecto, sin embargo, su intervención puede 

acarrear el aumento de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, 

ya que estos ecosistemas están conformados por coberturas vegetales 

naturales y seminaturales tales como, arbustales y bosques naturales, los 

cuales en el marco del Manual de asignación de compensaciones, 

constituyen los ecosistemas con mayor factor de compensación por 

pérdida de Biodiversidad. 
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 En el área de estudio NO se registra la presencia de AICA’s, ni Reservas 

forestales de Ley 2da. 

 

 Dentro de los Ecosistemas Distritos Biogeográficos, se identificaron algunos 

con coberturas de Vegetación secundaria, Manglar, Bosques Naturales, 

Herbáceas y Arbustales, los cuales en el contexto del Manual de 

compensaciones se contemplan como áreas naturales y seminaturales. En 

caso de intervenir dichas coberturas la compensación por pérdida de 

biodiversidad, se incrementaría ya que los ecosistemas que abarcan estas 

coberturas presentan los mayores factores de compensación. 

 

 El 66,13% del área de estudio se encuentra en una zona cuya 

susceptibilidad de la cobertura a incendios es Muy Alta y el 6,23% Alta, esto 

se debe básicamente por la realización de quemas controladas con el fin 

de preparar el terreno para el establecimiento de pastos y cultivos. Una vez 

realizado un análisis a una escala detallada, por parte del inversionista, 

respecto a la susceptibilidad de la cobertura a incendios, es importante, 

revisar la posibilidad de realizar y ejecutar un Plan de Contingencia en 

donde se involucren acciones encaminadas a la prevención y atención de 

incendios forestales, ocasionados por personal del proyecto o terceros 

involucrados, especialmente en aquellas áreas cuya susceptibilidad tienda 

a ser Alta y Muy Alta 

 

 En lo pertinente a veda para el aprovechamiento forestal La CRA, a través 

de la Resolución 0025 de 1996, prohíbe la comercialización de postes, 

puntales, para la construcción de varetas y la comercialización de carbón 

elaborado con las especies Mangle Amarillo (Languncularia racemosa), 

Colorado (Rhizophora mangle) y Salado (Avicennia nítida). 

 

 En lo pertinente a fauna la CRA por medio de la Resolución 0176 de 2010, 

establece disposiciones relacionadas con la conservación de la especie 

Hicotea (Trachemys scripta callirostris). Por su parte para la distribución de 

especies sensibles de Fauna, se identifican áreas distribuidas por toda el 

área de estudio, según información del aplicativo Tremarctos. Una vez sea 

realizado un estudio detallado de fauna por parte del inversionista, se 

recomienda revisar la posibilidad de planificar un programa de manejo, 

acorde a las características de la fauna presente en el área del proyecto. 

 

4.5 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

A continuación, se presenta una caracterización socioeconómica general del 

área de estudio preliminar del proyecto, organizada a nivel departamental. 

  

Es de considerar que la UPME solicitó información socio-ambiental a los  

municipios y otras entidades que conforman el área de estudio (ver Anexo 3. 
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Correspondencia) y para los fines pertinentes de este documento se analizó la 

allegada a la fecha de su elaboración y la recolectada por el consultor en su 

visita a las corporaciones y alcaldías que se asocian a los municipios de ubicación 

de las subestaciones que incluye este proyecto.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta la relevancia de los temas consultados a las 

diferentes entidades y que parte de la información fue entregada a la UPME 

después de la elaboración del presente documento, ésta será suministrada por la 

UPME en sus instalaciones a solicitud de los interesados mediante carta firmada 

por su representante legal o representante autorizado, indicando domicilio, 

teléfono, fax y correo electrónico.  

4.5.1 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.  

 

El área de estudio del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, se encuentra 

localizada entre los departamentos de Bolívar y Atlántico.  La Figura 4-21 indica la 

división político administrativa del área de estudio. 
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Figura 4-21 División político administrativa del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: IGAC 2014; DANE 2012. 
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Departamento de Bolívar: Geográficamente se localiza en las siguientes 

coordenadas, 07°00’03” y 10º48`37” de latitud y los 73°45’15” y 75°42’18” de 

longitud al oeste de Greenwich. Morfológicamente semeja una lengüeta que se 

extiende desde el Mar Caribe en sección nororiente, hasta las selvas del Carare 

en la línea divisoria con el departamento de Antioquia. Es el departamento más 

alargado del país, y menos concéntrico, con su capital ubicada en su extremo 

norte, en donde se encuentra la sede del Gobierno Departamental y de casi 

todas las sedes y seccionales de las entidades del gobierno nacional y de 

representación del cuerpo diplomático, civil, militar y religioso. Bolívar limita en el 

norte con el Mar Caribe de la Republica de Jamaica, por el oriente con los 

departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander; por el occidente 

con los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia, y por el sur con Antioquia. 

 

En el Mar Caribe, el departamento posee un territorio insular perteneciente al 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que incluye las Islas de Tierra 

bomba, Islas del Rosario y Barú.   

 

El departamento de Bolívar está compuesto por seis subregiones que son: La 

Depresión Momposina, Dique, Loba, Magdalena Medio, La Mojana y Montes de 

María. 17 

 

Dentro del área de estudio se encuentran 6 municipios del departamento, los 

cuales se ubican en las subregiones del Dique como se presenta en la Tabla 4-17. 

 
Tabla 4-17 Subregiones y municipios de Bolívar en el área de estudio preliminar. 

SUBREGIONES Y MUNICIPIOS DE BOLÍVAR 

DEPARTAMENTO SUBREGIONES MUNICIPIOS 

Bolívar Dique 

Cartagena de 

Indias 

San Estanislao 

Santa Rosa 

Clemencia 

Santa 

Catalina 

Villanueva 
Fuente: http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes, 

 UPME, 2016. 

 

Departamento del Atlántico: Está situado al norte del territorio nacional. Por el 

norte y noreste limita con el mar Caribe en una extensión aproximada de 90 Km, 

desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas de 

Galerazamba. Al Este, con el río Magdalena, en una longitud de 105 Km, 

contados desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el 

desprendimiento del Canal del Dique en Calamar; al sur, suroeste y oeste con el 

departamento de Bolívar desde Calamar hasta las Salinas de Galerazamba.  

                                                 

 
17http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes 

http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes
http://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes
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Por su ubicación geográfica, el departamento forma parte del último trayecto del 

río Magdalena, margen izquierda, comprendido en el área deltaica del mismo, 

desde la separación del Canal del Dique al sur, hasta su desembocadura en el 

mar Caribe. Además, posee una considerable extensión del litoral Caribe por el 

norte. 

 

El departamento del Atlántico tiene una extensión de 3.386 km². El área del 

Atlántico representa el 0.29 % de la extensión total del país después de San Andrés 

y Providencia y el Quindío. Presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de 

carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de 

Barranquilla; semi-árido en las fajas aledañas al litoral y al río Magdalena y 

semihúmedo desde Sabanalarga hacia el sur. 18 

 

Dentro del área de estudio se encuentran 5 municipios del departamento, los 

cuales se ubican en las subregiones Sur, Centro-Oriente y Occidente como se 

presenta en la Tabla 4-18. 

 
Tabla 4-18 Subregiones y municipios de Atlántico en el área de estudio preliminar. 

SUBREGIONES Y MUNICIPIOS DE ATLÁNTICO 

DEPARTAMENTO SUBREGIONES MUNICIPIOS 

Atlántico 

Sur 
Repelón 

Luruaco 

Centro-Oriente Sabanalarga 

Occidente 
Piojó 

Usiacurí 
Fuente: http://www.atlantico.gov.co/index.php/losmunicipios 

UPME, 2016. 

 

 

4.5.2 ÁREAS RELEVANTES  

 

4.5.2.1 Comunidades étnicas 

 

Tomando como base, la información georreferenciada suministrada por la 

Dirección de Consulta Previa de MININTERIOR en el año 2014, dentro del área de 

estudio preliminar del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, al año 2016 NO se 

identificaban resguardos indígenas, comunidades negras, ni consejos titulados. 

 

No obstante, mediante Certificación No. 1131 del 06 de octubre de 2016, 

expendida por Mininterior, se registra la presencia de los siguientes Consejos 

Comunitarios: 

 

                                                 

 
18 http://www.atlantico.gov.co/index.php/presentaciondepartamento 

http://www.atlantico.gov.co/index.php/losmunicipios
http://www.atlantico.gov.co/index.php/presentaciondepartamento
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Tabla 4-19 Consejos comunitarios presentes en el área de estudio 
NOMBRE LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO RECONOCIMIENTO 

Consejo comunitario 

de Arroyo de Piedra. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior.  

Consejo comunitario 

de la Boquilla. 

Cartagena de Indias, 

unidad comunera de 

gobierno rural de La 

Boquilla. 

Bolívar 

INCODER mediante 

Resolución N° 467 del 

30 de marzo de 2012. 

Consejo Comunitario 

mi territorio ancestral. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

Amanzaguapo. 
Santa Catalina. Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de tierra baja mi 

territorio ancestral. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

del Corregimiento de 

Bayunca. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de Pontezuela. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario Distrito Turístico y Bolívar Alcaldía de 
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NOMBRE LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO RECONOCIMIENTO 

de Arroyo Grande. Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de Arroyo de las 

Canoas. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de la Vereda Pua Li 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de Puerto Rey. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de Santa Rosa de Lima 

del Norte. 

Santa Rosa.  Bolívar 

Alcaldía de Santa 

Rosa, y Dirección de 

Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de comunidades 

negras magende mi. 

Repelón, en las 

veredas de: Balsagira, 

Balsita, Bocachica, 

Bendiito, Bocachico, 

Bogotá, Bocas de 

Limón, Peranchito, 

Quebrada Bonita, 

Quebrada del Medio, 

La Honda, Las 

Mercedes de 

Barranquilla, La 

Virginia Perancho, Las 

Pajas, Montañita Cirilo, 

Puente América, 

Puerto Berlin, Puerto 

Nuevo. 

Atlántico 

Alcaldía de Repelón y 

Dirección de Asuntos 

para Comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 



 

Página 110 de 185 
 

NOMBRE LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO RECONOCIMIENTO 

Consejo comunitario 

de Kosuto Magende. 
Luruaco. Atlántico 

Alcaldía de Luruaco y 

Dirección de Asuntos 

para Comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

de Matamba. 
Luruaco. Atlántico 

Alcaldía de Luruaco y 

Dirección de Asuntos 

para Comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 

Consejo comunitario 

La Europa. 

Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena 

de Indias. 

Bolívar 

Alcaldía de 

Cartagena y Dirección 

de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y Palenqueras 

del Ministerio del 

Interior. 
Fuente: Certificación N° 1131 del 06 de octubre de 2016.  

 

 
 

4.5.2.1 Hallazgos Arqueológicos 

 

Respecto a los hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio del proyecto, 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se registran 9 hallazgos en los municipios de Santa 

Rosa, San Estanislao, Clemencia, Luruaco y Sabanalarga (Ver Figura 4-22).  

 

En el caso particular que en la ejecución del proyecto se encuentren evidencias 

de hallazgos arqueológicos en las actividades de prospección se tendrá que 

realizar la solicitud de rescate ante el ICANH. 

 

Para mayor información respecto a los hallazgos arqueológicos en el área de 

estudio, se recomienda visitar la página web 

http://www.icanh.gov.co/tools/marco.php?idcategoria=4538, así mismo, la 

biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la cual cuenta con 

un acervo bibliográfico de más de 56.000 documentos entre libros, revistas y 

material audiovisual. 

 

 

http://www.icanh.gov.co/tools/marco.php?idcategoria=4538
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Figura 4-22 Hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Mininterior - ICANH, 2016. 
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4.5.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

El Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL, presenta una base de datos 

que contempla la serie de tiempo histórica de Cobertura del servicio de energía 

eléctrica relacionada con Cobertura de energía eléctrica base por municipio, 

dicha información puede ser consultada en la página web 

http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2

&tipoSerie=206&grupo=558. 

A continuación, en la Tabla 4-20, se presenta el índice de cobertura eléctrica 

base por municipio (ICEE) para el área de estudio, en la cabecera municipal, en 

el resto del municipio y total, con datos del año 2016. 

 
Tabla 4-20 Cobertura de energía eléctrica dentro del área de estudio del Proyecto 

“Sabanalarga - Bolívar 500 kV”. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  (%) 

ICEE CABECERA 

MUNICIPAL % 
ICEE RESTO % ICEE TOTAL % 

BOLÍVAR 

Cartagena  100 100 100 

Clemencia 100 94,71 99,09 

San Estanislao 100 100 100 

Santa catalina 100 100 100 

Santa Rosa 100 63,12 85,06 

Villanueva 100 100 100 

ATLÁNTICO 

Repelón 100 79,98 93,48 

Luruaco 100 80,9 92,95 

Sabanlarga 100 83,75 96,93 

Piojó 100 98,04 99,01 

Usiacurí 100 84,13 97,28 
*ND: No cuenta con Datos. 

Fuente: UPME, 2016. 

 

Los datos presentados en la Tabla 4-20, reflejan que en la mayoría de los 

municipios de los departamentos del área de estudio, la cobertura tanto en la 

cabecera municipal como en el sector rural es casi completa; no obstante, se 

encuentran las deficiencias más altas en el sector rural para los municipios de 

Repelón en el departamento de Atlántico con una cobertura de 79,98%, y en el 

municipio de Santa Rosa de Lima en el departamento de Bolívar con una 

cobertura de 63,12%. 

