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Prólogo

El Pacífico colombiano es una tierra de contrastes, cuenta con realidades sociales, económicas,  ét-
nicas y culturales tan variadas que en ocasiones suelen ser antagónicas; la carta constitucional de 
1991, abogó por el reconocimiento pleno de esta diversidad, apostándole desde una perspectiva 
de derechos, a la  existencia de múltiples formas de concebir la identidad cultural y social dentro de 
cada colectivo, de esta manera declaró que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, que 
reconoce constitucionalmente como  parte de su idea de comunidad nacional a los pueblos indígenas 
y  afrodescendientes.

Las comunidades que habitan la región pacifica, cuentan con unas formas organizativas comunitarias 
propias que configuran la estructura de su colectividad, donde las relaciones sociales que construyen y 
que los relacionan atienden a particularidades de su cultura tradicional; en este sentido las autoridades 
tradicionales, normas, prácticas, valores y costumbres determinan el accionar de los miembros de la 
comunidad, y a su vez, les otorgan sentido y significación.

Precisamente, es esa riqueza humana la que ha permitido generar procesos organizativos al interior 
de las comunidades afrodescendientes en la defensa de la tierra y sus territorios ancestrales, que 
en palabras del sociólogo Orlando Fals Borda no es otra cosa que: el lugar en el que se produce, se 
desarrolla la vida física, se originan las relaciones, se juega, se festeja, se define; es el fundamento 
físico – espacial donde se construye su vida colectiva y su identidad. La tierra comprende el suelo, el 
subsuelo, el espacio, los bosques, los cultivos; donde se establece una relación con la naturaleza que 
es de arraigo y produce un sentido de pertenencia; es la memoria, la cultura y la identidad.

Es de resaltar que, uno de los principales componentes que ha permitido mantener viva la esperanza, 
en medio de las  dificultades de acceso a condiciones mínimas de atención a sus necesidades básicas, 
y ante los efectos que el conflicto armado y la violencia ha producido sobre la vida de estos grupos a  
nivel colectivo, comunitario, cultural y psicológico; ha sido la cosmovisión propia que le concede un 
valor espiritual y sagrado a la naturaleza y al territorio. Las comunidades étnicas crean su identidad a 
partir de lo espiritual y de lo colectivo, lo cual ha permitido construir un mundo de esperanza susten-
tado en el buen vivir  y en la armonía con su territorio.  

Este trabajo, inscrito en la enseñanza social de la Iglesia, pretende  efectuar una aproximación a la 
caracterización de los principales conflictos político-armados y socio-ambientales que se presentan 
en los municipios del Pacífico colombiano. Se trata de un intento de evidenciar la forma como se 
entretejen los intereses del  poder económico,  la acción de grupos armados y la anuencia de algunas 
autoridades e instituciones del Estado ante un proceso de despojo a las comunidades y de violación 
de sus derechos al territorio. También pretende contribuir a visibilizar nacional e internacionalmente 
la problemática existente y hacer un reconocimiento al proceso de movilización y persistencia que por 
una vida digna y justa libran los pueblos que ancestralmente habitan esta bio-región.

Es inocultable como el contacto con los procesos que adelantan estas comunidades, además de 
conmovernos y sensibilizarnos, nos han contagiado de optimismo y fe en un mañana distinto, más 
cercano a la verdad del Evangelio. Pese a lo gris del panorama actual y entendiendo que no es una 
tarea fácil sabemos que cada grano de arena que se va sumando ayudará a sentar las bases de un 
mejor futuro, porque, como nos lo enseña una líder del Alto Mira, “cuando más oscura es la noche, 
es porque se acerca el amanecer...”



Por la forma como nos permitieron acercarnos a su realidad y entender sus razones, sueños y espe-
ranzas, expresamos nuestra solidaridad y gratitud al Proceso de Comunidades Negras PCN, a ASO-
OREWA, a OREWA, a ONIC, a la Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano de Buenaventura, a 
los líderes de los Consejos Comunitarios y en particular a los habitantes de COCOMOPOCA, quienes 
luego de años de esfuerzo y sacrificio han logrado un gran avance en la lucha por el reconocimiento 
de su derecho a la titulación colectiva de su territorio. También a quienes desde las Pastorales Sociales 
desarrollan su labor misionera caminando junto a estos pueblos. A los hermanos y hermanas del Bajo 
Atrato, de las zonas de bajamar en Buenaventura, del Alto Mira, del Alto Baudó y, en general, a to-
das aquellas comunidades que se aferran a sus raíces ancestrales y que persisten con dignidad por su 
derecho a habitar, vivir y soñar en una región en la que, pese al olvido, han forjado durante centurias 
sus proyectos de vida, de los cuales sin lugar a duda tenemos mucho que aprender.

El libro es, entonces, la memoria sistemática de estas privaciones y esperanzas. Está dividido en tres 
partes: la primera, dedicada a un “Pre-diagnóstico de necesidades socioeconómicas, factores genera-
dores de conflictos y derechos humanos de las Jurisdicciones Eclesiásticas de la región del Pacífico”.

La segunda parte se refiere a los “Conflictos sociopolíticos y pobreza de las zonas rurales y urbanas 
de los municipios del Pacífico colombiano, retos para la implementación de los DESCA, en un estudio 
comparativo entre 1993 y 2005”.

Y en la tercera y última parte encontramos un atlas virtual, con diferentes mapas que reflejan, desde 
una multiplicidad de variables sociales, económicas y políticas, un diagnóstico territorial del pacífico 
colombiano, en perspectiva de Derechos Humanos. Cabe señalar que este libro contiene un soporte 
estadístico y cartográfico significativo, derivado de abundantes bases de datos y análisis espaciales 
integrados al Sistema de Información Geográfico (SIG) del Observatorio de Realidad del Secretariado 
Nacional de Pastoral Social, Capítulo de Georeferenciación de Conflictos Sociales, Programa de In-
cidencia Política y Opinión Pública. El SIG también fue elaborado en el marco de las investigaciones 
que soportan este libro, y sus resultados cartográficos aparecen anexos en medio digital en modo de 
multimedia.   

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria
Director

Bogotá, Septiembre de 2010
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Diagnóstico territorial del Pacífico colombiano en perspectiva de Derechos Humanos

Introducción (parte I)

La presente investigación corresponde al primer y segundo nivel de la Estrategia 
de Incidencia en la Labor Social del Secretariado Nacional de Pastoral So-
cial1 en su Programa de Incidencia Política y Opinión Pública. El primer nivel ha 
sido definido como Mapeo de Necesidades, donde se realiza un pre-diagnóstico 
para reconocer los problemas relevantes y sentidos, tanto por las comunidades 
articuladas a los programas y proyectos adelantados por la Pastoral Social, como por 
las organizaciones y comunidades en general que viven estas problemáticas en las 
Jurisdicciones Eclesiásticas de Pacífico Colombiano. El segundo nivel está referido a 
los Pasos para el Fortalecimiento de Capacidades y los Procesos Organizativos 
y Sistemáticos para la Incidencia, que requieren de una propuesta de diseño y 
planeación de las regionales de PS, las organizaciones y comunidades. 

El área de estudio abarca las Jurisdicciones Eclesiásticas (JE) de la región del 
Pacífico: Diócesis de Apartadó, Diócesis de Quibdó, Diócesis de Istmina-Tadó, 
Diócesis de Buenaventura, Diócesis de Tumaco y el Vicariato Apostólico de 
Guapi y los 56 municipios de incidencia de éstos. Esta regional, en su conjunto, 
es conocida como el Pacífico Colombiano. Se trata de la región más bella por 
su diversidad étnica, más rica en biodiversidad y más exuberante por su pai-
saje natural y cultural. Como paradója, también es una región históricamente 
excluida de los procesos de desarrollo económico y social del país, y recien-
temente objetivo de la expropiación de los territorios de las comunidades allí 
asentadas por parte de trasnacionales, capital foráneo nacional e internacional 
y capitales ilícitos, para la implantación de megaproyectos.

Para efectos del desarrollo del Pre-diagnóstico de necesidades, se parte de 
la caracterización socioeconómica de la población, tomando como base las 
variables demográficas y socioeconómicas (edad, sexo, distribución de la po-
blación, educación, vivienda, ingresos, salud, cobertura de servicios públicos 
y necesidades básicas insatisfechas).

1  La incidencia en la labor social del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Estrategia 2009-
2011. Programa de Incidencia Política y Opinión Pública. presentado a Cáritas miembros del 
GTC. mayo 2009.
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Para la realización de esta caracterización se tuvieron en cuenta fuentes se-
cundarias, tales como el censo del DANE 2005, los planes de ordenamiento 
territorial y de desarrollo tanto municipal como departamental, el Plan de De-
sarrollo Nacional, planes sectoriales tanto de infraestructura como de sectores 
económicos, documentos Conpes relacionados con el Pacífico colombiano y 
diferentes estudios realizados por investigadores de la academia, organizaciones 
sociales y por la misma Pastoral social. De igual modo se tuvo en cuenta gran 
cantidad de la información contenida en los materiales audiovisuales elabora-
dos desde las Pastorales Sociales en el Pacífico, los informes del Observatorio 
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Acción Social, 
Cinep y comunicados de organizaciones sociales, entre otros. En cuanto a la 
información primaria, se realizaron entrevistas con algunos líderes sociales en 
cada una de las Jurisdicciones Eclesiásticas de la Región Pacífica, que contri-
buyeron de manera significativa en la identificación de la problemática y en 
el acceso a información de primera mano acerca de la situación de algunas 
comunidades.

El documento se encuentra estructurado en cuatro partes: en la primera se 
hace una descripción general del área de estudio correspondiente a los mu-
nicipios que integran las Jurisdicciones Eclesiásticas de la región Pacífica y se 
denomina Contexto General. La segunda parte, denominada Prediagnóstico 
Socioeconómico de los municipios de incidencia de la Pastoral Social en la Re-
gión del Pacífico, presenta una caracterización de los aspectos demográficos y 
las condiciones de vida de la población de los 56 municipios objeto de estudio. 
Un tercer capítulo se encarga de la descripción de los factores generadores de 
conflictos socio-ambientales y afectación a las comunidades de la bioregión 
del Pacífico colombiano, para lo cual se parte de los diferentes ejercicios de 
planificación del desarrollo desde arriba, y de los macro y megaproyectos en 
ejecución o proyectados para la región. Por último, se efectúa una descripción 
de la dinámica e impacto del conflicto social y armado: la violación de derechos 
humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Pacífico colombiano, ha-
ciendo para ello una identificación y caracterización de los actores, sus acciones 
y los impactos generados por las mismas en el ámbito de los derechos humanos 
y el DIH. Finalmente, se ubicaron en los anexos las tablas con la información 
completa correspondiente a cada variable por municipios, de manera que esta 
sistematización sea asequible para otros trabajos complementarios o continua-
dores de este esfuerzo.

Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora adentrarnos en el 
conocimiento de la realidad que afecta a una gran cantidad de grupos étnicos 
que habitan esta región del país. Esperamos que los frutos de este trabajo 
constituyan buenos cimientos para el desarrollo del proceso por venir en pos de 
generar dinámicas de transformación positiva de estas realidades en favor de 
las comunidades más deprimidas, que resisten con dignidad, pese a lo crítico 
de la problemática que enfrentan.
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1. Contexto general

El Pre-diagnóstico se centra en la realización de un análisis socio-espacial, que 
nos permite observar las relaciones de lo global-local y las dinámicas étnico-
territoriales conflictivas de una región caracterizada por su exuberancia pai-
sajística y su riqueza natural y cultural.

La región Pacífica está localizada en el occidente colombiano, pasando la 
cordillera occidental, que está al este, hasta la costa del Océano Pacifico, al 
oeste, y desde la frontera con Panamá, al norte, hasta la frontera con Ecuador, 
al sur. Comprende 56 municipios de los departamentos de Antioquía, Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Constituye el denominado Pacífico Biogeo-
gráfico, que abarca aproximadamente 113.000 Km2 de extensión terrestre 
y una franja de superficie marina de 400.000 Km2, equivalentes al 10% del 
territorio nacional.

Geomorfológicamente sobresalen las llanuras cubiertas de selva y bosque tro-
pical, los valles y las serranías como la del Darién y el Baudó. Desde la frontera 
con Panamá hasta Cabo Corrientes, la costa es acantilada y rocosa y forma 
muchas bahías y ensenadas, como las de Humboldt, Cupica, Solano y Utría2.

Es considerada la región más húmeda del trópico y del mundo. Las temperatu-
ras varían entre 24ºc y 28ºc, con precipitaciones anuales entre 4.000 y 12.000 
mm/m2/año, condición que produce la inmensa riqueza y diversidad natural.

En este sentido, la región se caracteriza por los abundantes ríos de la vertiente 
del Océano Pacífico y sus afluentes que representan el sistema arterial natural 
y cultural, que nutren la región en toda su extensión. Está conformada por 
las cuencas hidrográficas del río Patía (24.000 Km2), del río San Juan (20.000 
Km2), del río Baudó (8.000 Km2), del río Mira (11.000 Km2), y de otras cuencas 
menores como las de Andágueda, Jampavadó, Bebará, Bebaramá, Bojayá, 
Docampadó, Domingodó, Munguidó, Opogodó, Quito, Salaquí, Sucio, Tanela 
en el Chocó,Anchicayá, Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, Guapicito, 
La Sierpe, Mayorquino y Naya, en Buenaventura Valle del Cauca, Micay, Aña-
pachí y Timbiquí en el Cauca, Iscuandé y Telembí en Nariño. El río Atrato es 
parte de este sistema; sin embargo, vierte sus aguas en el Océano Atlántico y 
posee un área de 38.500 km2. 

La densidad y variedad de la vegetación y fauna lo han perfilado como una 
de las regiones de mayor biodiversidad del planeta. Los bosques húmedos del 

2	 		http://colparques.50webs.com/Pacifico.htm
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Pacífico han contenido una gran riqueza de especies endémicas y una alta 
diversidad biológica. La concentración de biodiversidad del Pacífico es tan 
exuberante que conserva 9.000 especies de plantas de las 45.000 que existen 
en nuestro país. La Universidad del Cauca creó una base de datos de la biodi-
versidad de la costa Pacífica, que excluye los municipios del departamento de 
Antioquia; no obstante, establece la existencia aproximada de 3.220 especies 
de vegetales, divididos en 268 familias; 1.906 animales, clasificados en 377 
familias, y 150 microorganismos, agrupados en 20 familias3. De manera que 
su riqueza en fauna y flora también se caracteriza por la presencia de un gran 
número de endemismos. Por ejemplo, en materia de aves, la región cuenta 
con 62 especies de distribución limitada, la más alta de Suramérica, y en pe-
ces, cuenta con una variedad proveniente de sus aguas dulces de los ríos y 
del Océano Pacífico.

Según Colparques, el Pacífico colombiano fue declarado zona de reserva forestal 
en 1959. Había, en aquel entonces, 9’906.000 hectáreas de bosques naturales. 
En 1981 sólo quedaban 6’410.000 hectáreas. La tasa de deforestación ha sido 
de 159.000 ha/año. En 1990 la cobertura estimada máxima era de 5’138.000 
ha. Otra década bastaría para arrasar los bosques restantes al ritmo actual de 
deforestación. Sin embargo, los parques naturales de la región Pacífica han 
logrado mantenerse a pesar de la lógica deforestadora y de la ampliación de 
la frontera agrícola. 

El Pacífico Colombiano cuenta con el Parque Nacional Natural Sanquianga y 
el Parque Nacional Natural Los Katíos, que fue creado en 1977 y declarado 
por la UNESCO en 1994 como patrimonio de la humanidad. Encontramos 
además el Parque Nacional Natural Utría, el Parque Nacional Natural Tatamá. 
Por otro lado, la Isla Malpelo en el 2006 fue reconocida por la UNESCO como 
Santuario de Fauna y Flora, Patrimonio Natural de la Humanidad, que es la 
segunda área de Colombia que ostenta el honroso título. También cuenta con 
las islas Gorgona y Gorgonilla. 

Su riqueza mineral y forestal ha atraído a múltiples colonizadores desde la 
invasión española a América. Entre las primeras se cuentan oro, platino, ní-
quel, cobre, manganeso, cobalto y molibdeno, entre otros. Y en la forestal, la 
madera, por su capacidad de regeneración y reforestación rápida.

Esta región del Pacífico se caracteriza también por su inmensa riqueza cultural. 
El 70% de su población está conformado por población afrodescendiente, 
5% por población indígena y 25% por población mestiza. Las comunidades 
negras constituyen el grupo humano con mayor presencia, producto de los 
procesos de asentamiento de grupos africanos desde la época de la colonia en 
nuestro continente. La riqueza cultural se evidencia en la gran capacidad de 
adaptación de estas poblaciones en la zona, a pesar de condiciones naturales 
tan agrestes y la producción de prácticas e interpretaciones tan diversas a su 
relación con el entorno natural.

3 EL PACÍFICO, RIQUEZA AL DESCUBIERTO. Base de Datos de la Universidad del Cauca 
administrada por la Corporación BIOTEC de la Universidad del Valle. http://aupec.univalle.edu.
co/informes/mayo97/boletin38/pacifico.html.
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2.  Prediagnóstico socioeconómico  
 de los municipios de las Jurisdicciones  
 Eclesiásticas, de incidencia de la 
 Pastoral Social Regional Pacífica

2.1  Aspectos demográficos

Las Jurisdicciones Eclesiásticas y las pastorales sociales de la región pacífica 
están constituidas por las Diócesis de Apartadó, Buenaventura, Istmina-Tadó, 
Quibdó, Tumaco y el Vicariato Apostólico de Guapi, que reúnen 56 municipios 
con una población total de 1´601.751 habitantes, correspondientes al 3,9% 
de la población total del país4. La Diócesis de Apartadó es la que concentra la 
mayor cantidad de población (35%); sigue en su orden la zona de la Diócesis 
de Buenaventura (20%), Tumaco (19%), Quibdó e Istmina-Tadó (cada una 
con una participación del 11%), en tanto que el Vicariato Apostólico de Guapi 
abarca la menor cantidad de población (4%).

REGIONAL MUNICIPIOS DE INCIDENCIA

Diócesis de Apartadó

Departamento de Antioquia: Apartadó, Arboletes, Carepa, 
Chigorodó, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, 
Turbo, Mutatá. 
Departamento de Chocó: Acandí, Belén de Bajirá, Carmen 
del Darién, Rio Sucio, Unguia.

Diócesis de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca: Buenaventura.

Diócesis de Itsmina- Tadó

Departamento del Chocó: Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo 
Baudó, Cértegui, Condoto, Litoral del San Juan, Nuquí, Tadó, 
Itsmina, Juradó, Medio Baudó, Medio San Juan, Novita, Rio 
Iró, San José del Palmar, Unión Panamericana, Sipí. 

Diócesis de Quibdó

Departamento del Chocó: Quibdó, Atrato, Bagadó, Bojayá, 
Cantón de San Pablo, Carmen del Atrato, Lloró, Medio Atra-
to, Rio Quito.
Departamento de Antioquia: Murindó, Vigía del Fuerte.

Diócesis de Tumaco
Departamento de Nariño: Tumaco, Barbacoas, El Charco, La 
Tola, Francisco Pizarro, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ro-
berto Payan.

Vicariato Apostólico de Guapi
Departamento del Cauca: Guapi, López de Micay, Timbiquí.
Departamento de Nariño: Santa Barbara (Iscuandé). 

4 Estimaciones con base en los resultados del Censo 2005 del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticia (DANE).

Tabla 1.  Municipios de influencia de las Diócesis y Vicariatos en la Regional Pacífico
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Municipio Total
Cabecera 

%
Resto 

%

Hombre Mujer

%
Edad  

promedio
%

Edad  
prome-

dio

Promedio nacional 41174853 76,0 24,0 48,8 27,9 51,2 29,2

Diócesis de Apartadó

Apartadó 134 572 85,3 14,7 49,4 24 51,1 25

Arboletes 31 039 40 60 52 25 48 25

Carepa 42 294 71,6 28,4 51 23 49 23

Chigorodó 59 597 84,8 15,2 49 23 51 24

Mutatá 16.428 26,0 74,0 51,5 23,7 48,5 23,6

Necoclí 48 679 23,6 76,4 51,6 23 48,4 22

Municipio Total
Cabecera 

%
Resto 

%

Hombre Mujer

%
Edad  

promedio
%

Edad  
prome-

dio
San Juan de Urabá 20 938 31,6 68,4 51,4 23 48,6 23

San Pedro de  
Urabá 28 747 41,4 58,5 51,2 25 48,8 24

Turbo 122 780 38,9 61,1 50,3 23 49,7 23

Acandí 9 091 49,4 50,6 50,5 25 49,5 25

Belén de Bajirá 13 268 47,1 52,1 52,4 23 47,6 20

Carmen del Darién 4 191 24 76 52,2 21 47,8 21

Riosucio 13 831 52,5 47,5 51,0 22 48,9 21

Unguia 10 446 30,4 69,6 52,2 24 47,7 23

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 324.207 89,6 10,4 48,2 24 51,8 26

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 28.649 42,2 57,8 49,9 22 50,1 24

López de Micay 12.950 67,4 32,6 49,6 27 50,4 27

Timbiquí 17.069 85,2 14,8 51,0 21 49,0 22

Santa Bárbara 8.615 68,8 31,2 52,2 20 47,8 20

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 28502 22,1 77,9 50,9 20,6 49,1 20,9

Bahía Solano 8785 47,3 52,7 50,6 24,6 49,4 24,8

Bajo Baudó 15919 14,9 85,1 51,9 21,0 48,1 22,0

Cértegui 6797 54,7 45,3 49,9 24,0 50,1 27,1

Condoto 12404 70,5 29,5 48,6 24,3 51,5 27,0

El Litoral del San 
Juan 7176 14,4 85,6 51,4 22,2 48,6 21,5

Istmina 23359 77,4 22,6 47,9 23,6 52,1 25,3

Tabla 2.  Distribución poblacional por localización, sexo y promedio de edad en los municipios de 
las JE región del Pacífico

Continúa
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Municipio Total
Cabecera 

%
Resto 

%

Hombre Mujer

%
Edad  

promedio
%

Edad  
prome-

dio

Juradó 2792 43,9 56,1 53,6 22,2 46,4 22,6

Medio Baudó 9358 0,2 99,8 52,1 21,7 48,0 22,7

Medio San Juan 10247 33,6 66,4 50,0 26,9 50,0 29,0

Nóvita 5708 34,0 66,0 52,7 24,2 47,3 26,3

Nuquí 6295 29,8 70,2 50,9 25,3 49,1 25,2

Río Iró 5844 16,5 83,5 52,5 23,6 47,5 24,7

San José del Palmar 3998 24,4 75,6 52,6 25,5 47,5 23,5

Sipí 2848 2,0 98,0 53,9 22,1 46,1 23,7

Tadó 15962 64,5 35,5 48,4 22,5 51,6 24,7

Unión Panamericana 5583 37,9 62,1 49,6 25,7 50,4 26,4

Diócesis de Quibdó

Quibdó 109121 91,7 8,3 46,3 23,5 53,7 26,2

Atrato 5295 33,3 66,7 50,1 24,4 49,9 26,9

Bagadó 8174 28,5 71,5 49,9 21,6 50,1 21,9

Bojayá 8796 53,8 46,2 51,5 20,9 48,5 20,4

El Cantón del San 
Pablo

4413 41,8 58,2 50,9 24,2 49,2 25,9

El Carmen de Atrato 7076 53,2 46,8 48,5 29,5 51,6 31,4

Lloró 8072 27,2 72,8 51,4 22,8 48,6 24,4

Medio Atrato 9056 3,2 96,8 51,0 24,3 49,0 24,1

Río Quito 6069 89,9 10,1 51,2 21,5 48,8 23,8

Murindó 3499 27.5 72.4 51 21.0 49 20.6

Vigía del Fuerte 5320 39.0 60.9 52 21.9 48 23.1

Diócesis de Tumaco

Barbacoas 30.270 38,3 61,7 50,5 21,4 49,5 22,4

El Charco 26.163 26,4 73,6 50,4 22 49,6 21

Francisco Pizarro 11.183 47,1 52,9 53,7 23 46,3 23

La Tola 8.571 68,2 31,8 52,8 21 47,2 22

Maguí 13.831 23,8 76,2 52,4 20 47,6 20

Mosquera 11.873 32,2 67,8 50,9 21 49,1 21

Olaya herrera 27.225 12,0 88,0 52,2 20 47,8 20

Roberto payan 17.286 4,9 95,1 51,6 20 48,4 20

Tumaco 161.490 53,2 46,8 50,0 23 50,0 24

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

El 67,8% de los municipios concentran principalmente su población en el área 
rural y, contrario al promedio nacional, que muestra una población de mujeres 
superior a la población masculina, en el 76,8% de los municipios el número 
de hombres es mayor.

Continuación
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Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Gráfico 2. 
Principales centros 
poblacionales en la 
Regional Pacífico 
de Pastoral Social

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Los principales centros poblacionales son Buenaventura, Tumaco, Apartadó, 
Turbo y Quibdó, y concentran el 53,2% del total de la población regional. Mien-
tras que en Apartadó, Buenaventura y Quibdó más del 80% de la población 
se concentra en las cabeceras de cada municipio, en Tumaco la distribución es 
casi igual entre el sector urbano y rural. En contraste, el 61% de la población 
del municipio de Turbo se encuentra ubicada en la parte rural del municipio.

Mientras que el promedio nacional en la edad de hombres y mujeres es de 27,9 
y 29,2 años respectivamente, los municipios de la Regional Pacífico presentan 
un promedio de edad inferior en 4,5 años, con excepción del municipio de 
Carmen de Atrato, perteneciente a la Diócesis de Quibdó en el departamento 
del Chocó. Esto indica que en su gran mayoría la población de esta región es 
bastante joven. De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011, 
el 45% de la población es menor de 15 años. No se encontró diferencia sig-
nificativa de edad entre hombres y mujeres.

Gráfico 1. 
Distribución de  
población en las 
las JE región del 
Pacífico
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La población presenta gran diversidad de grupos étnicos y actores. Esta diversi-
dad abarca varias etnias indígenas, poblaciones de negritudes y grupos sociales 
constituidos por campesinos, ganaderos, madereros y turistas itinerantes. En la 
región Pacífica la población está constituida en un 70% por afrodescendientes 
(1´115.693 personas), en tanto que la población mestiza alcanza el 25%, y la 
población indígena, ubicada en su mayoría en cerca de 170 resguardos, representa 
el 5%. Entre los municipios que comprenden las Diócesis de Apartadó, Buena-
ventura y Tumaco se concentra la mayor cantidad de Población afrodescendiente, 
mientras que en la subregional de Apartadó lo hace la población mestiza.

Las principales etnias indígenas que habitan la región son los pueblos Embera, 
Awá, Wounaan, Cuna y una migración de paeces que se ubica en el piedemonte 
de la vertiente occidental de la cordillera Occidental.5 Los pueblos Embera tienen 
varios subgrupos debido a variaciones dialectales y culturales que se dan, entre 
otras cosas, por su ubicación territorial: están los Embera de río (conocidos 
como Dóbida) y los Embera de montaña (Eyavida), entre los que se encuentran 
los Katíos Chamí, y los Eperara Siapidara, que habitan zonas costeras y de río. 
Los Awá habitan las zonas de pie de monte en Nariño, los Wounaan habitan 
fundamentalmente los cursos Medio y Bajo del río San Juan, el Docampadó y 
la zona costera del Baudó y pequeños asentamientos en Juradó y Bajo Atrato, 
y los Cuna se ubican en la zona costera del golfo de Urabá.

5   FLÓREZ y MILLÁN, 2007. Págs. 40-41.

Gráfico 3. 
Total de población 

por grupos  
étnicos en la 

Región Pacífico de 
Pastoral Social

Gráfico 4. 
Distribución de  
población por 

grupos étnicos en 
las JE región del 

Pacífico

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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2.2 Condiciones de vida

Las particularidades del desarrollo económico de la región han causado in-
equidad y muy bajo desarrollo social en la mayor parte de los municipios del 
Urabá Antioqueño, así como en el departamento del Chocó y, en general, a lo 
largo y ancho de los municipios que comprende las Jurisdicciones Eclesiásticas 
de la región Pacífica.

Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Regionales (INER)6 señala que 
el sector privado que entró en la región del Urabá Antioqueño y Chocoano 
estuvo más concentrado en drenar recursos, invertir capital en tierras y de-
sarrollos tecnológicos iniciales, y en acumular y concentrar capitales, que en 
reinvertir los excedentes en la región y en redistribuir los ingresos. En contraste, 
los demás actores sociales reclamaron todo tipo de reivindicaciones, pero el 
Estado fue incapaz de equilibrar los intereses y garantizar el bienestar de la 
mayoría de los pobladores: fue incapaz de mediar por mejores condiciones 
laborales y salariales y dotar a la región de la infraestructura pública necesaria 
para su desarrollo y el de sus habitantes.

Esta particularidad generó contradicciones que poco a poco se fueron agudi-
zando. Los beneficios sociales escaparon a las inversiones que, por el contrario, 
se orientaron a satisfacer las necesidades de la producción y comercialización 
y no a las necesidades más sentidas y al bienestar general de los pobladores, 
situación que se refleja en los indicadores de condiciones de vida y necesida-
des básicas insatisfechas. Esta descripción se aplica, sin mayores variaciones, 
a la realidad del accionar del interés privado y la presencia estatal en todos los 
municipios de la Regional Pacífico.

2.2.1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Al realizar un ejercicio comparativo entre los años 1993 y 2008, según el DANE, 
los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas y Miseria ilustran las con-
diciones de precariedad en las que viven los pobladores de los municipios que 
integran la Regional Pacífico de PS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Instituto de Estudios Regionales –INER- Urabá desarrollo Regional. Dirección de regionaliza-
ción, Universidad de Antioquia.

Gráfico 5. 
NBI: Promedio en 
las JE de la Región 
Pacífica respecto 
de los promedios 
nacionales (año 
2008)

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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Para diciembre de 2008, según cifras del DANE, se estima que el promedio 
nacional general del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 
27,78%; de éste, el 19,64% corresponde al sector urbano y el 53,53% al área 
rural. El indicador muestra una mejoría en ocho puntos porcentuales respecto 
del valor alcanzado en 1993, que era de 35,8%. El promedio regional de NBI es 
de 72,26%, 44,46 puntos por encima del promedio nacional general y 18,73 
puntos por encima del promedio nacional a nivel rural.
 
Al disgregar en promedios subregionales, de acuerdo a las áreas de incidencia 
de las diferentes subregionales de PS, encontramos que el índice más alto se 
encuentra en el área de incidencia de la Diócesis de Quibdó (79,1%), seguido 
del Vicariato apostólico de Guapi (76,3%) y Tumaco (74,6%). 

En el periodo analizado la disminución en el promedio regional fue de 5,74 
puntos porcentuales, inferior a la disminución en el promedio nacional, que 
fue de ocho puntos porcentuales. Como lo indica el gráfico 6, en el 36% de 
los municipios aumentó el índice de NBI, lo que indica una disminución en el 
acceso a bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas: el 2% de los 
municipios mantuvo igual este indicador; en un 18% de los municipios la tasa 
disminuyó pero a una tasa inferior a la tasa nacional, en tanto que en un 48% 
de los municipios la disminución fue a una tasa igual o superior al promedio 
nacional.

El promedio del Índice de Condiciones de Vida (ICV) es de 47 puntos en Urabá, 
en tanto que el promedio departamental es de 73,3 puntos; es decir, 26,3 
puntos por debajo del departamento. Apartadó tiene el más elevado ICV de la 
región, con 79,9 puntos. Los demás municipios están por debajo de 60 puntos, 
entre los que se encuentran Necoclí y San Pedro de Urabá. Para los municipios 
que integran el Urabá Chocoano no se encontró información disponible.

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Al analizar estos indicadores frente a los aportes, tanto del sector público como 
del sector privado, se hace necesario evaluar la eficiencia y la eficacia de los 
programas y proyectos sociales en la última década, debido al bajo ritmo de 
eficacia que se manifiesta en bienes y servicios que no llegan finalmente a la 
población necesitada.

Gráfico 6. 
Variación del NBI 
en los municipios 
de las JE de la Re-
gión Pacífica entre 

1993 y 2008
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2.2.2. Educación

La educación es una de las variables clave pensadas de cara a la construcción 
de desarrollo desde abajo; sin embargo, a nivel regional se encuentran niveles 
de analfabetismo (22,9%) que superan el promedio nacional (11,6%). El mayor 
nivel de alfabetización se encuentra en Buenaventura, en donde el índice de 
analfabetismo alcanza el 12,5% de la población, en tanto que los mayores 
niveles se presentan en los municipios de incidencia de las Diócesis de Istmina-
Tadó (23,9%), Tumaco (24,4%) y Quibdó (24,8%). En cuanto a género, el nivel 
de analfabetismo es ligeramente mayor en los hombres.

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

El nivel de estudios cursados por los habitantes de la Regional Pacífico tiene 
estándares similares a los promedios nacionales en los niveles de preescolar, 
básica primaria y normalista: 4,6%, 36,4% y 0,2%, respectivamente; sin em-
bargo, es 6 puntos porcentuales menor en los niveles de básica secundaria 
(18,6%) y media académica (6,6%). La brecha más notoria se evidencia en 
los niveles de educación superior (2,6% Vs. 11,6% nacional) e incluso en los 
que no han cursado ni un solo nivel académico, cuya proporción alcanza el 
19,5% de la población frente al 10% nacional.

Gráfico 7. 
Analfabetismo en 
las JE de la Región 
Pacífica
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Total Nacional 4,6 36,4 18,6 12,5 3,8 0,2 11,6 10,0 2,2

Promedio Regional 4,5 36,4 12,7 6,6 1,8 0,2 2,6 19,5 15,8

Diócesis de Apartadó 3,9 40,7 15,7 7,5 2,1 0,0 2,7 20,4 7,1

Diócesis de 
Buenaventura 0,0 37,0 17,2 11,1 6,5 0,1 7,3 11,1 9,0

Vicariato apostólico 
de Guapi 5,5 39,0 11,5 7,5 1,5 0,8 2,8 18,8 12,0

Diócesis de 
Istmina-Tadó 5,4 32,8 12,1 5,9 2,1 0,4 2,7 17,9 20,8

Diócesis de Quibdó 3,7 29,9 11,3 5,8 1,5 0,1 3,3 20,1 24,4

Diócesis de Tumaco 4,2 41,3 10,4 5,0 0,8 0,3 1,3 22,6 13,6

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Tabla 3. Nivel de escolaridad de la población de la Región Pacífica (%)
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Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Es importante señalar que son deficiencias propias de la situación de la educa-
ción en casi todos los municipios de la Regional Pacífico de PS la dispersión de 
las escuelas, la falta de docentes en el sector rural, el deficiente estado físico 
de la infraestructura, la falta de muebles y de dotación de material educativo 
y la ausencia de contenidos educativos acordes con las necesidades, caracte-
rísticas culturales, proyecto de vida de las comunidades y potencialidades del 
medio. 

De acuerdo con los promedios y porcentajes descritos de todas las variables 
consideradas anteriormente, se puede inferir que todo ello influye en la calidad 
de la educación. Testimonios adicionales a los datos estadísticos refieren que 
la calidad de la educación en esta región es baja. Incrementarla requeriría, 
además de suplir el déficit en cobertura, garantizar la pertinencia de los conte-
nidos y adecuarlos a las exigencias y particularidades de la región, además de 
concienciar acerca de lo que la educación implica para el desarrollo personal 
y regional. Sin embargo, para que este desarrollo pueda darse, se requiere un 
mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, muy especialmente 
en preescolar, primaria y secundaria, así como de una actitud decidida, crítica, 
constructiva y responsable de estudiantes, profesores, directores regionales e 
instituciones de apoyo.

2.2.3. Servicios públicos

Los indicadores de servicios públicos son fundamentales para medir el nivel de 
NBI; además, sirven para evaluar el grado de urbanización de las poblaciones. 
En el país se reconoce que es necesario efectuar un esfuerzo enorme para poder 
ampliar la cobertura de estos servicios básicos al 100%, así como trabajar en 
el mejoramiento de la calidad de éstos.

Los promedios nacionales indican que los servicios con mayor nivel de cobertura 
son energía eléctrica y alcantarillado con el 93,6% y 83,4%, respectivamente. 
Existe un déficit de cobertura superior al 20% en los servicios de alcantarilla-
do y aseo. La situación en los municipios de la Regional Pacífico tiene como 
característica relevante que el promedio de la cobertura de los servicios públi-
cos básicos es muy inferior a los promedios nacionales. El servicio de energía 
eléctrica presenta la mayor cobertura, pese a ser un 34% menor que la media 

Gráfico 8. 
Nivel de  

escolaridad de 
la población 
de la Región  

Pacífica(%)
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nacional. Para el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo la 
cobertura es inferior al promedio nacional en más del 40%.

En total sólo 9 municipios presentan niveles de cobertura iguales o superiores 
a los registros nacionales aunque, en su mayoría, sólo lo hacen en uno de los 
servicios públicos analizados. La mayor cobertura la encontramos en el munici-
pio de Buenaventura; no obstante, está por debajo del promedio nacional, sin 
tener en cuenta las características de calidad. Los mayores déficits se presentan 
en los municipios de las diócesis de Tumaco, Quibdó y el Vicariato Apostólico 
de Guapi, en donde la cobertura de servicios públicos, en promedio, es inferior 
en más del 50%.

Tabla 4.  Cobertura de los servicios de alcantarillado, energía eléctrica, acueducto y aseo en los 
municipios de las JE de la Región Pacífica (%)

Total Acueducto
Energía 
eléctrica

Alcantarillado Aseo

Nacional 83,4 93,6 73,1 77,5

Diócesis de Apartadó 49,8 63,5 47,6 52,1

Diócesis de Buenaventura 76,0 90,0 60,0 73,7

Vicariato Apostólico de 
Guapi

18,0 46,0 15,8 23,5

Diócesis de Istmina-Tadó 33,0 61,4 17,3 19,3

Diócesis de Quibdó 15,4 52,0 10,5 15,8

Diócesis de Tumaco 15,9 42,0 5,5 11,4

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

En la zona rural de buena parte de los municipios analizados, el servicio de 
energía eléctrica se presta mediante plantas eléctricas veredales o comunales, 
empleadas en promedio durante 3 a 4 horas diarias. De igual modo, la principal 
fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano y doméstico la 
constituyen, en su orden, los acueductos veredales, el agua lluvia, las fuentes 
superficiales (quebradas y ríos) y, en menor proporción, los aljibes. Es una 
característica marcada la ausencia de parámetros de calidad, con lo que se 
presenta una situación de proliferación de enfermedades gastrointestinales y 
erupciones en la piel.

En cuanto al alcantarillado y la disposición de basuras, una proporción conside-
rable de la población del sector rural deposita las aguas residuales, las excretas 
y las basuras en los causes y orillas de ríos y quebradas. 

En conjunto, todos estos elementos contribuyen a la configuración de una 
situación en la que la calidad y expectativa de vida de la población de esta 
región es muy inferior a los promedios nacionales.

2.2.4. Vivienda

La presión por la tierra rural y urbana a lo largo y ancho de la Región Pacífica 
ha generado conflictos que en gran parte han desembocado en violencia, 
masacres y desplazamiento para despojar de sus tierras a campesinos y etnias. 
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Gráfico 9.
Cobertura de  
los servicios de 
alcantarillado, 
energía eléctrica, 
acueducto y aseo 
en los municipios 
de las JE de la  
región Pacífica (%)

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

La invasión ha sido una de sus principales características; se manifiesta en las 
cabeceras de los municipios, acrecentada por la presión ejercida por grupos 
de población desplazada. Es en las cabeceras municipales donde se constata 
la situación crítica de déficit e ilegalidad de las viviendas, la subnormalidad 
de los asentamientos humanos y su establecimiento en zonas de riesgo, el 
hacinamiento por escases de tierra urbana y condiciones económicas, la falta 
de planeación y el déficit de políticas públicas adecuadas.

En la Región Pacífico existen 360.962 hogares, correspondientes al 3,4% del 
total nacional, con un promedio de 4,6 personas por hogar, superior en 0,8 
personas por hogar al promedio nacional (3,8 persona por hogar). A nivel 
nacional se tiene un déficit habitacional del orden del 36,2%, tanto de tipo 
cualitativo (condiciones precarias de la vivienda, materiales de construcción, 
disponibilidad de servicios públicos, disponibilidad de servicio sanitario, cocina, 
etc.) y de tipo cuantitativo (disponibilidad de vivienda, teniendo en cuenta que 
cada hogar requiere de una vivienda). 

Este índice, aunque alto (3´828.055 hogares), es muy inferior a los niveles 
regionales, en donde el valor más bajo se presenta en Buenaventura, con un 
déficit de vivienda del 54,4%, en tanto que en Tumaco, Quibdó y Guapi los 
índices superan el 90%. En promedio, el déficit de vivienda regional es de 
83%, superando en un 229% el nivel nacional.

En cuanto al nivel de hacinamiento, el promedio nacional es de 1,9 personas 
por cuarto para dormir, en tanto que el promedio regional es de 2,53 personas 
por cuarto; incluso en los municipios de incidencia del Vicariato de Guapi, el 
hacinamiento llega a 3,5 personas por cuarto.
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Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Con excepción de la Diócesis de Buenaventura, en las subregionales de PS en el 
Pacífico, la madera burda, tabla y tablón constituyen los principales materiales 
de construcción, con un promedio de 57,7%, frente al 6,4% del registro na-
cional. Se observa que las viviendas construidas con este tipo de materiales son 
de calidad precaria porque son de fácil deterioro, sin posibilidades de refacción 
o mantenimiento, dadas las condiciones de subsistencia de la población. Esta 
situación es agravada por el hecho de que la mayor parte de las viviendas se 
encuentran en zonas que permanecen inundadas, en promedio, durante 5 
meses al año o en regiones con elevada humedad relativa.

En segundo nivel se encuentra la construcción de viviendas con bloque, ladrillo, 
piedra, etc., con un nivel de 31,8%, frente al 80,2% del registro nacional de 
viviendas construidas con estos materiales.

En lo que respecta a la propiedad de la vivienda, el 49,4% de los hogares son 
propietarios de la vivienda en que habitan y el 30% viven en arriendo, un 
promedio similar al registro nacional que es de 48,4% y 30,1%, respectiva-
mente. Como paradoja, en Tumaco se presentan a la vez los mayores índices 

Tabla 5. Déficit y hacinamiento en las viviendas de los municipios de las JE de la Región Pacífica

Total  
Hogares

Hogares 
en Déficit

%
Promedio 
persona 

por Hogar

Promedio 
persona 

por cuarto
Nacional 10570899 3828055 36,2 3,8 1,9

Diócesis de Apartadó 125792 80277 74,4 4,3 2,4

Diócesis de Buenaventura 73465 39972 54,4 4,4 2,2

Vicariato Apostólico de Guapi 13468 12619 92,8 5,1 3,5

Diócesis de Istmina-Tadó 38162 35034 89,0 4,3 2,2

Diócesis de Quibdó 51370 47731 92,0 4,3 2,2

Diócesis de Tumaco 58705 53805 95,5 5,3 2,7

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Gráfico 10. 
Materiales de 
construcción de 
las viviendas en 
los municipios de 
las JE de la región 
Pacífica (%)
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de propiedad y precariedad de las viviendas; es decir, más del 64% de los ho-
gares son propietarios de las viviendas que habitan, pero éstas se encuentran 
en precarias condiciones, carecen de servicios básicos, fueron construidas con 
materiales no adecuados y generalmente están ubicadas en zonas marginales 
de baja mar.

Tabla 6.  Propiedad de la vivienda en los municipios de las JE de la región Pacífica (%)

Arriendo Propia
Con permiso 

del propietario, 
sin pago

Otra  
situación

No  
informa

Nacional 31,3 48,4 7,2 9,5 3,6

Diócesis de Apartadó 23,8 53,4 13,2 6,16 3,4

Diócesis de Buenaventura 31,6 48,7 3,9 4,60 11,2

Vicariato Apostólico de Guapi 15,5 45,5 5,9 10,70 22,3

Diócesis de Istmina-Tadó 49,0 44,3 2,6 0,79 3,4

Diócesis de Quibdó 46,7 40,3 2,7 3,81 6,5

Diócesis de Tumaco 13,7 64,2 5,6 7,81 8,7

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

2.2.5. Ingresos

El Producto Interno Bruto per cápita de Colombia a 2008 se estimó en US$8.200, 
lo que le ubicó en el puesto 108 a nivel mundial. En el ámbito Latinoamericano 
se ubica, según el Fondo Monetario Internacional, en el puesto 20 entre 31 
países. A su vez, Colombia tiene uno de los índices de concentración de la 
riqueza más altos del subcontinente (coeficiente de Gini de 0,59), con lo que 
se muestra un panorama que, a todas luces, está marcado por la iniquidad y 
la desigualdad: el 10% de los hogares más ricos, económicamente hablando, 
reciben un ingreso 30 veces mayor que el 10% de los hogares más pobres.

De igual forma, se estima que el ingreso promedio per cápita en el país es 
de US$1.982 al año, en tanto que en departamentos como el Chocó sólo se 
alcanza un promedio de US$500 al año.

Gráfica 11. 
Percepción acerca 

del nivel de  
ingresos ganados 

por los hogares en 
los municipios de 
las JE de la región 

Pacífica (%)Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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A nivel de pobreza sentida, el 67,5 de los jefes de hogar colombianos consideran 
que el nivel de ingresos percibido es insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas del hogar, en tanto que el 26,2% los considera suficientes y sólo un 
2,1% los considera más que suficientes.

En la Región Pacífica el 75% de los jefes de hogar consideran que el nivel de 
ingresos es insuficiente. Los índices más altos de pobreza sentida se presentan 
en los municipios del departamento de Nariño pertenecientes a la Diócesis de 
Tumaco, en donde se alcanza un nivel promedio de 83,7% de hogares que 
perciben sus ingresos como insuficientes para cubrir sus necesidades. Sólo 
Buenaventura presenta un índice cercano al registro nacional, indicador que 
muestra un panorama nacional muy preocupante.

Según un informe de la CEPAL, la magnitud de la pobreza e indigencia entre 
niños y adolescentes colombianos es del 45% (pobres) y 17% (indigentes). La 
suma de estas cifras ofrece un resultado escalofriante: el 62% de los pequeños 
colombianos no tiene acceso a ninguna esperanza de vida plena y se debate 
entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia. Gran parte de esta po-
blación se encuentra en el Pacífico colombiano.

En contraste con esta situación, la mayoría de los hogares (61%) aspiran a 
ingresos mensuales inferiores a $1.000.000 para cubrir los requerimientos 
básicos del núcleo familiar. En los municipios del Vicariato de Guapi y las dió-
cesis de Istmina-Tadó y Quibdó entre el 15% y el 30% requieren de ingresos 
mensuales superiores a $2.000.000.

Tabla 7.  Nivel de ingreso mensual requerido por los hogares para satisfacer sus necesidades básicas 
en los municipios de las JE de la Región Pacífica (%)

Seccional 
de Pastoral 

Social

0 a 
$400.000

$400.001 
a 

$700.000

$700.001 a 
$1.000.000

$1.000.001 
a 

$1.500.000

$1.500.001 
a 

$2.000.000

Más de 
$2.000.001

Total país 13,2 30,0 26,9 14,7 7,1 8,0

Apartadó 20,6 36,5 24,6 9,9 4,0 4,5

Buenaventura 8,1 29,4 30,4 17,1 6,9 8,0

Guapi 7,3 18,9 25,1 21,3 11,6 15,9

Istmina-Tadó 11,0 21,7 21,6 15,0 9,2 21,5

Quibdó 8,6 18,3 21,2 13,9 9,0 29,0

Tumaco 6,1 24,6 31,9 18,3 9,2 9,9

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

2.2.6. Salud

La salubridad, y en general las condiciones en saneamiento básico, inciden 
de una manera notoria en la esperanza de vida, en la mortalidad, morbilidad 
y natalidad de la población. Es por ello que la salud es uno de los derechos 
efectivos con que debe contar eficientemente una comunidad. Para analizar 
las condiciones de salud de los municipios de incidencia de la Regional Pacífico 
de PS se tuvo en cuenta el tipo de entidades existentes en la zona, los usuarios 
que estuvieron enfermos, y a dónde acudieron.
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Dentro del tipo de servicios de salud existentes se encuentran el Instituto de 
Seguros Sociales, regímenes especiales, otras entidades promotoras de salud 
(EPS), régimen subsidiado o ARS, además de los servicios que reciben usuarios 
que no son cotizantes ni beneficiarios.

En términos de cobertura, en promedio, el 30% de la población no se encuen-
tra cobijado por ningunos de los tipos de régimen en salud, frente al 15,6% 
nacional. Los municipios de incidencia de las diócesis de Tumaco, Istmina-
Tadó y Guapi presentan niveles de entre el 42% y el 33,5% de población no 
cubierta.

Tabla 8.  Distribución de la población de las seccionales de las JE de la región Pacífica con base al 
tipo de régimen en salud al que se encuentra vinculada (%)

ISS
Régimen 
especial

Otra 
EPS

ARS
No está 

vinculado
Ns/NR

Nacional 5,9 2,0 33,5 38,4 15,6 4,6

Diócesis de Apartadó 2,2 1,0 21,3 53,4 12,4 9,6

Diócesis de Buenaventura 5,9 1,2 17,1 40,7 25,3 9,8

Vicariato Apostólico de 
Guapi

0,4 1,6 11,1 32,7 33,5 20,8

Diócesis de Istmina Tadó 1,0 2,0 11,5 33,8 37,6 14,1

Diócesis de Quibdó 0,9 1,2 13,4 36,6 26,9 20,9

Diócesis de Tumaco 0,4 1,1 10,0 32,9 41,8 13,8

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

En términos de cobertura, encontramos que el régimen subsidiado (38,3% 
de la población) y las EPS distintas del ISS (14,1%) son los principales sistemas 
de seguridad social en lo atinente al servicio de salud. Otro aspecto a resaltar 
es el elevado nivel de desconocimiento o de falta de respuesta encontrado, 
superior al 14%, con lo que existe un elevado nivel de incertidumbre en cuanto 
a la caracterización adecuada de esta variable.

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Gráfico 12. 
Distribución de la 
población de las 

JE de la región 
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al tipo de régimen 
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encuentra  
vinculada (%)
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Para el año 2005 se presentaron 287.377 personas enfermas en la región 
Pacífica, correspondiente al 20,6% del total de la población de la región y 
5% superior al registro nacional. Del total de la población que enfermó, sólo 
el 44% asistió al servicio de salud al que tiene derecho, 27 puntos por debajo 
del promedio nacional, en tanto que el 26% acudió a otro tipo de entidad o 
a una droguería (3,4%). Más del 17% de la población que enfermó asistió a 
un médico tradicional o no buscó asistencia médica, índice que supera en casi 
tres veces el registro nacional. 

Lo anterior se explica principalmente debido a las largas distancias que deben 
recorrer para llegar a un centro hospitalario, a las creencias del grupo étnico al 
que pertenecen, o a los costos asociados a dicha consulta (transporte, tiempo, 
copago, etc.). De igual modo, en los Planes de Ordenamiento Territorial de 
algunos de los municipios de estudio, se argumenta que unas de las razones 
prioritarias por las cuales la prestación de los servicios de prevención y atención 
en salud se dificulta es la transitoriedad y movilidad de la población de estos 
municipios. Éstas, al igual que las migraciones, ejercen una fuerte presión por 
demanda, además de dificultades para ejercer una planeación adecuada. Lo 
anterior es agravado por las deficientes políticas de promoción y prevención 
por parte de los actores del sistema general de seguridad social.

Tabla 9. Tipo de servicio de salud al que acuden cuando se enferman
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Total país 6779992,0 16,5 71,6 15,3 3,0 5,9 0,7 3,6

Apartadó 75774,0 17,0 64,0 17,8 2,7 7,2 3,9 4,4

Buenaventura 50768,0 15,7 43,2 33,4 4,2 9,9 3,2 6,1

Guapi 12215,0 18,7 40,4 29,7 3,1 9,3 7,0 10,5

Tadó 45345,0 25,0 35,5 28,8 3,7 10,9 12,8 8,3

Quibdó 29724,0 22,6 45,3 19,7 2,4 11,0 11,8 9,8

Tumaco 73551,0 24,7 37,2 28,4 4,1 12,8 5,6 11,8

Total regional 287377,0 20,6 44,3 26,3 3,4 10,2 7,4 8,5

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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Gráfico 13. 
Tipo de servicio 
de salud al que 

acuden cuando se 
enferman

Fuente: cálculo de 
los autores con 

base en los resulta-
dos del censo 2005 

del DANE.
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3. Factores generadores de conflictos  
 socio-ambientales y afectación a las  
 comunidades de la BioRegión del  
 Pacífico Colombiano

A escala global se vienen implementando una serie de “ajustes” estructurales 
encaminados a adecuar las economías de los países periféricos a los reque-
rimientos de la globalización o mundialización de la economía capitalista, 
hegemónica en el sistema mundo. En este marco se da una división mundial 
del trabajo, en la que los planificadores de los centros de poder hegemónico 
definen el papel que cada economía local debe jugar. Los gobiernos de los 
países se encargan de ejecutar las acciones necesarias para la implementación 
de estos macrodiseños, que tratan de legitimar al amparo del discurso de la 
imperativa necesidad de inserción en la dinámica económica global.

En el contexto de la división mundial del trabajo, es claro que Colombia está 
pensada para convertirse en un país en el que su papel se enfoca en la pro-
ducción de agrocombustibles y en un país para la minería. De hecho, buena 
parte del esfuerzo gubernamental se ha enfocado en generar las condiciones 
necesarias para llamar la atención del capital principalmente transnacional, 
que pueda invertir en proyectos macro en estos sectores. Los que han sido 
los pilares de la política de los gobiernos nacionales, en por lo menos las tres 
últimas décadas, han apuntado en este sentido, y en particular los ejes de 
seguridad democrática y confianza inversionista del gobierno de Uribe Vélez 
hacen alusión a este propósito.

El Pacífico colombiano no es ajeno a esta realidad. A lo largo y ancho de su 
territorio se hace palpable esta dinámica. En la región del Pacífico se entrelazan 
diversos intereses que generan una serie de conflictos, marcados o caracteri-
zados por el interés de lucro a toda costa. Se actúa sobre la base del saqueo 
de recursos naturales y el deterioro ambiental por la afectación de ecosistemas 
y recursos estratégicos como el agua, el suelo y los bosques. Lo común es el 
terror y el despojo a las comunidades, el uso de la violencia y la ilegalidad 
ejercida sobre comunidades pertenecientes a grupos étnicos que han habitado 
esta región durante cientos de años y que tienen una cosmovisión marcada 
por el arraigo a sus territorios, la contemplación y respeto por la naturaleza y 
el respeto en la interacción con otros grupos humanos.

Para efectos de ubicar y caracterizar los principales factores generadores de 
conflictos socio-ambientales y afectación a las comunidades que habitan el 
Pacífico colombiano se parte de una caracterización general de los procesos 
planificadores centrados en esta región, luego se abordan los aspectos princi-
pales de los proyectos más relevantes a nivel infraestructura, agroindustriales 
(extracción maderera, palma africana y cultivos de uso ilícito) y finalmente 
proyectos de extracción minera.
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3.1.  La planificación del desarrollo en el Pacífico  
 colombiano

Dado el inmenso potencial de riqueza natural y ventajas de geoposicionamiento, 
el Pacífico colombiano ha sido objeto de múltiples procesos de planificación 
por parte de diversos actores que han visto en el enorme potencial de esta bio-
región, una fuente de acumulación de capital y enriquecimiento acelerado.

Es así como desde el Estado central se han elaborado y/o auspiciado diversos 
proyectos de infraestructura vial, eléctrica, militar, agroindustrial y turística, y se 
ha dado vía libre a los planes de particulares interesados en la explotación de 
los recursos y ventajas naturales de esta ecorregión. Incluso, se han brindado 
grandes incentivos económicos para su implantación, y en no pocas ocasiones 
han sido complacientes, cómplices e incluso generadores de los atropellos y 
afectaciones generadas a las comunidades, para abrirle paso al “desarrollo”.

En este sentido, se pueden señalar varias iniciativas planificadoras para la 
región de gran relevancia en los últimos 30 años, dentro de las que destacan 
las siguientes:

Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica (PLADEICOP)•	

Plan Regional Integral para el Pacifico, “PRI Pacifico”, “Proyecto Arquíme-•	
des”

Planes Nacionales de Desarrollo•	

Plan Colombia•	

Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010•	

Agenda Pacífico XXI•	

Plan Pacífico•	

Plan Estratégico De Antioquia Región Urabá•	

Documentos Conpes 3169, 3180, 3310 y 3342•	

Plan estratégico del sector palmicultor•	

Planes de Desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT)•	

Todos y cada uno de estos planes de una u otra manera pretenden dar vía 
libre al establecimiento de modelos productivos extractivistas y a la infraes-
tructura necesaria para la articulación de éstos y en general de la economía 
nacional y subcontinental a los circuitos de flujos de mercancía y capitales a 
escala global.

La constante en todas estas iniciativas es que detrás del discurso que se muestra 
altruista y propende por favorecer a los grupos étnicos que habitan la región, 
se oculta la predisposición a considerar a las comunidades locales de la región 
del Pacífico, sus planes de vida, cosmovisión y conocimientos, entre otros as-
pectos, como atrasados, premodernos, ineficientes, marginales y, sobretodo, 
como causas principales de las carencias materiales de dichas comunidades y, 
por lo tanto, del nivel de necesidades y carencias de las mismas. 

Sobre esta base se desconoce el acervo cultural de las comunidades, su papel 
en la conservación de la biodiversidad, y se asume la posición de superioridad 
del discurso del “desarrollo desde arriba”, que traerá bienestar a la población 
y sacará a las comunidades de su atraso. Esta situación oculta lo insostenible 
de este modelo de desarrollo y sus nefastos efectos socio-ambientales a es-
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cala global, además de reafirmar la impronta del capitalismo neoliberal que 
“destruye culturas para construir economías”.7

De igual forma, otra característica relevante de estos diseños es que práctica-
mente la totalidad de todos los ejercicios de planificación se han efectuado 
desde el centro del país, por parte de tecnócratas al servicio de las élites políti-
cas y económicas y en ausencia casi absoluta de participación por parte de las 
comunidades. En las ocasiones en que esto se da, no pasa de ser un remedo 
de ejercicio participativo, como lo denuncian múltiples organizaciones etni-
coterritoriales, líderes y las ONG que trabajan en la región. Así desconocen su 
legítimo derecho al territorio y a la autodeterminación de sus planes de vida.

Al respecto, valga la siguiente cita: “Continuar interviniendo el Pacífico co-
lombiano con modelos foráneos es hacerlo cada vez más desconocido para 
sus propios pobladores y los demás colombianos y, por lo tanto, repetir los 
errores y las equivocaciones, como lo señala Arturo Escobar, en el énfasis que 
la intervención estatal ha estado dando a la organización y movilización de la 
inversión, el cual no ha contado con la participación de las comunidades, ni 
ha establecido bases de organización, capacitación y liderazgo. Este hecho ha 
sido el principal causante de que no se haya logrado el desarrollo del Pacífico, 
sino que se haya quedado en la construcción del Litoral Pacífico como entidad 
desarrollable”.8

3.2.  Macro y megaproyectos

3.2.1.  Infraestructura

En cuanto a proyectos de ampliación de infraestructura hay que destacar los 
siguientes:

Base militar de Bahía Málaga, departamento del Valle;1. 
Carretera Panamericana, ramal Pereira-Nuquí - Bahía Solano y el tapón 2. 
del Darién;
Conexión de la Panamericana con la línea férrea de los puertos de Bahía Cu-3. 
pica y Bahía - Candelaria y, con el oleoducto que termina en Coveñas;
Ciudadela Industrial de Bahía Málaga;4. 
Proyecto Calima III y IV, hidroeléctricas y transvase del río Cauca;5. 
Creación de Parques Naturales y áreas de reserva forestal en todo el li-6. 
toral;
Construcción de Hidroeléctricas y de interconexión de Boroboro, Juradó 7. 
y Murrí, Pizarro, - Timbiquí, Guapí, Unguía y Bocas de Satinga;
Proyecto estatal del “Plan de Acción Forestal para Colombia y Explotación 8. 
Industrial del Recurso Forestal, Minero, Pesquero y Palma Africana, por 
parte de Compañías Nacionales y Extranjeras;
Creación de zonas de libre comercio;9. 
Autopistas Urrao- Buchadó y Medellín – Quibdó;10. 
El Plan Arquímedes para la integración fluvial (Pacífico Sur-Pacífico Norte);11. 
Acuapista (Comunicación por Esteros) Región Sur del Pacifico;12. 
Ampliación del puerto de Buenaventura;13. 
Malecón perimetral de la zona insular de Buenaventura;14. 

7 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana.
8	 El	Pacífico	Colombiano:	problemática	regional	e	 intervención	del	Gobierno	Nacional	en	 los	

últimos veinte años.
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Puerto de agua dulce (Buenaventura);15. 
Aeropuerto internacional de Buenaventura;16. 
Puerto internacional de Turbo (Tarena- Bahía Cevera);17. 
Canal seco interoceánico en el Putumayo y Tumaco;18. 
Puertos de Málaga, Tribugá, Tumaco y Bahía Cupica;19. 
Ferri Urabá-Panamá;20. 
Sistemas Portuarios Urabá (Tarena-Atrato);21. 
Poliducto, vía férrea y carretera Tarena-Tribugá o Cupica;22. 
Puerto intermodal de Quibdó (en el marco del Proyecto Arquímedes);23. 
Complejo turístico en Guapi;24. 
Proyecto de desvío del río Ovejas al embalse de La Salvajina, en el norte 25. 
del Departamento del Cauca.

El Plan estratégico se ha denominado Proyecto Arquímedes, y consta de dos 
componentes: Norte, que abarca el departamento del Chocó, y Sur, que cobija 
14 municipios del Pacífico Sur, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

El sector norte se enfoca en la articulación de los ejes fluviales río Atrato- río 
San Juan, a través del eje terrestre Quibdó- Itsmina- Condoto- Chiquichoque, 
río San Juan. Este sector, a su vez, tiene una primera etapa que comprende la 
articulación del eje Gran Caribe - Golfo de Urabá - río Atrato, con el eje terres-
tre Quibdó- Ánimas - Pereira, centro del País9. Estos ejes viales así articulados, 
permiten una opción de tránsito para la carga que hoy pasa por el Canal de 
Panamá hacia Buenaventura10, desde el Océano Atlántico, para ingresar a Co-
lombia. Además se vislumbra la posibilidad de articular esta ruta con el Proyecto 
de Ferri Urabá - Panamá (Ruta del Darién), sistema que sería complementario 
a la opción del puerto de aguas profundas en Tribugá (Chocó).

La segunda etapa del sector Norte se desarrolla a partir de la vía Condoto-
Chiquichoque, río San Juan, en donde deberá existir un muelle embarcadero 
o puerto intermodal, complementado con el dragado del tramo del río San 
Juan, Chiquichoque - Boca de Tamaná, para permitir la continuación del trán-
sito hacia el Océano Pacifico, ya que el río San Juan presenta condiciones de 
navegabilidad natural a partir de esta zona. Para llegar al Puerto de Buenaven-
tura por esta ruta, se han planteado dos rutas opcionales: la primera propone 
emplear una carretera que se encuentra 7 Km aguas abajo de la población de 
Palestina, en el río San Juan, para salir a la carretera que comunica a la Base 
Naval de Málaga con la carretera Buenaventura-Cali. La segunda opción pro-
pone una comunicación a través de un canal que se construiría 11 km aguas 
abajo de Palestina, que desembocaría en la Bahía de Málaga, y desde la Bahía 
de Málaga se conectarían dos esteros con un canal de cuatro kilómetros, que 
permitiría la comunicación directa de la Bahía de Buenaventura con la Bahía 
de Málaga.

El sector sur consiste en la conexión entre sí de los esteros (canales) natu-
rales existentes, lo que permitiría la comunicación interna entre la Bahía de 
Buenaventura y la Bahía de Tumaco, a partir de lo que se ha denominado La 
Acuapista, que abarca 14 municipios.11

9 Como una de las ventajas económicas de este proyecto se esboza la reducción de los costos 
de transporte de la mercancía que ingresa al país en un 25% aproximadamente.

10 En la actualidad el 95% de la carga que llega al puerto de Buenaventura ingresa al país.
11	 El	cálculo	oficial	estima	que	este	proyecto	vial	incidiría	en	más	de	novecientas	mil	personas	

e incorporaría más de 5´000.000 has a la producción y comercialización del país, aunque no 
es precisa en señalar los impactos socioambientales de dicho proyecto los cuales serían de 
enormes proporciones, ya que se trata de zonas de gran diversidad biológica y que corres-
ponden en gran medida a territorios de titulación colectiva.
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De otro lado, se estipula la creación de la hidroeléctrica de Guapi y una am-
pliación de la interconexión eléctrica en la región, con el fin de aumentar la 
cobertura, debido a que en 20 de los 56 municipios la cobertura promedio 
entre cabeceras municipales y zonas rurales es inferior al 50%, y en municipios 
como el Charco (Nariño), Bojayá (Chocó), Murindó (Antioquia) y Alto Baudó 
(Chocó) el promedio de cobertura en cabecera y zona rural es inferior al 10% 
de las viviendas.12 Otro grupo de proyectos hidroeléctricos están proyectados 
para la subregión del Atrato, enfocados al abastecimiento de la demanda de 
los proyectos portuarios, industriales y de las poblaciones.

Mapa 1. Proyecciones Plan Arquímedes13

Fuente: Ministerio de Transporte. PRI Pacífico/Proyecto Arquímedes.

12	 	El	Pacífi	co	Colombiano:	problemática	regional	e	intervención	del	Gobierno	Nacional	en	los	
últimos veinte años.

13 Tomado de: http://img90.imageshack.us/i/arquimedes20cifras1ov5.jpg/Visitado enero 7 de 
2010.
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3.2.2. Agroindustriales

En este aparte se agrupan diversos proyectos de tipo agropecuario, forestal, 
pesquero y agroindustrial, tales como las actividades asociadas de siembra de 
palma africana, extracción de aceite crudo de palma y producción de biodiesel, 
la producción ganadera, la extracción maderera, la producción camaronera, 
los cultivos de uso ilícito, entre otros. 

Estos proyectos no sólo demandan grandes extensiones de tierra para su im-
plementación, por lo que han generado conflictos por el territorio entre las 
comunidades y los “empresarios”, sino que de la mano se han producido grandes 
afectaciones a ecosistemas considerados estratégicos, producto de la destruc-
ción de bosques naturales para el posterior establecimiento de plantaciones, 
potreros, haciendas ganaderas, etc. De esta manera se ha acelerado la tasa de 
deforestación en la región, con los consecuentes efectos sobre la biodiversidad 
y la sostenibilidad de áreas en muchos casos de protección y reserva forestal, 
caracterizadas no sólo por su riqueza natural sino por su vulnerabilidad.

A continuación haremos una breve caracterización de algunos de los principa-
les proyectos agroindustriales cuya forma de implantación vienen generando 
graves conflictos socioambientales en la región del Pacífico colombiano.

3.2.2.1. Extracción maderera

Aunque la región del Pacífico tiene la menor extensión territorial de todas la 
regiones, es la segunda mayor reserva forestal del país, después de la Amazonía, 
con una cobertura en bosque correspondiente al 75% de su extensión.

Esta región presenta ecosistemas variados de alto grado de diversidad biológi-
ca. De hecho, algunos de ellos se encuentran bajo el estatus legal de Reservas 
Forestales, y comprende los parques nacionales naturales de los Katíos, Utría, 
Sanquianga y parte de los parques nacionales naturales Farallones de Cali, 
Munchique, Tatamá y Paramillo; sin embargo, estos no han escapado a la 
presión antrópica y vienen sufriendo una fuerte presión debido a la altísima 
tasa de deforestación que se ejerce desde Tumaco hasta el Bajo Atrato, tanto 
para la extracción maderera, el establecimiento de plantaciones de palma y 
coca, así como para el establecimiento de proyectos de explotación minera y 
de infraestructura.

“El Pacífico colombiano ha sido identificado como la región de más alta con-
centración de biodiversidad por unidad de área reportada en el mundo. Se han 
encontrado hasta 400 especies de árboles y 800 vertebrados por hectáreas, 
cifra récord, muy por encima de la Amazonia [...] Han sido descubiertas entre 
7.000 y 9.000 especies de plantas de las 45.000 que hay en Colombia, y se 
cree que un poco más de 2.000 especies de plantas y 100 especies de aves 
de la región no se encuentran en otro lugar del mundo” (BioPacífico, 1993:5, 
citado por Cortés y Restrepo, 2001).

Sin embargo, esta enorme riqueza de biodiversidad se ve seriamente amenazada 
por la deforestación, que en la región se estima en más de cinco millones de 
hectáreas, teniendo en cuenta que la cobertura forestal estimada en 1959 era 
de 9’806.050 hectáreas, mientras que para mediados de los noventa sólo se 
mantenía el 43% (4’248.550 hectáreas), a una tasa de deforestación estimada 
en cerca de 154.000 hectáreas de bosque al año.
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Debido a la relativa facilidad del transporte de las trozas de madera a través de 
la imbricada red fluvial, el Pacífico se ha convertido en la región del país con la 
mayor tasa de aprovechamiento forestal, cuyos productos son utilizados en una 
amplia gama de procesos productivos, tales como la ebanistería, carpintería, 
construcción y perfumería y producción de taninos, pulpa para papel, leña y 
carbón. En buena parte de los casos se tala el bosque en búsqueda de nuevas 
tierras para la colonización.

Esta región provee la mayor parte de madera del país. El municipio de Guapi 
representa el 16% de la reserva forestal del Pacífico. De allí se extraen maderas 
de gran valor económico, que representan el 45% de la madera puesta en el 
mercado nacional. La extracción maderera se hace en este municipio a una 
tasa del orden de 30.000 árboles al mes.14

En el Bajo Atrato Chocoano y antioqueño la situación es muy preocupante. La 
explotación se hace en condiciones de ilegalidad y de precariedad por parte de 
los corteros, en un negocio controlado por paramilitares15 y empresarios socios 
de estos. Como hecho reciente está el reporte de la pérdida de 800 salvocon-
ductos para el transporte de madera, de las instalaciones de Codechocó en 
Quibdó,16 a lo que se agrega la corrupción de funcionarios del ente encargado 
de controlar esta situación, que constituye un fuerte agravante.

Maderas del Atrato, Pizano S. A., Aserrío Covadonga, Tríplex Pizano, Maderas 
Riosucio y Maduraba son las grandes empresas madereras que han operado en 
el bajo Atrato. Dichas empresas pertenecen a dos grandes emporios económicos 
con capitales nacionales y extranjeros: el Grupo del Dago y Pizano S. A., que 
tiene sus plantas de producción de chapas y tríplex en Barranquilla.17

3.2.2.2. Palma africana

Resaltamos a la vez los intereses económicos, representados en las plantacio-
nes de palma aceitera en Tumaco y en el Bajo y Medio Atrato. Colombia es el 
cuarto productor mundial de aceite de palma, después de Malasia, Indonesia 
y Nigeria, con una producción anual de 547.000 toneladas de aceite crudo al 
año. Para el año 2007, el área sembrada a nivel nacional ascendió a 316 mil 
hectáreas, de las cuales 34.610 corresponden a la región Pacífica. La proyec-
ción es llegar en el mediano plazo a un área sembrada de 743.000 ha.y cubrir 
buena parte de la demanda mundial de aceite y biodiesel, entre otros objetivos 
planteados en el plan estratégico del sector palmicultor18.