 

Por otro lado, la Figura 4-23 representa el área porcentual con cobertura del 

servicio de energía eléctrica en el área de estudio preliminar del Proyecto 

“Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, donde cabe resaltar que el porcentaje de 

cobertura rural para el municipio de Santa Rosa se encuentra entre el 60% y 70%, 

para el municipio de Repelón entre el 70% y 80%; en el caso de los municipios de 

Luruaco, Sabanalarga y Usiacurí entre el 80% y el 90%.  Por último, para los 

municipios de Cartagena de Indias, Clemencia, Santa Catalina, Villanueva, San 

Estanislao y Piojó, presentan una cobertura rural de energía eléctrica entre el 90% 

y 100%. 

http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&tipoSerie=206&grupo=558
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=2&tipoSerie=206&grupo=558
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Figura 4-23 Cobertura rural del servicio de energía eléctrica dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 

500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2012, consulta SIGOT, 2016. 
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4.5.4 CONFLICTO SOCIO-POLÍTICO 

 

Para la caracterización del conflicto socio – político en el área de estudio, se 

consultó la página oficial de la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos, en la cual se presentan cifras y cartografía general asociada a la 

síntesis de violencia y confrontación armada en Colombia, hasta el año 2011. 

 

Así mismo, se contempló la información entregada por el Ministerio de Defensa 

Nacional, en donde se presentan estadísticas anuales desde el año 2010 al año 

2016, como respuesta al radicado 20161300030361 del 07 de julio de 2016 de la 

UPME. 

 

Por último, se empleó la información suministrada por la Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol “Observatorio del delito”, como respuesta al 

radicado 20161530024721 del 14 de junio de 2016 de la UPME. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por las entidades anteriormente 

mencionadas, a continuación, se hace una breve descripción del conflicto socio-

político asociado al área de estudio en los departamentos de Bolívar y Atlántico. 

 

Para efectos del presente documento y teniendo en cuenta las temporalidades 

de la información disponible, el análisis se divide en tres partes y por 

departamento: Antes del año 2010, empleando la información de la página 

oficial de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; del 2010 al 2016, 

utilizando la información del Ministerio de Defensa Nacional y algunas estadísticas 

del periodo 01 de enero de 2015 al 23 de junio de 2016, con la información 

proporciona por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. 

 

4.5.4.1 Departamento de Bolívar 

 

 Antes del 2010. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

 

 Presencia activa de grupos armados: En el departamento, se registró la 

presencia del ELN, FARC y Autodefensas. De acuerdo a la información 

disponible, el ELN estuvo presente en el año 2006; las FARC tuvo 

presencia en el área de estudio en el año 1998, luego en periodos de 

años comprendidos entre 2002 - 2003 y 2006 – 2007 y en lo que respecta 

a las Autodefensas, se registran datos de presencia activa en el año 

2004. 

 

 Acciones Armadas FARC: No se registraron focos de actos delictivos 

dentro del área de estudio durante el periodo comprendido entre los 

años 1998 al 2011. 

 

 Acciones Armadas ELN: No se registraron focos de actos delictivos dentro 

del área de estudio durante el periodo comprendido entre los años 1998 

al 2011. 



 

Página 115 de 185 
 

 

 Acciones Armadas de grupos irregulares: Se registraron focos de actos 

delictivos dentro del área de estudio para el periodo comprendido entre 

los años 1998 – 2003 y 2005 – 2006. 

 

 Tasa de homicidios en Colombia: Se registraron focos de homicidios 

dentro del área de estudio para el periodo comprendido entre los años 

1998 – 2010. 

 

 2010 al 2016. Ministerio de Defensa Nacional 

 

De acuerdo a las estadísticas listadas en la Tabla 4-21, en la ciudad de 

Cartagena en el departamento de Bolívar, se presenta para el periodo 

comprendido entre los años 2010 – 2016 una alta tasa de acciones terroristas con 

una cifra total de 2.370 casos, mientras que para el resto de los municipios del 

área de estudio la tasa más alta la presenta el municipio de Santa Rosa con 23 

casos y la más baja los municipios de Clemencia y San Estanislao con una cifra 6 

casos en acciones terroristas durante el periodo comprendido entre los años 2010 

– 2016. 

 
Tabla 4-21 Conflicto Socio –Político, dentro del área de estudio del  

Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”. 
ESTADÍSTICAS CONFLICTO SOCIO-POLÍTICO 

MUNICIPIO Homicidios Secuestro Extorsión 
Actos 

terrorismo 
Total 

Cartagena de 

Indias 
1.630 5 740 NA 2.370 

Clemencia 6 NA NA NA 6 

San Estanislao 4 NA 1 1 6 

Santa Rosa  17 NA 6 NA 23 

Santa Catalina 10 NA 2 NA 12 

Villanueva 16 NA NA NA 16 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 2016. 

 

 2015 a 2016. INTERPOL 

 

Para el departamento de Bolívar, se destaca la ocurrencia de 2.433 actos de 

terrorismo y 23 casos de afectación por minas antipersona.  

 

4.5.4.2 Departamento de Atlántico 

 

 Antes del 2010. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

 

 Presencia activa de grupos armados: En el área de estudio, se registró la 

presencia de ELN, FARC y Autodefensas. De acuerdo a la información 

disponible, el ELN no tuvo presencia en el área de estudio; las FARC 

tuvieron presencia durante el año 2006 y en lo que respecta a las 

Autodefensas, se registran datos de presencia activa en los años 2004 y 

2005. 
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 Acciones Armadas FARC: No se registraron focos de actos delictivos 

dentro del área de estudio durante el periodo comprendido entre los 

años 1998 al 2011. 

 

 Acciones Armadas ELN: No se registraron focos de actos delictivos dentro 

del área de estudio durante el periodo comprendido entre los años 1998 

al 2011. 

 Acciones Armadas de grupos irregulares: Se registraron focos de actos 

delictivos dentro del área de estudio durante el año 2000. 

 

 Tasa de homicidios en Colombia: Se registraron focos de homicidios 

dentro del área de estudio para el periodo comprendido entre los años 

1998 – 2010. 

 

 2010 al 2016. Ministerio de Defensa Nacional 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas en la Tabla 4-22, el municipio dentro 

del área de estudio con la tasa más alta asociada a acciones terroristas es 

Sabanalarga con 117 casos y los municipios con las tasas más bajas corresponden 

a Piojó y Usiacurí con cifras de 3 casos en acciones terroristas durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 – 2016. 

 
Tabla 4-22 Conflicto Socio –Político, dentro del área de estudio del  

Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”. 
ESTADÍSTICAS CONFLICTO SOCIO-POLÍTICO 

MUNICIPIO Homicidios Secuestro Extorsión 
Actos 

terrorismo 
Total 

Repelón  13 NA 2 NA 15 

Luruaco 29 NA 2 NA 31 

Sabanalarga 104 NA 13 NA 117 

Piojó 2 NA 1 NA 3 

Usiacurí 1 NA 2 NA 3 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 2016. 

 

 2015 a 2016. INTERPOL 

 

Para el departamento del Atlántico, se destaca la ocurrencia de 169 actos de 

terrorismo y ningún caso de afectación por minas antipersona.  

 

4.5.5 MUNICIPIOS ZOMAC 

 

Las ZOMAC se definen como las zonas más afectadas por el conflicto armado; y 

estas se encuentran constituidas por el conjunto de municipios que sean 

considerados como más afectados por el conflicto, definidos para el efecto por 

el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia 

de Renovación del Territorio (ART) (Ley 1819 de 2016). 

 

Las ZOMAC tienen como objeto fomentar temporalmente el desarrollo 

económico-social, el empleo y las formas organizadas de los campesinos, 
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comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y productores 

rurales, buscando cerrar la brecha económica y social existente entre ellas y el 

resto del país. 

 

Para el área de estudio preliminar NO se identificó ningún municipio reconocido 

como ZOMAC. 

4.5.6 ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL  

 

La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina 

Colombia es una dependencia del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, coordinada por el Despacho del Alto Consejero 

Presidencial para el Posconflicto. 

 

De acuerdo con la estructura y funciones establecidas en la Ley 759 de 2002 y en 

los Decretos 3750 de 2011 (art.6), 007 de 2014 y 672 de 2017 (art. 14) la Dirección 

es responsable, entre otras funciones, de: Formular el Direccionamiento 

Estratégico y coadyuvar con la política pública en Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (AICMA), establecer lineamientos técnicos y mecanismos de 

regulación de actores de la AICMA, coordinar y monitorear las actividades 

AICMA, elaborar y coordinar la Estrategia Nacional de la AICMA, de formular y 

coordinar los planes, programas y proyectos de la AICMA, elaborar y adoptar los 

Estándares Nacionales en AICMA, integrar la Comisión Intersectorial Nacional 

para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - CINAMAP. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal - Descontamina Colombia, recopila, actualiza y reporta la 

información referente a las operaciones para descontaminación del territorio, la 

situación de desminado humanitario en Colombia, el histórico de víctimas, 

eventos, accidentes, etc., de minas antipersonal y municiones sin explosionar, 

entre otras funciones. Información que puede ser consultada a través de  la 

siguiente ruta: http://www.accioncontraminas.gov.co.  

 

Para el caso del presente documento, se utilizó la información disponible con 

corte al 31 de enero de 2018. Por lo cual se sugiere a los inversionistas realizar las 

respectivas validaciones y actualizaciones de la información presentada. 

 

4.5.6.1 Eventos por minas antipersonal y municiones sin explotar 

 

De acuerdo con la información reportada por Descontamina Colombia a través 

de su enlace: 

 http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Documents/1712-Base-

Victimas-por-minas.zip, en el área de estudio preliminar ocurrieron hechos 

relacionados con: accidente por MUSE, accidente por MAP, Desminado militar en 

operaciones, incautaciones y producción de minas (Fábrica), a continuación se 

presenta los eventos por municipio y su distribución a lo largo del área de estudio 

preliminar. 

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Documents/1712-Base-Victimas-por-minas.zip
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Documents/1712-Base-Victimas-por-minas.zip
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Tabla 4.23  Eventos por minas antipersonal y municiones sin explotar en el área de estudio 

preliminar. 

Departamento Municipio Tipo de Evento Evento 

BOLÍVAR 

VILLANUEVA 

Desminado militar en operaciones Incidente 

Desminado militar en operaciones Incidente 

Incautaciones Incidente 

Producción de Minas (Fábrica) Incidente 

Desminado militar en operaciones Incidente 

Accidente por MAP Accidente 

SANTA ROSA DEL SUR 

Incautaciones Incidente 

Desminado militar en operaciones Incidente 

Accidente por MAP Accidente 

SANTA CATALINA Desminado militar en operaciones Incidente 

SAN ESTANISLAO Incautaciones Incidente 

CLEMENCIA Incautaciones Incidente 

Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co. 

 

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/
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Figura 4-24 Eventos por minas antipersonal y municiones sin explotar en el área de estudio preliminar. 

 
Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co.  

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/
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4.5.6.1 Avance desminado humanitario 

 

De acuerdo con la información contenida en el siguiente enlace: 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Operaciones-de-

Desminado-Humanitario.aspx, se reporta que: 

 

“Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 

Colombia tiene una división geopolítica de 1101 municipios, 20 áreas no 

municipalizadas y la Isla de San Andrés, que suman 1122 entidades político-

administrativas, que para efectos del Plan Estratégico 2016-2021, se 

convierten en 1122 municipios, los cuales, a la fecha de corte, están 

divididos así: 

 

 591 municipios sin sospecha de minas (sin sospecha de 

MAP/MUSE/AEI registrada históricamente y liberados mediante 

operaciones de Descontaminación del Territorio). 

 242 municipios en intervención (asignados a operadores de 

Desminado Humanitario y en proceso de realización de Consejos de 

Seguridad). 

 289 municipios por intervenir (con alguna afectación por 

MAP/MUSE/AEI registrada). 

 

Para los municipios con algún registro de eventos por MAP/MUSE/AEI 

(accidentes o incidentes), las operaciones de descontaminación del 

territorio, según el nivel de contaminación, son: 

 

 Operaciones de Desminado Humanitario realizadas por la 

capacidad nacional (Ejército y Armada Nacional) y las 

organizaciones de Desminado Humanitario acreditadas, 

monitoreadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 Consejos de seguridad municipal (integrados por los alcaldes 

municipales, representantes de la Fuerza Pública, autoridades 

locales y comunidad) en municipios con reportes de eventos entre 

1990 y 2010, para determinar en conjunto si dichos eventos 

representan un riesgo para la comunidad.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Descontamina Colombia, pone a disposición el 

“Mapa interactivo de avance de las operaciones”, mediante el cual se pudo 

reconocer el estado del desminado humanitario en los municipios del área de 

estudio preliminar. 

 

 

 

 

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Operaciones-de-Desminado-Humanitario.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/Operaciones-de-Desminado-Humanitario.aspx
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Tabla 4.24  Avance desminado humanitario en el área de estudio preliminar. 

Departamento Municipio Avance Desminado Humanitario 

Atlántico 

Clemencia Sin sospecha 

Luruaco Sin sospecha 

Piojó Sin sospecha 

Repelón Sin sospecha 

Sabanalarga Sin sospecha 

Usiacurí Sin sospecha 

Bolívar 

Cartagena de Indias Pendientes por intervenir 

San Estanislao Sin sospecha 

Santa Catalina Sin sospecha 

Santa Rosa En intervencion 

Villanueva En intervencion 

Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co. 