14	 	http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_el_corazon_del_pacifico_la_defo-
restacion_tiene_su_entrana_en_guapi/en_el_corazon_del_pacifico_la_deforestacion_tiene_
su_entrana_en_guapi.asp

15	 “El	negocio	de	la	madera	era	porque	necesitábamos	finanzas.	Nosotros	les	entregábamos	la	
motosierra, la comida y el combustible al precio que valía. Y como la tropa avanzaba comba-
tiendo a la guerrilla, ellos trabajaban en zonas que estaban más controladas y nos vendían la 
madera a nosotros al precio que se vendía en Riosucio. Si nos vendían a 700 mil, nosotros 
se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos 
compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que 
podían producir 100 millares de madera trimestral” Declarasiones de alias “El Alemán” a la 
revista semana. Disponible en www.semana.com.

16  Información brindada por un funcionario de la Corporación.
17  CORTÉS y RESTREPO, 2001.
18  Multiplicar en siete veces la producción, pasando de 500.000 toneladas en 1999 a cerca de 

3,5 millones en el 2020. Incrementar la productividad por hectárea de 3,9 toneladas de aceite 
en 1999 a 5,5 toneladas en el 2020. Crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas en el 
año 2000 a 743.000 en el 2020, con una tasa de crecimiento del 8 anual, teniendo en cuenta 
que en Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de la palma de 
aceite. Crecer en exportaciones de aceite de palma, pasando del 24 de la producción nacional 
en 2001 al 78 en el 2020.
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Los principales consorcios propietarios de plantaciones–plantas de extracción 
(siete en total), son: Palmas de Tumaco del Grupo Rafael Espinoza Hermanos 
Cía. S.C.A., Astorga del Grupo Varela Hermanos, Salamanca del Grupo Ma-
yagüez y Palmeiras del Grupo Corredor Mejía y Cía.19.

Para la producción de biodiesel se tiene proyectada la construcción de una 
planta para el procesamiento de 2000 litros diarios de aceite crudo, que estaría 
ubicada en la sede de Corpoica, en la subregión del río Mira, en el municipio 
de Tumaco. La ejecución de dicho proyecto se ha visto postergada por la epi-
demia de pudrición del cogollo que afectó a buena parte de los cultivos de 
palma de esta región.

La implantación del proyecto palmicultor y su agroindustria asociada, ha gene-
rado una fuerte presión sobre las comunidades de los territorios colectivos de 
afrodescendientes y resguardos indígenas, principalmente en el departamento 
del Chocó. Allí el establecimiento de las plantaciones ha estado marcado por el 
desplazamiento de más de 6.000 pobladores del Bajo Atrato, la desaparición 
de 16 poblaciones y 110 asesinatos y desapariciones de miembros de dichas 
comunidades. Esto ha sucedió a pesar de que por medio de las resoluciones 
02801 y 02809 del 22 de noviembre de 2000 se adjudicó la titulación colectiva 
de 54.973,8 ha.y 46.084,7 ha., respectivamente, a las comunidades afrodes-
cendientes de Jiguamiandó y Curvaradó. 

En este proceso se evidencia de manera clara la correlación directa entre el 
accionar criminal de militares y paramilitares y el interés de grupos económicos 
cómo Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmura S.A. y la Promotora Comercial 
de Curvaradó (Palmadó), entre otras, impulsadas y apoyadas desde el gobierno 
nacional. 

Estas empresas establecieron un total de 3.834 ha.de plantaciones de palma 
africana en los municipio de Carmen del Darién y Río Sucio, de las cuales, con 
base en las investigaciones efectuadas por funcionarios del Incoder, el 93% 
corresponde a tierras de titulación colectivas de las comunidades de Jigua-
miandó y Curvaradó, que son inembargables y de propiedad imprescriptible, 
de acuerdo a lo establecido por la Ley 70 de 1993, por lo que las empresas 
son tenedoras o poseedoras de mala fe de estas tierras.

19   KAS Papers No. 2, Noviembre de 2008. Pág.13.

Tabla 10. Área sembrada por empresas palmicultoras en los municipios de Carmen del Darién y Río 
Sucio en el departamento del Chocó

Empresa Área sembrada
Urapalma 2723

Promotora Comercial de Curvaradó (Palmadó) 80

Palmas de Curvaradó 398

Palmura 633

Total 3834

Fuente: Incoder
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Esta situación, lejos de resolverse, se está agravando, dado que en el transcurso 
de los 2 últimos meses en que se realizó este diagnóstico han sido asesinados 
Manuel Moya Lara, Graciano Blandón y Argénito Díaz Tapias, líderes del Con-
sejo Comunitario de Curvaradó,20 quienes venían liderando las acciones legales 
a nivel nacional e internacional para la restitución de las tierras usurpadas a 
sus comunidades.

Ligado a lo anterior tenemos el hecho de que la mayor parte de las planta-
ciones establecidas se han hecho a partir de la tala de bosques primarios y 
secundarios, lo que trae serias implicaciones ambientales. Aunque el discurso 
del gremio palmicultor lo niegue, pese a que los cultivos de palma presentan 
una biodiversidad asociada, ésta es ínfima en comparación con la riqueza del 
bosque natural.21

Otro de los efectos sentidos a partir de la implantación de estos proyectos 
consiste en que los mismos van en contravía de la vocación productiva de las 
comunidades, que se centran en la producción de arroz, plátano, yuca y pan 
coger, sumada a la problemática de tierras, la vulneración de la soberanía 
alimentaria y la autonomía de las comunidades.

3.2.2.3. Cultivos de uso ilícito

En el periodo 2007-2008 se estima un área sembrada de plantaciones de coca 
a nivel nacional de 81.000 ha., con una reducción del 18% respecto del año 
2007 en el que el área sembrada era de 99.000 ha. En contraste, en la Región 
Pacífica se presentó un aumento del 15%, pasando de 25.960 a 29.920 hectá-
reas en el mismo período. Dicha actividad ilícita, según cifras del Observatorio 
de las Naciones Unidas para las Drogas, ocupa a 110.116 personas y constituye 
una importante fuente de ingresos para una cantidad significativa de familias 
en la región. Ligada a lo anterior está el hecho de que en Nariño se encuentra 
el 34% de todos los lotes menores de ¼ de hectárea del país en 2008, con lo 
que se evidencia el carácter minifundista de la producción.

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008
Variación 
2007-2008 

Nariño 14.154 13.875 15.606 20.259 19.612 -3 

Cauca  1.266  2.705 2.104 4.168 5.422 +30 

Chocó 323  1.025 816 1.080 2.794 +159 

Valle del Cauca 45 28 281 453 2.089 +361 

Total 15.788 17.633 18.807 25.960 29.917 +15 

Fuente: UNODC, 2009.

20 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinan_a_dos_lideres_de_curvara-
do/asesinan_a_dos_lideres_de_curvarado.asp y http://www.eltiempo.com/colombia justicia/ 
asesinan-otro-lider-negro-en-curvarado-choco-es-el-tercero-en-los-ultimos-dos-meses_ 
6953687-2, visitadas el 19 de diciembre y el 22 de enero de 2010 respectivamente.

21 “Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uni-
formes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en 
impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, aunque los cultivos 
de palma tienen una biodiversidad asociada, ésta es inferior a la presente en bosques primarios 
e	intervenidos.	Se	modifica	la	estructura	y	composición	de	los	suelos,	se	altera	la	abundancia	y	
composición	de	especies	de	fauna	y	flora,	se	pierde	la	base	del	sustento	de	la	población	nativa	y	
en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y cam-
pesinas de la zona”. 2 Boletín informativo no. 21. Instituto Humboldt. Agosto 2000 Biosíntesis.

Tabla 11. Cultivos de coca en la región del Pacífico, 2004-2008 (en hectáreas)
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Nariño es el primer departamento en área sembrada con el 24% del total del 
país. En este departamento los cultivos de coca cobraron importancia en 2002, 
cuando disminuyeron en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá.22 
La disminución en esos departamentos es resultado de las actividades de erra-
dicación, que redujo en 40.000 ha.el área sembrada, mientras que los cultivos 
en Nariño aumentaron en 7.600 ha., ubicadas principalmente en las zonas de 
los ríos Tapaje, Patía y Mira. 

La aspersión aérea en Nariño llegó a 54.000 ha.; adicionalmente, se reportaron 
7.895 ha.de erradicación manual en 2008. La información satelital muestra 
un aumento de la cantidad y extensión del área sembrada en las subregiones 
del Alto Mira, en el Bajo Baudó y Bajo y Medio San Juan.

El departamento del Chocó también presenta un aumento de 1.080 ha.en 
2007 a 2.794 ha.en 2008. Sin embargo, debido a las condiciones de nu-
bosidad casi permanente, el incremento no necesariamente corresponde a 
lotes nuevos sino a unos identificados por primera vez. Adicionalmente, este 
aumento puede deberse a que el departamento es una importante puerta de 
salida para exportación de cocaína y también a las dificultades meteorológicas 
y topográficas para la aspersión aérea y la erradicación manual. Es así como 
no se realizó ninguna aspersión aérea, aunque se erradicaron manualmente 
677 ha.en 2008.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  UNODC, 2009.

Tabla 12. Los diez municipios con la mayor área cultivada con coca y de mayor producción de  
cocaína en Colombia, 2008

Municipio Departamento

Área  
cultivada  
con coca  

(hectáreas)

 del área  
cultivada  

con coca en 
Colombia

Producción 
de cocaína 
pura (t.m)

Tumaco Nariño 5.865 7,2 16

Cumaribo Vichada 3.128 3,9 48

Barbacoas Nariño 3.080 3,8 7

Puerto Asís Putumayo 2.627 3,2 18

El Retorno Guaviare 2.415 3,0 15

Roberto Payán Nariño 2.336 2,9 7

Maguí Nariño 2.240 2,8 7

El Charco Nariño 2.202 2,7 5

Mapiripán Meta 2.180 2,7 12

San José del Guaviare Guaviare 2.143 2,6 15

Total 28.216 34 150

Fuente: UNODC, 2009.
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Mapa 2 Densidad de cultivos de uso ilícito en Colombia 2006 – 2008

Fuente: UNODC, 2006 y 2009.

De los 10 principales municipios a nivel nacional con plantaciones de coca, 5 
corresponden a las áreas de incidencia de las diócesis y vicariatos en la costa 
Pacífica, alcanzando un área de 15.723 ha.sembradas correspondientes al 
19,4% del total nacional.

La política de fumigaciones en la región afectó en 2008 un área de aproxi-
madamente 60.000 ha. La aspersión de cultivos se ha efectuado en áreas 
de ecosistemas frágiles, contaminando fuentes de agua y suelos, afectando 
la salud de los pobladores de la zona y programas de cultivos de pan coger 
y proyectos productivos establecidos por las comunidades, algunos de ellos 
con financiación de cooperación internacional. Estas afectaciones violan los 
acuerdos establecidos de erradicación manual y la certificación de la no pre-
sencia de cultivos de uso ilícito en sus inmediaciones por parte de organismos 
como la ONU.23

23  http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/Informe_Semanal_de_Situacion_Humanitaria_
OCHA_19_20.pdf y http://notimundo2.blogspot.com/2009/05/comunidades-del-pacifi co-sur-
claman.html. 

Ver mapa 
en atlas 

multimedia 
adjunto

multimedia 
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Fuente: UNODC, 2009.

Tabla 13. Aspersión aérea de cultivos de coca departamento 2001-2008(ha.)

Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nariño 8.216 17.962 36.910 31.307 57.630 59.865 36.275 54.050

Cauca 741 - 1.308 1.811 3.292 1.536 3.557 6.891

Chocó - - - - 425 - -

Valle - - - - 5 - -

Área cultivada 145.000 102.000 86.000 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000

Además del creciente aumento del área sembrada de coca en la región, ésta 
corresponde a un territorio en disputa por parte de diversos actores (narcotrafi-
cantes, paramilitares, guerrillas y FF.AA.), debido a las ventajas de la zona para 
la localización de laboratorios y el embarque de drogas hacia el extranjero. De 
hecho, buena parte de las muertes violentas que se presentan en municipios 
cómo Tumaco, Buenaventura, Turbó, Apartadó e Istmina se relacionan con 
dicha disputa territorial y con el tráfico de drogas.

3.2.3. Minería

A partir de los objetivos y estrategias planteadas en el Plan de Nacional Desa-
rrollo Minero, Visión 2019, se esboza el propósito de hacer de Colombia un 
país para la minería. En este sentido, se efectuó una reforma al código minero 
que se orientó al favorecimiento de los intereses de las grandes corporaciones 
mineras, especialmente las de capital foráneo. Además se afecta de manera 
ostensible a la pequeña minería y a la minería artesanal, que es una de las 
principales actividades económicas de subsistencia de las comunidades negras 
e indígenas en el departamento del Chocó.

Como un indicador relevante de la tendencia al favorecimiento del capital 
transnacional, encontramos cómo el 52,6% de las 76 concesiones o títulos 
mineros en la zona del Pacífico otorgados entre el 4 de noviembre de 2008 y 
octubre de 2009, fueron entregados a empresas de capital extranjero, 32 de 
ellas a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti (AGA)24.

Otro factor que problematiza el orden social y ambiental es la minería aluvial 
desarrollada en el departamento del Chocó que, de acuerdo a los censos 
mineros realizados por CODECHOCO, operó en 2007 en 9 municipios del 
departamento (105 entables mineros con 214 retroexcavadoras).

El efecto ambiental negativo de esta actividad es generado por:25

Tala de bosques y destrucción de suelos a una tasa aproximada prome-•	
dio de 4 hectáreas/año por entable minero;

24 AGA es el segundo productor mundial de oro, tiene presencia en 21 departamentos y 326 mu-
nicipios, siendo 1.216 solicitudes. Antioquia (1.800.000 hectáreas), Sur de Bolívar (520.000 
hectáreas),	Chocó	 (652.495).	Kedahda	S.A	 resulta	 beneficiándose	 de	 la	 represión,	 en	 los	
lugares donde pretende desarrollar explotaciones: 70 municipios Crímenes de lesa humani-
dad, 99 desplazamiento forzado y despojo de territorios y bienes. Entre 1988 y 2003 5.438 
personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, Un total de 610.110 personas 
fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de paramilitares (Fuente: 
Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL).

25 Contraloría General de la Nación. Situación de la minera aluvial de metales preciosos (oro y 
platino) en el departamento del Chocó.
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Destrucción de fuentes hídricas y cambios en cauces de ríos y Quebradas •	
por el aporte promedio de 3.100 toneladas/año de sedimentos por entable;
Contaminación de fuentes hídricas y suelos con aproximadamente 339 •	
galones/año de aceites usados por entable minero;
Contaminación de fuentes hídricas, aire y suelo con aproximadamente •	
36 kilos/año de mercurio por entable minero;
Apertura de pozos de agua que posibilitan el desarrollo de vectores cau-•	
santes de enfermedades endémicas;
Migración y destrucción de especies de fauna íctica, avifauna y fauna •	
terrestre;
Pérdida de biodiversidad y erosión genética por intervención y destruc-•	
ción de ecosistemas frágiles.

Otra arista del problema es la enorme dimensión del impacto de la minería ilegal 
en el departamento del Chocó. Se calcula que la producción anual asciende a 
tres toneladas del mineral, mientras que el monto de las regalías recaudadas por 
éste correspondían a una tonelada del metal precioso.26 En cifras del año 2005 
–cuando el gramo de platino se cotizaba a US$27,9 y el de oro a US$13,6– se 
estimaba que el comercio clandestino de platino ascendía a la cifra de US$55,9 
millones anuales y el del oro (que en el Chocó se encuentra asociado al platino 
en una proporción de dos a uno) a US$54,4 millones/año.

Otro elemento clave a analizar está relacionado con la violación de los derechos 
etnicoterritoriales de las comunidades, producto del ejercicio de la minería ilegal 
e incluso legal, como el caso de los territorios solicitados por COCOMOPOCA 
en el Alto Atrato. A partir del seguimiento que se le ha hecho a los municipios y 
los resultados de las visitas a las comunidades que se encuentran en el área de 
influencia de la COCOMOPOCA, se encontró que en el Municipio de Bagadó 
hay 13 retroexcavadoras trabajando, en el Lloró hay 25 aproximadamente y 
en el Municipio del Atrato hay 5. Ninguno de estos entables mineros posee los 
titulo mineros, no tienen planes de manejos ambientales y no han realizado la 
consulta previa con las comunidades.27

Lo anterior evidencia la violación recurrente y de manera flagrante del dere-
cho a la consulta previa a las comunidades para determinar la viabilidad de la 
implementación de cualquier proyecto de extracción de recursos mineros o de 
desarrollo de proyectos de infraestructura, entre otros.28

La minería artesanal representa para buena parte de la población más vulnerable 
del departamento del Chocó la principal y, en muchas ocasiones, la única fuente 
de ingreso, por lo que el establecimiento de grandes proyectos de extracción 
minera no sólo representa una amenaza para los ecosistemas estratégicos de 
esta bioregión, sino para la subsistencia misma de las comunidades que de-
penden de esta actividad y de cuya fuente de ingresos se verían privados.

26  Codechocó, 2007.
27  Ficha de documentación de caso: El no reconocimiento de titulación colectiva a los territorios 

de Cocomopoca.
28 Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991. Artículo 15,1. Los derechos de los pueblos interesados 

en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración 
y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar 
a	los	pueblos	interesados,	a	fin	de	determinar	si	los	intereses	de	esos	pueblos	serían	perjudica-
dos, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o ex-
plotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 
siempre	que	sea	posible	en	los	beneficios	que	reporten	tales	actividades,	y	percibir	una	indem-
nización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
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4. Dinámica e impacto del conflicto social  
 y armado: la violación de derechos  
 humanos y Derecho Internacional
  Humanitario en el Pacífico colombiano

La prolongación del conflicto social y armado, y de la guerra en Colombia tie-
ne unos costos sociales muy altos. El debate sobre los costos de la guerra y el 
conflicto está aún vigente29 por la dificultad de medir el impacto humano de 
tales fenómenos sociales. Cualquier medición en el tema ha traído inexactitud 
y sesgos por la ausencia de fuentes de información confiables, transparentes, 
públicas y oportunas.30 Sin embargo, se evidencia que en las últimas dos dé-
cadas las violaciones de derechos humanos, del DIH y el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) han aumentado. 
Esta situación se profundiza por una política institucional guerrerista que ha 
dinamizado tales violaciones a partir del gran refuerzo militar en todos los 
municipios del país sin el fortalecimiento de las instituciones civiles, además 
de considerar toda violencia como terrorista, desconociendo de esta manera 
la existencia de un conflicto armado interno.

El Pacífico Colombiano es una de las regiones más golpeadas por esta dinámica 
del conflicto y su impacto en las comunidades. El Estado históricamente ha 
visto esta región desde lejos, lo que se refleja en la preocupante baja calidad 
de vida de sus habitantes. Mientras tanto, se ha implantado una economía 
extractivista que atiende a los intereses privados de empresas nacionales y 
trasnacionales, negando la existencia de unas comunidades con unos planes 
de vida propios. 

Este panorama deja entrever un tejido de conflictos sociales que mantienen 
y generan conflictos que están fuertemente ligados a procesos permanentes 
de colonización, a la defensa de la tierra, a la lucha por la autonomía de las 
culturas indígenas y el reconocimiento de los derechos de las negritudes, al 
narcotráfico, al escalonamiento del conflicto social y armado, y al olvido por 
parte del estado de las comunidades asentadas en esta región. Un nicho de 
múltiples conflictos y de impactos nefastos en la vida de los habitantes de la 
costa pacífica colombiana.

29 Como lo plantea el CINEP en La viga en el Ojo: Costos de la guerra. Algunos datos sobre el 
conflicto	armado	2002-2007.

30	 Restrepo,	Jorge.	Problemas	en	la	medición	del	impacto	humano	del	conflicto	armado	colom-
biano. Departamento de Economía, Universidad Javeriana, Departamento de Economía, Ro-
yal Holloway College, Universidad de Londres y CERAC-Centro de Recursos para al Análisis 
de	Conflictos.	Pág.	1.	
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Oslender31 examina estas dinámicas refiriéndose al impacto de la imposición 
de regímenes de terror que configuran “geografías del terror”, a través del 
ejercicio de la violencia y la muerte por parte de grupos privados de seguridad 
de grandes empresas privadas nacionales y trasnacionales, narcotraficantes, 
Fuerzas Militares del Estado y fuerzas irregulares (paramilitares y grupos insur-
gentes). Todos estos han consolidado una sistemática violación de derechos 
humanos fundamentales y derechos colectivos e infracciones al DIH, a pesar 
de que Colombia ha firmado múltiples pactos para garantizar los derechos 
humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, suscribiendo el 
PIDESC y el convenio 169 de la OIT, entre otros.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,32 
reporta el crecimiento en las denuncias por violaciones a derechos, mientras 
que las estadísticas oficiales no las registran. Las denuncias se presentan por 
violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad per-
sonales, al debido proceso y a las garantías judiciales, a la independencia e 
imparcialidad de la justicia, al respeto de la vida privada y de la intimidad, así 
como de las libertades fundamentales de organización, circulación, residencia, 
opinión y expresión, y a los derechos políticos.

Esta situación se debe, en gran medida, a que las denuncias comprometen 
directamente a servidores públicos, en particular de las Fuerzas Armadas del 
Estado y de otros organizamos como el DAS y la Fiscalía; además de la com-
plicidad de algunos miembros de esas instituciones con grupos paramilitares 
en hechos como detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzosas, 
ejecuciones extrajudiciales, violaciones al debido proceso, desplazamiento 
forzado, tortura y maltrato de ciudadanos del Pacífico colombiano. 

Los grupos armados irregulares y el narcotráfico también incidieron en el 
crecimiento de la violación de todo tipo de derechos. Esto ha generado un 
marco de impunidad y de corrupción que pone en cuestionamiento el Estado 
Social de Derecho.

La dinámica del conflicto está marcada por la presencia, las acciones y los im-
pactos generados por los actores en conflicto. En este sentido, comprender la 
dinámica del conflicto nos remite a rastrear los movimientos, asentamientos 
y presencia de los distintos actores involucrados en el conflicto de la costa 
pacífica desde el Urabá Antioqueño y Chocoano hasta Tumaco, en límites 
con Ecuador.

4.1.  La presencia de los actores del conflicto

La presencia de los actores del conflicto en la región Pacífica se asocia a dinámicas 
sociales claramente definidas como el auge del narcotráfico o de otras economías 
ilegales, procesos de colonización y de desplazamiento, proyectos de capital na-
cional o trasnacional, entre otros. También es evidente la coexistencia histórica 
de prácticas violentas como homicidios, masacres, desplazamientos, etc.

31  Oslender, Ulrich DES-TERRITORIALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL PA-
CÍFICO COLOMBIANO: LA CONSTRUCCIÓN DE GEOGRAFÍAS DE TERROR. Departa-
mento de Geografía, Universidad de Glasgow, Escocia

32  ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
(ACNUDH). Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Distr. GENERAL E/CN.4/2004/13. 
60º período de sesiones. Tema 3 del programa provisional. 17 de febrero de 2004. ESPAÑOL
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4.1.1. Los grupos insurgentes

En el Urabá antioqueño y chocoano la presencia de la guerrilla es histórica. 
Está en la región desde los años setenta, década en la que se registra la crea-
ción del frente cinco (5) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) a partir de los procesos organizativos del movimiento campesino y la 
lucha por la tierra y de sindicatos del banano. En esa misma década aparece 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) con gran incidencia en la zona. Posterior 
a la Séptima Conferencia de las FARC en 1982, nace el frente treinta y cuatro 
(34) en límites con Chocó. Por otro lado, El Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) también hace presencia en todo Antioquia y crea el frente Che Guevara 
en el suroriente antioqueño hasta los límites con el Chocó.33

En la década de los noventa el ELN crea el frente Compañero Tomas, y apare-
ce el ERP como escisión del ELN. El EPL se desmoviliza quedando un reducto 
con poca incidencia en Urabá. La primera década del siglo XXl se caracteriza 
por un reordenamiento y desaparición de algunos grupos insurgentes. El ERP 
desaparece en el 2007.

Las FARC tienen mayor presencia en los municipios de Urabá con el bloque 
noroccidental José María Córdoba y los frentes 5, 18, 23, 34, 36, 57 y 58. La 
compañía Aurelio Rodríguez y el Bloque Móvil Arturo Ruiz están encargados 
de las finanzas del bloque Noroccidental en el Medio y Alto Atrato (Quibdó, 
Bojayá, Bagadó, Tadó, Río Iró, Condoto, San José del Palmar y Nóvita), además 
se conectan con el frente 30 sobre los ríos San Juan, Sipí, Garrapatas y salen 
directamente al norte del Valle con la costa Pacífica.

El ELN actualmente opera a través de los frentes Ernesto Che Guevara, Manuel 
Hernández “El Boche”, Cacique Calarcá y Resistencia Cimarrón, de manera que 
hacen presencia en las regiones del San Juan, Litoral y en el Medio y Bajo Atrato. 
El frente Ernesto Che Guevara actúa en San José del Palmar y Nóvita. El frente 
Manuel Hernández acciona en Quibdó, Atrato, Lloró, Cértegui, Bagadó, Tadó 
y Carmen de Atrato. A la vez, el frente Resistencia Cimarrón lo hace en Nuquí, 
Alto Baudó, Cantón de San Pablo, Rio Quito y Unión Panamericana.34

En el Valle del Cauca la dinámica de violencia está directamente relacionada 
con el fortalecimiento del narcotráfico y la expansión de los cultivos de uso 
ilícito desde comienzos de la década del 2000. Se ubica en zonas cercanas a 
los ríos navegables, en el eje de la antigua vía al mar Dagua- Buenaventura y 
en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño.

En la disputa por el control de estos territorios están las FARC, con presencia 
en la zona rural de Buenaventura y sobre los ríos Naya, Yurumanguí, Cajam-
bre, Raposo, Anchicayá, Calima y San Juan, a través de tres estructuras: en el 
norte y límites con el Chocó, está la columna móvil Libardo García, que cubre 
el cañón de las Garrapatas, el Medio San Juan y Bajo Calima; más hacia el 
sur, en el perímetro urbano de Buenaventura, actúa el frente urbano Manuel 
Cepeda Vargas, que acciona sobre el rio Anchicayá, Raposo y Mayorquín; por  
 

33 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Antioquia. Proce-
sado Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 
2009. Pág. 9.

34 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Chocó. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pag. 16.
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último, en límites con el departamento de Cauca acciona el frente 30 de las 
FARC sobre los ríos Cajambre, Yurumanguí, Naya y Micay.35

En la Costa Pacífica Caucana, en el municipio López de Micay, también tiene 
despliegue el frente 30 de las FARC, el frente 64 o Arturo Medina que hace 
parte del Comando Conjunto de Occidente, el frente 29 que hace presencia 
en Guapi y Timbiquí y en municipios del pacifico nariñense. Las FARC tienen 
incidencia en las partes altas de las cuencas de los ríos Guapí, Napi y Saija en 
el Cauca, hasta llegar a la costa.36

El ELN hace presencia en Guapi, Timbiquí y López de Micay en límites con el 
municipio de Argelia y El Tambo, en la parte montañosa del Cauca.

4.1.2. Los grupos paramilitares

El paramilitarismo tiene sus raíces en las autodefensas, impulsadas por el narco-
tráfico y la administración departamental de Antioquia. Éstas tuvieron su cuna 
en el Magdalena Medio y en los municipios de Amalfi y Segovia en el Nordeste 
antioqueño. En los años ochenta estos grupos fueron financiados y liderados 
por miembros del narcotráfico y esmeralderos como Gonzalo Rodríguez Gacha 
y Fidel Castaño Gil, entre otros. A partir de 1988, se dio la expansión de estas 
agrupaciones armadas hacia otras regiones como el sur de Córdoba, Urabá y 
Bajo Cauca antioqueño.37

El tránsito de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a lo 
que se constituyó posteriormente como las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC), se da durante la década de los noventa. El Bloque Elmer Cárdenas 
se consolida en Córdoba, el Urabá antioqueño y el Medio y Bajo Atrato en 
el Chocó. El Bloque Mineros se instala en el Nordeste antioqueño. El Bloque 
Bananero en Urabá y el Bloque Cacique Nutibara y Metro en Medellín.38

En un proyecto de Investigación de la Universidad de Antioquia39 se analiza 
cómo estas estructuras, que comenzaron la toma de la zona bananera, entraron 
en la dinámica de la guerra subregional haciendo uso de varias estrategias: 
la “limpieza social”, el asesinato selectivo de presuntos simpatizantes de las 
organizaciones guerrilleras presentes y enfrentadas en la subregión (FARC y 
EPL, y un lento pero sistemático avance territorial desde lugares periféricos, 
particularmente desde el Norte de la subregión hacia el Eje Bananero. 

35 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Valle del Cauca Pro-
cesadoObservatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 
2009. Pag. 7.

36 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Cauca. Procesado 
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. 
Pág. 8.

37 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Antioquia. Proce-
sado Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 
2009. Pág. 10.

38  Ibíd. Pág. 11.
39  Proyecto de Investigación “Estudio sobre la Desmovilización, el Desarme y la Reinserción en 

Antioquia”,	financiado	por	la	Corporación	para	la	Participación	Ciudadana	(Conciudadanía),	la	
Comisión Departamental de Seguimiento y Acompañamiento al Proceso de Desmovilización, 
Desarme y Reinserción en Antioquia (Comisión DDR) y la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (CNRR), coordinado por Manuel Alberto Alonso Espinal, profesor e investi-
gador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Los contenidos del 
mismo corresponden a información recogida durante los meses de noviembre de 2006 y 
marzo de 2007.
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En el año de 1988, la irrupción de los paramilitares se hizo evidente “Cuando 
en sólo dos meses se hicieron dos masacres: la de las fincas ‘Honduras’ y ‘La 
Negra’, al norte de la región, donde quince hombres dispararon sus armas 
contra varios grupos de trabajadores dejando veinte cadáveres; y la de Coqui-
tos, cerca de Turbo, donde 25 invasores fueron asesinados”. 

Estas masacres, y las que posteriormente ocurrieron, marcaron el contundente 
comienzo de la sistemática acción paramilitar. A partir de 1988 la presencia de 
este nuevo actor en el conflicto subregional se convirtió en toda una constante 
que le representó la conquista del norte de la zona. Esta situación constituyó, 
inicialmente, un aspecto crucial para su posicionamiento territorial por ser toda 
ésta una salida expedita al mar, un centro privilegiado para el tráfico de armas, 
un territorio de presencia histórica del EPL y su disidencia tras los posteriores 
acuerdos de paz, y uno de los epicentros de extorsión, boleteo y secuestro 
masivo por parte de las guerrillas contra ganaderos y comerciantes.

En el Chocó hicieron presencia con los bloques Elmer Cárdenas, Pacífico, Calima, 
Metro y frente Héroes del Chocó. El primero llego por el Urabá antioqueño 
hasta el medio Atrato. Los bloques Calima y Pacífico, procedentes del Valle 
del Cauca, llegaron por la desembocadura del rio Baudó, hicieron presencia 
en el Bajo, Medio y Alto Baudó y en las rutas fluviales y marítimas para llegar 
a Buenaventura que estaban en disputa con las FARC. El bloque Metro y el 
frente Héroes ingresaron por Condoto e Istmina lo que significó disputas per-
manentes con el ELN. En la Costa Pacífica caucana se instalaron los Bloques 
Libertadores del Sur, Calima y Pacífico.

En el año 2003 se estableció un proceso de negociación entre el gobierno del 
Presidente Álvaro Uribe Vélez y las AUC que incluyó la supuesta desmovilización 
y desestructuración de la organización donde tenían influencia. En noviembre 
de 2003 se desmovilizaron 874 miembros del bloque Cacique Nutibara que 
actuaban en Medellín y su área metropolitana; en agosto de 2004 lo hicieron 
452 integrantes del bloque Bananero, cuya influencia era más notoria en Urabá, 
y en 2005 se acogieron al proceso de desmovilización 4.302 miembros de las 
autodefensas, 2.033 del bloque Héroes de Granada, 222 del bloque Norocci-
dente Antioqueño, 125 del Suroeste Antioqueño y 1.922 del bloque Nordeste, 
Bajo Cauca y Magdalena Medio. Finalmente, en 2006, 2.790 hombres del 
bloque Mineros y 1.539 del Élmer Cárdenas dejaron las armas.40

En lo concerniente a desmovilizaciones, la zona de Urabá es una de las regiones 
con mayor concentración de excombatientes de las AUC. En una ponencia, 
Carlos Alberto Mejía Walker41 analiza y menciona que tras haberse registrado allí 
la desmovilización de los Bloques Bananero y Élmer Cárdenas, con el desarme 
de cerca de 2.000 excombatientes, hacia dicho lugar retornaron algo menos 
de 1.200 desmovilizados más, de otros bloques de Autodefensa del país.

El Profesor afirmó: “En sus diferentes fases, y en medio de incontables crisis 
y animadversiones, los treinta y ocho actos de desmovilización de los para-
militares arrojan un balance de 31.671 hombres y mujeres desmovilizadas y 
18.051 armas entregadas, que en el caso específico de Urabá corresponde a la 

40 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Antioquia. Proce-
sado Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 
2009. Pág. 11.

41 Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia. Investigador 
Asociado	del	Grupo	de	Investigación	Hegemonías,	guerras	y	conflicto	del	Instituto	de	Estu-
dios Políticos de la misma universidad.
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desmovilización de dos estructuras armadas, siendo el Bloque Élmer Cárdenas, 
con cerca de 1.538 ex combatientes, una de las facciones en desmovilizar a 
un mayor número de hombres, y Urabá, una de las subregiones con mayor 
concentración de excombatientes de las AUC, no sólo a nivel del Departamento 
de Antioquia, sino, además, en relación con las cifras nacionales”.

Posterior al proceso de negociación y desmovilización de las AUC con el 
Estado, aún persiste el paramilitarismo con otros nombres y se mantiene su 
relación con el narcotráfico y las acciones bélicas contra las comunidades. De 
tal manera que continúan las mismas estructuras armadas que responden al 
mismo proyecto militar y propaganda política, las mismas alianzas pero con 
expresiones localistas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y 
las Águilas Negras. Las primeras, dirigidas por el hermano del Alemán, Daniel 
Rendón, alias ‘Don Mario’, concentran sus operaciones en el Urabá antioqueño 
y chocoano. Las segundas, desplegadas desde la frontera con Panamá hasta la 
frontera con Venezuela, anuncian su aparición con grafitis, panfletos, amenazas 
y homicidios selectivos a líderes sociales y políticos.

En municipios del norte del departamento del Chocó como Riosucio y Carmen 
del Darién, y en el sur en Istmina y Quibdó aparecieron las Águilas Negras o 
el grupo Renacer.

En la zona urbana de Buenaventura hacen presencia las Autodefensas Campe-
sinas Unidas del Norte del Valle y el bloque Seguridad Minera. Algunos ejércitos 
privados de narcotraficantes operan en el Norte del Valle, como los Machos y 
los Rastrojos desde el Chocó hasta Nariño. También emergieron bandas arti-
culadas principalmente al narcotráfico, como en Buenaventura, organizadas 
por comunas estratégicas por su conexión al mar. La Armada Nacional informa 
presencia de estas bandas en la comuna 5 con alias ‘Caleño’, en la comuna 
6 con alias ‘Fidel’, en la comuna 12 con alias ‘Orejitas’, en el barrio Alfonso 
López con alias ‘Arturo’ y el barrio Muro Yusti con alias ‘Checo’.42 También 
emergieron Los Rastrojos en Buenaventura, responsables de desplazamientos 
masivos de habitantes de algunos barrios.

En la costa caucana hacen presencia los Rastrojos y la Organización Nueva 
Generación, que buscan mantener el control sobre la producción de coca y el 
control sobre los corredores fluviales para el narcotráfico.

4.1.3. Las Fuerzas Armadas del Estado

El Ejército Nacional tiene presencia en el Urabá antioqueño y chocoano con la 
Brigada XVII con sede en Carepa, adscrita a la Séptima División activada desde 
1993. Cuenta con los batallones de infantería No. 46, Voltígeros y No. 47, 
Gral. Francisco de Paula Vélez, el Batallón de Ingenieros No. 17, Gral. Carlos 
Bejarano Muñoz y el Batallón de Contraguerrillas No. 33 Cacique Lutaima. 