 

 
 

http://www.accioncontraminas.gov.co/
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Figura 4-25 Avance desminado humanitario en el área de estudio preliminar. 

 
Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co.  

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/
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4.5.7 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 

 

Para el área de estudio preliminar del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, en 

la Tabla 4-25 se detallan las actividades económicas predominantes dentro de los 

municipios que la conforman.  
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Tabla 4-25 Actividades económicas predominantes dentro del área de estudio del Proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 

D
E
P
A

R
TA

M
E
N

TO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

FUENTE 
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR PECUARIO SECTOR PESQUERO ACTIVIDAD MINERA 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

B
O

LÍ
V

A
R

 

C
a

rt
a

g
e

n
a

 d
e

 I
n

d
ia

s 

ND ND ND ND 

La industria: La 

fabricación de 

sustancias químicas y 

productos derivados 

de la refinación de 

petróleo. Sectores 

petroquímico, químico 

y plástico. 

Turismo basado en la 

ciudad misma e Isla 

Barú.    

Plan de 

Desarrollo, 2013 

– 2015. 

Cartagena de 

Indias. 

C
le

m
e

n
c

ia
 

Agricultura con 

productos como yuca, 

plátano y maíz. 

Ganadería doble 

propósito con la 

obtención de leche y 

carne de res. 

ND ND ND 

http://www.cle

mencia-

bolivar.gov.co/i

nformacion_ge

neral.shtml#ec

onomia 

 

S
a

n
 E

st
a

n
is

la
o

 

En la página oficial del 

municipio se registra la 

Agricultura como una 

de las principales 

actividades 

económicas, sin 

embargo, no se 

especifican los 

principales productos 

generados.  

 

En la página oficial del 

municipio se registra la 

Ganadería como una 

de las principales 

actividades 

económicas, sin 

embargo, no se 

especifican los 

principales productos 

generados.  

 

En la página oficial 

del municipio se 

registra la Pesca 

como una de las 

principales 

actividades 

económicas, sin 

embargo, no se 

especifican los 

principales productos 

generados.  

ND 
 

En la página oficial 

del municipio se 

registra economía 

informal y almacenes 

comerciales, dentro 

de este sector 

 

http://www.san

estanislao-

bolivar.gov.co/i

nformacion_ge

neral.shtml 

 

http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.clemencia-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.sanestanislao-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.sanestanislao-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.sanestanislao-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.sanestanislao-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.sanestanislao-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 
D

E
P
A

R
TA

M
E
N

TO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

FUENTE 
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR PECUARIO SECTOR PESQUERO ACTIVIDAD MINERA 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

S
a

n
ta

 R
o

sa
 

ND ND ND ND ND 

En los 

documentos 

suministrados 

por el 

municipio y en 

la página web 

del municipio, 

NO se registra 

información 

relacionada 

con las 

actividades 

económicas. 

S
a

n
ta

 

C
a

ta
lin

a
 

Agricultura Ganadería ND 
Explotación de sal en 

Galerazamba. 
ND 

http://www.san

tacatalina-

bolivar.gov.co/i

nformacion_ge

neral.shtml#ec

onomia 

 

V
ill

a
n

u
e

v
a

 

Yuca y maíz 
Ganadería extensiva 

doble propósito 
ND ND ND 

Plan de 

desarrollo 

municipal de 

Villanueva 2016 

– 2019. 

Capacidad y 

gestión por 

Villanueva 

http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.santacatalina-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 
D

E
P
A

R
TA

M
E
N

TO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

FUENTE 
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR PECUARIO SECTOR PESQUERO ACTIVIDAD MINERA 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

A
TL

Á
N

TI
C

O
 

R
e

p
e

ló
n

 

Se cultiva algodón, 

tomate, maíz, sorgo, 

yuca, millo plátano, 

guayaba, papaya, 

ahuyama, tomate, 

melón y mango, en la 

actualidad el cultivo de 

sorgo es el cultivo de 

preferencia de los 

Repeloneros. 

La actividad ganadera 

está representada por 

ganado vacuno, 

búfalo, equino, porcino, 

ovino, caprino y aves 

de corral. 

La arenca, la tilapia 

roja y plateada, el 

bocachico, la pacora 

o corvina, el nicuro o 

barbul y otras 

especies. 

ND 

Comercio formal e 

informal como 

tiendas, graneros, 

abarrotes, etc. 

 

Actividades de 

Mototaxismo, 

vendedores 

ambulantes. 

http://www.rep

elon-

atlantico.gov.c

o/informacion_

general.shtml#

economia 

 

Plan de 

Desarrollo 

Territorial, 

Municipio de 

Repelón – 

Departamento 

del Atlántico. 

2016 – 2019. 

Lu
ru

a
c

o
 

Cultivos de caña de 

azúcar, millo, arroz, 

yuca, plátano, naranja, 

mango, guayaba y fríjol. 

Ganadería extensiva de 

vacunos. 

Pesca la cual es 

también una 

actividad de 

subsistencia que 

desarrollan algunos 

de sus habitantes. 

Explotación de 

materiales para la 

construcción como 

arena, arcilla, caliza 

para cemento, grava 

y piedra, entre otros. 

El municipio es muy 

famoso por sus 

tradicionales arepas 

de huevo que 

constituyen una 

atracción 

gastronómica en el 

paso de los viajeros 

por la carretera de la 

Cordialidad. 

 

Las reservas forestales 

también son una 

fuente principal de la 

economía municipal. 

http://www.luru

aco-

atlantico.gov.c

o/informacion_

general.shtml#

economia 

 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal de 

Luruaco. 2016 – 

2019. 

http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.repelon-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.luruaco-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 
D

E
P
A

R
TA

M
E
N

TO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

FUENTE 
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR PECUARIO SECTOR PESQUERO ACTIVIDAD MINERA 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

S
a

b
a

n
a

la
rg

a
 

Cultivos de maíz, millo, 

yuca, berenjena, 

algodón, ciruela, frijol, 

guandul, mango, 

melón, ñame, papaya, 

piña, sorgo, tamarindo, 

guayaba, limón, y 

ahuyama.  

Ganadería bovina 

doble propósito.  
ND ND 

Se centra en 

almacenes que 

suplen las 

necesidades básicas 

de la población como 

son los talleres de 

confección, calzados, 

cerámicas, ladrilleras, 

ebanistería, 

panaderías, 

artesanías, entre otras. 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal, 

Municipio de 

Sabanalarga – 

Atlántico. 2016 

– 2019. 

P
io

jó
 

Agricultura (explotación 

de la Palma Amarga) 
Ganadería ND 

La minería (extracción 

de Piedra Laja). 
 

http://www.pioj

o-

atlantico.gov.c

o/informacion_

general.shtml#

economia 

 

http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.piojo-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES 
D

E
P
A

R
TA

M
E
N

TO
 

M
U

N
IC

IP
IO

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

FUENTE 
SECTOR AGRÍCOLA SECTOR PECUARIO SECTOR PESQUERO ACTIVIDAD MINERA 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

U
si

a
c

u
rí 

Agricultura de tipo 

tradicional con cultivos 

de: maíz, yuca, millo, 

ajonjolí, patilla, melón, 

frutales, entre otros; los 

pastos son manejados 

de forma tradicional y 

en una minoría 

semitecnificados. 

ND ND ND 

Artesanías elaboradas 

en palma de iraca. 

Turismo, basado en las 

artesanías tales como: 

carteras, bolsos, 

sombreros, 

individuales, porta 

vasos, cofres, entre 

otros productos, que 

además de abastecer 

el mercado regional 

es producto de 

exportación. 

Tradicionalmente, 

conserva una 

tradición turística, 

tales como: la Casa 

Museo del Poeta Julio 

Flórez, los pozos de 

aguas medicinales, el 

mirador del Sagrado 

Corazón, centro 

Artesanal. 

http://www.usi

acuri-

atlantico.gov.c

o/informacion_

general.shtml#

economia 

 

 

http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
http://www.usiacuri-atlantico.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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4.5.8 RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y RESERVAS CAMPESINAS  

 

Conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV capítulo II, 

crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del 

despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 

1991 con ocasión del conflicto armado interno (UAEGRTD 2017). 

 

Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la Ley crea 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 

entidad Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia 

administrativa cuyo objetivo central es "servir de órgano administrativo del 

Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados" a que se 

refiere la Ley 1448 de 2011 y llevar el Registro Único de Tierras Despojadas. Esto 

significa que la Unidad será la encargada de diseñar y administrar el Registro de 

Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán 

las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo 

familiar. 

 

La restitución no es una tarea fácil, ya que es una medida de solucionar una 

problemática muy antigua en un proceso de postconflicto. Para esta labor la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 

ha venido recibiendo y organizando las solicitudes de restitución de tierras en dos 

grandes grupos; 

 

a) Zonas macrofocalizadas: o macrozonas, son áreas determinadas por el 

Consejo Nacional de Seguridad, que definen el área de intervención de la 

UAEGRTD.  

b) Zonas microfocalizadas: o microzonas, son áreas determinadas por la 

UAEGRTD  al interior de las macrozonas, en estas últimas se determinan 

teniendo en cuenta los criterios de gradualidad y progresividad para la 

implementación de registro de conformidad con el reglamento, en los que 

se tienen en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del 

despojo y la existencia de condiciones para el retorno19 

 

En las siguientes figuras y Tabla 4-26 se pueden apreciar las solicitudes de 

restitución de tierras realizadas en el área de estudio preliminar. 

 

 
Tabla 4-26 Solicitudes de restitución de tierras en el área de estudio preliminar. 

Departamento Nombre Municipio 
Número de solicitudes 

Zonas NO Microfocalizadas Zonas Microfocalziadas 

ATLÁNTICO 
CLEMENCIA 2 25 

LURUACO 6 12 

                                                 

 
19 Para el efecto, dicha normativa prevé que la medida de restitución se rige por los principios de gradualidad y 

progresividad en la implementación del registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, 

anunciados desde los artículos 17 y 18 de la ley 1448. 
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Departamento Nombre Municipio 
Número de solicitudes 

Zonas NO Microfocalizadas Zonas Microfocalziadas 

SABANALARGA 29 0 

PIOJÓ 0 70 

REPELÓN 0 45 

BOLÍVAR 

CARTAGENA DE INDIAS 113 0 

SAN ESTANISLAO 4 41 

SANTA CATALINA 5 10 

SANTA ROSA 5 13 

VILLANUEVA 28 78 
Fuente: UAEGRTD 2017. 
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Figura 4-26 Solicitud de restitución de tierras en zonas microfocalizadas. 

 
Fuente: UAEGRTD 2017. 
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Figura 4-27 Solicitud de restitución de tierras en zonas NO microfocalizadas. 

 
Fuente: UAEGRTD 2017. 



 

Página 133 de 185 
 

 

4.5.8.1 Reservas campesinas 

 

Según lo consultado en la página web del INCODER, vigente al año 2016 
www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Presentaciones

%20Seminario/PRESENTACION%20GENERAL%20ZRC%20CONSTITUIDAS.pptx., se identificó 

que en el área de estudio NO hay Reservas Campesinas legalmente constituidas 

como tampoco Zonas de Reserva Campesina en proceso de constitución o Zonas 

de Reserva Campesina de Hecho. 

 

4.5.9 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO, DONDE SE UBICAN LAS SUBESTACIONES  

 

En cuanto a las normas del suelo rural en el área de estudio, se hará referencia a 

los municipios donde se encuentran ubicadas las subestaciones: SE Bolívar en el 

municipio de Santa Rosa de Lima – Norte de Bolívar (departamento de Bolívar) y 

SE Sabanalarga en el municipio de Sabanalarga (departamento de Atlántico). 

 

4.5.9.1 SE Bolívar (Santa Rosa de Lima – Norte de Bolívar - Bolívar) 

 

En el Acuerdo de Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar - agosto de 2002, en el 

Capítulo III correspondiente a Usos Generales del Suelo, se establece la 

zonificación del suelo rural como Propuesta de Uso y Ocupación del Suelo 

Municipal con las siguientes unidades: 

 

 Zona de Protección y Conservación: De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 16 del decreto 879 y acogiéndose a los determinantes ambientales 

(numeral 5.1.4) señalados en los términos de referencia emitidos por 

CARDIQUE, en el municipio de Santa Rosa se determinan áreas de 

conservación y protección de los recursos naturales así:  

 

 Ronda de arroyos 

 Sistema Protector -Productor 

 Sistema Protector 

 Áreas de Reserva Forestal 

 

 Zonas de Producción Agropecuaria y Forestal: En el suelo de Santa Rosa, se 

identifican unidades para el desarrollo de actividades de producción 

agropecuarias y forestales las cuales se señalan de acuerdo al uso como las 

siguientes unidades de producción.  

 

 Unidad de Producción de usos agropecuarios  

 Acuícola 

 Mineros, Comerciales 

http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Presentaciones%20Seminario/PRESENTACION%20GENERAL%20ZRC%20CONSTITUIDAS.pptx
http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Presentaciones%20Seminario/PRESENTACION%20GENERAL%20ZRC%20CONSTITUIDAS.pptx
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 Industriales y Agroindustriales 

 Institucionales y Servicio a la Comunidad 

 Recreativos 

 Forestales 

 

 Zona de Influencia Urbana: Corresponde al área que circunda el perímetro 

urbano de la cabecera municipal. 20 

 

Por otra parte, en el documento de Revisión y Ajuste como Modificación 

Excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial, Proyecto de Acuerdo 2013 

del Municipio de Santa Rosa – departamento de Bolívar, en el Capítulo III De los 

usos Generales del Suelo Municipal, Artículo 35 Zonas de usos del suelo del 

Municipio de Santa Rosa, se definen las siguientes (Tabla 4-27). 

 

 

                                                 

 
20En el Acuerdo de Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Rosa, 

Departamento de Bolívar - agosto de 2002 
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Tabla 4-27 Reglamentación de los usos del suelo municipal – Santa Rosa – Norte de Bolívar 
ZONAS DE USO DEL SUELO 

ZONAS DE USO 

DEL SUELO 

Z.U.S.I. Z.U.S.C.S. Z.U.P.S. III Z.U.S.P.P. Z.U.S.R.F. 
Z.R.U.A.E.M.P. Y 

Ap. 

ZONA DE USO 

INDUSTRIAL 

ZONA DE USO DEL 

SUELO DE 

CORREDOR 

SUBURBANO 

ZONA DE USO DEL 

SUELO CLASE III 

ZONA RURAL DE 

PRODUCCION 

FORESTAL 

ZONA DE USO DEL 

SUELO DE RESERVA 

FORESTAL 

ZONA RURAL DE 

USOS 

AGROPECUARIOS 

(EXTENSIVOS 

MENORES, 

PECUARIOS 

INTENSIVOS Y 

AGROPASTORIL) 

PRINCIPAL 
Industria mediana 

– Industria pesada 
Comercial 3 

Producción 

Agrícola 

Reforestación con 

especies nativas o 

productoras. 

Producción de 

agua. 

Programas 

Forestales, Zoo 

cría y 

Repoblamiento 

con especies 

nativas. 

Ganadería 

Intensiva y Semi – 

intensiva, Cultivos 

Tecnificados y del 

Pancoger, 

piscicultura en 

Embalses y/o 

Reservorios y Zoo 

cría. 

COMPLEMENTARIO 

Comercial 3 y 4 

Institucional 1 – 

Salud – 

Recreativo – 

administrativo. 

Institucional de 

seguridad – 

Educativo – 

Vivienda- 

Campestre – 

Hospedaje – 

Recreación y 

Turismo. 

Pecuario – 

Avícola – 

Vivienda – 

Campestre – Eco 

– turístico – Agro – 

turístico. 

Granjas 

productivas, 

siembras de 

cobertura 

Productora. 

Parque Regional 

Natural, 

Ecoturismo y 

Contemplación 

de la Naturaleza. 

Complementarios. 

Embalses de 

Agua, 

Almacenamiento 

de agua para 

irrigación de 

tierras y consumo 

humano, 

Construcción de 

Vivienda 

Campestre. 

RESTRINGIDO Residencial C Agroindustria 
Comercial - 

Agroindustrial 

Vías de acceso 

rural, 

Construcción de 

embalses, 

Infraestructura y 

vivienda rural, 

estaciones de 

Obras civiles, 

Edificaciones 

para 

administración e 

investigación 

científica, Jardín 

Botánico y Vías 

Moteles, 

Estaciones de 

Gasolina, 

Mercado Público 

y Comercio de 

asistencia vial. 
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ZONAS DE USO DEL SUELO 

ZONAS DE USO 

DEL SUELO 

Z.U.S.I. Z.U.S.C.S. Z.U.P.S. III Z.U.S.P.P. Z.U.S.R.F. 
Z.R.U.A.E.M.P. Y 

Ap. 

ZONA DE USO 

INDUSTRIAL 

ZONA DE USO DEL 

SUELO DE 

CORREDOR 

SUBURBANO 

ZONA DE USO DEL 

SUELO CLASE III 

ZONA RURAL DE 

PRODUCCION 

FORESTAL 

ZONA DE USO DEL 

SUELO DE RESERVA 

FORESTAL 

ZONA RURAL DE 

USOS 

AGROPECUARIOS 

(EXTENSIVOS 

MENORES, 

PECUARIOS 

INTENSIVOS Y 

AGROPASTORIL) 

gasolina, 

Ecoturismo – 

Agroturístico. 

Rurales. 

PROHIBIDO VIS – Educación  VIS – Industrial  Industrial 

Ganadería 

Intensiva y 

extensiva, 

Agricultura 

Extensiva. 

Vivienda, 

Agricultura, 

Ganadería, 

Canteras, Vías 

Regionales o 

Líneas Férreas, 

Agroturístico - 

ecoturístico 

Canteras 

Fuente: Documento de Revisión y Ajuste como Modificación Excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial, Proyecto de Acuerdo 2013, Municipio de Santa 

Rosa – Departamento de Bolívar. 
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Vale la pena aclarar que no fue posible realizar la ilustración respecto a los usos 

del suelo en las zonas aledañas a la Subestación Bolívar 220 kV, debido a que la 

alcaldía de Santa Rosa, no suministró información georreferenciada al respecto. 

 

4.5.9.2 SE Sabanalarga (Sabanalarga -Atlántico) 

 

Como resultado del Diagnóstico elaborado por el municipio de Sabanalarga para 

la Formulación de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), se 

determinaron ocho unidades de síntesis, basadas en el paisaje fisiográfico como 

referencia para el análisis territorial y la planificación del uso de la tierra, bajo un 

enfoque interdisciplinario, sistémico e integral de la realidad, estas Unidades de 

paisaje presentan características homogéneas de uso, origen y estructura 

biofísica. 

 

 Usos recomendados 

 

A continuación, se describen los usos recomendados para cada uno de los 

paisajes fisiográficos definidos para el análisis territorial. 

 

 Planicie Lacustre 

 

- Explotación ganadera extensiva, con pastos mejorados y naturales. 

- Cultivos tipo maíz, yuca, millo y fríjol durante los periodos más 

húmedos. 

- Revegetalización de los Basines, a fin de controlar procesos de 

erosión leves y moderados que ya se observan, y controlar la 

sedimentación al embalse El Guajaro. 

- Corresponde a los arroyos presentes en esta unidad de síntesis, tales 

como: Molinero, Cascabel, el Chorro y otros, deben contar con la 

ronda de los arroyos establecida en el Código de Recursos 

Naturales. 

 

 BASIN PANTANOSO- PANTANOS 

 

- Conservación y preservación en áreas de aptitud ambiental. 

- Salvaguardar el pantano como un ecosistema estratégico del 

embalse. 

- Gran valor ambiental que se hace necesario preservar. 

 

 

 RELIEVE QUEBRADO A FUERTEMENTE QUEBRADO 

 

- Áreas de aptitud ambiental. 

- Conservación y preservación de las colinas. 

- Viviendas aisladas con bajos índices de ocupación.  



 

Página 138 de 185 
 

- Suelos no aptos para actividades agrícolas, su uso adecuado es la 

conservación de la vegetación natural y la reforestación, 

combinado con la ganadería extensiva.  

- En algunas áreas se practica la agricultura de pan coger, se hace 

necesario que la UMATA intervenga para que se establezcan 

practicas agroecológicas en las fincas utilizadas.   

 

 RELIEVE LIGERO A FUERTEMENTE ONDULADO 

 

- Teniendo en cuenta que esta Unidad es la de mayor extensión en el 

municipio y que está conformada por tres tipos de suelos, que le 

dan una amplia variedad en el comportamiento frente a los 

esquemas productivos y naturales establecidos sobre ella, el 

municipio propone un manejo como unidades de prevención, de 

recuperación y de zonas de producción agraria.  

- Prohibición de la caza de fauna silvestre en todo el territorio 

municipal.   

- Los arroyos que se hallen dentro de esta unidad de síntesis y en toda 

el área territorial, deben mantener una ronda de protección de 30 

metros de ancho tomando la cota promedio de inundación, al 

tenor de lo dispuesto por el Articulo 14 del Decreto 1541/78 del 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección 

al Medio Ambiente – CNRNR, franja sobre la cual no accederán a 

los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o 

franja inalienable e imprescriptible del Estado.  

- Vivienda. 

 

 VALLES ESTRECHOS 

 

- Bosque protector productor.  

- Silvicultura con tecnologías apropiadas.  

- Adelantar labores de recuperación ambiental. 

- Recuperar áreas deterioradas por procesos erosivos, aplicando 

labores de reforestación de bosques productores o protectores. 

- A partir de la línea de la ronda 30 metros, se pueden desarrollar 

actividades agropecuarias, teniendo en cuenta los ciclos de 

inundación. 

- Incluir proyectos de manejo integral de las cuencas de los 

principales arroyos municipales. 

 

 

 ABANICOS ALUVIALES 

 

- Se propone como zonas de preservación, recuperación y un sector 

de producción agraria. 
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- Las zonas de producción agraria se deben manejar bajo criterios 

técnicos de manejo de suelos de abanicos aluviales. 

- Contemplación paisajística. 

 

 TERRAZAS NO INUNDABLES 

 

- Zonas de producción agraria.  

- En las áreas erosionadas se deben realizar prácticas de 

revegetalización y reforestación. 

- En el arroyo Guayepo se deben mantener lar rondas de protección 

establecidas por la ley, es decir 30 mts a partir de la cota promedio 

de inundación. 

- Ganadería extensiva.   

 

 DUNAS ANTIGUAS 

 

- Zonas de producción agraria. 

- Zonas de recuperación, para aquellas áreas degradas por la 

actividad agraria. 

 

 CUERPOS DE AGUA.   

 

- Para el embalse.  

- Acuicultura. 

- Ecoturismo. 

- Investigación científica. 

- Labores de educación ambiental. 

- Conservación y protección. 

- Recuperación ambiental.  

- Centros de desarrollo piscícolas. 

- Velerismo deportivo y de pesca. 

- Para las ciénagas. 

- Ecoturismo. 

- Conservación y protección ambiental. 

- Recuperación ambiental.  

- Descontaminación de los arroyos tributarios. 

 

 

 UNIDADES DE MANEJO O USOS PROPUESTOS DEL TERRITORIO 

 

Cada Unidad de Manejo posee características específicas que determinan unas 

pautas de manejo y tienen como objetivos: 

 

 Identificar áreas homogéneas que estén determinando conflictos 

ambientales, derivados de la oferta y la demanda ambiental. 
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 Definir áreas de la misma forma que no presenten conflictos, a fin de 

prevenir su aparición.  

 

 Potencializar la productividad sostenible, es decir aquella que valora la 

oferta ambiental para el desarrollo socioeconómico del municipio. 

 

Estas unidades comprenden las siguientes Categorías: Preservación, Prevención, 

Recuperación, Producción y Manejo Especial. 

 

 Preservación  

 

Como su nombre lo indica hace relación con las áreas para la conservación de la 

biodiversidad y las áreas para protección ambiental. 

 

Este manejo implica la prestación de servicios ambientales en el mantenimiento 

de la cobertura vegetal, la prevención de la erosión, mantenimiento de los 

ecosistemas para la fauna y la conservación de la biodiversidad.  

 

Hace relación en el municipio de Sabanalarga, con las áreas determinadas en el 

plano de Uso Actual de la Tierra como RA/P: Rastrojo Alto y/o Bosque residual con 

pasto natural.  Son áreas de alta significancia ambiental donde los ecosistemas 

naturales han sido transformados en sistemas de producción agropecuaria y 

están en pastos y/o cultivos, sobre material parental de baja a alta importancia 

hidrogeológica.   

 

Se ubica esta unidad en las áreas de influencia del embalse del Guájaro. 

 

 Prevención 

 

Esta Unidad de Manejo se subdivide en dos:  

 

1. UMP1: Áreas afectadas por procesos denudativos de grado ligero en zonas 

de aptitud ambiental. 

 

2. UMP2: Pequeñas áreas sometidas a procesos de erosión fluvial en la parte 

norte del embalse del Guájaro y en la zona céntrica del municipio. 

 

 Recuperación 

 

Incluye áreas para la recuperación de los ecosistemas naturales aún existentes y, 

restauración de aquellas intervenidas bajo cualquier esquema productivo actual.  

 

1. URA1: Zonas de aptitud ambiental en áreas intensamente degradadas con 

baja a alta densidad poblacional. 
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2. URA2: Son zonas de aptitud ambiental que presentan conflictos por: uso, 

procesos denudativos y densidad poblacional. 

 

3. URP1: Zonas de aptitud agraria intensamente afectadas con procesos 

degradativos intensos, con baja a alta densidad poblacional.  

 

 Producción 

 

Son áreas de aptitud agraria donde no se presentan conflictos de uso. Incluye las 

mejores tierras del departamento, desde el punto de vista de su potencial 

productivo. 

 

Esta unidad está definida por las áreas para el desarrollo socioeconómico con 

condicionamientos ambientales debido al gran deterioro de biodiversidad.   

 

Se identifican con los siguientes símbolos cartográficos: UPA1, UPA3 y UPA4  

 

1. UPA1: Áreas sin conflicto aparente, pero con restricciones climáticas y 

edáficas. 

 

2. UPA3: Áreas de aptitud agraria apropiadas para el establecimiento de 

esquemas productivos silvopastoriles y/o manejo integrado de bosque.    

 

3. UPA4: Áreas de aptitud agraria que requieren manejo especial y 

tecnologías especiales y tecnología apropiada.  

 

 Manejo especial  

 

Corresponde a Zonas que en razón de su condición natural o estado de deterioro 

por acción antrópica exige un tratamiento especial. 

 

Las Unidades de Manejo ambiental incluidas en esta categoría son: 

 

 Ciénagas y Lagunas - UME1: Hace relación al embalse del Guájaro 

principalmente con una superficie de 11.000 Ha de éste. Es de tener en 

cuenta que del total del embalse le corresponde al municipio de 

Sabanalarga una superficie de 1386 Ha. 