En el Chocó la Armada Nacional, a través del Batallón Fluvial No. 20, opera en 
decomisos de narcóticos en el norte, en las riberas del rio Atrato. El Batallón 
de Infantería No. 12 Alfonso Manosalva Flórez, el Comando de Infantería 
de Marina del Pacifico, la Fuerza de Tarea del Darién, la Fuerza de Tarea del 
Atrato, la Brigada III con jurisdicción en San Juan, Nóvita y Sipí, la Brigada XV 

42  Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Valle del Cauca. Pro-
cesado Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 
2009. Pág. 8.
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en 20 municipios del departamento y la Brigada XVII operan conjuntamente. 
También hacen presencia los Batallones de Contraguerrillas No. 100 y 101. 
La Policía Nacional hace presencia a través de la Departamental de Chocó, 
la Departamental de Urabá que cubre Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá y la 
Departamental del Valle con jurisdicción en San José del Palmar.43

La Armada Nacional opera con una Estación de Guardacostas y el Batallón de 
Infantería Fluvial No. 20, que realiza operaciones en el golfo de Urabá, y por 
los ríos Cauca y Nechí, con el Batallón de Infantería Fluvial No 30. Por su parte, 
la Policía Nacional, hace presencia por medio de la Regional de Policía No. 6, 
que tiene a cargo los Comandos de Policía en los departamentos de Antioquia, 
Chocó, Córdoba, la región del Urabá y la Metropolitana del Valle de Aburrá.

En Buenaventura hace presencia el Comando Operativo Especial de la Policía 
y un escuadrón de Carabineros. El Ejército Nacional hace presencia a través de 
una brigada móvil sobre la vía Cali-Buenaventura y el Programa de Soldados 
Campesinos. La infantería de Marina también hace presencia con la Brigada 
Fluvial No. 2 con control en el área urbana, sobre la línea litoral y los ríos.

En el Cauca el Ejército tiene la Brigada No. 29 que opera en todo el departa-
mento, incluyendo la costa pacífica y coadyuvado por brigadas móviles, la red 
de informantes y los soldados campesinos. La Armada Nacional acciona con 
la Fuerza Naval del Pacifico y su batallón Fluvial de Infantería Marina No. 10, 
que tiene base en Guapi. La Policía Nacional hace presencia en las cabeceras 
de Guapi, López y Timbiquí, y según la temporada de fumigaciones de cultivos 
de coca, la Policía Antinarcóticos, en el municipio de Guapi44.

4.2. Las acciones

El control territorial en toda la costa pacífica está en disputa por todos los 
actores que hacen presencia en la región. Desde la década de los noventa se 
agudizaron los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y los grupos de 
autodefensa. Se conocen acciones renombradas como la toma de la base “La 
Secreta” de las ACCU en 1999, efectuada por las FARC, y otras acciones como 
la incursión de este grupo en el corregimiento de Nutibara de Frontino y en 
la Hacienda Tolová en Tierralta,45 que produjo retaliación por parte de Carlos 
Castaño con crueles ataques (masacres, homicidios y desplazamiento) a las 
comunidades de San José de Apartadó en el mismo año.

Entre el 2000 y el 2004 se registraron fuertes enfrentamientos entre estos dos 
grupos en el municipio de Mutatá, en Bajirá, en Carepa y en Apartadó. El Bloque 
Bananero comandado por Hernán Hernández, alias ‘HH’, quien también asume 
la comandancia del Bloque Conjunto Calima en el Valle del Cauca, es respon-
sable de masacres y desplazamientos en los municipios donde hace presencia. 
En el Urabá chocoano el Bloque Elmer Cárdenas estaba comandado por Freddy 
Rendón Herrera, alias El Alemán. Esta confrontación se mantiene aún después 
del cuestionado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.

43  Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Chocó. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pág. 22.

44  Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Cauca. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pág. 9.

45 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Antioquia. Observa-
torio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pág. 11.
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La intensidad de confrontación armada entre los años 2000 y 2004 se agudizó 
al triplicarse el número de combates en contra de los grupos armados ilegales. 
En el 2002 el fenómeno tiene un cambio, disminuyen las acciones de los grupos 
insurgentes pasando de 156 a 96, pero aumentan los combates por iniciativa 
del Ejercito Nacional con operaciones como Monasterio, Aniquilador, Jeremías, 
Emblema y Fénix, pasando de 328 a 419 entre 2003 y 2004. Sólo durante 2005 
se presenta una disminución tanto en acciones de los grupos insurgentes como 
en los combates del Ejercito Nacional, que algunos analistas asocian con el 
proceso de desmovilización de los paramilitares. No obstante, el año siguiente 
vuelve a evidenciarse un aumento similar al de años anteriores.46

A pesar de la desmovilización de las AUC, las supuestas ‘bandas emergentes’, que 
no son otra cosa que la continuidad del proyecto paramilitar, continúan efectuando 
las mismas acciones bélicas pero enfocadas a mantener las tierras expropiadas, el 
negocio de la droga y los corredores estratégicos para el narcotráfico. 

El registro de hechos de violencia perpetrados por nuevas bandas criminales 
como Águilas negras, Organización Nueva Generación y Autodefensas Unidas 
de Antioquia, en Urabá, Turbo y Apartadó, es la secuencia de un conflicto 
social y armado que aún no se ha solucionado. Con negociaciones y desmo-
vilizaciones engañosas sólo se teje un marco de impunidad y de agudización 
del conflicto. 

El 16 de abril de 2009 la Policía Nacional capturó a Daniel Rendón, alias ‘Don 
Mario’ y, sin embargo, no significó un gran golpe para la reorganización del 
paramilitarismo en la zona. La estructura permanece con la violación constante 
a los derechos humanos y al DIH.
En el año 2009 hubo enfrentamientos de este grupo armado con las tropas 
del Batallón Contraguerrilla con puesto de mando en Bojayá. 
3217507535 
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional, las explosiones de petardos en 
locales comerciales en Quibdó durante el 2009 fueron propiciadas por las FARC 
para presionar extorciones. En octubre de 2009 fue capturado alias ‘Siete’, 
miembro del frente 34 de las FARC, sindicado de generar estos hechos y otras 
extorciones a comerciantes pequeños y medianos. De igual forma, en el sector 
minero han realizado extorciones en el rio Neguá y sus afluentes de Tutunendo, 
Ichó, Neguá y Náurita y en los poblados cercanos a estas afluentes.

Para el Observatorio Social del Foro Interétnico, se han incrementado las accio-
nes violentas de los grupos insurgentes debido a la necesidad de restablecer el 
control territorial y ejercer seguimiento y retaliación a población que colaboró 
con el desmovilizado Bloque Pacifico de las AUC, y que ahora colaboran con 
grupos como los Machos, los Rastrojos y el Ejército Nacional. De esta manera 
han condicionado la movilización hacia las cabeceras municipales.

Desde Buenaventura hasta la costa caucana y nariñense, el enfrentamiento 
entre las FARC, el ELN y los Rastrojos por los corredores de entrada y salida de 
la coca es constante, lo que produce impactos nefastos para la ampliación de 
la producción de la coca y el control territorial sobre las comunidades. 

Los datos estadísticos del DAS muestran que durante el periodo 2004-2008 
se presentaron sólo tres confrontaciones armadas (una en el 2004 y dos en 
el 2007). La primera se dio en Timbiquí, entre el Ejército Nacional y Las FARC. 

46 Ibíd. Pág. 13.
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La segunda se presentó en López de Micay entre el Ejército y el frente 29 de 
las FARC. La última no fue un enfrentamiento armado sino una acción de las 
FARC en Guapi. Ocurrieron otras acciones armadas a principios del año 2009 
por parte de las FARC, en López de Micay contra una patrulla del Ejército y 
en Guapi contra la sede de la Policía.47 Hechos que aumentaron de manera 
notable el accionar del grupo insurgente.

Los Rastrojos, encabezados inicialmente por Wilber Varela, alias ‘Jabón’, asesinado 
en Venezuela en el 2008, son ahora comandados por Luis Enrique Calle, alias 
‘Comba’ y Diego Restrepo, alias ‘Diego Rastrojo’, quienes vienen de estructuras 
desmovilizadas de las autodefensas y cuyo objetivo es mantener el control en zonas 
estratégicas como el Pacifico colombiano para el cultivo de coca y el narcotráfico, 
bajo prácticas de violencia y muerte sobre las poblaciones afrodescendientes e 
indígenas y sus organizaciones sociales como los Consejos Comunitarios.

Según informes del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia 
de la Republica, entre 2004 y 2008 se registraron 77 combates con las FARC y 
31 contra el ELN; en cuanto a combates contra las autodefensas, curiosamente, 
tan sólo registran 3 enfrentamientos armados desde 2007.

4.3. Los impactos

Cuando hablamos de los impactos nos remitimos a hablar de la violación de 
los derechos humanos, los derechos colectivos, y las infracciones al DIH que 
sufren las comunidades afrodescendientes e indígenas que, en su mayoría, 
son los pobladores de la región Pacífica de Colombia.

4.3.1. Los Derechos Humanos

El derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al 
debido proceso y a las garantías judiciales, a la independencia e imparcialidad 
de la justicia, al respeto de la vida privada y de la intimidad, así como de las 
libertades fundamentales de organización, circulación, residencia, opinión y ex-
presión, y los derechos políticos vienen siendo vulnerados sistemáticamente por 
los distintos actores que participan en el conflicto en los municipios, donde no 
sólo tienen presencia sino que han adelantado enfrentamientos armados.

Encontramos una clara coexistencia de las zonas donde se concentran intereses 
económicos por parte de grupos económicos nacionales o trasnacionales y de 
narcotraficantes para la implantación de sus megaproyectos, con los casos y 
tasas más altas de violencia y de costo social para la población civil.

A continuación se analizan dos fenómenos que expresan muy bien este pa-
norama: los homicidios y el desplazamiento forzado.

4.3.2. El homicidio en la Costa Pacífica: 

El indicador de homicidios es uno de los más importantes para medir los nive-
les de violencia en una región debido a que permite valorar el impacto de las 
acciones desarrolladas por los grupos armados y la delincuencia organizada 

47 Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Cauca. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pág. 10.
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sobre las comunidades, así como los problemas de convivencia que impiden 
la construcción de una sociedad democrática y justa.

Para el presente análisis hemos tomado los datos referentes a homicidios a 
nivel nacional, proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, publicados en su revista, Forensis. Estas cifras no concuer-
dan con las publicadas por la Policía Nacional.48 Sin embargo, es información 
oficial que permite analizar estos fenómenos sociales.

Durante el año 2000 se presentaron 25.681 homicidios, 1.291 ocurrieron 
en la Costa Pacífica (5%). Durante este año se presenta un dato bastante 
preocupante: Apartadó supera hasta cuatro veces la tasa de necropsia (tasa 
nacional de homicidios). Además, de los más de mil municipios que tiene 
nuestro país, Turbo ocupa el puesto 16 y Buenaventura el 20. En contraste, 
la Policía Nacional reporta 26.540 homicidios, es decir, 859 más. A pesar de 
esta diferencia, es evidente que los municipios que presentan altas cifras de 
homicidios concuerdan con los municipios de Antioquia, Chocó, Valle, Cauca 
y Nariño que presentaban un fortalecimiento de las estructuras paramilitares 
y confrontaciones con grupos insurgentes.

En el 2001 ascendieron un 7.8% los casos de homicidios a nivel nacional, es 
decir, 27.685 casos. La Policía Nacional reportó 27.841 homicidios, de los cuales 
1.066 ocurrieron en municipios del pacifico (3,8%). Pese a que los casos se 
redujeron respecto al año anterior, se concentra este fenómeno en los mismo 
municipios: Apartadó, Chigorodó, Turbo, Quibdó, Buenaventura y Tumaco.

48	 		Los	mismos	consultores	de	Medicina	Legal	establecen	la	dificultad	de	que	concuerden	las	
cifras por la metodología trabajada para la recolección de la información y la cobertura de las 
instituciones es tan disímil. 

Tabla 15. Registro de homicidios en los municipios de las JE de la región Pacífica (Años 2000 a 
2008)

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Apartadó 246 166 108 66 74 71 33 72 62

Arboletes 0 1 0 1

Carepa 30 11 12 5 2 5 2

Chigorodó 114 43 52 40 26 30 10 3 1

Mutatá 9 1 2 31 5 3 2

Necoclí 1 1 2 0 2 0 1

San pedro de Urabá 1

Turbo 200 137 72 46 56 50 83 94 105

Nuquí 1

Vigía del Fuerte 1

Acandí 0 1

Atrato 0 3

Alto Baudó 3 1 4

Bagadó 1 9 2 0 4

Bahía Solano 14 0 2 1 0

Bajo Baudó 0 4

Belén de Bajirá 0 1

Bojayá 88 2 3 0

Condoto 1 0 5 10
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Fuente: Ajustada por los consultores a partir de los datos proporcionados por la revista Forensis de 2000 a 2008.

El Carmen del Darién 1 1

El Cantón de San 
Pablo 2 1

El Litoral del San 
Juan 2 1 1 0

Itsmina 16 2 1 32 26

Medio Atrato 1 0

Medio Baudó 2 0 0 8

Medio San Juan 0 2 0 7

Murindó 4 1 0

Novita 10 1 1 4 2

Quibdó 110 79 85 85 77 53 71 54 67

Rio Iró 0 1

Rio Quito 1 2

Riosucio 49 1 2 74 4 1 16 3 2

San José del Palmar 2 5 12 28 8 1 6

Sipí 8 0 1 0

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tadó 3 11 1 4 4

Ungía 2 7 1 0 1 3

Unión Panamericana 1 1

Buenaventura 435 400 312 277 322 324 416 386 217

Guapi 1 1 3 0 1 4

López 1 0 8 1

Timbiquí 1 0 2 2

Barbacoas 7 10 2 19 9 6

Francisco Pizarro 2 2 2 1 1 0

Roberto Payan 1

El Charco 3 3 5 5 0

Ricaurte 2 12 24 6 1

Maguí 1 0 2 0

Tumaco 137 188 180 102 181 247 273 171

TOTAL 1291 1066 948 588 742 843 963 981 724

Para el año 2002 se registraron 28.534 homicidios, lo que corresponde a un 
promedio de 78 personas asesinadas por día: 3 cada hora,49 849 más que 
el año anterior. La policía reportó 28.817 homicidios, una diferencia de 283 
casos. En la región del Pacífico ocurrieron 948 homicidios, que corresponde 
al 3.3% nacional.

Durante el año 2003, de las 33.206 muertes violentas ocurridas, 22.199, es 
decir el 66.8 %, fueron homicidios cometidos en un su mayoría con arma de 
fuego, 83.5%. Del total de homicidios, 13.227, el 59.5% del total, tuvieron 
móviles de orden político, económico o social; incluidos otros móviles como el 

49 FORERO, LUZ JANETH. CARACTERIZACION DEL HOMICIDIO EN COLOMBIA. Revista 
Forensis 2002. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Centro de Referen-
cia Nacional sobre Violencia -INML y CF. Pág. 26.
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terrorismo, cuya clasificación resulta muy difícil dependiendo de la categorización 
que se hace de éste, puede tener móviles políticos, económicos o sociales, o 
todos juntos. Crear pánico colectivo para conseguir un fin, cualquiera que sea, 
está en la racionalidad instrumental de estas acciones.50 En los municipios de 
la costa Pacífica no existe un reporte claro ni fiable. Se reportan tan sólo 588 
casos. Algunos analistas aluden la disminución de los casos de homicidios, al 
proceso de negociación entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Durante el año 2004 se presentaron 18.888 homicidios, sin embargo, en 1.332 
casos no puedo establecerse el municipio donde ocurrieron los hechos. Por 
esta razón, en adelante la discusión de los datos de homicidios se hará sobre 
la base de un total de 17.566 casos.51

Se registraron 742 homicidios en el Pacífico, 4.8% del total nacional, ocurridos 
en municipios que en años anteriores no reportaron casos y que tuvieron pre-
sencia de grupos paramilitares e insurgentes. En este año salió a la luz pública 
no sólo la estrategia ofensiva del Ejército Nacional, que propició la mayoría de 
enfrentamientos armados, sino además su comunión con grupos paramilitares. 
Se descubrieron múltiples fosas comunes de homicidios cometidos por estos 
grupos y que expresan la degradación del conflicto social y armado. 

De los homicidios de la región Pacifica hay que resaltar los que corresponden 
a población vulnerable y representantes políticos, como los efectuados por las 
FARC con un concejal del Medio San Juan y la Alcaldesa de San José del Palmar. 
También fue asesinado un maestro en Unguía, perteneciente al Sindicato de 
Unión de Maestros del Chocó (UMACH).

En el año 2005 se registraron 17.331 casos de homicidios a nivel nacional, de 
los cuales 843 ocurrieron en el Pacífico colombiano (4,9%). Así, se presentó un 
aumento significativo en municipios como Tumaco, Mutatá y Buenaventura. 
En los años 2005 y 2006 se registra una baja en los casos de homicidio a nivel 
nacional. En el 2006 se efectuaron 16.274 homicidios,52 de los que 963 corres-
ponden a la región Pacífico (5,9%). En el periodo 2005-2006 se produjeron 
12 homicidios a indígenas del departamento del Chocó de las etnias Embera, 
Embera Katío y Wounaan. En este año, tambien se reportaron 2 homicidios 
de maestros sindicalizados de la UMACH, en el Medio San Juan.

El registro de la tasa anual de homicidios en los últimos 12 años muestra un 
comportamiento irregular, pero con tendencia a la baja. Pasó de 60 homicidios 
por cada 100.000 habitantes en 1997, a 34 homicidios por cada 100.000 ha-
bitantes en 2008. Durante el período establecido, los años de mayor incidencia 
del fenómeno fueron 2001 y 2002. Sin embargo, a partir del año 2002 inició 
un descenso sostenido, interrumpido únicamente por un leve incremento en 
2007 (44 casos más con respecto a 2006).

En el año 2008 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
registró 15.251 casos de homicidio ocurridos en Colombia, 1.067 casos menos 

50 DE LA HOZ BOHÓRQUEZ, GERMÁN. Variaciones conceptuales y lugares comunes en la 
explicación del homicidio en Colombia. Revista Forensis 2003. Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia -INML y CF. 
Sociólogo-Investigador CRNV Universidad Nacional de Colombia

51 PÉREZ, BERNARDO y DE LA HOZ BOHÓRQUEZ, GERMÁN. Revista Forensis 2004. Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia -INML y CF. 

52 GONZÁLEZ, JORGE y HERNÁNDEZ, HÉCTOR. HOMICIDIOS. COLOMBIA, 2006. Revista 
Forensis 2006. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Centro de Referen-
cia Nacional sobre Violencia -INML y CF.
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que en 2007; una disminución importante de la tasa que pasó de 37 a 34 ho-
micidios por cada 100.000 habitantes.53 Para la región del Pacifico colombiano 
en el periodo del 2000 al 2008 se produjeron, según base de datos de este 
mismo instituto, 8.146 casos de homicidios que preocuparían en cualquier 
Estado respetuoso de los derechos humanos. No obstante, parecen asimilarse 
estas cifras con total normalidad.

A partir de la desmovilización de las AUC, que entre otras cosas no produce 
mayor disminución en los impactos del conflicto, la disputa por el control 
territorial para megaproyectos y las rutas del narcotráfico se disparó. La costa 
Pacífica es un punto estratégico para la salida de la droga y la entrada de armas, 
que facilita el rearme de estructuras paramilitares, nuevos actores armados, 
presencia de grupos insurgentes y, por supuesto, de las fuerzas del Estado, 
que contribuyen a fenómenos como el homicidio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  De la hoz Bohórquez, Germán Alberto y Vélez Rodríguez, María Consuelo. HOMICIDIO CO-
LOMBIA 2008. Revista Forensis 2008. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia -INML y CF.
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Mapa 3.  Municipios en los que se presentó mayor número de casos de homicidios año 2008.

Fuente: Medicina Legal.
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4.3.3. El desplazamiento forzado

El Desplazamiento Forzado se ha convertido en un fenómeno social bastante 
preocupante, en especial, por lo que representa para un país que no reconoce 
la existencia del conflicto interno, cifras de tan alta proporción. No sólo para 
las organizaciones sociales y eclesiásticas y las instituciones estatales se ha 
convertido en una preocupación, también lo ha sido para los organismos in-
ternacionales de derechos humanos como la Organización de Naciones Unidas 
y las agencias de cooperación internacional.

Oslender, autor del artículo Des-Territorialización y Desplazamiento Forzado en 
el Pacífico Colombiano,54 replantea el fenómeno de desplazamiento y devela 
los impactos que conlleva éste. Se refiere a procesos de desterritorialización 
como una categoría analítica que va más allá de lo que comúnmente hemos 
llamado desplazamiento. Lo hace a partir del reconocimiento de las culturas 
de los pobladores negros, indígenas y mestizos y sus relaciones de identidad 
y apego a la tierra, su convivencia con el entorno natural y sus formas de so-
brevivencia en él, que han producido rupturas y pérdidas incalculables en las 
comunidades expulsadas de sus territorios.55

Para el análisis de la variable de desplazamiento forzado recurrimos a la infor-
mación registrada por la Agencia Presidencial para la Acción Social en el registro 
único de población desplazada, tanto la expulsada como la recepcionada por 
municipio, según pertenencia étnica.

En las regiones que conforman el Urabá Antioqueño y chocoano, el despla-
zamiento forzado, como expresión de la violencia, hace que Urabá figure en 
los primeros lugares de Colombia. La población desplazada constituye una 
fractura de las interrelaciones sociales, de las vecindades, de los vínculos de las 
personas con respecto a su tierra, a un territorio que se encuentra en disputa 
por parte de los distintos actores armados.

En la etapa de reconocimiento y acercamiento que se tuvo para la realización 
de este diagnóstico se pudo constatar, en diálogo con algunos miembros de 
organizaciones sociales y comunitarias, que el fenómeno del desplazamiento 
forzado se presenta en la mayor parte de los municipios que integran el Urabá 
chocoano y antioqueño donde las diócesis de Apartadó y Quibdó tienen inci-
dencia. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) y un diagnóstico de las 
comunidades indígenas del municipio de Unguía, realizado por la diócesis de 
Apartadó, analizan que en lo concerniente a violación de derechos humanos 
estas comunidades son especialmente vulnerables.

En el caso del resguardo indígena Arquía, de la etnia Embera Chocó, encontra-
mos que fue desplazado y sometido a amenazas por parte de diversos actores 
involucrados en el conflicto por la tenencia de su tierra; tanto así que, de 844 
hectáreas que componían su resguardo, en la actualidad tan sólo cuentan con 
una hectárea y media. El resguardo de Cutí de la etnia Embera, de 240 hec-
táreas, hoy sólo cuenta con 40, lo que obligó a toda su población masculina 
a desplazarse a la región de Córdoba, cuenca del río Esmeralda, y dejó sólo 
mujeres, niños y niñas desamparados en esta comunidad.

54 Oslender, Ulrich DES-TERRITORIALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL PA-
CÍFICO COLOMBIANO: LA CONSTRUCCIÓN DE GEOGRAFÍAS DE TERROR. Departa-
mento de Geografía, Universidad de Glasgow, Escocia.

55 Entiéndase el territorio como las múltiples relaciones que se establecen entre el hombre y su 
entorno, es decir su tierra, que se traduce en la construcción de una cultura y un tejido social 
y natural. 
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Por el despojo de su tierra, el desplazamiento y la violación de sus derechos, el 
Concejo de Gobierno Indígena y la organización indígena de Antioquia optaron 
por pronunciarse con un comunicado dirigido a la Opinión Pública Nacional e 
Internacional, en el que solicitaban el respaldo a una propuesta denominada 
“Convite Permanente por la Protección de Nuestra Madre Tierra, la Paz y la 
Convivencia entre los Hombres y la Naturaleza”. Esta propuesta se realizó 
en el marco de una marcha pacífica organizada por el Concejo de Gobierno 
Indígena el 25 de octubre de 2009. 

A pesar de toda la movilidad territorial, la fusión y desaparición de grupos in-
dígenas y la pérdida de territorios ancestrales a partir de la conquista y colonia, 
tanto los Tules (kunas), los Embera-katíos, los Emberá-Chamí y los Zenúes se 
han mantenido como pueblos, logrando una continuidad y pervivencia histó-
rica, territorial y cultural hasta el día de hoy.

En el caso de los municipios de Unguía, Riosucio y Necoclí, en el sistema de 
registro de Acción Social, aparecen 1.360 personas desplazadas registradas, pero 
se habla de un subregistro de más de 2.000 personas. En estos tres municipios 
las personas se han desplazado al casco urbano y otras regiones del país. Para 
el caso del municipio de Unguía y sus corregimientos, todos tienen población 
en situación de desplazamiento, incluso hay veredas que han desaparecido 
totalmente y se convirtieron en territorios deshabitados o fincas ganaderas. 
Unguía es un municipio receptor y expulsor de Población Desplazada. Tanela, 
por ejemplo, actualmente es un corregimiento receptor de Población Desplaza-
da; en su territorio se han asentado 77 familias provenientes de otras veredas 
y lugares del país que no han recibido ninguna ayuda por parte del Estado.

San José de Apartadó presenta un caso particular en lo concerniente a violación 
de derechos humanos. En la parte del piedemonte y la serranía, los desplaza-
mientos poblacionales han sido causados por los conflictos político-militares y 
por la disputa territorial entre actores armados que pretenden sacar a quienes 
sean o parezcan simpatizantes del bando contrario. 

Podría decirse que San José de Apartadó es uno de los corregimientos más 
afectados en el municipio y en la subregión. Desde 1996 comenzaron los ata-
ques contra sus habitantes, quienes se congregaron inicialmente en la cabecera 
del corregimiento y otros se vieron obligados a abandonar la región. De 32 
veredas del corregimiento, 12 de ellas fueron desocupadas.

Ante los continuos ataques, en 1997 la población constituyó la Comunidad de 
Paz de San José de Apartadó como una salida al conflicto, después de intentar 
otras figuras y como “una opción política que nace de una respuesta organi-
zada a una situación de guerra que ha hecho víctima a la población civil”. Sus 
habitantes firmaron una declaratoria de neutralidad con respecto a los actores 
armados, con el objeto de regresar y permanecer en sus tierras.

Pasado un tiempo de constituida la Comunidad de Paz, los pobladores de la 
vereda La Unión, y otras aledañas, decidieron regresar al asentamiento nucleado 
de esta vereda, en donde se había hecho un programa de mejoramiento de 
vivienda que les dio la posibilidad de albergar a aquellos que decidieron regresar. 
Desde allí se desplazan diariamente a sus parcelas para cultivar la tierra.

Del total de familias desplazadas, hoy se encuentran 120 en San José y 70 en La 
Unión. Aproximadamente 25 familias ya sembraron las tierras como preparación 
al regreso a la vereda La Esperanza. Otras familias han ido recuperando direc-
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tamente sus parcelas y han retornado. El municipio de Apartadó, de acuerdo 
a información suministrada por la administración municipal, ha recibido en los 
dos últimos años a 317 familias, producto de desplazamientos individuales, 
que se han ubicado en diferentes barrios en casas de amigos o familiares.

Asimismo la administración municipal suministró información que registra 82 
familias de desplazados (174 personas) en Apartadó, ubicadas en los barrios 
Obrero, Policarpa, La Paz, El Concejo, La Esperanza, San Fernando, Alfonso 
López, La Esmeralda, Diana Cardona, Pueblo Nuevo, El Salvador y Santa María. 
Las familias proceden de las veredas Guineo Alto, La Unión, Arenas Altas, Mu-
latos, Las Nieves, El Salto, El Gas, Arenas Bajas, El Tigre y el Porvenir, veredas 
de Apartadó, Turbo y Carepa.

Como desplazamientos colectivos se destacan los de San José de Apartadó, 
en donde están viviendo 232 familias, el barrio 20 de Enero con 131 familias 
y 91 familias pertenecientes a comunidades indígenas ubicadas en Ibudó (53) 
y Las Palmas (38).

En el Chocó se evidencia una constante de desplazamiento en los municipios 
de Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, 
Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Nóvita, Quibdó, Riosucio, Sipí, Tadó y 
Unguía: entre los años 2004 y 2008, 37.312 personas fueron expulsadas de sus 
territorios. Este número representa el 79% del total de la población desplazada 
en el departamento. Estos municipios se han convertido en los más afectados 
de Chocó, y más en el año 2007 con la incursión de Los Rastrojos.

Ocurrieron 26 desplazamientos masivos que expulsaron a más de 12.380 per-
sonas. En el 2004, 555 familias de Bojayá, 256 de Itsmina, 62 de Condoto, 15 
de alto Baudó y 14 de Quibdó fueron expulsadas. Para el 2005 se mantiene el 
desplazamiento masivo en Bojayá con 481 familias, y 167 en el Alto Baudó. En 
el 2006 fueron 270 familias de Itsmina y Condoto nuevamente. En 2007 fueron 
desplazadas 217 familias de Sipí, 147 de Quibdó, 136 de Condoto y 20 del Litoral 
de San Juan. Por último, en el año 2008 se desplazaron 331 hogares de Istmina, 
217 de Alto Baudó, 95 de Bajo Baudó y 23 de Litoral de San Juan.

Los seguimientos de esta problemática según el Observatorio de Derechos 
Humanos y DIH de la Vicepresidencia establecen que la situación de violencia 
por la cual se producen los desplazamientos en Chocó, durante este período, 
son el resultado de la presencia de las FARC, el ELN, el bloque Élmer Cárdenas 
de las autodefensas (hasta su desmovilización en 2006), la banda autodefensa 
y narcotraficante Los Machos y, más recientemente, los Rastrojos y las Águilas 
Negras.

El proceso de retorno registra como resultado 11.514 personas, desplazadas 
en 25 eventos de expulsión masiva entre 2004 y 2008. Es así como en 2004 
retornaron, con acompañamiento, 1.355 personas de Bojayá, Quibdó, Tadó y 
Bagadó; en 2005 lo hicieron 7.213 personas de Nóvita, San José del Palmar, 
Bojayá, Medio Atrato, Alto Baudó y Bagadó; en 2007 retornaron 553 personas 
de Bojayá y Condoto, y en 2008 fueron 2.393 de Itsmina y Medio Atrato.

Del total de desplazamiento, entre 2004 y 2008 en el Chocó 47.129 personas 
fueron desplazadas, de las cuales 15.34856 se reconocieron como afrocolom-

56  Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas 
priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Chocó. Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Acción Social. 2009. Pág. 43.
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bianos. Esto evidencia la magnitud del fenómeno en la zona y los procesos de 
desculturalización que han producido.

Buenaventura, en materia de expulsión, es el municipio que ocupa el primer 
lugar en su departamento. Concentra el 54% de desplazamiento del depar-
tamento con 37.355 personas. En Buenaventura se han reconocido como 
afrodescendientes desplazados 23.818 personas, el 62% de la población negra 
desplazada del Valle del Cauca.

Estos desplazamientos son responsabilidad, por un lado e inicialmente, de 
las acciones violentas de las FARC en aras de recuperar zonas de control del 
Bloque Calima de las AUC; por otro lado, de las acciones de Los Machos y 
los Rastrojos por el control del narcotráfico. El desplazamiento intraurbano en 
Buenaventura ha venido causando mayor impacto por los enfrentamientos entre 
grupos armados ilegales en los barrios de bajamar (comunas 3 y 4) y la presión 
de distintos grupos armados por el reclutamiento forzado de jóvenes.

Ya en el proceso de retorno o recepción de la población desplazada, Buena-
ventura acogió a 29.356 personas en este periodo analizado.

En la costa Pacífica caucana se desplazaron 5.163 personas de los municipios 
de López de Micay, Timbiquí y Guapi, que representan el 7% de la población 
departamental expulsada. El año más crítico fue el 2008, con 3.172 despla-
zados. López fue el municipio más afectado, con 2.036 personas, y le siguen 
Guapi con 552 personas y Timbiquí con 525.

Este último responde a un desplazamiento masivo de 301 familias con 1.760 
personas del resguardo indígena Guanguí, ante la presencia de hombres de las 
FARC y algunas acciones armadas. Del total desplazado de los tres municipios, 
3.311 personas desplazadas reconocen su condición de afrocolombiano, siendo 
López el municipio más crítico seguido de Timbiquí y Guapi.

En la costa pacífica nariñense, los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco 
Pizarro, La Tola, Maguí, Roberto Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara 
de Iscuandé y Tumaco registraron, entre los años 2004 y 2008, la expulsión de 
58.259 personas. Así, los años más críticos son el 2006 y el 2008. El Charco 
es el municipio con mayor expulsión, con 21.006 personas desplazadas; en el 
municipio, durante el año 2007, se desplazaron 15.605 personas, de las cuales 
9.000 fueron expulsadas masivamente por enfrentamientos de las FARC y la 
Armada Nacional. Le sigue Tumaco con 18.521 personas desplazadas, Barba-
coas con 8.695 y Roberto Payán con 3.501.

Estas zonas se han convertido en las más afectadas de Nariño ya que estos 
municipios concentraron en 2004 el 50% de la expulsión departamental, en 
2005 el 65%, en 2006 el 42%, en 2007 el 70% y en 2008 el 52%. Por lo 
anterior, se podría afirmar que la situación de desplazamiento en esta zona es 
una de las más críticas del país, lo que responde principalmente a la presencia 
de grupos armados organizados alrededor de la siembra extensiva de cultivos 
ilícitos, el establecimiento de cristalizaderos y laboratorios para el procesamiento 
de la hoja de coca. Esta situación se presenta debido a la posición costera y 
fronteriza de la zona, que propicia la existencia de rutas, corredores estratégicos 
y puertos para la comercialización de la coca y para la entrada de insumos, 
armas y pertrechos; así como las dificultades que ofrece el terreno para ejercer 
un control estatal efectivo, lo que ha permitido el establecimiento de zonas de 
retaguardia, descanso y recuperación por parte de los actores armados.
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En términos de retorno, lo han hecho 15.655 personas. En el 2005 retorna-
ron 3.027 personas, en el 2006 lo hicieron 1.466 y en el 2007 retornaron 
10.181.

Finalmente, cabe resaltar que, en la coyuntura del desplazamiento, estas 
personas ocupan lugares a veces específicos, se localizan en zonas subnor-
males o se hacinan en viviendas de parientes. No faltan quienes son objeto 
del paternalismo asistencialista, que no se coordina en medidas integrales por 
parte de las diferentes entidades. Es aquí en donde comienza a evidenciarse 
el tratamiento que se le brinda al desplazado como tal. 

No es claro el papel de los municipios. No existen portafolios de medidas para 
atender adecuadamente el fenómeno del desplazamiento. En municipios cada 
vez con mayores responsabilidades presupuestales, la viabilidad financiera 
para atender a los desplazados está distante. Tanto como no se conectan las 
ONG que brindan apoyo, no se canalizan esfuerzos unificados ni se coordinan 
acciones. Allí los desplazados son personas flotantes que representan gastos 
para las arcas municipales; una vez reasentados, mucho menos se atiende con 
servicios públicos ni se les otorga un lugar en salud y educación. Con los ser-
vicios y la asistencia que después de un tiempo se deja de otorgar, eclosionan 
otras problemáticas sociales: economía informal, delincuencia y otros efectos 
colaterales del desplazamiento.

4.3.4. Los DESC

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) continuaron siendo 
afectados por la gran brecha en la distribución de la riqueza, la extrema po-
breza, la exclusión y la injusticia social. El libro “Derecho a la Alimentación y al 
Territorio en el Pacífico Colombiano” y el video documental “Los Pacificadores 
del Pacífico”, explican la crisis de hambre que padece la región, al analizar las 
causas estructurales que la provocaron teniendo en cuenta las condiciones de 
inequidad y exclusión histórica. 

Así mismo, se evidencia el impacto de las políticas públicas en los territorios 
colectivos, la dinámica de la violencia sociopolítica y su articulación con los 
procesos de expropiación de las tierras y desalojo de los pobladores. Esta 
problemática es interpretada a la luz de los derechos colectivos, y focaliza la 
atención en cuatro casos tipo de violación de los DESC:

La siembra de palma de aceite en el Urabá chocoano; 
El desalojo de los barrios de bajamar en Buenaventura;
Las fumigaciones aéreas en el departamento de Nariño;
La situación del derecho a la salud en Guapi.