 

 Áreas de explotación de canteras – UME2: Aquellas zonas de aptitud 

minera que por sus características geológicas tienen depósitos de 

interés económico. En el municipio de Sabanalarga se encuentran 

ubicadas en la zona de La Piedra y Mirado;r caracterizadas por 

depósitos de gravas de Rotinet. Para su aprovechamiento es 

prerrequisito obtener las Licencias Mineras y Ambientales que exige la 

Ley.  
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4.5.10 CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

 

De acuerdo al “Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 

1:100.000”, coordinado por el IGAC en el 2012, en la totalidad del territorio 

Colombiano de identifican los siguientes tipos de Conflictos: tierras sin conflicto o 

usos adecuados, por subutilización, sobreutilización, usos inadecuados, conflictos 

mineros, en áreas pantanosas por utilización agropecuaria, en áreas urbanas y 

por la construcción de obras civiles, conflictos legales en áreas protegidas, en 

distritos de riego y por la incompatibilidad en usos marinos y costeros.  

 

En el área de estudio del proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, se dan los 

conflictos que se presentan en la Tabla 4-28 y la Figura 4-24, en donde los más 

predominantes son Subutilización moderada, usos adecuados o sin conflicto y 

sobreutilización severa. 

 
Tabla 4-28 Conflicto de uso del Suelo en el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga - 

Bolívar 500 kV”. 

TIPO DE CONFLICTO AREA % 

Subutilización moderada 42289,10 23,29 

Usos adecuados o sin conflicto 38355,73 21,13 

Sobreutilización severa 34272,63 18,88 

Subutilización ligera 22127,84 12,19 

Sobreutilización moderada 21424,17 11,80 

Subutilización severa 11891,60 6,55 

Sobreutilización ligera 4591,78 2,53 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 1990,47 1,10 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas) 1961,98 1,08 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 1249,02 0,69 

Conflictos en áreas de cuerpos de agua 706,39 0,39 

Conflictos urbanos 348,07 0,19 

Usos inadecuados en zonas quemadas 193,28 0,11 

Conflictos mineros 118,40 0,07 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes 35,40 0,02 
Fuente: IGAC, 2012. 
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Figura 4-28 Conflicto de uso del suelo dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV. 

 

Fuente: IGAC, 2014. 
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4.6 IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO 

 Dentro del área de estudio preliminar del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 

500 kV”, NO se encuentran identificadas comunidades indígenas ni ROM; 

sin embargo de acuerdo con la Certificación N° 1131 de 2016, se registra la 

presencia de 16 consejos comunitarios. 

 

 Respecto a los hallazgos arqueológicos dentro del área de estudio del 

proyecto, “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se registran 9 (en los municipios 

de Santa Rosa, San Estanislao, Clemencia, Luruaco y Sabanalarga). En el 

caso particular que en la ejecución del proyecto se encuentren evidencias 

de hallazgos arqueológicos en las actividades de prospección se tendrá 

que realizar la solicitud de rescate ante el ICANH. 

 

 Para el área de estudio preliminar NO se identificó ningún municipio 

reconocido como ZOMAC. 

 

 La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, indica que 

se han reportado diferentes eventos con minas antipersonal en los 

municipios de Villanueva, Santa Rosa del Sur, Santa Catalina, San Estanislao 

y Clemencia en el departamento de Bolívar, mientras que en el 

departamento de Atlántico no se registra ningún reporte dentro del área 

de estudio preliminar. Con respecto al avance del desminado humanitario 

esta entidad reporta que el municipio de Cartagena de Indias se 

encuentra en “pendiente por intervenir”, Santa Rosa y Villanueva “En 

Intervención”, estos tres municipios ubicados en el departamento de 

Bolívar, los restantes se encuentran “sin sospecha”. Es de resaltar que esta 

información es dinámica y por tanto el inversionista deberá realizar la 

actualización de la misma con las entidades correspondientes. 

 

 La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, indica que dentro del área de estudio se han realizado 

solicitudes de restitución de tierras en zonas micro y no microfocalizadas, 

para el caso del departamento del Atlántico dichas solicitudes se han 

registrado en los municipios de Clemencia, Luruaco, Sabanalarga, Piojó, 

Repelón y en el departamento de Bolívar en Cartagena de Indias, San 

Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, y Villanueva  

 

 Los municipios que más riesgo representan desde el conflicto sociopolítico, 

para el desarrollo del proyecto son: Cartagena de Indias y Sabanalarga, ya 

que en ellos se presentó la mayor cantidad de homicidios, secuestros y 

extorsiones. Es de tener en cuenta que en el área de estudio NO se 
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registraron eventos de voladuras de vías, puentes, ni torres de energía 

eléctrica. 

 

 En el área de estudio NO hay Reservas Campesinas legalmente constituidas 

como tampoco Zonas de Reserva Campesina en proceso de constitución, 

ni Zonas de Reserva Campesina de Hecho. 

 

 En el área de estudio del proyecto “Sabanalarga - Bolívar 500 kV”, 

predominan los siguientes conflictos de uso del suelo: Subutilización 

moderada, usos adecuados o sin conflicto y sobreutilización severa. 

 

4.7 PRESENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

4.7.1 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 

Con base en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), se 

identifican siete líneas de interconexión eléctrica Nacional que cruzan por el área 

de estudio (Ver Tabla 4-29 y Figura 4-29).  

 
Tabla 4-29 Proyectos de Infraestructura eléctrica presentes dentro del área de estudio del 

Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

PROYECTO TENSIÓN OPERADOR 

Cartagena – Sabanalarga 230 kV  ISA 

LT Bolívar - Termocartagena 230 kV  ISA 

LT Bolívar – Ternera 230 kV  ISA 

LT Copey – Bolívar 500 kV ISA 

Sabanalarga – Nbarranquilla 220 kV  ISA 

Sabanalarga – Chinú 2 500 kV ISA 

Sabanalarga – Chinú 1 500 kV ISA 
Fuente: SIAC, 2016; UPME, 2016. 
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 Figura 4-29 Proyectos de Infraestructura Eléctrica Nacional dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 

500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 
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4.7.2 TÍTULOS MINEROS 

 

De acuerdo con información de la Agencia Nacional Minera (ANM) en el área de 

estudio del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se registran en total 78 Títulos 

mineros (Ver Figura 4-30). 

 

Las concesiones han sido otorgadas para la explotación de minerales tales como: 

oro, metales preciosos, materiales de construcción y otros minerales. 

 

Vale la pena destacar que cerca de la estación de Sabanalarga, se ubican los 

títulos mineros EGF-161 y ELN-082, los cuales fueron concesionados para la 

explotación de materiales deconstrucción. 
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Figura 4-30 Títulos Mineros dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Agencia Nacional Minera – ANM, 2016.  
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4.7.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Tomando como base la información suministrada por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), en su radicado 2016-603-015242-1 del 31 de mayo de 2016, 

en el área de estudio del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, se registran 

dos (2) proyectos de infraestructura vial de gran importancia denominados así: 

“Vía Cartagena -Barranquilla” y “ Ruta Caribe”, los cuales se relacionan  en la 

Tabla 4-30 y se ilustran en la Figura 4-31. 

 . 
Tabla 4-30 Proyectos de Infraestructura Vial dentro del área de estudio del Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

PROYECTO TRAMO ESTADO LICENCIA AMBIENTAL 

Ruta caribe 

 1) Cartagena 

(PR101+500) - Turbaco-

Arjona (PR77+800)." 

Operación  

Res. 0165 del 17 de junio de 

2000 

2) Canal Calicanto-

Cartagena (PR0)-

Bayunca (PR15). 

Operación Res. 0302 del 23 de marzo de 

2000 

4) Sabanalarga (PR80 

vía 90-06)-Palmar de 

Varela. 

Operación Res.1909 del 26 de septiembre 

de 2011 

5) Bayunca (PR15)-

Sabanalarga (PR80). 

Operación Res. 0302 del 23 de marzo de 

2000 

6) Cruz del Viso - Arjona Operación N/A 

7) Barranquilla 

(PR117+103) - Cruce vía 

Caracolí Malambo. 

1.8 km 

suspendidos en 

construcción, el 

resto del tramo 

Operación  

Res. 0302 del 23 de marzo de 

2000 

8) Barranquilla 

(PR117+103) - 

Sabanalarga (PR80). 

Operación 

Res. 0302 del 23 de marzo de 

2000 

9) Gambote Variante 

Mamonal. 
Construcción 

Res. 0941 del 13 de septiembre 

de 2013 

10) Variante de 

Cartagena. 
Operación 

Res. 0941 del 13 de septiembre 

de 2013 

11) Variante 

Sabanagrande  - 

Palmar de Varela 

operación 

Res.0777 del 18 de septiembre 

de 2012 

Vía Cartagena 

Barranquilla 

Tramos 2 y 4  de la 

Doble Calzada 

Cartagena - 

Barranquilla  y el Anillo 

Vial de Crespo 

Operación 

Tramo 2: Resolución 0569 del 

25 de marzo de 2009. 

 

Tramo 4: Resolución 1522 del 

05 de agosto de 2010. 

 

Anillo Crespo:  Resolución 1630 

del 24 de agosto de 2009 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2016. 
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Figura 4-31 Proyectos de Infraestructura Vial dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2016. 
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4.7.4 INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA 

 

De acuerdo con la información remitida por la AEROCIVIL, en el área de estudio 

del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, NO hay aeródromos controlados por 

esa entidad. 

 

4.7.5 SECTOR HIDROCARBUROS 

 

Se realizó la consulta en la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) y se verificó que en el área de estudio del Proyecto, pasan los siguientes 

ductos: Gasoducto Barranquilla – Cartagena y Poliducto Cartagena–Baranoa-

Luruaco. Adicionalmente se encuentra el Área de Perforación Exploratoria Sinú 

San Jacinto Norte-1 (APE SSJN-1), el cual es operado por LEWIS ENERGY 

COLOMBIA INC (Ver Figura 4-32). 

 

4.7.5.1 Infraestructura de CENIT 

 

La  Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), adelanta un acercamiento 

con diferentes entidades, con el fin de obtener información socio-ambiental e 

identificar la posible coexistencia de proyectos en áreas comunes; resultado de 

esta gestión CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS, entregó el 22 de 

Febrero de 2018 mediante oficio 20181110010442 en medio magnético, los 

municipios en los cuales existe infraestructura de CENIT, Oleoducto de los Llanos 

Orientales (ODL), Oleoducto Bicentenario, Oleoducto de Colombia (ODC) y 

OCENSA. En la Tabla 4-31 puede verse el resultado para el área de estudio 

preliminar. 

 

 
Tabla 4-31 Infraestructura CENIT en los municipios del área de estudio preliminar. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CENIT ODL BICENTENARIO ODC OCENSA 

ATLÁNTICO 

LURUACO X         

SABANALARGA X         

USIACURÍ X         

BOLÍVAR 

CARTAGENA DE INDIAS X         

CLEMENCIA X         

SANTA CATALINA X         

SANTA ROSA X         
Fuente: CENIT 2017.
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Figura 4-32 Proyectos Sector Hidrocarburos dentro del área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 2016.  

.
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5. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

PRELIMINAR 

La zonificación ambiental permite definir sensibilidades del entorno frente a 

factores externos a éste, que puedan influir positiva o negativamente en el 

ambiente natural o humano, teniendo como base las condiciones actuales del 

mismo; esto favorece la realización de una proyección de los efectos sobre las 

condiciones del medio físico, biótico y socioeconómico una vez se ejecute el 

proyecto. 

 

Es importante señalar que, en el marco de la Agenda Ambiental Interministerial 

de Energía (Ministerio de Minas y Energía - MME y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS), en el año 2014 se desarrolló la metodología de 

zonificación ambiental informativa que viene siendo utilizada en los documentos 

de “Análisis de Área de Estudio Preliminar y Alertas Tempranas” para los proyectos 

de transmisión. Dicho trabajo lo logró consolidar la UPME con la participación de 

la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia del MADS, la Subdirección de 

Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA y la Oficina de Asuntos 

Ambientales y Sociales del MME. Es de aclarar que en la aplicación de la 

metodología no se incluye información de campo, ni de escala detallada. De 

cualquier manera, el inversionista aplicará la metodología que mejor considere en 

el proceso de elaboración de los estudios ambientales que requiera la autoridad 

ambiental. 

 

La metodología corresponde a una adaptación de la planteada por Félix 

Delgado (Zonificación ambiental de áreas de interés petrolero), la cual consiste 

en una selección y ponderación de variables de los medios físico, biótico y 

socioeconómico, y la superposición de unas áreas relevantes por medio, que 

incluyen áreas de exclusión, áreas de muy alta y de alta sensibilidad. (Ver Anexo 1 

Metodología análisis del área de estudio preliminar y Alertas tempranas). 

 

5.1 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO FÍSICO 

La metodología de zonificación ambiental utilizada para este análisis permite la 

integración espacial de cinco (5) variables consideradas de mayor importancia, 

como lo son: Clases agrológicas (uso potencial), Riesgo por fallamiento, Amenaza 

Sísmica, Amenaza por remoción en masa y Amenaza por inundación, variables 

presentes en el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”.  

 

A cada una de estas variables se le asignó un porcentaje de ponderación, el cual 

se presenta en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1 Variables medio físico Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 
VARIABLES MEDIO FÍSICO 

VARIABLES MEDIO FÍSICO % PONDERACIÓN VARIABLE 

Clases Agrológicas  20 % 

Amenaza Sísmica  40% 

Amenaza por Remoción en Masa  40 % 

TOTAL MEDIO 100 % 

Fuente: UPME, 2016. 