4.3.5. Derecho Internacional Humanitario

Según cifras oficiales, disminuyó el número de homicidios, masacres, ataques 
a la población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de te-
rrorismo y los nuevos desplazamientos forzados. Sin embargo, los niveles de 
estas infracciones siguieron siendo altos. La población civil siguió siendo la 
mayor afectada en las zonas bajo influencia de los distintos grupos armados. 
Continuaron registrándose infracciones por el uso de minas antipersona, en 
particular por parte de las FARC-EP y del ELN, y el reclutamiento de menores 
por parte de todos los grupos armados ilegales.



68

Entre la diversidad y la desigualdad

Los principales grupos de los paramilitares, en la mayoría de las regiones, no 
cumplieron el compromiso asumido con el Gobierno de cese de hostilida-
des. Siguieron registrándose infracciones incluyendo masacres, homicidios y 
desplazamientos, así como la práctica de reclutamiento de menores. En esta 
región el Ejército Nacional y la Armada intensificaron sus acciones, se denun-
ció y atribuyó que, en ocasiones, miembros de grupos paramilitares fueron 
responsables de infracciones por irrespeto del principio de distinción, inclu-
yendo casos de ametrallamientos indiscriminados, y homicidios. Las acciones 
para cortar el abastecimiento a la guerrilla afectaron, en muchos casos, a la 
población civil.



69

Diagnóstico territorial del Pacífico colombiano en perspectiva de Derechos Humanos

Epílogo

Es un hecho claro que la cuenca del Pacífico, en términos económicos, tendrá un 
papel cada vez más preponderante a escala global debido, entre otros aspectos, 
a que en ella se alberga la mayor parte de la población mundial, constituye en 
buena medida una de las principales reservas de riqueza natural y representa 
aproximadamente el 34% de la economía mundial. Desde esta perspectiva, en 
el país los tecnócratas planificadores del “desarrollo desde arriba” han hecho 
una serie de diseños que disponen de la infraestructura económica nacional 
para aprovechar este escenario prometedor. De esta manera se facilita el acceso 
a mercados y recursos que permiten la acumulación de enormes capitales, por 
parte de empresas de capital nacional y transnacional.

Esta situación ha generado serias afectaciones de tipo socioambiental, produc-
to de la puesta en marcha de proyectos agroindustriales, mineros, turísticos, 
de infraestructura, etc., que apuntan, desde una visión “modernizadora”, a 
aprovechar el enorme potencial geoestratégico, biológico y de recursos en 
general, con que cuenta la región. Así desconocen e incluso arrasan a comuni-
dades enteras, que han habitado ancestralmente por generaciones esta región. 
La cosmovisión de las comunidades de la zona, marcada por una visión del 
desarrollo y caracterizada por la construcción de formas de relacionamiento 
y aprovechamiento de la naturaleza con criterios de sostenibilidad, ha contri-
buido significativamente no sólo a la preservación de dichos recursos, sino al 
conocimiento de buena parte de las propiedades maravillosas de muchos de 
ellos, desconocidos en buena medida para la ciencia de occidente.

Este conflicto ha estado marcado por el uso sistemático de la violencia, la 
ilegalidad y, en muchos casos, la anuencia estatal frente a los usurpadores, 
que reciben fuertes estímulos económicos para llevar acabo sus “iniciativas 
empresariales”. Iniciativas sustentadas desde un discurso de desarrollo y arribo 
de la prosperidad a estas comunidades que, paradójicamente, pese a que pre-
sentan los indicadores más precarios de calidad de vida, los mayores índices de 
necesidades básicas insatisfechas y el aislamiento, han sido capaces de llevar 
a cabo sus proyectos de vida en medio del abandono y la desidia estatal y el 
olvido nacional por parte de una mayoría que solemos ver al Pacífico como una 
inmensa selva, plagada de animales salvajes y de seres humanos igualmente 
salvajes a quienes es necesario civilizar.

Es de resaltar que la actitud de las comunidades frente a estas realidades no ha 
sido pasiva. Por el contrario, las comunidades se caracterizan por su actitud de 
lucha y resistencia en pos de abrirle paso a sus proyectos colectivos y de buscar 
apoyo de parte del Estado y la sociedad en su conjunto, de manera que se 
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logre cerrar la brecha y resarcir en cierta medida la deuda social e histórica de 
la comunidad nacional frente a las comunidades que han habitado la región 
del BioPacífico colombiano.

Este trabajo, por su carácter de Prediagnóstico, pretendió hacer una aproxima-
ción a la identificación de la situación socioeconómica de la población de esta 
región, a la identificación de los principales factores generadores de conflictos 
socioambientales y sus efectos en la violación de los derechos humanos, DESC 
y DIH de la población que habita esta zona del país.

Este ejercicio debe ser continuo, avanzando en la profundización de su co-
nocimiento y en la implementación de técnicas y procesos participativos que 
den mayor protagonismo a las comunidades y sus organizaciones, así como 
de herramientas como los sistemas de información geográfica, que permitan 
la sistematización y procesamiento de la información.

La ejecución permanente de este proceso debe facilitar a las organizaciones 
sociales acceder a una lectura sistemática y de conjunto de los diversos elemen-
tos que inciden en la dinámica sociopolítica, económica, cultural y ambiental 
en la región. El conocimiento adecuado de estas dinámicas les permitirá a las 
organizaciones sociales orientar de forma adecuada su acción política hacia la 
reivindicación de sus planes y proyectos de vida; de manera que logren forta-
lecerse, forjar nuevos liderazgos y contribuir en la visibilización no sólo de sus 
problemáticas sino de sus cosmovisiones y planes de vida. Así se despertarán 
y activarán las solidaridades a escala nacional e internacional frente a iniciati-
vas de desarrollo desde abajo, de las cuales tenemos mucho por descubrir y 
aprender en pos de la búsqueda de salidas a la, cada vez más profunda, crisis 
de civilización que enfrenta el proyecto de occidente.
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Anexos

Municipio Total Indígena
Negro (a), mulato,  
afrocolombiano

Ninguno de los 
anteriores

Diócesis de Apartadó

Apartadó 134572 0,6 40,2 59,2

Arboletes 31039 2,3 33,3 64,4

Carepa 42294 0,2 33,5 66,3

Chigorodó 59597 3,6 38,0 58,4

Mutatá 9671 13,6 15,0 71,5

Necoclí 48679 3,5 58,7 37,8

San Juan de Urabá 20938 1,4 86,1 12,5

San Pedro de Urabá 28747 1,1 6,8 92,1

Turbo 122780 1,3 80,8 17,9

Acandí 9091 1,4 83,3 15,3

Belén de Bajirá 13268 1,0 61,7 37,3

Carmen del Darién 4191 16,8 41,2 42,0

Riosucio 13831 12,6 79,3 8,0

Unguía 10446 6,5 57,9 35,6

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 324.207 0,8 83,6 15,6

Vicariato apostólico de Guapi

Guapi 28.649 0.30 84.1 15,6

López de Micay 12.950 0,0 79,5 20,5

Timbiquí 17.069 9,2 76,8 14

Santa Bárbara 8.615 1,8 88,3 9,9

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 28502 32,8 51,3 15,9

Bahía Solano 8785 8,8 83,6 7,6

Bajo Baudó 15919 30,4 63,0 9,6

Cértegui 6797 3,0 78,7 18,3

Condoto 12404 0,2 92,4 7,4

El Litoral del San Juan 7176 53,7 34,6 11,7

Istmina 23359 4,5 86,0 9,5

Juradó 2792 36,3 28,7 35,0

Medio Baudó 9358 18,0 74,7 7,3

Medio San Juan 10247 6,2 82,3 11,5

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Anexo 1. % Poblacional por grupos étnicos en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico 
de Pastoral Social
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Anexo 2.  Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios de incidencia de la 
  Regional Pacífico de Pastoral Social

Municipio Total Indígena
Negro (a), mulato,  
afrocolombiano

Ninguno de los 
anteriores

Nóvita 5708 4,1 64,0 31,9

Nuquí 6295 19,8 71,5 8,7

Río Iró 5844 7,8 84,6 7,6

San José del Palmar 3998 4,6 23,7 71,7

Sipí 2848 4,8 88,2 7,0

Tadó 15962 9,9 83,9 6,2

Unión Panamericana 5583 0,2 61,9 38,9

Diócesis de Quibdó

Quibdó 109121 1,4 91,6 7,0

Atrato 5295 0,3 66,1 33,6

Bagadó 8174 46,5 31,2 22,3

Bojayá 8796 43,7 50,3 6,0

El Cantón del San Pablo 4413 1,6 59,6 38,8

El Carmen de Atrato 7076 23,1 41,8 35,1

Lloró 8072 24,7 69,8 5,5

Medio Atrato 9056 4,8 60,2 35,0

Río Quito 6069 9,2 86,7 4,1

Murindó 3499 40,1 44,9 15,0

Vigía del Fuerte 5320 6,3 47,5 46,2

Diócesis de Tumaco

El Charco 26.163 2,5 75,0 22,5

Francisco Pizarro 11.183 0,4 90,0 9,6

La Tola 8.571 0,6 96,6 2,8

Maguí 13.831 0,2 85,5 14,3

Mosquera 11.873 0,2 75,0 24,8

Olaya Herrera 27.225 3,3 83,5 23,2

Roberto Payan 17.286 4,1 76,4 19,5

Tumaco 161.490 4,6 80,1 15,3

Municipio
NBI
%

ICV 2005

1993 2008
Promedio Nacional 35,8 27,8

Diócesis de Apartadó

Apartadó 51,3 24, 5 79, 9

Arboletes 79,5 72, 4 54,5

Carepa 57,9 43, 1 73, 6

Chigorodó 58,1 40, 1 71, 1

Mutatá 69,6 60, 7 60, 2

Necoclí 83,2 77, 7 51,6

San Juan de Urabá 89,2 75, 5 52, 6
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MUNICIPIO
NBI
%

ICV 2005

1993 2008
San Pedro de Urabá 84,3 82, 5 52, 2

Turbo 70,1 67, 3 59, 8

Acandí 68,6 68,6 N.D

Belén de Bajirá 94 ……… N.D

Carmen del Darién 94,0 94,8 N.D

Riosucio 94,8 74,6 N.D

Unguía 74,6 94 N.D

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 36,0 35,8

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 68,1 87,4

López de Micay 64,2 44,8

Timbiquí 77,8 73,1

Santa Barbara 79,0 100,0**

Diócesis de Istmina Tadó

Alto Baudó 99,1 97,1

Bahía Solano 41,2 30,1

Bajo Baudó 81,9 78,2

Cértegui 78,3 87,2

Condoto 88,3 62,5

El Litoral del San Juan 90,6 77,5

Istmina 80,5 88,0

MUNICIPIO
NBI
%

ICV 2005

1993 2008
Juradó 67,2 86,2

Medio Baudó 91,1 100,0

Medio San Juan 80,4 58,2

Nóvita 55,5 66,1

Nuquí 59,7 45,2

Río Iró 78,2 82,6

San José del Palmar 72,1 42,0

Sipí 96,0 47,4

Tadó 84,0 86,8

Unión Panamericana 80,4 53,3

Diócesis de Quibdó

Quibdó 80,9 89,4

Atrato 94,3 80,1

Bagadó 67,6 84,4

Bojayá 83,0 96,0

El Cantón del San Pablo 80,4 52,5

El Carmen de Atrato 46,5 31,7

Lloró 93,3 71,7

Medio Atrato 94,3 100,0
Continúa
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MUNICIPIO
NBI
%

ICV 2005

1993 2008
Río Quito 94,3 98,8

Murindó 99,91 97,08

Vigía del Fuerte 94,7 68,35

Diócesis de Tumaco

Barbacoas 88,4 73,8

El Charco 76,9 81,0

Francisco Pizarro 75,7 71,3

La Tola 70,8 91,4

Maguí 96,5 82,5

Mosquera 81,1 84,3

Olaya Herrera 83,2 65,5

Roberto Payan 90,0 72,9

Tumaco 57,5 48,7

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Anexo 3. Nivel de analfabetismo por sexo en los municipios de incidencia 
de la Regional Pacífico de la Pastoral Social

Municipio

Analfabetismo por sexo

Total 
personas

Hombre 
%

Mujer 
%

Total País 4.796.408 11,6 51,1 48,9

Diócesis de Apartadó

Acandí 1.550 17,0 54,2 45,8

Apartadó 17.340 12,9 52,1 47,9

Arboletes 7.241 23,3 52,5 47,5

Belén de Bajirá 2.992 22,6 52,6 47,4

Carepa 7.198 17,3 50,3 49,7

Carmen del Darién 902 21,5 46,3 53,7

Chigorodó 10.963 18,4 50,4 49,6

Mutatá 3.006 31,2 52,0 48,0

Necoclí 11.009 22,6 51,6 48,4

Riosucio 3.348 24,2 50,9 49,1

San Juan de Urabá 5.017 24,0 53,9 46,1

San Pedro de Urabá 6.285 21,9 51,9 48,1

Turbo 23.085 18,8 50,4 49,6

Unguía 1.828 17,5 49,4 50,6

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 40.368 12,5 48,6 51,4

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 5.161 18,1 50,8 49,2

López 2.199 17,0 50,1 49,9

Continúa
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Santa Barbara 1.677 19,5 52,7 47,3

Timbiquí 4.600 26,9 47,0 53,0

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 9.391 32,9 47,1 52,9

Bahía Solano 1.244 14,2 48,2 51,8

Bajo Baudó 5.259 33,0 48,4 51,6

Certegui 1.405 20,7 48,8 51,2

Condoto 2.078 16,8 46,3 53,7

El Litoral del San Juan 2.137 29,8 43,0 57,0

Itsmina 4.449 19,1 47,1 52,9

Municipio

Analfabetismo por sexo

Total 
personas

Hombre 
%

Mujer 
%

Jurado 550 19,7 48,0 52,0

Medio Baudó 2.733 29,2 47,4 52,6

Medio San Juan 2.182 21,3 47,1 52,9

Novita 1.641 28,7 51,7 48,3

Nuquí 1.314 20,9 47,0 53,0

Río Iró 2.010 34,4 49,2 50,8

San José del Palmar 789 19,7 55,4 44,6

Sipí 853 30,0 48,5 51,5

Tadó 3.250 20,4 46,3 53,7

Unión Panamericana 859 15,4 44,6 55,4

Diócesis de Quibdó

Quibdó 16.312 15,1 46,3 53,7

Atrato 1.125 21,2 46,2 53,8

Bagadó 2.174 26,6 45,1 54,9

Bojayá 2.718 30,9 46,5 53,5

Cantón de San Pablo 913 20,7 42,9 57,1

El Carmen de Atrato 1.194 16,9 50,3 49,7

Lloro 2.613 32,4 42,9 57,1

Medio Atrato 2.695 29,8 50,8 49,2

Río Quito 1.538 25,3 45,3 54,7

Murindó 1.269 36,3 46,6 53,4

Vigía Del Fuerte 917 17,2 49,3 50,7

Diócesis de Tumaco

El Charco 8.454 32,3 50,9 49,1

Francisco Pizarro 2.591 23,2 56,1 43,9

La Tola 1.811 21,1 52,2 47,8

Maguí 3.486 25,2 52,0 48,0

Mosquera 2.400 20,2 50,0 50,0

Olaya Herrera 7.596 27,9 53,6 46,4

Roberto Payán 4.704 27,2 50,0 50,0

Tumaco 29.434 18,3 51,8 48,2

 Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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Anexo 5. Cobertura de servicios públicos en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico de 
Pastoral Social

Municipio Acueducto %
Energía  

eléctrica %
Alcantarillado 

%
Diócesis de Apartadó

Apartadó 77 94 87

Arboletes 52 59 34

Carepa 85 90 81

Chigorodó 52 89 80

Mutatá 53 63 43

Necoclí 38 52 19

San Juan de Urabá 39 64 24

San Pedro de Urabá 43 60 29

Turbo 44 77 31

Acandí 15 65 0.04 

Belén de Bajirá 2.4 50 32

Carmen del Darién 6.4 49 5.56

Riosucio 0.4 38 0.44 

Unguía 21 39 21.7

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 76 90 60

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 17 49 16

López de Micay 30 58 30

Timbiquí 25 29 16

santa Bárbara 0 48 1

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 1,0 0,8 0,0

Bahía Solano 83,4 89,0 32,1

Bajo Baudó 28,6 70,9 10,6

Cértegui 0,2 69,8 10,1

Condoto 38,4 82,1 39,8

El Litoral del San Juan 17,4 44,5 11,1

Istmina 10,7 83,5 13,3

Juradó 20,6 53,3 2,5

Medio Baudó 23,0 34,0 0,5

Municipio Acueducto %
Energía  

eléctrica %
Alcantarillado 

%
Medio San Juan 27,3 47,1 16,7

Nóvita 32,5 56,3 18,4

Nuquí 74,1 65,5 12,8

Río Iró 22,9 57,6 2,8

San José del Palmar 61,2 58,7 48,7

Sipí 54,8 59,7 53,8

Tadó 13,1 81,2 16,2

Unión Panamericana 52,2 90,2 4,9
Continúa
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Municipio Acueducto %
Energía  

eléctrica %
Alcantarillado 

%
Diócesis de Quibdó

Quibdó 15,8 88,6 14,5

Atrato 0,1 79,0 0,9

Bagadó 18,8 38,0 17,5

Bojayá 3,4 2,3 1,2

El Cantón del San Pablo 56,6 83,2 46,8

El Carmen de Atrato 6,4 49,5 5,6

Lloró 28,4 57,0 25,9

Medio Atrato 3,4 43,0 0,6

Río Quito 0,8 62,3 0,3

Murindó 3,07 2,0 0,1

Vigía del Fuerte 32,17 67,4 2,2

Diócesis de Tumaco

El Charco 5 9 1

Francisco Pizarro 41 20 1

La Tola 0 80 3

Maguí 19 26 16

Mosquera 1 58 5

Olaya Herrera 24 33 5

Roberto Payan 8 33 7

Tumaco 29 77 6

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Anexo 6. Método de eliminación de la basura en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico 
de la Pastoral Social (%)

Municipio

Método de eliminación de la basura

La  
recogen 

los  
servicios 
de aseo

La  
entierran

La  
queman

La tiran 
a un  

patio, 
lote, 

zanja, 
baldío

La tiran 
en un río 

caño,  
quebrada, 

laguna

Otra 
forma

Diócesis de Apartadó

Apartadó 85,6 1,4 8,4 3,2 0,7 0,6

Arboletes 98,5 0,3 0,6 0,4 0,2 0,0

Carepa 39,2 2,8 51,8 3,9 1,5 0,9

Chigorodó 88,4 0,4 5,3 4,3 0,6 0,9

Mutatá 88,6 1,2 7,4 2,0 0,4 0,4

Necoclí 65,4 3,2 16,5 11,3 2,9 0,8

San Juan de Urabá 26,5 2,2 57,8 11,0 0,1 2,4

San Pedro de Urabá 30,5 3,7 51,9 12,4 1,4 0,1

Turbo 31,9 2,4 54,5 5,2 2,5 3,5
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Municipio

Método de eliminación de la basura

La  
recogen 

los  
servicios 
de aseo

La  
entierran

La  
queman

La tiran 
a un  

patio, 
lote, 

zanja, 
baldío

La tiran 
en un río 

caño,  
quebrada, 

laguna

Otra 
forma

Acandí 64,4 2,8 22,5 6,8 1,8 1,7

Belén de Bajirá 38,7 3,7 40,2 11,6 3,7 2,1

Carmen del Darién 16,7 3,1 70,9 4,4 3,5 1,4

Riosucio 40,5 1,9 40,3 13,6 3,4 0,3

Unguía 14,7 3,4 18,9 22,9 38,2 1,9

Apartadó 16,7 3,1 70,9 4,4 3,5 1,4

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 73,7 2,2 4,4 9,2 9,3 1,4

Vicariato Apostólica de Guapi

Guapi 33,.5 1,1 3,2 35,7 23,3 3,2

López de Micay 33,5 0,9 2,6 38,8 21,0 3,2

Timbiquí 25,9 7,0 4,5 34,8 22,6 5,2

Santa Bárbara 11,0 0,8 3,5 57,9 25,4 1,5

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 0,2 0,2 0,1 55,0 43,8 0,6

Bahía Solano 43,9 12,9 5,9 23,9 10,8 2,7

Bajo Baudó 0,1 12,9 1,4 39,1 46,4 0,3

Certegui 63,1 1,2 2,0 20,6 13,0 0,2

Condoto 49,5 0,9 2,5 15,8 30,4 1,0

El Litoral del San 
Juan 0,9 8,2 9,2 35,4 35,9 10,4

Itsmina 28,9 1,7 1,1 19,0 46,7 2,5

Jurado 0,0 31,1 3,4 45,3 20,0 0,2

Medio Baudó 0,1 0,9 0,5 40,9 57,3 0,3

Medio San Juan 3,9 1,0 1,3 25,0 66,7 2,0

Novita 0,1 0,7 1,4 22,8 74,5 0,4

Nuquí 25,6 11,4 1,6 44,2 16,0 1,3

Río Iró 8,0 0,4 0,1 30,6 60,6 0,3

San José del Palmar 42,4 1,8 4,2 43,6 4,0 4,2

Sipí 14,0 3,8 2,6 41,5 36,9 1,2

Tadó 0,4 0,2 0,3 13,2 85,4 0,3

Unión Panamerica-
na 46,4 0,7 2,1 7,4 42,9 0,5

Diócesis de Quibdó

Quibdó 52,2 0,9 3,7 13,0 28,2 2,0

Atrato 0,1 2,1 4,0 21,2 69,7 3,0

Bagadó 0,2 0,1 0,1 22,7 76,8 0,2

Bojayá 0,1 0,7 0,6 8,8 89,6 0,2

Cantón de San 
Pablo 0,2 0,7 0,8 35,2 62,8 0,3
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Municipio

Método de eliminación de la basura

La  
recogen 

los  
servicios 
de aseo

La  
entierran

La  
queman

La tiran 
a un  

patio, 
lote, 

zanja, 
baldío

La tiran 
en un río 

caño,  
quebrada, 

laguna

Otra 
forma

El Carmen de 
Atrato 66,3 1,4 10,0 5,0 8,4 9,0

Lloro 0,2 0,7 0,4 24,9 72,3 1,6

Medio Atrato 0,6 1,0 1,0 34,5 62,7 0,2

Río Quito 0,4 0,2 0,1 43,1 56,0 0,2

Diócesis de Tumaco

El Charco 4,3 6,0 3,5 43,4 41,7 1,1

francisco Pizarro 0,2 6,7 7,2 25,0 60,2 0,7

la tola 1,8 7,8 10,4 19,1 60,4 0,4

Maguí 23,0 4,5 5,1 41,0 22,4 4,1

Mosquera 10,2 5,6 3,3 18,7 60,9 1,3

Olaya Herrera 11,0 1,9 4,6 31,5 50,6 0,4

Roberto payan 9,7 4,8 3,2 60,6 20,6 1,1

Tumaco 30,7 2,8 2,5 28,7 34,8 0,5

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Anexo 7. Déficit de vivienda y hacinamiento en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico 
de Pastoral Social

Déficit de vivienda Hacinamiento

Municipio
Total 

Hogares

Hogares 
en  

Déficit
%

Promedio 
persona por 

Hogar

Promedio 
persona por 

cuarto
Diócesis de Apartadó

Apartadó 33,033 13,488 40,8 4,0 3,0

Arboletes 6,687 5,072 75,8 4,6 2,6

Carepa 9,649 4,109 42,5 4,3 2,4

Chigorodó 14,262 7766 54,4 4,1 2,2

Mutatá 2,345 1422 60,6 4,1 2,2

Necoclí 10,107 8,152 80,6 4,8 2,9

San Juan de Urabá 4,581 3,689 80,5 4,5 2,6

San pedro de Urabá 6,049 5,370 88,7 4,3 2,5

Turbo 26,795 20,316 75,8 4,5 2,4

Acandí 2,487 1,725 69,3 3,6 1,9

Belén de Bajirá 3,089 3,045 98,5 4,3 2,5

Carmen del Darién 953 903 94,7 4,4 2,4

Riosucio 3,201 3,201 100 4,3 2,4

Unguia 2,554 2,019 79,0 4,0 2,1

Continuación
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Déficit de vivienda Hacinamiento

Municipio
Total 

Hogares
Hogares 

en Déficit
%

Promedio 
persona por 

Hogar

Promedio 
persona por 

cuarto
Diócesis de Buenaventura
Buenaventura 73,465 39,972 54,4 4,4 2,2
Vicariato Apostólico de Guapi
Guapi 5,241 5,223 99,6 5,4 2,4
López de Micay 3,400 2,970 87,3 3,8 5,1
Timbiquí 3,460 3,146 90,9 4,9 2,6
Santa Bárbara 1.367 ND. 6,3 3,8
Diócesis de Istmina-Tadó
Alto Baudó 5,067 5,065 99,9 5,6 2,6
Bahía Solano 2,125 1,265 59,5 4,1 1,9
Bajo Baudó 2,991 2,918 97,5 5,3 2,6
Cértegui 1,598 1,595 99,8 4,2 1,8
Condoto 2,992 2,399 80,1 4,1 1,8
El Litoral del San Juan 1475 ND 4,8 2,9
Istmina 5,602 5,455 97,3 4,1 1,7
Juradó 591 584 98,8 4,7 3,1
Medio Baudó 1,985 1,906 96,0 4,7 2,4
Medio San Juan 2.717 2.693 99,1 3,7 2,2
Nóvita 1.614 1.546 95,7 3,5 1,8
Nuquí 1.497 1.156 77,2 4,2 2,1
Río Iró 1.362 1.354 99,4 4,2 2,4
San José del Palmar 1.008 592 58,7 3,9 1,9
Sipí 757 570 75,3 3,7 2,0
Tadó 3.476 3.435 98,8 4,5 2,0
Unión Panamericana 1.305 1.190 91,1 4,2 2,0
Diócesis de Quibdó
Quibdó 25.126 23.822 94,8 4,7 1,8
Atrato 1.243 ND 4,3 2,3
Bagadó 1.748 1.740 99,5 4,2 2,7
Bojayá 1.930 1.930 100 4,6 1,7
El Cantón del San Pablo 1.060 913 86,1 4,5 2,4
El Carmen de Atrato 2.075 1.288 62,0 4,1 2,6
Lloró 1.772 1.714 96,7 3,4 2,6
Medio Atrato 2.011 ND 4,5 1,7
Río Quito 1.283 1.283 100 4,5 2,1
Diócesis de Tumaco
El Charco 5.406 5.405 99,9 4,8 2,9
Francisco Pizarro 2.491 2.453 98,4 4,4 2,3
La Tola 1.327 1.326 99,9 6,4 2,6
Maguí 2.270 1.994 87,8 6,0 2,3
Mosquera 2.117 2.115 99,9 5,6 2,8
Olaya Herrera 4.721 4.549 96,3 5,7 3,1
Roberto Payan 3.209 2.999 93,4 5,3 3,1
Tumaco 37.164 32.964 88,7 4,3 2,1

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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Anexo 8. Materiales de la vivienda en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico de la 
Iglesia Católica (%)

Municipio

Bloque,  
Ladrillo  
Piedra,  

Madera Pulida

Tapia  
Pisada,  
Adobe,  

Bahareque

Madera 
Burda, 
Tabla, 
Tablón

Material 
Prefabri-

cado

Guadua, 
Caña, 

Esterilla, 
Otro  

Vegetales
Diócesis de Apartadó

Apartadó 85 2 11 1 1

Arboletes 29 1 68 1 1

Carepa 72 6 21 1 1

Chigorodó 71 5 21 1 1

Mutatá 41 1 47 3 1

Necoclí 25 1 66 2 5

San Juan de 
Urabá 31 0 59 1 8

San Pedro de 
Urabá 82 15 1 2 0

Turbo 45 1 49 1 3

Acandí 48 1 45 1 1

Belén de Bajirá 9 0 87 1 1

Carmen del 
Darién 4 2 81 2 1

Riosucio 1 0 91 2 1

Unguia 35 0 59 1 2

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 61,0 0,0 36,0 3,0 0,0

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi

López de Micay 19,7 1,0 76,0 2,0 1,0

Timbiquí 8,1 0,0 83,0 3,0 3,0

Santa Bárbara 18,0 0,0 77,0 2,0 0,0

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 0,3 0,1 61,1 1,0 3,3

Bahía Solano 42,5 0,2 53,6 1,8 0,4

Bajo Baudó 13,3 0,0 63,9 3,9 11,8

Certegui 49,5 1,4 42,8 1,1 2,6

Condoto 70,4 0,4 24,6 1,3 1,3

El Litoral del San 
Juan 9,0 0,0 78,0 6,6 1,1

Itsmina 56,9 1,8 37,2 0,6 1,4

Jurado 19,0 0,0 80,0 0,7 0,3

Medio Baudó 9,7 0,3 65,5 2,4 16,9

Medio San Juan 39,8 0,2 56,3 0,9 2,5

Novita 35,5 2,9 56,5 3,0 1,9

Nuquí 40,5 0,0 37,6 2,3 11,8

Río Iró 20,6 1,6 58,7 1,2 17,5
Continúa
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Municipio

Bloque,  
Ladrillo  
Piedra,  

Madera Pulida

Tapia  
Pisada,  
Adobe,  

Bahareque

Madera 
Burda, 
Tabla, 
Tablón

Material 
Prefabri-

cado

Guadua, 
Caña, 

Esterilla, 
Otro  

Vegetales
San José del 
Palmar 23,1 1,4 40,5 18,2 16,3

Sipí 20,3 0,0 75,2 0,9 2,0

Tadó 3.428 63,3 0,1 28,5 0,9

Unión  
Panamericana 1.256 55,5 1,0 37,3 4,7

Diócesis de Quibdó

Quibdó 61,1 2,0 34,8 0,7 1,1

Atrato 58,4 0,0 38,8 1,9 0,6

Bagadó 22,9 0,6 57,0 2,6 16,3

Bojayá 1,4 0,0 88,3 0,8 3,4

Cantón de San 
Pablo 46,3 0,5 47,9 0,8 3,3

El Carmen de 
Atrato 32,5 44,5 16,9 3,4 2,3

Lloro 28,7 0,5 66,6 0,7 3,6

Medio Atrato 1,4 0,1 91,9 1,1 3,3

Río Quito 31,8 0,1 61,3 1,5 5,2

Diócesis de Tumaco

El Charco 6,8 0,0 82,0 3,0 5,0

Francisco  
Pizarro 9,0 1,0 84,0 2,0 4,0

La Tola 15,3 0,0 77,0 6,0 1,0

Maguí 5,1 0,0 88,0 3,0 2,0

Mosquera 8,3 0,0 89,0 2,0 0,0

Olaya Herrera 9,8 0,0 81,0 1,0 7,0

Roberto Payan 11,0 0,0 76,0 3,0 9,0

Tumaco 28,0 0,0 62,0 5,0 4,0

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.
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Anexo 9.  Propiedad de la vivienda en los municipios de incidencia de la Regional Pacífico de Pastoral 
social (%)

Municipio
Vive en 

arriendo o 
subarriendo

Vivienda 
propia y 

está  
totalmente 

pagada

Vive con 
permiso del 
propietario, 

sin pago 
alguno

Vive  
en otra  

situación

No  
informa

Diócesis de Apartadó
Apartadó 10,1 56,1 16,9 3,4 8,0
Arboletes 26,2 46,1 10,6 3,4 7,8
Carepa 10,7 60,7 19,7 2,8 4,6
Chigorodó 8,0 60,5 14,0 6,2 6,2
Necoclí 17,9 61,0 11,1 5,1 1,5
San Juan de Urabá 32,0 46,1 18,5 0,9 1,2
San Pedro de Urabá 20,3 63,2 6,0 3,3 5,2
Turbo 20,3 62,5 11,0 2,6 2,2
Acandí 30,4 48,2 7,3 1,7 5,1
Belén de Bajirá 26,0 56,5 12,1 1,1 0,5
Carmen del Darién 9,7 62,1 22,1 2,1 0,1
Riosucio 38,0 41,7 15,1 1,4 0,6
Unguía 60,2 29,7 7,0 0,8 1,3
Diócesis de Buenaventura
Buenaventura 31,6 48,7 3,9 3,1 11,2
Vicariato Apostólico de Guapi
Guapi 15,3 68,8 8,3 2,2 4,9
López 1,9 10,7 1,6 20,6 65,2
Santa Bárbara 25,5 43,6 7.3 10,2 13.5
Timbiquí 19,4 59,0 6,5 9,0 5,7
Diócesis de Istmina-Tadó
Alto Baudó 32,9 64,2 1,1 0,0 1,3
Bahía Solano 92,7 6,8 0,4 0,0 0,0
Bajo Baudó 18,2 77,9 2,1 0,5 1,3
Certegui 21,2 58,2 6,7 0,4 13,1
Condoto 65,8 27,9 2,7 1,2 1,9
El Litoral del San 
Juan

3,2 86,3 4,0 0,2 6,1

Itsmina 44,1 47,6 2,2 5,6 0,5
Jurado 53,1 44,7 2,0 0,0 0,2
Medio Baudó 73,4 25,8 0,4 0,0 0,4
Medio San Juan 23,4 49,2 3,9 0,0 22,9
Novita 64,3 34,0 1,2 0,0 0,4
Nuquí 22,7 69,4 6,1 0,5 1,1
Río Iró 90,0 9,1 0,0 0,0 0,9
San José del Palmar 98,0 1,8 0,2 0,0 0,0
Sipí 53,4 44,5 0,7 0,4 1,1
Tadó 18,3 72,7 6,1 1,1 1,1
Unión Panamericana 58,2 32,7 3,7 0,5 5,0
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Municipio
Vive en 

arriendo o 
subarriendo

Vivienda 
propia y 

está  
totalmente 

pagada

Vive con 
permiso del 
propietario, 

sin pago 
alguno

Vive  
en otra  

situación

No  
informa

Diócesis de Quibdó
Quibdó 23,9 63,2 6,1 3,7 0,4

Atrato 83,3 12,5 2,2 1,7 0,3

Bagadó 52,7 46,6 0,2 0,1 0,3

Bojayá 32,5 60,8 4,7 0,0 1,8

Cantón de San 
Pablo 17,7 75,7 5,0 0,0 1,0

El Carmen de Atra-
to 56,9 12,0 0,9 0,7 29,3

Lloro 77,0 21,1 1,0 0,0 0,7

Medio Atrato 14,6 59,0 3,3 0,5 22,0

Río Quito 61,9 12,2 0,6 22,9 2,3

Diócesis de Tumaco

Barbacoas 14,9 67,5 10,0 4,0 2,7

El Charco 8,9 70,9 6,2 6,0 7,2

Francisco Pizarro 7,7 39,8 6,9 35,0 10,2

La Tola 4,1 87,3 4,9 1,0 2,6

Maguí 6,3 77,3 5,4 1,7 8,5

Mosquera 29,6 49,9 2,6 0,3 17,1

Olaya Herrera 6,0 66,1 4,9 10,8 12,1

Roberto Payán 20,2 58,5 3,8 2,6 14,8

Tumaco 25,5 60,2 5,8 3,5 3,3

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Anexo 10. Satisfacción con el nivel de ingresos mensuales que perciben los hogares en los munici-
pios de incidencia de la Regional de Pastoral Social (%)

Municipios

Los ingresos  
mensuales son 
suficientes para 
cubrir los gastos 
básicos del hogar

Los ingresos  
mensuales son 

más que  
suficientes para 

cubrir los  
gastos básicos del 

hogar

Los ingresos  
mensuales no  

alcanzan para cubrir 
los gastos básicos 

del hogar

Total país 26,2 2,1 67,5

Diócesis de Apartadó

Apartadó 19,7 1,9 45,2

Arboletes 15,3 1,3 75,5

Carepa 22,7 3,1 66,3

Chigorodó 21,6 0,6 77,2

Mutatá 17,9 0,4 81,2

Necoclí 11,0 2,1 82,2

San Juan de Urabá 16,3 0,8 82,8

San Pedro de Urabá 19,8 0,9 71,5
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Municipios