 

Es de tener en cuenta, que para el medio físico, se identificaron 2 variables como 

relevantes, las cuales se definieron con una sensibilidad alta dada su importancia:  

i) Riesgo por fallamiento.  

ii) Zonas inundables 

  

Vale la pena resaltar que las variables relevantes según el medio se superponen a 

la zonificación del medio correspondiente, para así obtener las zonificaciones 

finales. 

 

A partir del análisis de la caracterización del Medio Físico desarrollada en el 

numeral 4.1 MEDIO FÍSICO, se procede a zonificar los elementos pertinentes. En la 

Tabla 5-2, se presenta la calificación y descripción de la sensibilidad ambiental de 

estos elementos. 

 
Tabla 5-2 Caracterización de variables del medio físico en el área de estudio del Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

CLASES AGROLÓGICAS: USO POTENCIAL 

III 

Las tierras de esta clase tienen moderadas limitaciones de 

uso debido a la profundidad efectiva moderada, a la 

baja retención de humedad, a la presencia de sales de 

sodio, o de fragmentos gruesos, y a la posibilidad de 

inundaciones, características que reducen las 

posibilidades de explotación de cultivos de la zona; 

requieren algunas prácticas de conservación de suelos, 

como siembras en contorno, control de las sales, 

fertilización complementaria, establecimiento y manejo 

adecuado de los sistemas de drenaje. Es necesario el 

riego suplementario para alcanzar buenos rendimientos. 

2 

IV 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones severas que 

restringen la elección de las plantas para la agricultura y 

requieren prácticas de manejo cuidadosas, como 

siembras en contorno, cultivos en fajas intercaladas, 

instalación de barreras, control de malezas y fertilización. 

Se recomienda el establecimiento de cultivos densos 

como los pastos de corte, caña panelera, cultivos semi-

limpios y explotaciones agro-pastoriles. Entre los limitantes 

de uso en esta clase, se tienen, las pendientes fuertes, la 

presencia de piedras en la superficie, los suelos 

superficiales y la erosión en grado ligero y moderado. 

3 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

VI 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones severas, que 

las hacen inadecuadas para la explotación agrícola 

intensiva. El uso debe orientarse hacia la elección de 

cultivos perennes en el sistema de multiestrata, o en fajas 

de cultivos asociados, dispuestos en sentido contrario a la 

dirección de la pendiente y al pastoreo extensivo, con 

establecimiento de pastos de corte. Se recomienda para 

estas tierras la explotación en sistemas que combinen el 

uso de agricultura con los bosques, y el establecimiento 

de bosques comerciales plantados en algunos sectores. 

Estas tierras presentan como limitantes principales las 

fuertes pendientes, la superficialidad de algunos suelos, la 

erosión ligera a moderada y la presencia de piedra en 

algunas unidades. 

4 

VII 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas 

que las hacen inadecuadas para actividades agrícolas; 

las cuales sólo son posibles cuando se hacen bajo el 

sistema silvoagrícola. Su uso debe estar orientado a la 

explotación forestal y la ganadería controlada, mediante 

el establecimiento de pastos de corte en las tierras con 

menores pendientes. Se recomienda la reforestación y la 

conservación de la vegetación natural en las cuencas 

hidrográficas, protección de la vida silvestre y fomento de 

la regeneración natural o repoblamiento. El uso está 

condicionado por las fuertes pendientes, el drenaje 

natural excesivo, los suelos pobres, la erosión, el exceso o 

la deficiencia de lluvias, la alta pedregosidad o rocosidad 

en algunas unidades de tierras y la poca profundidad 

efectiva. 

4 

VIII 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas 

que las hacen inadecuadas para fines agropecuarios y 

forestales; solamente deben ser empleadas para la vida 

silvestre, belleza escénica, zonas de protección especial y 

como banco de flora y fauna. Las principales limitantes 

que tienen los suelos son: las pendientes pronunciadas, la 

escasa profundidad efectiva, la erosión y las temperaturas 

muy bajas. 

 

4 

AMENAZA SÍSMICA 

Media 

Regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores 

de aceleración pico efectiva mayor de 0.10g. y menores 

o igual de 0.20g. 

2 

Baja 
Definida para aquellas regiones cuyo sismo de diseño no 

excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10g. 
1 

REMOCIÓN EN MASA 

Alta 

Zona donde existe una probabilidad entre el 36 y 45 % de 

que se presente un fenómeno de remoción en masa, con 

factor de seguridad menor de 1.1, en un periodo de 10 

años, ya sea por causas naturales o por intervención 

antrópica no intencional y con evidencia de procesos 

activos. 

3 



 

Página 157 de 185 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Media 

Zona donde existe una probabilidad entre el 26 y 35 % de 

que se presente un fenómeno de remoción en masa, con 

factor de seguridad mayor o igual que 1.1 y menor de 1.9, 

en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o 

por intervención antrópica no intencional, sin evidencia 

de procesos activos.. 

2 

Baja 

Zona donde existe probabilidad entre el 12% y 26% de que 

se presente un fenómeno de remoción en masa con 

factor de seguridad mayor o igual a 1.9, en un periodo de 

10 años por causas naturales o antrópicas no intencional. 

1 

Fuente: UPME, 2016. 

 

En cuanto a  la integración espacial ponderada de las variables consideradas, se 

genera la sensibilidad física (ver Figura 5-1) esta categorización proporciona 

información de sectores sensibles desde el punto de vista físico, del área de 

estudio. Para tal efecto se tiene en cuenta los siguientes rangos de valoración que 

determinan los niveles de sensibilidad correspondientes, tal como se muestra en la 

Tabla 5-3. 

 
Tabla 5-3 Niveles de sensibilidad Física. 

SENSIBILIDAD FÍSICA 

DESCRIPCIÓN 
 GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

Muy Alta 2,43 – 2,83 

Alta 2,02 – 2,42 

Media 1,61 – 2,01 

Baja 1,2 – 1,6 
Fuente: UPME, 2016.
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Figura 5-1 Zonificación del medio físico, sin considerar las áreas relevantes. 

 
Fuente: UPME, 2016. 
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5.1.1 VARIABLES RELEVANTES MEDIO FÍSICO  

 

A continuación se presentan las variables relevantes correspondientes al medio 

físico: 

 

 
VARIABLES RELEVANTES MEDIO FÍSICO 

Presencia de 

Fallas 

En el área de estudio del proyecto “Sabanalarga – Bolívar 

500 kV”, se encuentran las Fallas El Dique, Mamonal, 

Pendales, Laguna, Sinú, Hibácharo, Henequén y Juan de 

Acosta. 

3 

Zonas inundables 

En el área de estudio la amenaza de inundación se 

presenta en los arroyos que drenan directamente a la 

Ciénaga Barbul y al Embalse del Guájaro, así como por los 

arroyos que drenan directamente a las ciénagas de 

Barba Sucia, Cortaderas y Calabacito y al Embalse en sí. 

Arroyos Guayepo, Banco, Garavito, Los Piches, Tigre, 

Maná, Saino, Guasimo. los arroyos Mesura, Bran y Caño 

Bartolo, arroyos que drenan a la Ciénaga El Rodeo, por 

último, los diferentes arroyos que drenan al Río 

Magdalena dentro de los cuales se encuentran El Cojo, El 

Pilón, Oriental, Gallinazo, Guanabano y Yeguas. 

3 

Fuente: UPME, 2016. 
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Figura 5-2 Variable Relevantes del medio físico. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

5.1.2 ZONIFICACIÓN FINAL DEL MEDIO FÍSICO  

 

De acuerdo con la interacción de las variables físicas, se obtienen los grados de 

sensibilidad para el medio físico, cuyo resultado es la zonificación física final tal 

como se presenta, en la Tabla 5-4, Figura 5-3 y Gráfica 5-1. 
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Figura 5-3  Zonificación final del medio físico. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

 

Tabla 5-4 Relación porcentual de zonificación del medio físico. 
 GRADO DE 

SENSIBILIDAD 
ÁREA (ha) % DE ÁREA 

Baja 4580,57 2,52 

Moderada 34846,62 19,18 

Alta 129344,68 71,20 

Muy Alta 12887,70 7,09 

Total 181659,57 100,00 
Fuente: UPME, 2016. 
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Gráfica 5-1  Relación porcentual de la zonificación física. 

 

 
 

Fuente: UPME, 2016. 

 

 

Para el medio físico, la sensibilidad física Alta predomina en el área de estudio 

con un 71,20%, debido a la presencia de áreas susceptibles a las inundaciones 

conformadas por el Embalse del Guajaro y áreas con riesgo de fallamiento; 

seguida de una sensibilidad moderada con 19,18%.  La sensibilidad física Muy Alta 

ocupa un 7,09% del área de estudio y se debe a áreas donde se presenta en su 

mayoría las clases agrologicas VII y VIII, con presencia de Amenaza de remoción 

en masa Alta. 
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5.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO BIÓTICO 

La zonificación ambiental del medio biótico, es el resultado de la integración de 

la variable riesgos por incendios forestales y los ecosistemas-distritos 

biogeográficos, luego a este resultado se superponen las variables relevantes 

(áreas de conservación y protección) como lo son: bosque seco tropical, áreas 

prioritarias de conservación, Áreas protegidas que se encuentran en el RUNAP, 

Áreas SIRAP y humedales. 

  

Dentro de las variables relevantes se definieron áreas de Exclusión, Muy Alta y Alta 

sensibilidad. Vale la pena decir que las áreas relevantes según el medio se 

superponen a la zonificación del medio correspondiente, para así obtener las 

zonificaciones finales. 

 

De igual manera, se presentan las calificaciones dadas a cada una de las 

variables a ponderar para el medio biótico: ecosistemas / distrito biogeográfico y 

susceptibilidad de la cobertura a incendios, con el objeto de tener una referencia 

preliminar del grado de sensibilidad de este medio (ver Tabla 5-6). A cada una de 

estas variables se le asignó un porcentaje de ponderación, el cual se presenta en 

la Tabla 5-5. 

 
Tabla 5-5 Variables medio Biótico Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

VARIABLES MEDIO BIÓTICO 

VARIABLES MEDIO BIÓTICO % PONDERACIÓN VARIABLE 

Ecosistemas distritos biogeográficos  70 % 

Incendios Forestales  30 % 

TOTAL MEDIO 100 % 

Fuente: UPME, 2016. 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

 

A continuación se describen las variables a las cuales se les asignaron varios 

grados de sensibilidad de acuerdo con su caracterización (ver Tabla 5-6 y Tabla 

5-7) 

 

 Ecosistemas  
Tabla 5-6 Variables ecosistema. 

ECOSISTEMAS 

DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

Ecosistemas naturales 4 

Vegetación secundaria 3 

Agro-ecosistemas 2 

Ecosistemas artificiales 1 
Fuente: UPME, 2016. 
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Tabla 5-7 Agrupación de los ecosistemas teniendo en cuenta el Nivel 2 de Corine Land. 
NIVEL 2 DE COBERTURA AGRUPACIÓN ECOSISTEMAS 

1.1 Zonas Urbanizadas Ecosistema Artificial 

1.2 Zonas Industriales o Comerciales y Redes de 

Comunicación 
Ecosistema Artificial 

1.3 Zonas de Extracción Minera y Escombrera Ecosistema Artificial 

1.4 Zonas Verdes Artificializadas. no agrícolas Ecosistema Artificial 

2.1 Cultivos Transitorios Agro-ecosistema 

2.2 Cultivos Permanentes Agro-ecosistema 

2.3 Pastos Agro-ecosistema 

2.4 Áreas Agrícolas Heterogéneas Agro-ecosistema 

3.1 Bosques Ecosistema Natural 

3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva Ecosistema Natural 

3.2.3. Vegetación Secundaria o en Transición Vegetación secundaria 

3.3 Áreas abiertas. sin o con poca vegetación Ecosistema Natural 

4.1 Áreas húmedas continentales Ecosistema Natural 

4.2 Áreas húmedas costeras Ecosistema Natural 

5.1 Aguas Continentales Ecosistema Natural 

5.2 Aguas marítimas Ecosistema Natural 
Fuente: Adaptado de Corine Land Cover, 2014. 

 

 
 Riesgo por incendios forestales  

 

Esta variable hace referencia a la susceptibilidad de la vegetación, bajo 

condiciones normales de precipitación y temperatura a los incendios de la 

cobertura vegetal. A esta variable se le dio una ponderación del 30% (ver Tabla 

5-8). 

 
Tabla 5-8  Variable riesgo por incendios forestales. 

RIESGOS POR INCENDIOS FORESTALES 

DESCRIPCIÓN 
GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

Muy Alta 4 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja y Muy Baja 1 
Fuente: http://bacata.ideam.gov.co/geoserver/wms?. 

 

A partir del análisis de la caracterización del Medio biótico desarrollada en el 

numeral 4.3 MEDIO BIÓTICO, se procede a zonificar los elementos pertinentes. La 

susceptibilidad con base en los diferentes criterios bióticos analizados en el área 

de estudio se presentan en la Tabla 5-9.  

 
Tabla 5-9  Caracterización de variables del medio biótico en el área de estudio del 

Proyecto. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

ECOSISTEMAS DISTRITOS BIOGRÁFICOS 

Arbustales Arbustales del halobioma del Caribe 4 

http://bacata.ideam.gov.co/geoserver/wms
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Bosques Naturales 

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Bosques naturales del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

4 

Bosques 

Plantados 

Bosques plantados del zonobioma seco tropical del 

Caribe. 

Bosques plantados del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

4 

Herbazales 
Herbáceas y arbustivas Costeras del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 
4 

Manglar del 

Caribe 
Manglar del Caribe PeriCaribeño_Manglar_Carib_Ca 4 

Aguas 

continentales 

naturales 

Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena y Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 
4 

Hidrofitia 

continental 

Hidrofitia continental del zonobioma seco tropical del 

Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 
4 

Lagunas costeras 
Lagunas costeras del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 
4 

Vegetación 

secundaria 

Vegetación secundaria del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Vegetación secundaria del helobioma Magdalena y 

Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Vegetación secundaria del zonobioma seco tropical del 

Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

3 

Áreas agrícolas 

hetereogéneas 

Áreas agrícolas heterogéneas del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Áreas agrícolas heterogéneas del helobioma Magdalena y 

Caribe. 

Áreas agrícolas heterogéneas del helobioma Magdalena y 

Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma seco tropical 

del Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 

2 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos semipermanentes y permanentes del halobioma 

del Caribe PeriCaribeño_Cartagena_Sinu 
2 

Pastos 

Pastos del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Pastos del helobioma Magdalena y Caribe. 

Pastos del helobioma Magdalena y Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Pastos del zonobioma seco tropical del Caribe. 

Pastos del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

2 

Áreas 

mayormente 

alteradas y áreas 

urbanas 

Áreas urbanas del halobioma del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

Áreas urbanas del zonobioma seco tropical del Caribe 

PeriCaribeño_Cartagena_Sinu. 

1 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA COBERTURA VEGETAL A INCENDIOS 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Muy Alta 

En esta categoría predominan las actividades 

agropecuarias, se acentúan los factores climáticos como 

las altas temperaturas y las bajas precipitaciones, lo cual 

conduce a que el daño generado por los incendios de la 

cobertura vegetal sea severo y que su recuperación sea 

aún más compleja. Solo el 1% del país se ubica en esta 

categoría. 

4 

Alta 

Incluye las áreas en las que la actividad económica 

predominante es la agricultura y la ganadería, en las 

cuales son recurrentes las quemas prescritas. 

Adicionalmente la capacidad institucional de los 

organismos de respuesta es limitada, es decir que el daño 

que puede ocasionar la ocurrencia de un incendio tendría 

graves consecuencias desde el punto de vista económico, 

ambiental y social, sumado a la dificultad para que estas 

zonas se recuperen. El 10% del país se ubica en esta 

categoría. 

3 

Moderada 

Se caracterizan por la presencia predominante de 

pastizales, los cuales son ecosistemas dependientes del 

fuego y por lo tanto, sus efectos en la mayoría de las 

ocasiones no son negativos. 

2 

Baja 

Según los resultados del proceso de zonificación de riesgos 

a incendios de la cobertura vegetal, elaborado por el 

IDEAM (2009), Incluye las áreas caracterizadas porque el 

grado de daño que puede llegar a afectarlas por la 

ocurrencia de un incendio es importante. Sin embargo, las 

consecuencias ambientales, sociales y económicas 

generadas por estos eventos no son considerables. 

 

1 

Muy Baja 

Incluye las áreas que se caracterizan porque el grado de 

daño que puede llegar a afectarlas por la ocurrencia de 

un incendio es mínimo. 

1 

 

De la integración espacial ponderada de las variables consideradas en la Tabla 

5-9, se genera la sensibilidad biótica (cuya clasificación suministra la información 

de los sectores sensibles en el medio biótico para el área de estudio. Para tal 

efecto, de acuerdo con la metodología del Anexo 1 se establecen los rangos de 

valoración que determinan los niveles de sensibilidad del medio biótico, tal como 

se presenta en la Tabla 5-10. 

 
Tabla 5-10 Niveles de sensibilidad Biótica. 

SENSIBILIDAD BIÓTICA 

DESCRIPCIÓN  GRADO DE SENSIBILIDAD 

Muy Alta 3,28 – 4,03 

Alta 2,52 – 3,27 

Moderada 1,76 – 2,51 

Baja 1 – 1,75 
Fuente: UPME, 2016 
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Figura 5-4 Zonificación del medio biótico, sin considerar las variables relevantes para el 

área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

 

5.2.2 VARIABLES RELEVANTES MEDIO BIÓTICO  

 

A continuación se presentan las variables relevantes correspondientes al medio 

biótico (Ver Tabla 5-11). 

 
Tabla 5-11  Variables relevantes medio Biótico.  

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

ÁREAS RELEVANTES 

AREAS RUNAP 
En el área de estudio se encuentra el Parque Natural 

Regional Los Rosales.  
EXCLUSIÓN 

HUMEDALES 

En el área de estudio para el proyecto se encuentra un 

conjunto de humedales, que corresponden a la Ciénaga 

de Luruaco y Embalse del Guájaro. 

MUY ALTA  

(4) 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

BOSQUE SECO 

TROPICAL 

En el área de estudio se encuentran Áreas de Bosque 

Seco Tropical, en los municipios de Cartagena de Indias, 

Clemencia, Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, 

Repelón, Santa Catalina, Luruaco, Piojó y Sabanalarga. 

MUY ALTA  

(4) 

ÁREAS SIRAP 

CARIBE 

Se identificaron cuatro áreas SIRAP  a saber: Complejo 

Cenagoso el Totumo y La Venia, Complejo de bosques y 

arbustales secos del corredor Turbaco – Canalete y 

Tubará, complejo de humedales y Bosques secos el 

Guájaro y la Ciénaga de la Virgen 

MUY ALTA  

(4) 

PRIORIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

Para el área de estudio se identificaron como zonas 

prioritarias de conservación aquellas con las siguientes 

prioridades: aquellas con representación y prioridad de 

alta insuficiencia sin urgencia, baja insuficiencia y sin 

urgencia y omisiones sin urgencia. 

ALTA  

(3) 

Fuente: UPME, 2016. 

 
Figura 5-5 Variables relevantes para el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga 

– Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 
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5.2.3 ZONIFICACIÓN FINAL DEL MEDIO BIÓTICO  

 

De acuerdo con la interacción de las variables bióticas, se obtienen los grados de 

sensibilidad para el medio biótico, cuyo resultado es la zonificación biótica final 

tal como se presenta, en la Figura 5-6. 

 
Figura 5-6 Zonificación final del medio biótico para el área de estudio preliminar Proyecto 

“Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

Como resultado de la interacción de las variables Bióticas se obtienen los 

resultados que se presentan en la  Tabla 5-12 y la Gráfica 5-2. 

 
Tabla 5-12 Relación porcentual de zonificación del medio biótico. 

 GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

ÁREA (ha) % DE ÁREA 

Exclusión 1397,78 0,77 

Muy Alta 39828,15 21,94 

Alta 114793,66 63,23 

Moderada 11877,33 6,54 

Baja 13658,93 7,52 
Fuente: UPME, 2016. 
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Gráfica 5-2  Relación porcentual de la zonificación biótica. 

 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

Los resultados de la zonificación presentados en la Tabla 5-12, están dados 

inicialmente por la presencia de las áreas relevantes presentadas en la Tabla 5-11.  

El grado de susceptibilidad muy alto, que corresponde al 21,94%, está 

influenciado por la presencia de humedales, bosque seco y áreas SIRAP; el 0,77% 

de áreas de exclusión corresponde al Parque Natural Regional Los Rosales. La 

categoría con mayor representatividad dentro del área de estudio es la 

Sensibilidad Alta dada por la presencia de áreas prioritarias de conservación y 

ecosistemas de vegetación secundaria y áreas de Muy Alta susceptibilidad a 

incendios de cobertura vegetal, las cuales se relacionan básicamente con la 

predominancia de cobertura de pastos, las cuales son objeto de prácticas 

tradicionales de quemas para la renovación de pasturas. 
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5.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

De acuerdo a la metodología presentada en el Anexo 1, para el medio socio-

económico, se presenta la variable conflicto de uso del suelo (Tabla 5-13) y 

algunas variables relevantes que corresponden a zonas que se superponen a la 

variable de suelo previamente mencionada.  

 

Dentro de las variables relevantes se definieron áreas de exclusión, de muy alta y 

alta sensibilidad. Vale la pena decir que las áreas relevantes según el medio se 

superponen a la zonificación del medio correspondiente, para así obtener las 

zonificaciones finales.  

 
Tabla 5-13 Variables medio Socio Económico Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

VARIABLES MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

VARIABLES MEDIO SOCIO ECONÓMICO % PONDERACIÓN VARIABLE 

Conflicto de uso del suelo  100 % 

TOTAL MEDIO 100 % 

Fuente: UPME, 2016. 

  

A partir del análisis de la caracterización del Medio socio-económico desarrollada 

en el numeral 4.5 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO, en la Tabla 5-14 se presenta la 

susceptibilidad del área de estudio.  

 
Tabla 5-14 Caracterización de variables del medio Socio – Económico en el área de 

estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

Sobreutilización 

severa 

Tierras en las cuales el uso actual supera en tres o más 

niveles la clase de vocación de uso principal 

recomendado, presentándose evidencias de 

degradación avanzada de los recursos, tales como 

procesos erosivos severos, disminución marcada de la 

productividad de las tierras, procesos de salinización, 

entre otros. 

4 

Sobreutilización 

moderada 

Tierras en las cuales el uso actual se encuentra por 

encima, en dos niveles, de la clase de vocación de uso 

principal recomendada, según la capacidad de 

producción de las tierras. Es frecuente encontrar en estas 

zonas, rasgos visibles de deterioro de los recursos, en 

Especial la presencia de procesos erosivos activos y el 

subsecuente deterioro de la base material para la 

actividad agropecuaria. 

4 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos transitorios 4 

Conflictos en áreas pantanosas con cultivos permanentes 
4 

Conflictos en áreas pantanosas con pastos 
4 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Conflictos en áreas de cuerpos de agua 4 

Sobreutilización 

ligera 

Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero 

que se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al 

recomendado y por ende al de los usos compatibles. 

3 

Subutilización 

severa 

Tierras cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o más 

niveles de la clase de vocación de uso principal 

recomendada. 

3 

Subutilización 

moderada 

Tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de 

la clase de vocación de uso principal recomendada, 

según la capacidad de producción de las tierras. 

2 

Usos inadecuados en zonas quemadas 2 

Subutilización 

ligera 

Tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, 

por ende a los usos compatibles, pero que se ha 

evaluado como de menor intensidad al recomendado. 

1 

Usos adecuados o sin conflicto 1 

Conflictos mineros 1 

Conflictos urbanos 1 

Otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas) 1 

Fuente: UPME, 2016. 

 

 

A continuación se presenta la clasificación de la sensibilidad socioeconómica 

(Tabla 5-15). 

 
Tabla 5-15 Niveles de sensibilidad Socio - Económica. 

SENSIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 

DESCRIPCIÓN 
 GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

Muy Alta 3,28 – 4,03 

Alta 2,52 – 3,27 

Moderada 1,76 – 2,51 

Baja 1 – 1,75 
Fuente: UPME, 2016. 
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Figura 5-7 Zonificación del medio Socio económico, sin considerar las áreas relevantes 

para el área de estudio preliminar Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

5.3.1 VARIABLES RELEVANTES MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

A continuación se presentan las variables relevantes correspondientes al medio 

socioeconómico (Ver Tabla 5-16). 

 
Tabla 5-16 Caracterización de variables Relevantes del medio Socioeconómico en el área 

de estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

ÁREAS RELEVANTES 

Áreas Urbanas y 

de expansión 

urbana 

intermedias 

En el área de estudio, se ubican centros poblados 

intermedios, (aquellos diferentes a los que se asocian a las 

subestaciones) que hacen parte de los siguientes 

municipios: Cartagena de Indias, Santa Rosa, Villanueva, 

Clemencia, Santa catalina, Repelón y Luruaco. 

EXCLUYENTE 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Áreas Urbanas y 

de expansión 

urbana de origen 

y destino de las 

subestaciones 

Áreas Urbanas y de expansión urbana de origen y destino 

de las subestaciones, caso Sabanalarga. 

MUY ALTA  

(4) 

Hallazgos 

arqueológicos 

En los municipios de Santa Rosa, San Estanislao, 

Clemencia, Luruaco y Sabanalarga. 

ALTA  

(3) 

Fuente: UPME, 2016. 

 

5.3.2 ZONIFICACIÓN FINAL DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

De acuerdo con la interacción de las variables socioeconómicas, se obtienen los 

grados de sensibilidad, cuyo resultado es la zonificación socioeconómica final tal 

como se presenta, en la Tabla 5-17, Figura 5-3 y Gráfica 5-3 . 

 
Figura 5-8 Zonificación final del medio Socio económico para el área de estudio preliminar 

Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”. 

 
Fuente: UPME, 2016. 
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Tabla 5-17 Relación porcentual de zonificación del medio Socio - económico. 

 GRADO DE 

SENSIBILIDAD 

ÁREA (ha) % de área 

Exclusión 1833,50 1,01 

Muy Alta 60271,90 33,20 

Alta 16576,36 9,13 

Moderada 42043,97 23,16 

Baja 60839,69 33,51 
Fuente: UPME, 2016. 

 

 

Gráfica 5-3  Relación porcentual de la zonificación Socio - económico. 

 
Fuente: UPME, 2016. 