Los ingresos  
mensuales son 
suficientes para 
cubrir los gastos 
básicos del hogar

Los ingresos  
mensuales son 

más que  
suficientes para 

cubrir los  
gastos básicos del 

hogar

Los ingresos  
mensuales no  

alcanzan para cubrir 
los gastos básicos 

del hogar

Turbo 13,3 2,5 82,4

Acandí 15,7 1,0 75,8

Belén de Bajirá 17,6 0,5 75,8

Carmen del Darién 6,1 0,3 79,7

Riosucio 12,1 0,7 83,3

Unguía 14,3 0,5 71,6

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 15,1 1,2 69,7

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 6,0 0,3 87,7

López 1,0 0,1 34,1

Timbiquí 3,5 0,2 79,8

Santa Bárbara 4,2 0,2 71,1

Diócesis de Istmina-Tadó

Alto Baudó 1,0 0,3 86,3

Bahía Solano 17,2 1,0 57,4

Bajo Baudó 2,2 0,7 83,7

Certegui 3,4 0,4 79,9

Condoto 9,2 0,5 79,3

El Litoral del San Juan 5,0 0,1 87,5

Itsmina 10,7 0,5 81,1

Jurado 7,6 0,0 67,2

Medio Baudó 10,8 0,1 66,4

Medio San Juan 4,4 0,1 68,9

Novita 5,0 0,3 77,5

Nuquí 11,0 0,4 83,0

Río Iró 0,6 2,5 59,0

San José del Palmar 22,6 0,6 65,2

Sipí 4,2 0,4 90,5

Tadó 11,5 0,2 86,3

Unión Panamericana 11,0 0,8 70,3

Diócesis de Quibdó

Quibdó 15,8 2,3 79,4

Atrato 4,3 0,2 76,9

Bagadó 3,1 0,3 51,6

Bojayá 4,0 0,1 64,5

Cantón de San Pablo 6,5 1,7 85,9

El Carmen de Atrato 12,7 0,6 46,1

Lloro 2,7 0,1 81,9

Medio Atrato 3,3 0,9 63,6
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Municipios

Los ingresos  
mensuales son 
suficientes para 
cubrir los gastos 
básicos del hogar

Los ingresos  
mensuales son 

más que  
suficientes para 

cubrir los  
gastos básicos del 

hogar

Los ingresos  
mensuales no  

alcanzan para cubrir 
los gastos básicos 

del hogar

Río Quito 2,3 0,2 82,7

Murindó 6,3 0,9 89,1

Vigía del Fuerte 6,1 0,7 72,6

Diócesis de Tumaco

Barbacoas 5,0 0,7 86,2

El Charco 4,0 0,3 88,6

Francisco Pizarro 4,1 0,2 88,8

La Tola 5,4 0,2 86,7

Maguí 2,4 0,3 91,9

Mosquera 1,5 0,0 69,8

Olaya Herrera 2,9 1,1 83,4

Roberto Payán 1,3 0,0 74,9

Tumaco 8,2 1,4 82,9

Fuente: DANE, censo 2005

Anexo 11.  Nivel adecuado de ingresos mensual requerido por los hogares en los municipios de 
incidencia de la Regional Pacífico de Pastoral Social (%) 

Municipios
De 0 a 

400.000

De 
400.001 a 
700.000

De 700.001 
a 1.000.000

De 
1.000.001 

a 
1.500.000

De 
1.500.001 

a 
2.000.000

Más de 
2.000.001

Total país 13,2 30,0 26,9 14,7 7,1 8,0

Diócesis de Apartadó

Apartadó 8,2 29,5 32,5 14,6 7,8 7,4

Arboletes 24,8 36,0 17,6 11,9 3,1 6,6

Carepa 15,2 37,4 28,6 12,1 3,2 3,5

Chigorodó 26,2 41,6 20,4 6,7 2,9 2,1

Mutatá 25,1 47,8 20,2 5,1 1,2 0,5

Necoclí 29,6 39,1 19,1 6,0 5,1 1,0

San Juan de Urabá 17,2 39,7 33,1 6,7 1,7 1,6

San Pedro de Urabá 45,5 32,0 12,1 6,6 2,0 1,9

Turbo 20,5 34,4 26,6 10,6 3,5 4,4

Acandí 19,2 39,5 23,0 10,7 3,4 4,1

Belén de Bajirá 15,5 48,0 25,0 7,5 2,0 2,1

Carmen del Darién 8,0 20,7 38,3 15,7 6,5 10,7

Riosucio 12,7 24,7 26,9 16,3 9,8 9,5

Unguía 20,0 41,1 20,7 7,9 3,4 6,9

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 8,1 29,4 30,4 17,1 6,9 8,0

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 6,0 19,2 27,0 21,7 11,1 14,9
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Municipios
De 0 a 

400.000

De 
400.001 a 
700.000

De 700.001 
a 1.000.000

De 
1.000.001 

a 
1.500.000

De 
1.500.001 

a 
2.000.000

Más de 
2.000.001

López 4,6 11,0 24,9 23,2 14,6 21,7
Timbiquí 12,3 23,2 23,8 17,1 9,5 14,1
Santa Bárbara 6,2 22,1 24,7 23,0 11,2 12,8
Diócesis de Istmina-Tadó
Alto Baudó 0,4 3,6 9,4 12,9 16,5 57,2
Bahía Solano 6,9 28,1 21,5 16,7 7,0 19,8
Bajo Baudó 8,9 21,8 31,2 20,3 9,9 7,9
Certegui 13,8 27,1 27,5 16,9 4,2 10,5
Condoto 6,4 18,8 21,2 18,7 12,1 22,7
El Litoral del San Juan 16,2 27,8 26,5 11,6 5,9 12,1
Itsmina 2,1 10,2 26,4 28,5 15,9 16,9
Jurado 5,1 9,2 17,1 19,9 19,2 29,5
Medio Baudó 7,0 30,9 22,3 7,8 7,0 25,0
Medio San Juan 8,4 28,3 32,4 14,7 6,5 9,7
Novita 17,4 22,4 23,3 19,8 6,6 10,6
Nuquí 14,3 15,7 21,3 19,1 14,0 15,6
Río Iró 2,2 6,2 5,0 5,3 3,3 78,0
San José del Palmar 25,3 35,6 21,1 8,7 5,5 3,8
Sipí 11,7 14,1 17,5 12,3 10,6 33,9
Tadó 17,7 33,4 22,6 12,3 6,1 7,9
Unión Panamericana 22,8 35,1 21,5 9,7 5,8 5,1
Diócesis de Quibdó
Quibdó 9,7 21,7 24,0 15,6 8,9 20,1
Atrato 4,9 13,0 20,9 12,3 11,5 37,3
Bagadó 10,8 17,8 20,1 11,6 8,8 30,9
Bojayá 4,7 11,9 14,0 12,7 10,9 45,8
Cantón de San Pablo 6,5 21,1 27,4 17,5 8,8 18,7
El Carmen de Atrato 20,5 36,5 25,3 8,2 4,7 4,7
Lloro 5,0 17,8 26,8 20,8 9,4 20,2
Medio Atrato 16,7 16,5 18,7 10,3 6,4 31,4
Río Quito 8,0 19,6 23,9 15,4 8,8 24,2
Murindó 1,3 6,2 12,9 11,0 10,5 58,1
Vigía del Fuerte 6,6 19,1 19,3 17,4 10,0 27,6
Diócesis de Tumaco
Barbacoas 8,3 30,2 32,4 19,1 5,8 4,1
El Charco 7,2 23,1 29,4 14,7 12,2 13,3
Francisco Pizarro 7,7 29,7 32,9 15,6 6,0 8,1
La Tola 4,2 30,1 32,1 18,9 6,8 7,9
Maguí 5,7 34,6 34,5 13,7 7,4 4,0
Mosquera 4,3 15,4 29,7 24,9 12,9 12,8
Olaya Herrera 2,7 15,7 30,6 24,8 13,7 12,5
Roberto Payán 8,6 17,4 33,7 15,7 9,1 15,5
Tumaco 6,5 25,6 31,4 17,1 8,7 10,7

Fuente: DANE, censo 2005
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Anexo 12.  Tipo de entidad prestadora a la que se encuentra vinculada la población de los munici-
pios de incidencia de la Regional Pacífico de Pastoral Social (%)

Municipio

Instituto 
de  

Seguros 
Sociales 

ISS

Régimen 
especial

Otra  
Entidad 

Promotora 
de Salud 

EPS

Una  
Administradora 

de Régimen  
Subsidiado ARS

No  
es aportante 
cotizante ni 
beneficiario 

No 
sabe

Diócesis de Apartadó

Apartadó 7,9 1,0 45,3 15,8 8,6 21,4

Arboletes 0,7 1,5 16,0 59,6 16,8 5,4

Carepa 6,3 1,7 45,7 32,4 7,8 6,2

Chigorodó 5,8 0,6 42,0 37,8 13,2 0,6

Necoclí 2,5 0,8 18,7 59,4 14,5 4,0

San Juan de 
Urabá 0,6 0,7 12,4 66,9 16,6 2,8

San Pedro de 
Urabá 0,8 0,3 25,8 52,7 15,3 5,0

Turbo 2,5 0,7 36,5 47,1 10,0 3,2

Acandí 0,3 1,7 5,6 75,8 13,8 2,9

Belén de Bajirá 0,6 0,9 9,7 75,1 10,7 3,0

Carmen del 
Darién 0,2 0,4 6,6 47,6 7,9 37,3

Riosucio 0,3 1,7 5,6 75,8 13,8 2,9

Unguia 0,1 0,6 7,2 48,7 12,7 30,7

Diócesis de Buenaventura

Buenaventura 5,9 1,2 17,1 40,7 25,3 9,8

Vicariato Apostólico de Guapi

Guapi 0.8 3.0 11.3 34.1 34.3 16.5

López de Micay 0,2 1,8 7,6 22,1 23,0 45,3

Timbiquí 0,4 1,1 18,2 23,6 45,2 11,6

Santa Bárbara 0,0 0,6 7,2 50,9 31,5 9,6

Diócesis de Istmina Tadó

Alto Baudó 0,0 0,2 0,7 54,0 28,5 16,5

Bahía Solano 1,1 3,5 23,6 48,2 19,1 4,5

Bajo Baudó 0,2 1,2 1,1 33,0 56,2 8,2

Certegui 0,4 0,8 7,3 37,8 30,4 23,3

Condoto 2,8 4,1 11,4 25,7 51,4 4,5

El Litoral del 
San Juan 0,2 0,5 2,7 38,7 47,2 10,7

Itsmina 1,7 4,5 12,7 12,9 62,3 5,9

Jurado 0,4 1,6 30,8 10,7 20,5 36,0

Medio Baudó 0,2 0,1 6,6 21,7 63,5 7,8

Medio San 
Juan 3,4 2,6 11,0 16,8 48,0 18,2

Novita 0,9 1,1 9,5 12,9 40,2 35,4

Nuquí 1,2 3,0 6,7 53,1 28,1 8,0

Río Iró 0,3 4,1 25,7 22,1 38,7 9,1
Continúa
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Municipio

Instituto 
de  

Seguros 
Sociales 

ISS

Régimen 
especial

Otra  
Entidad 

Promotora 
de Salud 

EPS

Una  
Administradora 

de Régimen  
Subsidiado ARS

No  
es aportante 
cotizante ni 
beneficiario 

No 
sabe

San José del 
Palmar 1,0 1,5 13,3 49,9 24,7 9,6

Sipí 1,3 0,2 15,7 46,6 31,2 5,0

Tadó 0,4 4,4 3,6 65,2 24,1 2,4

Unión Paname-
ricana 1,1 1,1 13,7 24,8 25,4 34,0

Diócesis de Quibdó

Quibdó 4,6 3,0 18,2 37,4 30,9 5,8

Atrato 0,7 1,1 7,7 32,1 23,2 35,1

Bagadó 0,4 1,5 17,7 16,4 37,3 26,7

Bojayá 0,4 0,1 28,7 28,1 34,0 8,7

Cantón de San 
Pablo 0,7 0,6 1,2 44,1 14,8 38,5

El Carmen de 
Atrato 0,6 2,8 33,7 34,5 3,4 24,9

Lloro 0,6 1,5 4,8 60,2 27,8 5,1

Medio Atrato 0,3 0,1 1,8 27,8 31,4 38,7

Río Quito 0,1 0,3 6,9 48,9 39,4 4,3

Diócesis de Tumaco

El Charco 0,3 0,8 8,3 23,7 47,7 19,2

Francisco Piza-
rro 0,3 1,8 5,8 45,3 43,1 3,8

La Tola 0,1 2,3 34,7 37,3 23,2 2,5

Maguí 0,1 0,2 0,4 27,6 58,1 13,7

Mosquera 0,0 2,3 7,4 41,2 24,0 25,2

Olaya Herrera 0,1 0,8 7,4 22,8 54,4 14,6

Roberto Payan 0,1 0,1 3,0 24,1 53,2 19,5

Tumaco 2,4 0,8 13,3 41,1 31,0 11,5

Fuente: cálculo de los autores con base en los resultados del censo 2005 del DANE.

Continuación
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Introducción (parte II)

El presente estudio tiene el propósito de identificar las múltiples causas que han 
generado la ausencia de garantibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA), de los pueblos del litoral Pacífico colombia-
no, especialmente de las comunidades afrocolombianas e indígenas. En este 
sentido, se aprovecharon diversas bases de datos del orden nacional, como el 
Sistema de Información De desplazamiento Forzado “RUT” del Secretariado 
Nacional de Pastoral Social, información secundaria suministrada por institu-
ciones y organizaciones no gubernamentales con presencia regional en el área 
de estudio e investigaciones de campo realizadas por un equipo auxiliar que 
se concentró en la identificación y caracterización de actores socio políticos 
que hacen presencia en el territorio con distintos niveles de intervención. De 
igual forma, se recurrió a variados estudios sobre la problemática en cuestión, 
ejecutados por centros de investigación universitarios del país, y por investi-
gadores sociales de la Pastoral Social de Colombia implicados en los procesos 
organizativos tanto afrocolombianos como indígenas.

El mérito del estudio en cuestión reside en una lectura regional y nacional de 
las problemáticas locales identificadas, con especial atención en las violaciones 
a los Derechos Humanos (DDHH), tipificadas por la rica base de datos Noche 
y Niebla, que amablemente suministró el CINEP (Centro de investigación y 
educación popular). 

El estudio procuró abordar un periodo de tiempo de 12 años, partiendo del 
censo DANE de 1993 hasta el censo DANE de 2005. No obstante, la base de 
derechos humanos en mención, reportó violaciones desde el año 2001 hasta el 
año 2008, y algunos datos de cobertura y calidad de salud fueron registrados 
para el periodo 1998-2007. Asimismo, se adelantó una revisión pormenorizada 
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de los Planes de Desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe, y en especial, los 
planes de desarrollo sectorial regionales en materia energética, minera y vial, 
que han generado un impacto enorme en el tejido social y en las estructuras 
organizativas de las comunidades negras e indígenas de la región. A pesar 
de que no contamos con información actualizada sobre las áreas de afecta-
ción de distintos proyectos mineros, energéticos y de implantación de palma 
africana, se recurrió a información de escala regional y a análisis de distintas 
comunidades organizadas que ya han desarrollado valiosos estudios sobre el 
impacto de aquellas políticas. 

En lo que respecta a las políticas gubernamentales departamentales y municipales, 
se aprovecharon los estudios de percepciones sociales y gremiales del proceso 
de implementación de estas políticas, correspondientes al último cuatrienio 
de sus administraciones. Sin embargo, los registros de Planeación Nacional 
de los últimos 10 años han mostrado que buena parte de los municipios del 
litoral del Pacífico tienen pobres desempeños en materia de cumplimiento de 
metas de sus planes de desarrollo y en materia de desempeño fiscal. Afortu-
nadamente, en los últimos años se han consolidado plataformas que integran 
bases de datos de distintas fuentes sobre distintos desempeños municipales 
en materia de desarrollo socioeconómico, rural, agropecuario, ambiental y 
de otras variables importantes. En este sentido, aprovechamos al máximo la 
información cartográfica y estadística del Sistema de Información Geográfico 
para el Ordenamiento Territorial de Colombia (SIGOT), implementado hace 
algunos años por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Asimismo, 
se aprovecharon las bases tradicionales del DANE y del DNP. 

Las variables empleadas en el presente estudio para el periodo 1993-2005 fue-
ron las siguientes: acciones armadas por actores, extensión de cultivos ilícitos, 
producción de metales preciosos, indicadores de desarrollo socioeconómico 
rural, indicadores de desarrollo socioeconómico urbano, población desplazada 
y violaciones a los derechos humanos, que fueron registradas a nivel municipal 
y desagregadas por zonas urbanas y rurales, dadas las características específi-
cas y radicalmente distintas de cada una de estas zonas para cada Municipio. 
Igualmente, se diseñó e implementó un Sistema de Información Geográfico 
(SIG) que espacializó cada una de las variables mencionadas, y permitió realizar 
análisis espaciales sobre el comportamiento correlativo de las mismas. 

En lo que se refiere al contexto de conflictividad, resultado directo de la con-
junción de los proyectos paramilitares, guerrilleros, gremiales y de política 
nacional de desarrollo energético, minero y vial, los cuales registraron activi-
dades de escalamiento en los últimos 15 años, fueron analizados en función 
de marcos conceptuales multicausales, obteniendo con ello una aproximación 
más sistémica al problema. Sin embargo, consideramos la base de violaciones 
a los derechos humanos como la variable rectora en distintos fenómenos de 
conflictividad sociopolítica. 

Finalmente, se presentan análisis estadísticos y geoestadísticos del compor-
tamiento de fenómenos de conflictividad sociopolítica, a fin de dar soporte 
científico a los diagnósticos y análisis de contexto. A pesar de los tecnicismos 
empleados en el presente estudio, se procuró desarrollar un lenguaje al acceso 
de distintos públicos, con el fin de garantizar nuestra comunicación con los 
actores sociales directamente afectados.

Es de resaltar el compromiso del Secretariado Nacional de Pastoral Social con 
una política de investigación de las causas del conflicto armado y la pobreza, 
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que se refleja en la promoción del presente estudio. También agradecemos la 
generosidad de distintas organizaciones sociales de la región, las cuales sumi-
nistraron información de campo necesarias para el desarrollo de este estudio, y, 
en general, la eficiencia y el compromiso de las Pastorales Sociales Diocesanas, 
y de las organizaciones afrocolombianas e indígenas que, de forma transpa-
rente, expusieron sus puntos de vista y análisis de sus problemas regionales en 
la fase de investigación de campo del presente estudio. Finalmente, queremos 
agradecer a Jorge Mario Vera Rodríguez y Stephanie Andrade Porras, asisten-
tes de docencia e investigación de la Universidad del Tolima, quienes hicieron 
enormes esfuerzos en la fase de campo del estudio para obtener la información 
pertinente y consolidar los diagnósticos y análisis de las realidades locales del 
Pacífico, que son base fundamental de la presente investigación.
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1.  Contexto del conflicto armado en el  
 Pacífico, 1995 – 2008

El conflicto armado colombiano se manifiesta en el territorio del litoral Pací-
fico desde la década de los 80 como un fenómeno en el que se conjugan las 
disputas por los territorios entre organizaciones guerrilleras y organizaciones 
paramilitares, proyectos de expansión de extracción maderera, proyectos de 
extracción ilegal de metales preciosos, disputas territoriales por el control 
de corredores viales, fluviales y rutas de acceso al Pacífico por ecosistemas 
estratégicos prácticamente desconocidas y procesos de adquisición de tierras 
(muchas veces violentos) por parte de organizaciones del narcotráfico, com-
pañías madereras y empresas mineras. Igualmente, se registran fenómenos de 
desplazamiento forzado intrarregional, que posteriormente se manifestarán 
como procesos de expulsión de población desplazada de carácter interregional 
y extrarregional hacia distintas ciudades capitales de los departamentos de An-
tioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca y, en los últimos años con una presencia 
masiva, canalizada por organizaciones de base, en la ciudad de Bogotá. 

1.1  Conflictos armados y disputas territoriales  
 en el periodo 1980-1995

En dicho periodo, los actores del conflicto experimentaron una relativa tensión 
con la fuerza pública, caracterizada por el posicionamiento territorial de las 
guerrillas en algunas zonas de interés estratégico para el tráfico de drogas y de 
armas, el posicionamiento territorial, con la anuencia evidente de las Fuerzas 
Armadas de Colombia en vastas zonas de interés maderero y en corredores 
estratégicos usualmente utilizados para el comercio de narcóticos fundamen-
talmente, y la consolidación de áreas de retaguardia distribuidas en distintos 
puntos estratégicos del litoral para el aprovisionamiento y entrenamiento de 
los actores al margen de la ley. 

Si observamos los conflictos por tierra identificados por Alejandro Reyes Posada 
(Reyes, 2009:38), en la zona norte del Chocó y en la zona central y oriental de 
Cauca y el Valle del Cauca se perciben conflictos originados por procesos de 
expansión de la colonización campesina con comunidades indígenas, conflictos 
con procesos de expansión del latifundio improductivo, procesos de control 
territorial de proyectos mineros y procesos de aseguramiento territorial violen-
to de actividades agroindustriales, con especial atención en Urabá y algunos 
municipios del norte del Cauca, que experimentaron los procesos de dominio 
y expansión de la hacienda ganadera y de las compañías azucareras.

Igualmente, entre 1990 y 1995, se percibieron acciones de las FARC y ELN 
de intensidades media y alta en algunos municipios del macizo colombiano 
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y de Urabá y de municipios costeros como Buenaventura, Timbiquí y Acandí 
(Reyes, 2009:60). Estas acciones son explicables por los conflictos sostenidos 
con bandas narcotraficantes y las Fuerzas Armadas por el control del negocio 
de la droga, y por los planes extorsivos que las organizaciones guerrilleras 
aplicaron sobre algunas compañías mineras. Del mismo modo, se comprue-
ba la consolidación de las FARC en algunas regiones específicas del Pacífico, 
como un efecto indirecto de la intensificación de las acciones militares sobre 
los frentes guerrilleros del oriente del país, y la consecuente consolidación de 
las FARC en el negocio de la coca, frente a la disolución del cartel de Medellín 
y sus bandas organizadas (Reyes, 2009:61-62).

1.2  Conflictos armados y disputas territoriales  
 en el periodo 1995-2008

En virtud de la implementación del Plan Colombia, el escalamiento de conflicto 
armado es evidente y el desplazamiento de los ejes del conflicto hacia el sur, 
sur occidente y centro del país hace que la intensidad del mismo experimente 
una violencia inusitada. En este sentido, se puede comprobar que para el 2005 
las FARC habían ejecutado acciones armadas en casi todos los municipios de 
Nariño, en buena parte de los municipios del centro del Cauca y en todos 
los municipios del norte y oriente del Chocó. Llama la atención el nivel de 
conflictividad que se alcanzó en Buenaventura, Tumaco y demás municipios 
limítrofes con Ecuador.

Igualmente, el ELN empieza hacer presencia activa en el centro del Chocó y 
algunos municipios del macizo colombiano, como el Tambo, San Sebastián y 
Almaguer, pero sin procesos de consolidación en los municipios costeros (Re-
yes, 2009:69-70). En lo que respecta a los procesos de compra de tierra por 
narcotraficantes, para 1995 ya se había consolidado una ocupación importante 
de territorios costeros madereros, mineros, bananeros y palmeros, y puertos 
fluviales y costeros para la comercialización de armas y drogas de los Departa-
mentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. En efecto, los Municipios 
que experimentaron el fenómeno de la compra de tierras por narcotraficantes 
fueron Acandí, Juradó, Bahía Solano y Nuquí en el departamento del Chocó; 
Buenaventura y Darién en el departamento del Valle del Cauca; Barbacoas y 
Tumaco en el departamento de Nariño, y en el departamento de Antioquia, 
los Municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, San Pedro de 
Urabá, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Dabeiba, Murindó, Frontino, 
Urrao y otros limítrofes con el Chocó.

1.3 Despojo de tierras en el litoral Pacífico por  
 acciones de grupos armados ilegales en el  
 periodo 1997-2007

En el total departamental y para el mismo periodo, la Pastoral Social registró 
97.482 ha. abandonadas a causa de la presión de distintos grupos armados. 
Casi el 30% de este despojo se atribuye a grupos paramilitares, y el restante 
corresponde al despojo de otros grupos armados. Este fenómeno es correlativo 
con la población desplazada que, para el mismo departamento, sobrepasa las 
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300.000 personas. Asimismo, los Municipios antioqueños de la Diócesis Apar-
tadó registraron 16.001 ha. despojadas, correspondientes a los municipios de 
Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, 
San Pedro de Urabá y Turbo (ver Tabla No. 1). Igualmente, aunque no se tienen 
cifras de despojo de tierras por municipios en el Chocó, los municipios de este 
departamento pertenecientes a la Diócesis de Apartadó, podrían tener una 
alta participación en el total de despojos que asciende a 184.705 ha., dadas 
las altas intensidades del conflicto en el norte y nororiente del Chocó (Reyes, 
2009:258).

En lo que hace referencia a las causas de los despojos de tierra en los Municipios 
pertenecientes a la Diócesis de Apartadó, se pueden identificar las siguientes: 
despeje de corredores estratégicos mediante transferencia involuntaria de 
títulos a precios muy por debajo del valor comercial; presión sobre las tierras 
fértiles adjudicadas por el INCODER, que han pasado al control de agentes al 
servicio de grupos paramilitares y guerrilleros; despojo de tierras a causa de la 
ocupación de los narcotraficantes, que gozan de una localización estratégica o 
cumplen funciones de fincas de recreo; despojo de la tierra mediante traspasos 
de dominio sin el correspondiente pago; y despojos a causa de la siembra de 
cultivos ilícitos. En lo que corresponde a la región de Urabá, se tiene conoci-
miento de que territorios colectivos de comunidades afro fueron despojados 
para implantar cultivos extensivos de palma (Reyes, 2009:220-230).

En cuanto a las Diócesis de Quibdó e Itsmina-Tadó, se sabe que existe una 
disputa territorial por la extracción de recursos mineros, insumos para la 
agroindustria, implantación de megaproyectos portuarios y viales, la compra 
de tierras por narcotraficantes y el persistente control territorial de los actores 
armados ilegales. En los casos particulares de San Juan, Carmen de Atrato 
y Condoto y de acuerdo a la opinión de los líderes de las comunidades, se 
presenta el control total del paramilitarismo sobre los distritos mineros. En las 
cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó se presenta la conjunción de violación a 
los derechos humanos por vía del proyecto paramilitar, y su función de control 
territorial para la expansión de cultivos de palma aceitera. Del mismo modo, 
dichas cuencas también han recibido el impacto de la deforestación industrial 
y el despojo de tierras de comunidades negras. Estas múltiples afectaciones 
han generado profundos impactos negativos en distintas regiones del Bajo 
Atrato, Cacarica, Salaquí y Truandó (Reyes, 2009:245).

Finalmente, subsisten procesos consentidos de ocupación de títulos colectivos 
por empresas mineras como la Anglo Gold Ashanti, que podrían generar im-
pactos irreversibles en ecosistemas estratégicos para el litoral del Pacífico. Se 
sabe también que los narcotraficantes lavaron recursos con la constitución de 
empresas turísticas y agroindustriales, a fin de acceder a suelos productivos y 
corredores con acceso al Pacífico. Por ejemplo, se han denunciado la adquisi-
ción de tierras por parte de narcotraficantes en las costas de Acandí, Unguía, 
Golfo de Urabá, Juradó, Bahía Solano y Nuquí. También los narcotraficantes 
del Valle del Cauca han adquirido tierras en los corredores viales entre Pereira 
y Quibdó. Del mismo modo, se ha presentado un proceso de implantación de 
ganadería extensiva desde Bahía Solano hasta el Valle del Cauca por parte de 
los narcotraficantes, lo que también produce un conflicto de uso del suelo en 
las regiones del litoral (Reyes, 2009:249).
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Tabla 1. Hectáreas abandonadas Diócesis Apartadó (Municipios de Antioquia), 1997 – 2007

Municipio
Hectáreas abandonadas 

por la incidencia de  
grupos paramilitares

Hectáreas  
abandonadas por la 
incidencia de otros 

grupos armados

Total hectáreas 
abandonadas

Apartadó 1.919 2.801 4.721

Arboletes 414 363 776

Carepa 251 239 490

Chigorodó 333 1.396 1.729

Mutatá 885 1.801 2.686

Necoclí 144 1.323 1.468

San Juan De Urabá 19 373 392

San Pedro de Urabá 49 167 216

Turbo 1.830 1.693 3.523

Fuente: Reyes, 2009: 239-242

En lo que corresponde al Vicariato Apostólico de Guapi y la Diócesis de Tumaco, 
los fenómenos de despojos de tierras están ampliamente asociados a los con-
flictos derivados del control de corredores destinados al comercio de armas y 
narcóticos, al control territorial de actores armados, que se ha intensificado en 
los últimos años, dado el incremento de los cultivos de coca durante la década 
del 2000. Asimismo, es motivo de conflictos y despojo de tierras los proyectos 
de expansión de palma africana en el litoral Pacífico, que han amenazado el 
minifundio campesino y territorios colectivos.

1.4  Análisis de acciones armadas y violaciones  
 a los DDHH en el litoral Pacífico, periodo  
 2001 - 2007

Enel presente análisis se consideraron los fenómenos de acciones armadas y 
violaciones a los derechos humanos, de manera tal que las altas correlaciones 
entre estas dos variables explican, en parte, el enorme impacto que el conflicto 
armado genera sobre el sistema de garantías de los derechos humanos. En 
este sentido, se pudo comprobar que en aquellos municipios con un número 
importante de acciones armadas de las FARC, el ELN y las FFMM, generalmente 
coincidían con un número importante de víctimas mortales o con altas tasas 
de violaciones a los derechos humanos, según la tipificación establecida por 
Noche y Niebla. 

En el periodo 2001-2007 se puede apreciar que buena parte de los municipios 
objeto de estudio experimentaron un número importante de violaciones a los 
derechos humanos, derivadas de la tipificación de persecución política. Lo que, 
en efecto, muestra que el conflicto armado ha generado un alto número de 
víctimas mortales por causas directas o indirectas de convicciones u opiniones 
políticas en buena parte del litoral de Pacífico.

Asimismo, se pudo establecer un ejercicio sistemático de violencias físicas 
y simbólicas orquestado principalmente por las FFMM y las FARC, dada la 
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persistencia de violaciones por tipificaciones de amenazas y desplazamientos 
colectivos, en cuyos casos estos dos actores armados fueron repetidamente 
denunciados como presuntos responsables. A pesar de que no contamos con 
registros oficiales de las acciones armadas de los grupos paramilitares, podemos 
presumir, en atención a la base de Noche y Niebla, que estos grupos tienen la 
más alta frecuencia de participación como agentes directos del desplazamiento 
colectivo y de amenazas a comunidades de base organizadas. 

En consecuencia, podemos suponer que los actores que mayor impacto generan 
en los territorios del Pacífico en materia de víctimas mortales, desplazamien-
tos y amenazas son los grupos paramilitares, las FFMM y las FARC, siendo el 
número de acciones armadas el factor que genera o potencia los efectos de 
estos hechos violatorios a los derechos humanos.

También se pudo comprobar que algunos municipios del Pacífico, a pesar de 
no experimentar un alto número de acciones armadas en los últimos años, 
sufrieron altas violaciones a los derechos humanos, lo que podría explicarse 
mediante el silenciamiento sistemático de los denunciantes potenciales por 
parte de los actores armados responsables, pero también como el producto 
directo de una estrategia de guerra de tierra arrasada.

Mapa 3. Mapa de Acciones Armadas por Diócesis y  
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Vicariatos, 2000-2007
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1.4.1  Análisis de las Acciones armadas y Violaciones  
 a los DDHH en la Diócesis de Tumaco

A fin de analizar las múltiples correlaciones entre las acciones armadas y las 
violaciones a los derechos humanos en la Diócesis de Tumaco, se procedió a 
seleccionar los años con mayor intensidad de acciones armadas en esta juris-
dicción. Al mismo tiempo, se seleccionaron los registros del número de víctimas 
mortales y la tipificación de mayor frecuencia correspondiente a cada uno de los 
años con mayores intensidades de acciones armadas. De este modo, se pudo 
obtener una valoración de la evolución del conflicto en los últimos años que, en 
efecto, coincide con la implementación de la política de seguridad democrática 
del gobierno Uribe en sus expresiones locales. Para el caso que nos ocupa, la 
Diócesis de Tumaco experimentó alrededor de 23 acciones armadas en el año 
2001, dejando un total de 91 víctimas mortales y una alta frecuencia de viola-
ciones a los derechos humanos por persecución política (Ver Tabla No. 2). 

Los fenómenos del conflicto armado del 2001 coinciden con la reconfiguración 
espacial de los corredores y retaguardias de los actores armados que, en el caso 
de las FARC, multiplicaron su presencia en el área en virtud de su estrategia 
de protección de las rutas de comercialización de narcóticos y de provisión de 
armas y municiones.

Tabla 2.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Tumaco, 2001

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación  
de mayor  
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

52835 Tumaco 7 0 3 10 68
Persecución 

política

52079 Barbacoas 7 1 4 12 20

Persecución  
política y Colecti-

vo desplazado 

52250 El Charco 0 0 0 0 SD SD

52520
Francisco 
Pizarro 0 0 0 0 SD SD

52390 La Tola 0 0 0 0 SD SD

52427 Magüí 0 0 0 0 SD SD

52473 Mosquera 0 0 0 0 SD SD

52490 Olaya Herrera 1 0 0 1 3

Muerto por 
métodos ilícitos 

y persecución 
política

52621 Roberto Payán 0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

En el año 2004 se registraron 57 acciones armadas y se reportaron 27 víctimas 
mortales, lo que demuestra un escalamiento del conflicto y muy seguramente 
los efectos de estrategias de silenciamiento de posibles denuncias de otras 
violaciones. Igualmente, los municipios de Tumaco y Barbacoas representan 
las áreas de mayor conflictividad, patrón que se repite en el año 2001 y que 
también confirma la importancia geoestratégica que para las FARC representa 
la zona fronteriza con Ecuador, o bien sea por la facilidad de acceso de insumos 
y recursos para la guerra, o bien sea por la facilidad que ofrece la zona para 
la obtención de dólares (Ver Tabla No. 3).
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Tabla 3. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Tumaco, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2004 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación 
de mayor 
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

52835 Tumaco 20 1 10 31 8
Civil herido 
en acciones 

bélicas

52079 Barbacoas 11 1 9 21 19
Persecución 

política

52250 El Charco 1 0 1 2 SD SD

52520
Francisco  
Pizarro

0 0 0 0 SD SD

52390 La Tola 2 0 0 2 SD SD

52427 Magüí 1 0 0 1 SD SD

52473 Mosquera 0 0 0 0 SD SD

52490 Olaya Herrera 0 0 0 0 SD SD

52621 Roberto Payán 0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

En el año 2006 se presentaron un total de 94 acciones armadas y 16 víctimas 
mortales, mostrando mayor intensidad en los municipios de Tumaco y Bar-
bacoas al igual que sucedió en los años 2001 y 2004. Este patrón repetitivo 
evidencia la agudización del conflicto desde una disputa territorial que se vive 
en estas zonas geoestratégicas para los actores armados. La persecución polí-
tica se presenta como delito de mayor frecuencia, repercutiendo fuertemente 
en la organización de las comunidades étnicas afrocolombianas que fueron 
amenazadas; dichas amenazas se convierten en el factor determinante para 
las comunidades que sufrieron el desplazamiento colectivo (Ver Tabla No.4).

Tabla 4. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Tumaco, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2006 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

52835 Tumaco 24 1 15 40 2
Persecución 

política

52079 Barbacoas 18 0 6 24 5
Persecución 

política 

52250 El Charco 2 0 0 2 2
Persecución 

política

52520
Francisco 
Pizarro 0 0 0 0 1

Persecución 
política

52390 La Tola 3 0 0 3 SD SD

52427 Magüí 8 0 2 10 5
Persecución 

política

52473 Mosquera 0 0 0 0 SD SD

52490 Olaya Herrera 0 0 0 0 SD SD

52621 Roberto Payán 3 1 1 5 1
Persecución  

política

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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1.4.2 Análisis de las Acciones armadas y Violaciones  
 a los DDHH en el Vicariato Apostólico de Guapi

Para el caso del Vicariato Apostólico de Guapi se han analizado el número de 
las acciones armadas y las violaciones a los DDHH registrando el número de 
víctimas mortales y la tipificación del delito de mayor frecuencia durante los 
años 2001, 2005 y 2007.

En el año 2001 en el Vicariato Apostólico de Guapi se registró el total de 
una acción armada en el municipio de López de Micay, dando luces sobre la 
importancia que para los grupos armados representa el control territorial de 
corredores fluviales como el río Naya. 

La persecución política se presenta como la violación de mayor intensidad, 
evidenciando la presión que ejercen los grupos armados sobre la población, 
frente a la diversidad ideológica. Por otro lado, la carencia de información 
sobre los demás municipios evidencia la estrategia de silenciamiento de los 
grupos armados por vía de la intimidación y amenaza hacia las comunidades 
(Ver Tabla No.5).

Tabla 5.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en el Vicariato Apostólico de Guapi, 2001 

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación  
de mayor  
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

19318 Guapi 0 0 0 0 SD SD

19418
López de 
Micay 0 0 1 1 0

Persecución 
política

19809 Timbiquí 0 0 0 0 0
Persecución 

política

52696 Iscuandé 0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

En el año 2005 se registraron 3 acciones armadas en el municipio de Iscuan-
dé, lo que en efecto reafirma el escalonamiento de la intensidad del conflicto 
armado en esta zona estratégica para el transporte de narcóticos, armas y 
municiones para las FARC. Se registró un total de 3 víctimas mortales. La per-
secución política es el delito de mayor frecuencia (todas ellas en el Municipio 
de Guapi), que pone de manifiesto el control territorial por parte de los grupos 
paramilitares en este municipio que, para el Pacífico caucano, representa un 
punto estratégico comercial y administrativo (Ver Tabla No.6).

Tabla 6.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en el Vicariato Apostólico de Guapi, 2005

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2005 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación 
de mayor 
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

19318 Guapi 0 0 0 0 3
Persecución 

política

19418 López de Micay 0 0 0 0 SD SD

19809 Timbiquí 0 0 0 0 SD SD

52696 Iscuandé 3 0 0 3 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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Para el año 2007 se registraron un total de 8 acciones armadas en los municipios 
de López de Micay e Iscuandé. Dichas acciones muestran la disputa entre las 
FARC y las FFMM por sostener el control político, militar y territorial en zonas 
de paso estratégico entre departamentos para el transporte de norte a sur, en 
la región del Pacífico, de los insumos para la guerra. No se tiene información 
sobre víctimas mortales ni de los delitos tipificados, lo que probablemente 
tendrá que ver con el temor arraigado en las poblaciones para denunciar los 
atropellos en materia de derechos humanos que los grupos armados ejercen 
sobre ellas (Ver Tabla No.7). 

Tabla 7. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en el Vicariato Apostólico de Guapi, 2007

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2007 No. De 
víctimas 
mortales

Tipificación 
de mayor 
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

19318 Guapi 0 0 0 0 SD SD

19418
López de 
Micay 1 0 1 2 SD SD

19809 Timbiquí 0 0 0 0 SD SD

52696 Iscuandé 3 0 3 6 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

1.4.3  Análisis de las Acciones armadas y Violaciones  
a los DDHH la Diócesis de Buenaventura

Para el caso de la Diócesis de Buenaventura se ha procedido a analizar las ac-
ciones armadas, el número de víctimas mortales y la tipificación del delito de 
mayor frecuencia durante los años 2001, 2004 y 2006. El número de enfren-
tamientos y de víctimas mortales da cuenta de la magnitud del conflicto que 
configura al municipio de Buenaventura como eje político, militar y comercial 
en el Pacífico colombiano, articulador, además, de las dinámicas de la guerra 
y de la lógica expansionista de sus actores.

Para el año 2001 se registró una acción armada por parte de las FARC. Se 
denunciaron 56 víctimas mortales y la persecución política y el desplazamiento 
colectivo se presentaron como delitos de mayor frecuencia, cometidos, casi 
todos ellos, por los grupos paramilitares en las zonas rurales donde el trans-
porte por la vía fluvial constituye el factor estratégico para la distribución de 
los narcóticos e insumos para la guerra que llegan al puerto y que deben ser 
distribuidos por los corredores estratégicos del Pacífico colombiano. El despla-
zamiento de comunidades enteras manifiesta la forma macabra de intimidación 
por medio de la que los grupos paramilitares se fueron apropiando territorial-
mente de lugares estratégicos para el comercio y la distribución de las armas 
y narcóticos (Ver Tabla No.8).
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Tabla 8.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Buenaventura, 2001

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

76109 Buenaventura 1 0 0 1 56
Persecución  

política y colectivo 
desplazado

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

En el año 2004 se presentaron 23 acciones armadas en el Municipio de Bue-
naventura, la mayoría realizada por las FARC en una disputa territorial con la 
FFMM en el corredor Cali-Buenaventura. Se denunciaron 36 víctimas mortales y 
la tipificación de los delitos de mayor frecuencia fueron la persecución política y 
el homicidio intencional. La mayor parte de las víctimas mortales se presentaron 
en la zona urbana del municipio por parte de los grupos paramilitares o de inte-
grantes de grupos armados sin identificación, que probablemente se articulan 
como bandas al servicio del narcotráfico local. Esta situación muestra cómo el 
conflicto se desplaza del campo a la ciudad, posicionando los poderes mafiosos 
mediante el asesinato selectivo y la persecución política (Ver Tabla No.9). 

Tabla 9.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Buenaventura, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2004 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación  
de mayor  
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

76109 Buenaventura 17 0 6 23 36

Persecución  
política y  

homicidio  
intencional

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

Para el año 2006 se registraron 50 acciones armadas, 42 de las cuales se atri-
buyen a las FARC. Dicha intensificación, con respecto a los años anteriores, 
corresponde a una lógica de reactivación para evidenciar que mediante la po-
lítica de seguridad democrática del gobierno Uribe no han sido derrotadas ni 
política ni militarmente, y que en lugares de vital importancia para el conflicto 
colombiano, como el municipio portuario de Buenaventura, tienen aún el control 
de corredores estratégicos y pueden desestabilizar lugares importantes como 
la vía que del Pacífico conduce al centro del país. Se denunciaron 7 víctimas 
mortales y el delito de mayor frecuencia, como en los demás años, sigue sien-
do la persecución política. La disminución en el número de víctimas mortales 
corresponde, en alguna medida, a la desmovilización del Bloque Pacífico de 
las Autodefensas (Ver Tabla No.10). 

Tabla 10. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Buenaventura, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2006 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación 
de mayor 
frecuencia

FARC ELN FFMM
TO-
TAL

76109 Buenaventura 42 0 8 50 7
Persecución 

política

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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1.4.4  Análisis de las Acciones armadas y Violaciones  
 a los DDHH la Diócesis de Apartadó

En el análisis que se realizó para la Diócesis de Apartadó se tuvieron en cuenta 
las variables de acciones armadas y violaciones a los derechos humanos de los 
años 2001, 2004 y 2006.

Para el año 2001 se registraron 33 acciones armadas. Los municipios de Apar-
tadó, Turbo, Mutatá y Unguía presentan el mayor número de acciones. Dichas 
acciones armadas dan cuenta de los enfrentamientos entre las FARC y las FFMM 
en su lucha por el control territorial. Se denunciaron 67 víctimas mortales, en su 
mayoría, en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Rio Sucio, lugares en los 
que el delito de mayor frecuencia es la persecución política. Estas violaciones a los 
derechos humanos hacen referencia a la incursión paramilitar en la región del Urabá 
Antioqueño-Chocoano, y a la sistemática persecución a la que fueron sometidas 
las comunidades de paz en el municipio de Apartadó (Ver Tabla No.11).  

Tabla 11.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Apartadó, 2001

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

5045 Apartadó 8 0 5 13 20
Persecución  

política y colecti-
vo amenazado

5051 Arboletes 0 0 0 0 1
Persecución 

política

5147 Carepa 1 0 1 2 3
Persecución  

política y homici-
dio intencional

5172 Chigorodó 0 0 0 0 10
Persecución 

política 

5480 Mutatá 3 0 2 5 2
Homicidio  

intencional

5490 Necoclí 0 0 0 0 SD SD

5659 San Juan de 
Urabá 0 0 0 0 SD SD

5665
San Pedro de 
Urabá

0 0 0 0 3
Persecución 

política

5837 Turbo 3 0 2 5 6
Persecución 

política

27086
Belén de 
Bajirá

1 0 0 1 0
Persecución 

política

27150
Carmen del 
Darién

0 0 0 0 6
Persecución 

política

27615 Río Sucio 1 0 0 1 13

Persecución 
política y bienes 
civiles indispen-

sables para la 
población

27006 Acandí 0 0 0 0 1
Persecución 

política

27800 Unguía 3 0 3 6 2
Persecución 

política

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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En el transcurso del año 2004 se presentaron 49 acciones armadas. Apartadó 
es el Municipio con mayor número de acciones reportadas, que registró una 
disminución importante del número de víctimas mortales; para ese año fueron 
9 en total, 58 menos que en el año 2001. Las características de intensificación 
del conflicto en el municipio de Apartadó dan cuenta de la estrecha relación 
que tuvieron las FFMM con el Paramilitarismo en una estrategia terrorista de 
aniquilar cualquier proceso comunitario de resistencia al conflicto. Los procesos 
colectivos de las comunidades de paz de Apartadó y del Carmen del Darién 
como Jiguamandó y Curvaradó evidencian la sistemática violación de los de-
rechos humanos en esta jurisdicción (Ver Tabla No.12).

Tabla 12. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Apartadó, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2004 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación 
de mayor  
frecuencia

FARC ELN FFMM TOTAL

5045 Apartadó 15 0 12 27 7

Persecución 
política y co-

lectivo amena-
zado

5051 Arboletes 0 0 0 0 SD SD

5147 Carepa 4 0 3 7 SD SD

5172 Chigorodó 0 0 0 0 SD SD

5480 Mutatá 2 0 2 4 1

Persona muer-
ta por medios y 
métodos ilícitos 

y Persecución 
política

5490 Necoclí 0 0 1 1 SD SD

5659
San Juan de 
Uraba

0 0 0 0 SD SD

5665
San Pedro de 
Uraba

0 0 0 0 SD SD

5837 Turbo 1 0 3 4 0
Colectivo ame-

nazado

27086 Belén de Bajirá 1 0 2 3 SD SD

27150
Carmen del 
Darién

0 0 0 0 1

Persecución 
política y Co-

lectivo amena-
zado

27615 Río Sucio 1 0 2 3 0

Colectivo 
amenazado y 

Persecución 
política

27006 Acandí 0 0 0 0 SD SD

27800 Unguía 1 0 1 2 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

El número de acciones armadas se elevó a un total de 71 en el año 2006. Los 
municipios donde se presentó mayor intensidad fueron Mutatá y Turbo con 
23 y 21 cada uno. Las FFMM y Las FARC siguen registrando un número de 
acciones bastante similar. El número de víctimas mortales denunciadas fue de 
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5 en total. Las violaciones a los derechos humanos continúan siendo, desde 
el delito de persecución política, la estrategia de dominación implementada 
sistemáticamente a las comunidades organizadas y, a pesar de la desmoviliza-
ción de los frentes paramilitares en esta jurisdicción, se evidencian, desde las 
denuncias de las comunidades, relaciones entre la Fuerza Pública y los reductos 
del paramilitarismo en la Región (Ver Tabla No.13).

Tabla 13. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Apartadó, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2006 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

5045 Apartadó 3 0 3 6 3
Persecución po-
lítica y Colectivo 

amenazado

5051 Arboletes 0 0 0 0 SD SD

5147 Carepa 0 0 0 0 1
Persecución 

política

5172 Chigorodó 3 0 1 4 SD SD

5480 Mutatá 15 0 8 23 0
Persecución 

política

5490 Necoclí 0 0 0 0 0 Bienes civiles

5659
San Juan de 
Urabá

0 0 0 0 SD SD

5665
San Pedro de 
Urabá

0 0 0 0 SD SD

5837 Turbo 13 0 13 26 0 Bienes civiles

27086
Belén de 
Bajirá

1 0 1 2 SD SD

27150
Carmen del 
Darién

3 0 3 6 1
Persecución po-
lítica y Colectivo 

amenazado

27615 Río Sucio 1 0 1 2 0
Persecución po-
lítica y Colectivo 

amenazado

27006 Acandí 0 0 0 0 SD SD

27800 Unguía 1 0 1 2 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

1.4.5 Análisis de las Acciones armadas y Violaciones 
a los DDHH la Diócesis de Itsmina - Tadó

Los años tenidos en cuenta para el análisis de las acciones armadas y las Viola-
ciones a los derechos humanos en la Diócesis de Itsmina-Tadó fueron los años 
2001, 2004 y 2006. Para el año 2001 se registraron 11 acciones armadas en 
toda la jurisdicción, las violaciones a los derechos humanos se evidencian, con 
mayor regularidad, en el delito de Persecución política; además, se denunciaron 
7 víctimas mortales. El municipio que presenta mayor agudización del conflicto 
es Tadó, con 7 acciones armadas y 3 víctimas mortales (Ver Tabla No.14).
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Tabla 14. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Itsmina – Tadó, 2001

Durante el año 2004 se registran 48 acciones armadas; lo que presenta una 
fuerte intensificación con respecto al año 2001, Tadó presenta el índice más alto 
con una importante y mayor participación de las FFMM. Es en el municipio de 
Medio San Juan donde se denunciaron el mayor número de víctimas mortales 
aportando 4 al total de 9 en toda la jurisdicción. La persecución política sigue 

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27361 Itsmina 0 0 0 0 SD SD

27025 Alto Baudó 0 0 0 0 0
Persecución po-
lítica y Colectivo 

amenazado

27075 Bahía Solano 1 0 0 1 SD SD

27077 Bajo Baudó 0 0 0 0 SD SD

27205 Condoto 0 0 0 0 SD SD

27372 Juradó 0 0 0 0 2

Persecución 
política y Homi-

cidio intencional 
a persona prote-

gida

27491 Nóvita 0 0 0 0 2
Homicidio inten-
cional y Colecti-
vo amenazado

27495 Nuquí 0 0 0 0 0
Persecución 

política

27660
San José del 
Palmar

1 0 0 1 0
Persecución 

política

27745 Sipí 0 0 0 0 SD SD

27787 Tadó 3 2 2 7 3
Homicidio  

intencional 

27160 Cértegui 0 0 0 0 SD SD

27450
Medio San 
Juan

0 0 0 0 SD SD

27430 Medio Baudó 0 0 0 0 SD SD

27250
Litoral del San 
Juan

0 0 0 0 SD SD

27580 Río Iró 0 0 0 0 SD SD

27135
Cantón de 
San Pablo

0 1 1 2 SD SD

27810
Unión Pana-
mericana

0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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siendo el delito que mayor frecuencia registra, cobrando especial relevancia 
en el proceso de titulación de los territorios colectivos de las comunidades 
afrocolombianas que habitan la cuenca del rio Baudó (Ver Tabla No. 15).

Tabla15.  Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Itsmina – Tadó, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2004 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27361 Istmina 2 1 2 5 2
Homicidio inten-

cional persona 
protegida

27025 Alto Baudó 1 2 1 4 0
Persecución 

política

27075 Bahía Solano 0 0 0 0 SD SD

27077 Bajo Baudó 0 0 1 1 2
Persecución 

política

27205 Condoto 1 0 0 1 SD SD

27372 Juradó 0 0 0 0 SD SD

27491 Nóvita 0 0 0 0 1

Persecución 
política y homi-

cidio intencional 
a persona prote-

gida

27495 Nuquí 0 1 0 1 0
Persecución 

política

27660
San José del 
Palmar

1 0 0 1 0
Civil herido en 

acciones belicas

27745 Sipí 1 0 0 1 SD SD

27787 Tadó 9 5 10 24 0
Persecución 

política y herido 
intencional 

27160 Cértegui 0 0 0 0 SD SD

27450
Medio San 
Juan

0 0 0 0 4

Personas muer-
tas en acciones 

bélicas y Colecti-
vo desplazado

27430 Medio Baudó 1 1 1 3 SD SD

27250
Litoral del San 
Juan

1 0 1 2 SD SD

27580 Río Iró 0 0 0 0 SD SD

27135
Cantón de 
San Pablo

1 0 1 2 SD SD

27810
Unión Pana-
mericana

0 1 2 3 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP
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En el año 2006 se registraron 3 acciones armadas, y los municipios con mayor 
afectación fueron Alto Baudó y San José del Palmar. Se denunciaron 9 vícti-
mas mortales, en donde Itsmina es el municipio que reporta el mayor número 
de víctimas. La persecución política sigue siendo el delito que se presenta 
con mayor frecuencia, y mediante ésta se ha atentado contra los procesos 
organizativos de las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas de la 
jurisdicción (Ver Tabla No.16).

Tabla 16. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Itsmina – Tadó, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2006 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27361 Istmina 1 0 0 1 3
Homicidio inten-

cional

27025 Alto Baudó 2 3 4 9 SD SD

27075 Bahía Solano 3 0 3 6 0
Persecución 

política

27077 Bajo Baudó 0 0 0 0 2
Persecución 

política

27205 Condoto 0 0 0 0 SD SD

27372 Juradó 0 0 0 0 SD SD

27491 Nóvita 0 0 0 0 1
Persecución 

política

27495 Nuquí 0 0 0 0 0
Persecución 

política

27660
San José del 
Palmar

3 0 4 7 1
Persecución polí-
tica Y Homicidio 

intencional

27745 Sipí 1 0 0 1 0
Colectivo ame-

nazado

27787 Tadó 3 1 0 4 1
Homicidio inten-

cional

27160 Cértegui 0 0 0 0 SD SD

27450
Medio San 
Juan

0 0 0 0 1
Homicidio y 

Colectivo ame-
nazado

27430 Medio Baudó 0 0 0 0 SD SD

27250
Litoral del San 
Juan

0 0 0 0 SD SD

27580 Río Iró 0 0 0 0 SD SD

27135
Cantón de 
San Pablo

0 0 0 0 SD SD

27810
Unión Pana-
mericana

0 1 1 2 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP



148

Entre la diversidad y la desigualdad

1.4.6  Análisis de las Acciones armadas y Violaciones 
a los DDHH la Diócesis de Quibdó

Para el análisis realizado en la Diócesis de Quibdó se consideraron las Acciones 
armadas y las Violaciones a los derechos humanos durante los años 2001, 
2004 y 2006. Durante el año 2001 se registraron 56 acciones armadas. Los 
municipios del Carmen y Quibdó registran el mayor número de acciones. La 
participación intensiva en dichas acciones por parte de las guerrillas de las FARC 
y el ELN, así como del grupo armado ERG (Ejército Revolucionario Guevarista) 
evidencian el incremento del control de los grupos armados pertenecientes a 
las Guerrillas en estos sectores de tránsito para el comercio de insumos para 
la guerra. Se denunciaron 12 víctimas mortales. La persecución política es el 
delito más frecuente. La falta de información, en la mayoría de los municipios 
de la presente Diócesis, se enmarca en la estrategia de silenciamiento por parte 
de los actores armados de la población civil (Ver Tabla No.17).

Tabla 17. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Quibdó, 2001

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2001 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27001 Quibdó 9 7 1 17 4
Persecución 

política

27050 Atrato 0 0 0 0 SD SD

27073 Bagadó 1 0 0 1 SD SD

27099 Bojayá 0 0 0 0 SD SD

27245 El Carmen 12 10 7 29 7

Homicidio  
intencional,  

Persecución po-
lítica, Colectivo 

desplazado

27413 Lloró 0 7 1 8 0
Civil herido en 

acciones bélicas

27425 Medio Atrato 0 0 0 0 1
Herido intencio-

nal

27600 Río Quito 0 0 0 0 SD SD

5475 Murindó 0 0 0 0 SD SD

5873
Vigía del 
Fuerte

0 1 0 1 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

En el transcurso del año 2004 se registraron 45 acciones armadas. Los mu-
nicipios de Quibdó y El Carmen presentan los índices más elevados. Para ese 
año, se intensifica la estrategia militar de las FFMM en aras de recuperar el 
control territorial ante la avanzada de los las FARC principalmente. Frente a las 
violaciones de los derechos humanos, se denunciaron 13 víctimas mortales y, 
de manera sistemática, se relaciona el delito de la persecución política como 
el de mayor frecuencia. Para esta jurisdicción resulta de vital importancia la 
caracterización del conflicto en función del cultivo intensivo de la palma acei-
tera y la explotación maderera (Ver Tabla No.18).
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Tabla 18. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Quibdó, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2004 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27001 Quibdó 8 3 3 14 9
Persecución 

política

27050 Atrato 0 0 0 0 SD SD
27073 Bagadó 0 2 0 2 SD SD

27099 Bojayá 1 0 1 2 2
Colectivo  

desplazado
27245 El Carmen 6 2 8 16 0 Bienes civiles

27413 Lloró 0 3 0 3 0
Persecución 

política

27425 Medio Atrato 3 0 2 5 2
Homicidio  

intencional

27600 Río Quito 0 1 0 1 0
Persecución 

política
5475 Murindó 1 0 1 2 SD SD

5873
Vigía del 
Fuerte

0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP

Para el año 2006 se presenta un total de 44 acciones armadas, atribuidas en 
buena parte a las FARC y las FFMM. Se denunciaron 8 víctimas mortales. La 
persecución política y la amenaza y desplazamiento colectivo son las tipifica-
ciones más frecuentes de las violaciones a los derechos humanos. Es de resaltar 
el papel protagónico que juega Quibdó como capital del departamento en 
este análisis de conflictividad, al ser el lugar donde, con mayor intensidad, 
se manifiestan los poderes económicos, bélicos y territoriales de los distintos 
actores armados (Ver Tabla No.19).

Tabla 19. Acciones armadas y Violaciones a los DDHH en la Diócesis de Quibdó, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS
2006 No. De 

víctimas 
mortales

Tipificación de 
mayor  

frecuenciaFARC ELN FFMM TOTAL

27001 Quibdó 14 1 8 23 6
Persecución 

política

27050 Atrato 0 2 1 3 SD SD

27073 Bagadó 3 1 3 7 1
Persecución 

política

27099 Bojayá 1 0 1 2 0
Colectivo  

desplazado

27245 El Carmen 1 0 1 2 0
Colectivo  

amenazado
27413 Lloró 1 0 1 2 SD SD

27425 Medio Atrato 1 1 1 3 1
Persecución 

política
27600 Río Quito 0 1 0 1 SD SD
5475 Murindó 1 0 0 1 SD SD

5873
Vigía del 
Fuerte

0 0 0 0 SD SD

Fuente: Consolidado de SIGOT-IGAC y Noche y Niebla, CINEP



150

Entre la diversidad y la desigualdad

Mapa 4. Minería de Metales Preciosos 2004-2009

Ver mapa 
en atlas 

multimedia 
adjunto

multimedia 
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Mapa 5. Reservas Forestales del Pacífico

Ver mapa 
en atlas 

multimedia 
adjunto

multimedia 



Mapa 6. Cultivos Ilícitos 2001-2006

Ver mapa 
en atlas 

multimedia 
adjunto

multimedia 
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2.  Contexto socioeconómico de los  
 municipios del litoral del Pacífico,  
 periodo 1993-2005

Las dinámicas de desempeño socioeconómico de la región del litoral Pacífico 
ponen de manifiesto de manera crítica las condiciones de desigualdad y exclu-
sión que se vive en los municipios que componen la región, reconocidos por 
su significativa riqueza natural (Flórez y Millán, 2007). 

Para el análisis en materia de salud se observó el comportamiento de los índices 
de defunciones en Fetos y Menores de 1 año por municipio, pues tanto las 
madres en gestación como los recién nacidos constituyen una población objeto 
de atención prioritaria. De esta manera, sus indicadores brindan una radiografía 
del comportamiento del sistema de salud en sus aspectos más sensibles. 

Para el año 2005, la región del Pacífico registró un 21% de analfabetismo 
frente a un 10% del promedio nacional; una cobertura de acueducto en 
porcentaje de viviendas de 39%, frente al 83% promedio de la nación; una 
cobertura en alcantarillado en porcentaje de viviendas de 26% frente a 73% 
de la nación; y una tasa de mortalidad infantil de 27 por mil, frente a 22 de 
la nación (Conpes 3491, 2007).

Los bajos índices de desarrollo socioeconómico dan cuenta de unas dinámicas 
de gobernabilidad incapaces de articularse con los lineamientos de las políticas 
públicas nacionales y los planes de desarrollo del orden nacional, regional y 
local; además de las deficiencias institucionales y de mecanismos de partici-
pación social en los procesos de implementación de la política pública. Dicha 
condición de vulnerabilidad ha propiciado una economía de intervención y 
extracción de los recursos naturales, que se manifiesta en los megaproyectos 
concebidos desde el poder central para la región, lo que ha generado un cli-
ma favorable a los actores armados para ejercer sus dinámicas de ocupación 
y control territorial violentas (Flórez y Millán, 2007).

2.1  Análisis socioeconómico rural y urbano  
 de la Diócesis Tumaco 

Al analizar las variables de población, vivienda, salud, ocupación laboral, cobertura 
de servicios públicos y población alfabeta en los municipios que integran la Diócesis 
de Tumaco, se evidencia la condición de desigualdad e inequidad social extrema 
al litoral Pacífico nariñense (Diagnóstico Departamental Nariño, 2007).

Todos los Municipios de la Diócesis Tumaco experimentaron un crecimiento 
poblacional regular entre los años 1993 y 2003 en sus zonas rurales; sin em-
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bargo, casos como el del municipio de la Tola, que en el 2003 tuvieron una 
significativa reducción de sus habitantes respecto al año 1993, hablan de la 
problemática del despojo de tierras y de la extrema vulnerabilidad de la po-
blación frente a los actores armados (en el caso de las diversas y sistemáticas 
formas de desplazamiento masivo). Dicha condición se expresa igualmente 
en los altos índices de hacinamiento de los cascos urbanos, y representa la 
consabida tragedia de desocupación del campo y de migración a las ciudades 
(Ver Tabla No. 20 y No. 21).

Tabla 20. Población Rural en la Diócesis Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Población Rural (centros  
poblados y dispersa)

1993 2005

Tumaco 57.238 75.366

Barbacoas 17.496 18.668

El Charco 11.785 18.965

Francisco Pizarro 3.344 5.822

La Tola 4.974 2.752

Magüí 6.783 13.157

Mosquera 5.800 8.192

Olaya Herrera 14.790 23.777

Roberto Payán 8.030 16.029

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 21. Población Urbana en la Diócesis Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana

1993 2005

Tumaco 58.436 84.668

Barbacoas 4.575 11.602

El Charco 4.021 6.768

Francisco Pizarro 3.731 5.207

La Tola 0 5.656

Magüí 2.100 3.237

Mosquera 2.240 3.803

Olaya Herrera 2.240 3.582

Roberto Payán 873 863

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Frente al número de hogares con vivienda propia entre los años 1993 y 2005, 
se muestra un leve crecimiento en la mayoría de los municipios. En efecto, Tu-
maco constituye un caso excepcional, dado el pobre crecimiento de la vivienda 
propia respecto a hogares rurales y urbanos que se incrementó significativa-
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mente. Por otro lado, en distintas regiones subsiste el temor de los habitantes 
para mejorar y construir viviendas nuevas a causa del empobrecimiento de las 
comunidades y la presencia amenazante de los actores armados (Reyes, Duica 
y Pedraza, 2008). Un ejemplo claro es el municipio de la Tola, que muestra una 
reducción de más del 50% en el número de hogares en la zona rural entre 
los años citados; o el municipio de Olaya Herrera que, en su zona urbana, ha 
experimentado un evidente despoblamiento (Ver Tabla No. 22 y No. 23).  

Tabla 22. Vivienda Rural en la Diócesis Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

Tumaco 12.948 10.733 9.363 17933 17935 9290

Barbacoas 3.479 3.029 2.782 3634 3697 3064

El Charco 2.353 2.119 1.961 3809 3819 2925

Francisco  
Pizarro 797 SD SD 1310 1329 344

La Tola 1.180 922 828 477 477 410

Magüí 954 933 863 1701 1752 1533

Mosquera 899 900 804 1408 1578 630

Olaya Herrera 2.327 2.242 2.046 3788 3863 2797

Roberto Payán 1.790 1.445 1.351 2907 3033 1877

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 23. Vivienda Urbana en la Diócesis Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

Tumaco 11.077 11.285 8.108 17665 19229 13,738

Barbacoas 937 1.107 648 2295 2642 1,271

El Charco 795 730 569 1586 1587 953

Francisco  
Pizarro 734 710 569 1162 1162 655

La Tola SD SD SD 848 850 750

Magüí 257 278 99 518 518 239

Mosquera 306 281 230 538 539 435

Olaya Herrera 1.370 1.309 1.023 691 858 335

Roberto Payán 209 175 148 176 176 3

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

En materia de salud, se ha recurrido al análisis del comportamiento de la tasa 
de defunciones en fetos y menores de 1 año por municipio, teniendo en cuenta 
la sumatoria de feto y recién nacido afectado por afecciones maternas, feto y 
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recién nacido afectado por complicaciones y traumas en el nacimiento, retardo 
en el crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación cor-
ta, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, otras afecciones 
originadas en periodo perinatal, y otras no recurrentes.

Para el caso de los municipios de la Diócesis de Tumaco se evidencia la inefi-
ciencia total de las políticas de salud implementadas en casi una década, pues 
si bien el crecimiento de la población puede explicar el aumento de defun-
ciones en los fetos y menores de 1 año, se debe admitir también que con los 
años y los recursos invertidos era esperable un mejoramiento en la calidad y 
la cobertura de salud brindada por el Estado, y no esta situación tan adversa 
(Ver Tabla No. 24). 

Tabla 24. Defunciones en la Diócesis Tumaco 1998 – 2007

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos 
y Menores de 1 Año 
por Municipio 1998 

Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por 

Municipio 2007

Tumaco 16 37

Barbacoas 3 9

El Charco 3 6

Francisco 
Pizarro 1 2

La Tola SD 2

Magüí 2 1

Mosquera 1 SD

Olaya Herrera 1 3

Roberto Payán SD 1

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

La tasa de ocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) en los 
municipios de la Diócesis de Tumaco sufrió una reducción significativa entre 
los años 1993 y 2005. Así pues, para el año de 1993 todos los municipios de 
la Diócesis Tumaco en la zona rural y urbana experimentaban porcentajes de 
ocupación por encima del 90%, lo que hablaba de unas condiciones acepta-
bles de ocupación de sus habitantes respecto a las empobrecidas condiciones 
del empleo de 2005. Las mayores pérdidas de ocupaciones se advierten en el 
Charco, Mosquera, Olaya Herrera y Tumaco, que experimentaron en el 2005 
tasas de ocupación de 17.8%, 12.5%, 19.9% y 24% en sus zonas rurales. 
En las zonas urbanas de los municipios de El Charco, Olaya Herrera y Roberto 
Payán pasaron en el 2005 a tasas de ocupación por debajo de 10%, lo que 
demuestra un verdadero desmantelamiento de la estructura del empleo en 
los últimos años. 

Asimismo, dicha reducción pone en evidencia la crisis de las instituciones 
gubernamentales frente a las escasas oportunidades de empleo formal que, 
para el caso del mundo rural, exigen propuestas viables de desarrollo eco-
nómico agroindustrial y agrícola, entre otras; y en el área urbana propuestas 
practicables de carácter industrial, de servicios, y alternativas económicas de 
emprendimiento y desarrollo empresarial consistentes con las condiciones 
culturales de la región (Ver Tabla No. 25 y No. 26). 
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Tabla 25. Ocupación Rural en la Diócesis de Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Ocupación Rural 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 12 años 

y más)

Población 
Económi-
camente 

Activa (PEA 
de 12-64 

años)

Tasa de 
Ocupación 

sobre la 
PEA en %

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Tumaco 16977 17096 99,3 9843 41024 24,0

Barbacoas 7606 7669 99,2 4240 9075 46,7

El Charco 3285 3325 98,8 1684 9466 17,8

Francisco 
Pizarro 914 1006 90,9 1279 2907 44,0

La Tola 1393 1407 99,0 615 1325 46,4

Magüí 2386 2393 99,7 2723 5619 48,5

Mosquera 1694 1705 99,4 523 4170 12,5

Olaya 
Herrera 3935 3964 99,3 2236 11248 19,9

Roberto 
Payán 2110 2118 99,6 3079 7624 40,4

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 26. Ocupación Urbana en la Diócesis de Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Urbana 1993 Ocupación Urbana 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 

12 años y 
más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Trabajó 
en la últi-
ma sema-
na (sólo la 
población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa 
de 

Ocu-
pación 
sobre 
la PEA 
en %

Tumaco 16.203 17.692 91,6 18595 49454 37,6

Barbacoas 1.286 1.415 90,9 2708 6501 41,7

El Charco 1.101 1.164 94,6 318 3888 8,2

Francisco 
Pizarro 914 1.006 90,9 1113 2822 39,4

La Tola SD SD SD 115 752 15,3

Magüí 745 750 99,3 176 1677 10,5

Mosquera 460 502 91,6 448 1593 28,1

Olaya Herrera 1.750 1.923 91,0 134 1937 6,9

Roberto Payán 216 218 99,1 39 436 8,9

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Al igual que en las demás regiones del Pacífico colombiano, los municipios de 
la Diócesis de Tumaco evidencian el mismo rezago en materia de cobertura 
de servicios públicos (Flórez y Millán, 2007). Así pues, se ha analizado el con-
solidado global del censo DANE de 1993, frente al consolidado desagregado 
en la cobertura de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado del censo 
DANE de 2005.

Los porcentajes de cobertura más altos se presentan en la cobertura del servicio 
de energía eléctrica, mientras que los más bajos corresponden a la cobertura 
del servicio de alcantarillado, tanto en las áreas rurales como urbanas.

En las zonas rurales, la cobertura en materia de agua potable para el 2005 es 
inferior al 20% en todos los municipios, evidenciando las lamentables con-
diciones de salubridad de la región del Pacífico nariñense. Dicha precariedad 
pone de manifiesto la incapacidad gubernamental de garantizar los servicios 
públicos vitales a las comunidades. Las zonas urbanas de los municipios de 
Roberto Payán, Olaya Herrera, Magüí y Barbacoas muestran para 2005 por-
centajes mayores al 60% en cobertura de agua potable y energía eléctrica; sin 
embargo, la cobertura de alcantarillado sigue siendo insuficiente para toda la 
región (Ver Tabla No. 27 y No. 28).

Tabla 27. Cobertura Rural de Servicios Públicos en la Diócesis deTumaco 1993 - 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Rural de 
Servicios Públicos 1993

Cobertura Rural de  
Servicios Públicos 2005

Viviendas con  
cobertura de  
Acueducto,  

Alcantarillado y  
Energía

Cobertura de 
Agua Potable 

en %

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica en 

%

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Tumaco 36 7,1 57,7 1,9

Barbacoas 3 8 22,7 2

El Charco 1 0,2 1,2 0

Francisco Pizarro 0 19,3 11,5 1,6

La Tola 0 0 72,1 0

Magüí 46 2,8 4,5 1,7

Mosquera 0 0,9 49,3 0

Olaya Herrera 0 14,7 26,1 1,3

Roberto Payán 0 4,8 29,3 4,1

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 28. Cobertura Urbana de Servicios Públicos en la Diócesis de Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Urbana de 
Servicios Públicos 1993

Cobertura Urbana de Servicios Públicos 
2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, Al-
cantarillado y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica 

en %

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Tumaco 1.071 56,94 96,36 9,57

Barbacoas 6 61,13 97,56 41,83

El Charco 1 16,9 29,32 3,97

Francisco Pizarro 6 65,32 30,38 0,26

La Tola SD 0,59 84,2 5,07

Magüí 0 72,59 97,88 62,36

Mosquera 0 1,49 80,48 16,73

Olaya Herrera 1 73,37 73,66 25,9

Roberto Payán 0 63,07 97,16 61,93

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

La población rural alfabeta de los municipios de la Diócesis Tumaco se incre-
mentó ligeramente en la mayoría de los casos respecto al total de la población. 
Dicha lectura pone de manifiesto y cuestiona la eficiencia de la implementación 
de políticas educativas en el transcurso de los 12 años abarcados, pues los 
programas aplicados para enfrentar el analfabetismo desde distintos órdenes 
territoriales aún no han logrado llegar a la población sin escolaridad alguna 
(Ver Tabla No. 29 y No. 30). 