 

Los resultados aquí presentados están relacionados inicialmente con la presencia 

de las áreas relevantes presentadas en la Tabla 5-16 Adicionalmente la 

sensibilidad muy alta en el medio socioeconómico está relacionada con la 

presencia de áreas con sobreutilización severa, sobreutilización moderada y 

conflictos en áreas pantanosas y áreas de cuerpos de agua. La sensibilidad alta 

está dada por la sobreutilización ligera y la subutilización severa; el 1,01% 

correspondiente a áreas de exclusión se debe a la presencia de centros poblados 

intermedios, (aquellos diferentes a los que se asocian a las subestaciones). 
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5.4 CONCLUSIONES 

 En el área de estudio preliminar del proyecto, se identifican cinco (5) clases 

agrológicas (III, IV, VI, VII y VIII) además de cuerpos de agua y zonas 

urbanas. En ese contexto vale la pena destacar que las clases agrológicas 

IV, VI, VII y VIII, dentro del área de estudio presentan poca profundidad 

efectiva, características importantes a estudiar en detalle en la fase de 

diseño y construcción del proyecto. 

 

 Se identifican las Fallas El Dique, Mamonal, Pendales, Laguna, Sinú, 

Hibácharo, Henequén y Juan de Acosta, las cuales tienen una alta 

susceptibilidad a presentar y generar procesos de inestabilidad, por lo 

anterior, las condiciones geológicas particulares del área deben ser 

consideradas para determinar las necesidades de obras del proyecto. 

 

 La Zonificación sísmica dentro del área de estudio, refleja que, predomina 

la media sensibilidad, no obstante al costado derecho del municipio de 

Sabanalarga se presenta un grado de amenaza bajo. 

 

 La amenaza por remoción en masa predominante corresponde a un grado 

medio. No obstante, cabe resaltar que, en los municipios de Villanueva, 

Santa Rosa, San Estanislao, Repelón, Luruaco, Piojó, Usiacurí y Sabanalarga 

se presenta de manera parcial un grado de amenaza alto. Por otra parte 

se encuentra área con grado de amenaza baja en el sector oriental del 

municipio de Repelón, costado occidental de Sabanalarga y sector 

suroriental de Luruaco, área que coincide con el Embalse del Guájaro. 

 

 La amenaza de inundación se presenta en los arroyos que drenan 

directamente a la Ciénaga Barbul y al Embalse del Guájaro, además por 

los arroyos que drenan directamente a las ciénagas de Barba Sucia, 

Cortaderas y Calabacito y al Embalse en sí, entre los arroyos se encuentran, 

Guayepo, Banco, Garavito, Los Piches, Tigre, Maná, Saino y Guasimo. Así 

como los arroyos Mesura, Bran y Caño Bartolo, que drenan a la Ciénaga El 

Rodeo; y los diferentes arroyos que drenan al Río Magdalena dentro de los 

cuales se encuentran El Cojo, El Pilón, Oriental, Gallinazo, Guanabano y 

Yeguas.  

 

 Desde el contexto hidrológico, en el área de estudio es importante 

considerar la presencia de las ciénagas de Luruaco y el embalse de 

Guajaro. En el caso que el proyecto considere el cruce de estos cuerpos 

de agua implica contemplar, el diseño de cruces especiales de la línea, los 

cuales, en su construcción, pueden conllevar a costos considerables que 

pueden incrementar el valor del proyecto. 
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 El área de estudio actualmente cuenta con los POMCAS aprobados i) 

Arroyos directos al Caribe, ii) Canal del Dique Margen Derecha y iii) 

Directos Bajo Magdalena. 

 

 En cuanto a los usos definidos para las categorías de manejo establecidas 

en las zonificaciones de los POMCA’s Arroyos directos al Caribe, Canal del 

Dique Margen Derecha y Directos Bajo Magdalena, NO hay ninguno que 

sea incompatible o que genere restricciones para el desarrollo del 

proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, 

 

 Dentro del área de estudio NO se identificaron áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, AICA´s, ni Reservas Forestales de Ley 2da. 

 

 Se identificó el área protegida “Parque Natural Regional Los Rosales”. La 

presencia de esta área protegida tiene implicaciones en la definición del 

trazado de la línea de transmisión. 

 

 En los municipios de Santa Rosa y Sabanalarga, los cuales hacen parte del 

área de estudio preliminar para el proyecto “Corredor Sabanalarga - 

Bolívar 500 kV”, NO se registran áreas Protegidas de orden local.  Sin 

embargo, para los demás municipios del área de estudio, el inversionista 

de acuerdo a sus necesidades, deberá solicitar la información 

directamente a los demás municipios. 

 

 Se identificó un conjunto de humedales, que corresponden a la Ciénaga 

de Luruaco y Embalse del Guajaro. 

 

 Así mismo, se identificaron tres (3) áreas prioritarias de conservación, cuya 

representatividad y prioridad corresponden a: Alta insuficiencia sin 

urgencia, baja insuficiencia y sin urgencia y omisiones sin urgencia. 

 

 Se encuentran Áreas de Bosque Seco Tropical, distribuidas en los municipios 

de Cartagena de Indias, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, Repelón, 

Santa Catalina y Luruaco, así mismo se presentan algunos relictos en Santa 

Rosa, Piojó y Sabanalarga. Esta áreas no impiden el desarrollo del proyecto, 

sin embargo, su intervención puede acarrear el aumento de las 

compensaciones por pérdida de biodiversidad, ya que estos ecosistemas 

están conformados por coberturas vegetales naturales y seminaturales 

tales como, arbustales y bosques naturales, los cuales en el marco del 

Manual de asignación de compensaciones, constituyen los ecosistemas 

con mayor factor de compensación por pérdida de Biodiversidad. 

 

 Dentro de los Ecosistemas Distritos Biogeográficos, se identificaron algunos 

con coberturas de Vegetación secundaria, Manglar, Bosques Naturales, 

Herbáceas y Arbustales, los cuales en el contexto del Manual de 

compensaciones se contemplan como áreas naturales y seminaturales. En 
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caso de intervenir dichas coberturas la compensación por pérdida de 

biodiversidad, se incrementaría ya que los ecosistemas que abarcan estas 

coberturas presentan los mayores factores de compensación.  

 

Es de resaltar que a la fecha se cuenta con un Manual de compensación 

por pérdida de biodiversidad actualizado mediante Resolución No. 0256 

del 22 de febrero de 2018, el cual no estaba disponible a la fecha de 

elaboración del presente documento. 

 

 El 66,13% del área de estudio se encuentra en una zona cuya 

susceptibilidad de la cobertura a incendios es Muy Alta y el 6,23% Alta, esto 

se debe básicamente por la realización de quemas controladas con el fin 

de preparar el terreno para el establecimiento de pastos y cultivos. Una vez 

realizado un análisis a una escala detallada, por parte del inversionista, 

respecto a la susceptibilidad de la cobertura a incendios, es importante, 

revisar la posibilidad de realizar y ejecutar un Plan de Contingencia en 

donde se involucren acciones encaminadas a la prevención y atención de 

incendios forestales, ocasionados por personal del proyecto o terceros 

involucrados, especialmente en aquellas áreas cuya susceptibilidad tienda 

a ser Alta y Muy Alta. 

 

 En lo pertinente a veda para el aprovechamiento forestal La CRA, a través 

de la Resolución 0025 de 1996, prohíbe la comercialización de postes, 

puntales, para la construcción de varetas y la comercialización de carbón 

elaborado con las especies Mangle Amarillo (Languncularia racemosa), 

Colorado (Rhizophora mangle) y Salado (Avicennia nítida). 

 

 La CRA por medio de la Resolución 0176 de 2010, establece disposiciones 

relacionadas con la conservación de la especie Hicotea (Trachemys 

scripta callirostris). Por su parte para la distribución de especies sensibles de 

Fauna, se identifican áreas distribuidas por toda el área de estudio, según 

información del aplicativo Tremarctos. Una vez sea realizado un estudio 

detallado de fauna por parte del inversionista, se recomienda revisar la 

posibilidad de planificar un programa de manejo, acorde a las 

características de la fauna presente en el área del proyecto. 

 

 Dentro del área de estudio preliminar del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 

500 kV”, NO se encuentran identificadas comunidades indígenas ni ROM; 

sin embargo de acuerdo con la Certificación N° 1131 de 2016, se registra la 

presencia de 16 consejos comunitarios. 

 

 Respecto a los hallazgos arqueológicos, se registran 9 hallazgos (en los 

municipios de Santa Rosa, San Estanislao, Clemencia, Luruaco y 

Sabanalarga). En el caso particular que en la ejecución del proyecto se 

encuentren evidencias de hallazgos arqueológicos en las actividades de 

prospección se tendrá que realizar la solicitud de rescate ante el ICANH. 
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 Para el área de estudio preliminar NO se identificó ningún municipio 

reconocido como ZOMAC. 

 

 

 La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, indica que 

se han reportado diferentes eventos con minas antipersonal en los 

municipios de Villanueva, Santa Rosa del Sur, Santa Catalina, San Estanislao 

y Clemencia en el departamento de Bolívar, mientras que en el 

departamento de Atlántico no se registra ningún reporte dentro del área 

de estudio preliminar. Con respecto al avance del desminado humanitario 

esta entidad reporta que el municipio de Cartagena de Indias se 

encuentra en “pendiente por intervenir”, Santa Rosa y Villanueva “En 

Intervención”, estos tres municipios ubicados en el departamento de 

Bolívar, los restantes se encuentran “sin sospecha”. Es de resaltar que esta 

información es dinámica y por tanto el inversionista deberá realizar la 

actualización de la misma con las entidades correspondientes. 

 

 Los municipios que más riesgo representan desde el conflicto sociopolítico, 

para el desarrollo del proyecto son: Cartagena de Indias y Sabanalarga, ya 

que en ellos se presentó la mayor cantidad de homicidios, secuestros y 

extorsiones. Es de tener en cuenta que en el área de estudio NO se 

registraron eventos de voladuras de vías, puentes, ni torres de energía 

eléctrica. 

 

 La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, indica que dentro del área de estudio se han realizado 

solicitudes de restitución de tierras en zonas micro y no microfocalizadas, 

para el caso del departamento del Atlántico dichas solicitudes se han 

registrado en los municipios de Clemencia, Luruaco, Sabanalarga, Piojó, 

Repelón y en el departamento de Bolívar en Cartagena de Indias, San 

Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, y Villanueva  

 

 En el área de estudio NO hay Reservas Campesinas legalmente constituidas 

como tampoco Zonas de Reserva Campesina en proceso de constitución, 

ni Zonas de Reserva Campesina de Hecho. 

 

 Se identificaron 7 líneas de interconexión eléctrica Nacional que cruzan el 

área de estudio, por lo anterior en la etapa de estudios y diseños se 

recomienda tener en cuenta el trazado de estas líneas, por la posible 

ocurrencia de una interferencia con el proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 

kV”. 

 

 Por otra parte, se registran en total 78 Títulos mineros.  Las concesiones han 

sido otorgadas para la explotación de minerales tales como: oro, metales 

preciosos, materiales de construcción y otros minerales.  Vale la pena 
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destacar que cerca de la estación de Sabanalarga, se ubican los títulos 

mineros EGF-161 y ELN-082, los cuales fueron concesionados para la 

explotación de materiales deconstrucción. 

 

 Dado lo anterior, se recomienda consultar a la Agencia Nacional de 

Minería – ANM, los correspondientes Programas de Trabajo y Obras (PTO), 

así como la presencia o no de nuevos títulos mineros, con el objeto de 

prever condicionantes, restricciones y oportunidades para establecer los 

trazados de las obras. 

 

 Con respecto a infraestructura vial, se registran 2 proyectos de gran 

importancia denominados: “Vía Cartagena -Barranquilla” y “Ruta Caribe”.  

Por lo anterior, es importante que el inversionista considere estos proyectos 

viales por la posible intervención con el presente proyecto. 

 

 En el área de estudio del Proyecto “Sabanalarga – Bolívar 500 kV”, NO se 

identificaron aeródromos controlados por la AEROCIVIL. 

 

 En cuanto al sector de hidrocarburos, en el área de estudio se identifica el 

paso de los siguientes ductos: Gasoducto Barranquilla – Cartagena y 

Poliducto Cartagena–Baranoa-Luruaco. Adicionalmente se encuentra el 

Área de Perforación Exploratoria Sinú San Jacinto Norte-1 (APE SSJN-1), la 

cual es operada por LEWIS ENERGY COLOMBIA INC.  Por lo anterior es 

importante en la etapa de diseños considerar el trayecto de estos ductos y 

del área exploratoria, puesto que pueden generar interferencia con las 

líneas de transmisión asociadas al Proyecto. 

 

 Con respecto a la información enviada por CENIT Transporte y Logística de 

Hidrocarburos SAS, en el área de estudio existe infraestructura de CENIT, en 

los municipios de Luruaco, Sabanalarga, Usiacurí, departamento del 

Atlántico y en los municipios  de Cartagena de Indias, Clemencia, Santa 

Catalina, Santa Rosa en el departamento de Bolívar. 

 

 Con respecto a la superposición de proyectos, es de tener en cuenta el 

artículo 2.2.2.3.6.4. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”, el cual indica que en el caso de identificar 

proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados, el 

responsable del proyecto a licenciar tendrá que demostrar la coexistencia 

de las obras e identificar el manejo y responsabilidad individual de los 

impactos ambientales causados en las áreas superpuestas; además de 

informar tal situación a la autoridad ambiental. 
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