Tabla 29. Alfabetismo Rural en la Diócesis de Tumaco 1993 - 2005

MUNICIPIOS
Población Rural  
Alfabeta 1993

Población  
Rural Alfabeta 2005

Tumaco 26711 46618

Barbacoas 7378 8567

El Charco 4316 8848

Francisco Pizarro 1583 3590

La Tola 2500 1695

Magüí 2866 5847

Mosquera 2602 4640

Olaya Herrera 7125 11727

Roberto Payán 2332 6922

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 30. Alfabetismo Urbano en la Diócesis de Tumaco 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana  

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005

Tumaco 39008 65340

Barbacoas 3220 8895

El Charco 2398 4909

Francisco 
Pizarro 1987 3569

La Tola SD 4042

Magüí 1296 2257

Mosquera 1418 2334

Olaya Herrera 3676 2044

Roberto Payán 475 512

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

2.2  Análisis Socioeconómico rural y urbano del 
Vicariato Apostólico de Guapi

Las condiciones socioeconómicas de los municipios que componen el Vicariato 
Apostólico de Guapi, evaluadas mediante los componentes demográfico, vi-
vienda, salud, ocupación, servicios públicos, defunciones y alfabetismo, entre 
los Censos DANE de 1993 y 2005, revelan las problemáticas que han tenido 
los municipios del litoral Pacífico caucano en mejorar sus propias políticas 
regionales de desarrollo, y las dificultades conexas de articular su dinámica 
productiva con el resto del departamento y el país (Diagnóstico Departamental 
del Cauca, 2007). El municipio de Guapi representa un caso contundente de 
los impactos negativos generados por el conflicto armado.

La disminución en la población rural de los municipios del Pacífico caucano, 
y en especial de Guapi, pone en evidencia el profundo impacto del desplaza-
miento forzado por efectos del conflicto armado y del despojo de tierras para 
la implementación de proyectos de producción masiva de biocombustibles 
(cultivo de la palma africana). En esta zona, el desplazamiento en las zonas 
rurales se hace hacia las cabeceras urbanas, en especial, para el casco urbano 
del municipio de Guapi (que para el año 2005 experimenta un acelerado cre-
cimiento respecto a 1993), donde se han instalado distintas formas de control 
económico y territorial de diferentes actores armados (Reyes, Duica y Pedraza, 
2008) (Ver Tabla No. 31 y No. 32). 

Tabla 31. Población Rural en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Rural (centros poblados y dispersa)

1993 2005
Guapi 13.517 12.390

López de Micay 15.806 15.009

Timbiquí 19.942 17.380

Iscuandé 11.974 12.598

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007
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Tabla 32. Población Urbana en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 
2005

MUNICIPIOS
Población Urbana

1993 2005
Guapi 9.988 16.273

López de Micay 1.483 4.317

Timbiquí 2.980 3.505

Iscuandé 3.502 2.734

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Los niveles de crecimiento de la vivienda rural, entre los Censos en cuestión, no 
son significativos, hecho que se puede explicar por el impacto del desplazamiento 
forzado y del despojo de tierras en los municipios, de hecho, los municipios de 
Iscuandé, López de Micay y Timbiquí registran una considerable disminución 
en el número de viviendas rurales respecto a 1993. Especialmente Guapi, que 
recepciona una considerable población de desplazados (Reyes: 2009), expe-
rimenta serias precariedades en materia de desarrollo de políticas públicas en 
vivienda e infraestructura urbana, acordes a su crecimiento demográfico (Ver 
Tabla No. 33 y No. 34). 

Tabla 33. Vivienda rural en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

Guapi 2.398 2.315 1.878 2498 2536 1853

López de 
Micay 2.933 2.757 2.427 1632 2425 287

Timbiquí 3.433 3.095 2.687 2812 2861 1726

Iscuandé 1.644 1.641 1.559 906 907 416

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Tabla 34. Vivienda urbana en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No. 
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hoga-
res Con 

Vivienda 
Propia

Guapi 1.770 1.755 1.267 2456 2705 1779

López de  
Micay 260 246 191 748 975 78

Timbiquí 500 522 381 599 599 329

Iscuandé 444 472 352 381 460 180

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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En materia de salud, se observó el comportamiento de los índices de defunciones 
en fetos y menores de 1 año por municipio, teniendo en cuenta la sumatoria 
de fetos y recién nacidos afectados por afecciones maternas, fetos y recién 
nacidos afectados por complicaciones y traumas en el nacimiento, retardo en 
el crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer y gestación corta, 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, otras afecciones 
originadas en periodo perinatal, y otras no recurrentes.

En los municipios de la Diócesis se evidencia un leve incremento de defun-
ciones proporcional al incremento de la población entre los años analizados. 
Para el caso del municipio de López de Micay se registra una disminución de 
las defunciones en fetos y menores de un año. En efecto, las cifras dan cuenta 
de la ineficiencia de las políticas en salud pública que se han aplicado en el 
Pacífico caucano (Ver Tabla No. 35).

Tabla 35. Salud rural y urbana en el Vicariato Apostólico de Guapi 1998 - 
2007

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos 
y Menores de 1 Año 
por Municipio 1998

Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por 

Municipio 2007 

Guapi 2 5

López de 
Micay

4 3

Timbiquí SD 3

Iscuandé SD SD

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Para el año 1993, todos los municipios del Vicariato Apostólico de Guapi te-
nían unos porcentajes de ocupación sobre la PEA superiores al 90%, lo que 
hablaba de condiciones de empleo y desarrollo económico favorables para 
la subsistencia de la población. No obstante, dicha situación contrasta con la 
fuerte reducción de los índices de ocupación en 2005: el municipio con mayor 
ocupación es Iscuandé, 39,8%, y el que menor porcentaje muestra es Guapi 
con un lamentable 3.5%. 

Dicha disminución pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las comu-
nidades rurales del Pacífico para asumir formas propias de desarrollo socioeco-
nómico, pues evidentemente fueron sustituidas por las dinámicas económicas 
propias del conflicto armado. Para el área rural podemos constatar la dismi-
nución de la tasa de ocupación sobre la PEA, en cuyo caso los porcentajes no 
fueron inferiores a 78% en 1993, y en 2005 apenas fueron superiores a 32%. 
En este sentido, las tasas de ocupación ponen de manifiesto la incapacidad 
estatal de fomentar políticas de emprendimiento y desarrollo generadoras de 
empleos estables (Ver Tabla No. 36 y No. 37). 
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Tabla 36. Ocupación rural en el Vicariato Apostólico de Guapi

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Desocupación Rural 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 12 años 

y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa 
de 

Ocu-
pación 
sobre 
la PEA 
en %

Guapi 4788 4880 98,1 199 5747 3,5

López 
de Micay 3997 4108 97,3 1578 5067 31,1

Timbiquí 5767 5975 96,5 1530 6550 23,4

Iscuandé 3754 3770 99,6 1063 2673 39,8

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Tabla 37. Ocupación urbana en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 
2005

MUNICI-
PIOS

Ocupación Urbana 1993 Ocupación Urbana 2005

Trabajó 
en la 

última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 
12 años 
y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Guapi 2.614 2.857 91,5 3210 8463 37,9

López 
de Micay 279 308 90,6 949 2336 40,6

Timbiquí 654 722 90,6 463 1408 32,9

Iscuandé 782 995 78,6 559 1422 39,3

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

En lo que respecta a los servicios públicos, el área rural presenta para 2005 
porcentajes de cobertura de alcantarillado del 0.5% en el municipio de Iscuan-
dé, 6.2% en cobertura de energía eléctrica en el municipio de Guapi, y 19% 
en cobertura de agua potable en Timbiquí. Estos porcentajes representan las 
más bajas coberturas del Vicariato Apostólico de Guapi en la zona rural. Pero 
quizás la condición más crítica se presente en la zona urbana del municipio de 
Guapi, que para 2005 presentó el 0.3% de cobertura en agua potable, lo que 
explica tanto la contaminación ambiental de los ríos que cruzan el casco urbano, 
como la incapacidad del Estado para garantizar unas mínimas condiciones de 
salubridad en la población urbana (Ver Tabla No. 38 y No. 39). 
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Tabla 38.  Cobertura rural de servicios públicos en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 
2005

MUNICIPIOS

Cobertura 
Rural de  
Servicios  

Públicos 1993

Cobertura Rural de Servicios  
Públicos 2005

Viviendas con 
cobertura de 
Acueducto, 

Alcantarillado 
y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica en 

%

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Guapi 310 33,9 6,2 1,7

López 
de Micay 334 25 40 11,3

Timbiquí 17 19,1 20,2 8,7

Iscuandé 0 0 26,8 0,5

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 39. Cobertura urbana de servicios públicos en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993  
      - 2005

MUNICIPIOS

Cobertura  
Urbana de 
Servicios  

Públicos 1993

Cobertura Urbana de Servicios Públicos 2005

Viviendas con 
cobertura de 
Acueducto, 

Alcantarillado 
y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica en 

%

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Guapi 398 0,33 91,41 30,66

López de
Micay 65 39,44 98,53 72,06

Timbiquí 7 54,76 72,12 48,25

Iscuandé 0 1,31 98,43 2,89

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

En las zonas rurales y urbanas del Vicariato Apostólico de Guapi se incrementó la población 
alfabeta, por efectos directos del crecimiento demográfico; Sin embargo, López de Micay y 
Timbiquí incrementaron su población analfabeta respecto al total poblacional, lo que cuestiona 
la eficiencia de las políticas públicas en materia de educación (Ver Tabla No. 40 y No. 41). 

Tabla 40. Población rural alfabeta en el Vicariato Apostólico de Guapi 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Rural Alfabeta 

1993
Población Rural Alfabeta 

2005

Guapi 5831 7531

López de Micay 7436 3913

Timbiquí 10245 7554

Iscuandé 5406 3509

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 41. Población urbana alfabeta en el Vicariato Apostólico de Guapi 
1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana 

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005

Guapi 6395 12699

López de Micay 989 2768

Timbiquí 1888 1909

Iscuandé 2170 9010

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

2.3  Análisis Socioeconómico rural y urbano  
 de la Diócesis de Buenaventura

El municipio de Buenaventura se ha caracterizado como eje geográfico y 
económico que articula muchas de las dinámicas del Pacífico colombiano Su 
vocación portuaria marítima y la conectividad fluvial por medio de los ríos que 
lo atraviesan (Naya, San Juan, Calima, Anchicayá, Yurumanguí, entre otros) 
hacen de Buenaventura un eje central del Pacífico (Diagnóstico Departamental 
Valle del Cauca, 2007). Dichas características han puesto a este municipio en el 
centro de los intereses de los actores armados del conflicto, pues su condición 
geo-estratégica ha propiciado la incursión y disputa territorial de los grupos 
armados, generando una de las situaciones de desplazamiento más agudas 
en la región y el país (Reyes y Castañeda, 2008).

El análisis poblacional en el municipio de Buenaventura muestra un elevado 
incremento de población en el área urbana y un tímido crecimiento en el 
área rural. Buenaventura se ha caracterizado como uno de los municipios con 
mayor expulsión de población desplazada en el país. Dicha expulsión se ha 
presentado en sus zonas rurales con destino al casco urbano, pero también 
con destino a otros departamentos y municipios (Reyes y Castañeda: 2008). 
Estos fenómenos explican parcialmente el incremento de la población urbana 
en el periodo 1993-2005, y el tímido crecimiento demográfico de las zonas 
rurales (Ver Tabla No. 42 y No. 43). 

Tabla 42. Población rural en la Diócesis de Buenaventura 1993- 2005

MUNICIPIOS
Población Rural  

(centros poblados y dispersa)
1993 2005

Buenaventura 32.751 35.847

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Tabla 43. Población urbana en la Diócesis de Buenaventura 1993- 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana
1993 2005

Buenaventura 194.727 292.947

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007
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La disminución en los hogares con vivienda propia que se presenta en la zona 
rural del municipio de Buenaventura en el 2005, explica tanto el hacinamien-
to de la vivienda rural, como la dinámica de migración interna forzada de la 
población rural, pues al dejar sus parcelas se ven obligados a asentarse en 
otros lugares del municipio en calidad de ocupantes o arrendatarios (Reyes y 
Castañeda, 2008). (Ver Tabla No. 44 y No. 45). 

Tabla 44. Vivienda rural en la Diócesis de Buenaventura 1993- 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con Vi-
vienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
con  

Vivienda 
Propia

Buenaventura 7.590 6.662 5.501 7560 8371 2310

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 45. Vivienda urbana en la Diócesis de Buenaventura 1993- 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con Vi-
vienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares  
con 

Vivienda 
Propia

Buenaventura 41.130 41.467 26.577 60572 65094 34611

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Al analizar las condiciones de salud en perspectiva de las defunciones en fetos 
y menores de un año, se puede apreciar que el incremento de dicho indicador 
para el año 2005 fue proporcional al incremento poblacional mismo, pero 
supone de hecho que la implementación de las políticas de salud pública no 
han logrado mejorar su efectividad en materia de prevención y atención (Ver 
Tabla No. 46). 

Tabla 46. Defunciones en la Diócesis de Buenaventura 1993 - 2005 

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos 
y Menores de 1 Año 
por Municipio 1998

Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por 

Municipio 2007

Buenaventura 33 54

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Para las zonas rurales y urbanas se evidencia un descenso significativo en 
el porcentaje de ocupación sobre la PEA. Así, en la zona rural, de 98% de 
ocupación en 1993 se pasa a un 30% en 2005, lo que pone en evidencia la 
problemática de introducción de otras dinámicas económicas ligadas al nar-
cotráfico y la imposibilidad que han tenido los campesinos, afrocolombianos e 
indígenas de continuar con sus formas de desarrollo económico propias, ligadas 
al desarrollo agrícola y a la explotación de los recursos forestales y mineros que, 
anteriormente, constituían sus formas de subsistencia tradicionales (Diagnóstico 
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Valle del Cauca, 2008). El control territorial de los grupos armados constituye 
el mayor impedimento para la reactivación laboral de dichas comunidades (Ver 
Tabla No. 47 y No. 48). 

En materia de servicios públicos domiciliares básicos se evidencia la dificultad de 
los sectores rurales por acceder a los mismos, en especial al servicio de alcan-
tarillado. En la zona urbana se registran porcentajes alentadores en materia de 
cobertura de servicios públicos respecto a las demás regiones del litoral Pacífico 
colombiano. Dicha cobertura se explica en buena parte por la recepción de un 
alto porcentaje de regalías de origen portuario, las cuales han impactado posi-
tivamente en la infraestructura de servicios. (Ver Tabla No. 49 y No. 50). 

Tabla 47.  Ocupación rural en la Diócesis de Buenaventura 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Desocupación Rural 2005

Trabajó 
en la 

última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 
12 años 
y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa 
de 

Ocu-
pación 
sobre 
la PEA 
en %

Buenaventura 10688 10891 98,1 5302 17702 30,0

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 48. Ocupación urbana en la Diócesis de Buenaventura 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Urbana 1993
Ocupación Urbana 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 

12 años y 
más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Trabajó en 
la última 
semana 

(sólo la po-
blación de 

15-64 años)

Población 
Económi-
camente 

Activa (PEA 
de 15-64 

años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Buenaventura 52.497 60.585 86,7 76310 170954 44,6

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 49. Cobertura de servicios públicos rurales en la Diócesis deBuenaventura 1993 - 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Rural de Servicios 
Públicos 1993

Cobertura Rural de Servicios Públicos 
2005

Viviendas con cobertura de 
Acueducto, Alcantarillado y 

Energía

Cobertura 
de Agua 
Potable 
en %

Cober-
tura de 
Energía 
Eléctrica 

en %

Cobertura 
de Alcanta-
rillado en 

%

Buenaventura 660 28,1 46,2 8,2

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 50. Cobertura de servicios públicos urbanos en la Diócesis de Buenaventura 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Urbana 
de Servicios Públicos 

1993
Cobertura Urbana de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, 

Alcantarillado y 
Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica 

en %

Cobertura de 
Alcantarillado en 

%

Buenaventura 22.091 83,14 95,43 67,73

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

El crecimiento de la población alfabeta en las zonas rurales y urbanas sólo se 
explica en función del incremento proporcional de la población en dichas zonas; 
Ciertamente, durante los 12 años transcurridos, no podemos reconocer logros im-
portantes en la aplicación de una política educativa (Ver Tabla No. 51y No. 52). 

Tabla 51. Población rural alfabeta en la Diócesis de Buenaventura 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Rural 
Alfabeta 1993

Población Rural 
Alfabeta 2005

Buenaventura 16133 19773

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 52. Población urbana alfabeta en la Diócesis de Buenaventura 1993 – 1995

MUNICIPIOS
Población Urbana 

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005
Buenaventura 144710 224536

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

2.4 Análisis Socioeconómico rural y urbano  
 de la Diócesis de Apartadó

El análisis socioeconómico de los municipios de la Diócesis de Apartadó da 
cuenta del crecimiento y consolidación de los municipios de Apartadó y Tur-
bo en la región, al convertirse en centros urbanos receptores de la población 
de sus zonas de influencia. Este crecimiento poblacional también ha estado 
acompañado del fortalecimiento de la presencia de las FFMM, pero también 
del incremento del control territorial del paramilitarismo tanto en sus zonas 
rurales, como en las urbanas (Reyes, Duica y Pedraza, 2008). 

La población rural presenta un crecimiento sostenido en casi todos los munici-
pios, exceptuando Apartadó y Turbo, que presentan crecimientos acelerados; 
pues, efectivamente, son municipios receptores de población desplazada en 
la zona del Urabá chocoano antioqueño. Rio Sucio presenta una disminución 
significativa de su población rural (de 23.943 en 1993 a 7202 en 2005), lo 
que le convierte en el municipio con mayor expulsión poblacional. Para el área 
urbana, todos los municipios presentan un crecimiento poblacional sostenido, 
pero se destaca Apartadó (de 56.330 en 1993 a 111.887 en 2005), como el 
municipio receptor de mayor población desplazada de la Diócesis (Ver Tabla 
No. 53 y No. 54). 
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Tabla 53. Población rural en la Diócesis de Apartadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS

Población Rural (centros poblados y 
dispersa)

1993 2005

Apartadó 11.261 19.518

Arboletes 12.736 18.525

Carepa 15.117 14.020

Chigorodó 8.804 9.280

Mutatá 7.720 12.154

Necoclí 21.656 36.740

San Juan de Urabá 8.680 14.171

San Pedro de Urabá 16.229 17.093

Turbo 47.764 74.660

Belén de Bajirá SD 7.676

Carmen del Darién SD 3.999

Río Sucio 23.943 7.202

Acandí 5.860 5.348

Unguía 8.558 10.275

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Tabla 54. Población urbana en la Diócesis de Apartadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS
Población Urbana

1993 2005

Apartadó 56.330 111.887

Arboletes 7.524 12.213

Carepa 11.834 29.105

Chigorodó 29.856 49.631

Mutatá 2.822 4.274

Necoclí 6.469 11.249

San Juan de Urabá 7.309 6.728

San Pedro de Urabá 6.997 11.679

Turbo 30.765 47.259

Belén de Bajirá SD 6.231

Carmen del Darién SD 1.112

Río Sucio 4.692 7.121

Acandí 4.196 5.107

Unguía 3.108 4.269

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Para el caso de la vivienda rural, la mayoría de los municipios que componen 
la Diócesis de Apartadó presentan un aumento de la vivienda acorde al cre-
cimiento poblacional, pero los municipios de Carepa, Chigorodó y Mutatá 
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muestran una disminución en el número de viviendas para 2005, frente a 
1993. Esta situación se presenta especialmente en Rio Sucio, cuya reducción 
en el número de viviendas es de 1.540 frente a 4.556 en 1993. Esta situación 
evidencia una desocupación sistemática del campo en varias zonas de la región 
(Ver Tabla No. 55y No. 56). 

Tabla 55. Vivienda rural en la Diócesis de Apartadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares  
Con  

Vivienda 
Propia

Apartadó 2.517 2.399 1.035 4125 5058 2244
Arboletes 2.549 2.410 1.826 3856 3913 2550
Carepa 3.200 3.167 3.167 2354 2525 1039
Chigorodó 2.078 1.446 717 1927 1997 1076
Mutatá 1.664 1.351 942 1225 1254 698
Necoclí 4.505 3.815 3.006 7428 7612 4952
San Juan de 
Uraba

1.855 1.677 1.677 2989 3032 1991

San Pedro de 
Uraba

3.073 2.845 2.845 3437 3491 2163

Turbo 10.973 9.701 7.491 15472 16083 10435
Belén de 
Bajirá

SD SD SD 1567 1581 920

Carmen del 
Darién

SD SD SD 708 708 499

Río Sucio 4.556 4.179 3.810 1540 1540 1093
Acandí 1.383 1.238 893 1267 1267 529
Unguía 1.680 1.560 1.081 1758 1758 534

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 56.  Vivienda urbana en la Diócesis de Apartadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares  
Con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No. 
 Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

Apartadó 15.159 14.284 4.973 23858 27975 9693
Arboletes 1.512 1.483 937 2431 2774 1315
Carepa 2.472 2.693 1.335 6364 7124 3901
Chigorodó 6.933 6.872 3.820 11672 12265 7373
Mutatá 610 614 353 1038 1091 582
Necoclí 1.353 1.346 783 2288 2495 1274

San Juan de 
Uraba 1.544 152 1.049 1515 1549 899
San Pedro de 
Uraba 1.383 1.394 859 2385 2558 1692
Turbo 6.949 7.024 4.366 10335 10712 6584
Belén de 
Bajirá SD SD SD 1508 1508 521
Carmen del 
Darién SD SD SD 245 245 111
Río Sucio 861 887 618 1661 1661 927
Acandí 1.209 928 569 1220 1220 514
Unguía 643 672 374 796 796 232

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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En materia de salud, los municipios de Turbo y Apartadó han tratado de sos-
tener los niveles de mortalidad en fetos o menores de un año, a pesar de que 
demográficamente han sido los municipios de mayor crecimiento. Salvo los 
dos municipios mencionados, el panorama en materia de salud sigue siendo 
muy preocupante, con especial atención de Chigorodó, el cual triplica las de-
funciones frente a 1993 (Ver Tabla No.57). 

Tabla 57.  Defunciones en la Diócesis de Apartadó 1998 - 2007

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos y Menores 

de 1 Año por Municipio 1998
Defunciones en Fetos y Menores  

de 1 Año por Municipio 2007

Apartadó 39 22

Arboletes 5 5

Carepa 6 8

Chigorodó 8 21

Mutatá 7 5

Necoclí 9 9

San Juan de 
Urabá

4 6

San Pedro de 
Urabá

9 5

Turbo 27 27

Belén de Bajirá SD SD

Carmen del 
Darién

SD SD

Río Sucio SD 1

Acandí 1 SD

Unguía SD 2

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Los niveles de ocupación sobre la PEA, tanto rurales como urbanos en la Diócesis 
Tumaco, muestran que para 1993 todos los municipios tenían porcentajes por 
encima de 90%, lo que da cuenta de una apropiación destacada de las formas 
y usos productivos en materia de servicios y de recursos naturales. Para el año 
2005 ningún municipio supera el 50% de ocupación sobre la PEA, por lo que 
se registran casos críticos como el municipio de Unguía, que para 2005, en su 
zona rural presentó el 2.9%, y en la zona urbana 3.8% de ocupación, lo que 
hace evidente una problemática de vulnerabilidad extrema de la población 
frente a la pobreza, las dinámicas de la guerra y la capacidad de apropiarse 
de sus territorios (Ver Tabla No. 58 y 59). 
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Tabla 58. Ocupación rural en la Diócesis de Apartadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Desocupación Rural 2005

Trabajó 
en la últi-
ma sema-
na (sólo 
la pobla-
ción de 

12 años y 
más)

Pobla-
ción 

Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa 
de 

Ocu-
pación 
sobre 
la PEA 
en %

Trabajó 
en la últi-
ma sema-
na (sólo la 
población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Apartadó 3179 3230 98,4 4502 11685 38,5

Arboletes 3447 3494 98,7 3286 9993 32,9

Carepa 4227 4269 99,0 2478 6100 40,6

Chigorodó 2109 2135 98,8 1886 4761 39,6

Mutatá 1819 1838 99,0 1125 2861 39,3

Necoclí 5003 5105 98,0 5623 18803 29,9

San Juan de 
Urabá

736 2014 36,5 2123 7502 28,3

San Pedro de 
Urabá

4815 4822 99,9 3129 10127 30,9

Turbo 12973 13306 97,5 14897 40276 37,0

Belén de 
Bajirá

SD SD SD 1500 3523 42,6

Carmen del 
Darién

SD SD SD 128 1480 8,6

Río Sucio 5961 5979 99,7 1423 3228 44,1

Acandí 1801 1829 98,5 1057 2597 40,7

Unguía 2456 2477 99,2 114 3920 2,9

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Para el año 2005, la mayoría de los municipios de la Diócesis pertenecientes al 
Urabá antioqueño, presentan buenos desempeños en el área urbana en mate-
ria de cobertura de servicios públicos; mientras que los municipios del Urabá 
chocoano presentan menores desempeños; como el caso de Rio Sucio, que 
para el 2005 presentó en materia de agua potable un 0.12% de cobertura, y 
en materia de alcantarillado un 0.6%. 
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Tabla 59. Ocupación urbana en la Diócesis de Apartadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS

Ocupación Urbana 1993 Ocupación Urbana 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 

12 años y 
más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocupa-

ción sobre 
la PEA en 

%

Apartadó 19.224 20.309 94,7 33608 67446 49,8

Arboletes 1.886 1.999 94,3 2901 7219 40,2

Carepa 3.621 3.803 95,2 7935 17880 44,4

Chigorodó 9.153 9.727 94,1 12063 29254 41,2

Mutatá 849 877 96,8 1364 2477 55,1

Necoclí 1.711 1.810 94,5 2799 6437 43,5

San Juan de 
Uraba

1.099 1.773 62,0 1170 7502 15,6

San Pedro de 
Uraba

1.758 1.830 96,1 2163 6686 32,4

Turbo 8.699 9.528 91,3 11053 28078 39,4

Belén de 
Bajirá

SD SD SD 109 3428 3,2

Carmen del 
Darién

SD SD SD 54 523 10,3

Río Sucio 903 952 94,9 1000 3830 26,1

Acandí 999 1.086 92,0 1039 2546 40,8

Unguía 833 881 94,6 64 1694 3,8

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Para el área rural se presenta, en general, un buen desempeño en la cober-
tura de energía eléctrica frente a unos bajos porcentajes en agua potable y 
alcantarillado, con casos críticos como los municipios de Belén de Bajirá, Rio 
Sucio y Carmen del Darién. Esta situación de rezago socioeconómico de los 
municipios chocoanos de la región de Urabá, evidencian los efectos sistémicos 
de la conflictividad de la región, acompañados de ejercicios de gobernabilidad 
y empoderamiento muy pobres (Ver Tabla No. 60 y 61).
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Tabla 60. Cobertura de servicios públicos rurales en la Diócesis de Apartadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Rural de  
Servicios Públicos 1993

Cobertura Rural de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cobertura 
de Acueducto, Alcantari-

llado y Energía

Cobertura de 
Agua Potable 

en %

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica en 

%

Cobertura 
de Alcanta-
rillado en 

%
Apartadó 343 35 81,7 41,8
Arboletes 17 26,3 38,2 3,5
Carepa 1153 64,6 78,4 43,5
Chigorodó 107 8,8 46,5 14
Mutatá 117 31,5 38,4 14,4
Necoclí 13 24,8 38,7 1,4
San Juan de 
Uraba 5 22,2 51,2 2,8
San Pedro de 
Uraba 14 11,3 42,2 4,2

Turbo 489 23,2 71,1 23,9
Belén de 
Bajirá SD 3,4 10,6 3
Carmen del 
Darién SD 3,4 36,6 2,3
Río Sucio 0 0,1 3,6 0,3
Acandí 11 49,2 45,4 2,8
Unguía 2 34,1 21,8 2

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 61. Cobertura de servicios públicos urbanos en la Diócesis de Apartadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Urbana de 
Servicios Públicos 1993

Cobertura Urbana de Servicios Públicos 
2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, 

Alcantarillado y 
Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura de 
Energía Eléc-

trica en %

Cobertura 
de Alcan-
tarillado 

en %
Apartadó 8.287 94,99 96,58 98,07
Arboletes 990 92,84 91,65 81,12
Carepa 1.599 94,40 96,72 95,23
Chigorodó 3.587 58,76 95,3 91,66
Mutatá 405 77,46 91,91 77,46
Necoclí 280 94,03 97,93 74,14
San Juan de Urabá 89 72,21 90,3 66,14
San Pedro de Urabá 784 87,23 86,52 55,32
Turbo 2.391 72,33 92,12 44,66
Belén de Bajirá SD 1,39 91,71 62,53
Carmen del Darién SD 15,10 86,94 15,10
Río Sucio 1 0,12 71,28 0,6

Acandí 12 88,69 86,8 56,31
Unguía 6 80,15 78,14 65,08

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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En cuanto a la población alfabeta, su desempeño es proporcional al crecimiento 
poblacional tanto en la zona rural como en la urbana, excepto en municipios 
como Río Sucio, que presenta en la zona rural una disminución importante en 
su población alfabeta. Este factor se explica por los fenómenos de violencia 
y desplazamiento ya mencionados, que impactan negativamente la política 
educativa regional (Ver Tabla No. 62 y 63).

Tabla 62. Población rural alfabeta en la Diócesis de Apartadó 1993 - 2005

MUNICIPIOS
Población Rural 
Alfabeta 1993

Población  
Rural Alfabeta 2005

Apartadó 7166 13008
Arboletes 7105 8930
Carepa 9306 7464
Chigorodó 4131 5442
Mutatá 3774 2734
Necoclí 10584 23338
San Juan de Urabá 4437 9185
San Pedro de Urabá 8944 10526
Turbo 27639 50724
Belén de Bajirá SD 4158
Carmen del Darién SD 1623
Río Sucio 10863 3482
Acandí 3577 3148
Unguía 4855 4735

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 63. Población urbana alfabeta en la Diócesis de Apartadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana 

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005

Apartadó 40035 80535
Arboletes 5130 8930
Carepa 8125 22569
Chigorodó 20450 38275
Mutatá 1846 3071
Necoclí 4545 9016
San Juan de Urabá 4250 4597
San Pedro de 
Urabá

4557 8724

Turbo 22530 37585
Belén de Bajirá SD 4145
Carmen del Darién SD 701
Río Sucio 2993 5399
Acandí 2877 3443
Unguía 2017 2327

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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2.5  Análisis Socioeconómico rural y urbano  
 de la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 - 2005 

El análisis de población rural evidencia que en 7 de los 14 municipios que 
componen la Diócesis, se ha disminuido el número de pobladores en las zonas 
rurales. Itsmina es el caso más grave, al presentar 19.211 habitantes en 1993 
y 5.319 en 2005. Tadó sufre una situación igualmente crítica, al presentar 
13.588 habitantes en 1993 y 6.795 en 2005. Los municipios que componen 
la subregión del río Baudó, presentaron crecimientos significativos en las zonas 
rurales, en especial el municipio de Medio Baudó, que para 1993 tenía 3.031 
habitantes y en 2005 pasó a 11.254. Dicha situación explica una dinámica de 
desplazamiento entre veredas, ríos y municipios, donde los que componen la 
zona del rio Baudó fueron grandes receptores de población desplazada (Diag-
nóstico Departamental de Chocó, 2007).

En las zonas urbanas, la mayoría de los municipios experimentaron un cre-
cimiento poblacional, en especial los municipios de Itsmina y Tadó, que se 
configuran como centros urbanos importantes de la región. Municipios como 
Bajo Baudó y San José del Palmar, experimentaron una disminución importante 
de su población (Ver Tabla No. 64 y 65). 

Tabla 64. Población rural en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS

Población Rural (centros 
poblados y dispersa)

1993 2005

Itsmina 19.211 5.319

Alto Baudó 15.816 22.739

Bahía Solano 4.770 4.864

Bajo Baudó 15.845 13.752

Condoto 8.135 4.005

Juradó 2.427 1.934

Nóvita 6.694 5.306

Nuquí 2.536 4.468

San José del Palmar 4.223 3.913

Sipí 1.883 3.188

Tadó 13.588 6.795

Cértegui SD 4.367

Medio San Juan SD 8.794

Medio Baudó 3.031 11.254

Litoral del San Juan SD 11.186

Río Iró SD 6.809

Cantón de San 
Pablo SD 3.722

Unión Panamericana SD 4.965

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007
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Tabla 65. Población urbana en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 - 2005 

MUNICIPIOS

Población Urbana (centros pobla-
dos y dispersa)

1993 2005

Istmina 11.800 18.320

Alto Baudó 1.578 6.222

Bahía Solano 2.735 4.230

Bajo Baudó 5.017 2.623

Condoto 7.779 9.093

Juradó 1.853 1.675

Nóvita 1.456 2.561

Nuquí 2.640 3.157

San José del Palmar 2.021 1.155

Sipí 180 293

Tadó 6.963 11.246

Cértegui SD 5.157

Medio San Juan SD 4.233

Medio Baudó SD 461

Litoral del San Juan SD 1.058

Río Iró SD 1.275

Cantón de San Pablo SD 2.491

Unión Panamericana SD 3.196

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Los municipios que presentaron reducción de población rural, presentaron 
consecuentemente una disminución en el número de viviendas en las zonas 
rurales, mostrando la migración del campo a los centros urbanos y la reconfi-
guración urbana de los municipios receptores de desplazados como Itsmina, 
Tadó y Condoto (Ver Tabla No. 66 y 67).

Tabla 66. Vivienda rural en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con Vi-
vienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

Istmina 4.159 3.744 3.306 1222 1222 119

Alto Baudó 2.945 1.616 1.516 3997 3997 2633

Bahía Solano 1.087 838 703 1044 1081 37

Bajo Baudó 3.082 2.326 2.159 2516 2516 2073

Condoto 1.947 1.767 1.544 905 905 198

Juradó 509 224 191 270 270 232

Nóvita 1.569 1.465 1.349 1129 1129 527

Nuquí 686 481 427 1036 1036 787
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MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

San José del 
Palmar

866 792 576 264 744 18

Sipí 465 381 357 736 736 334
Tadó 2.917 2.580 2.180 1256 1256 923
Cértegui SD SD SD 644 686 431
Medio San 
Juan

SD SD SD 1580 1673 1036

Medio Baudó SD SD SD 1982 1982 514
Litoral del San 
Juan

SD SD SD 1255 1255 1099

Río Iró SD SD SD 1146 1146 122
Cantón de San 
Pablo

SD SD SD 604 604 448

Unión Pana-
mericana

SD SD SD 736 785 227

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 67. Vivienda urbana en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

Istmina 2.854 2.414 1.572 4316 4380 2601
Alto Baudó 297 259 212 1070 1070 639
Bahía Solano 616 572 317 1081 1081 37
Bajo Baudó 944 872 760 475 475 258
Condoto 1.569 1.712 1.154 2087 2087 650
Juradó 371 355 251 270 321 32
Nóvita 347 322 220 485 485 24
Nuquí 629 534 433 461 461 255
San José del 
Palmar

484 441 268 264 264 0

Sipí 62 52 36 21 21 3
Tadó 1.821 1.408 1.022 2172 2220 1629
Cértegui SD SD SD 777 912 504
Medio San 
Juan

SD SD SD 837 1044 312

Medio Baudó SD SD SD 3 3 0
Litoral del San 
Juan

SD SD SD 220 220 177

Río Iró SD SD SD 216 216 2
Cantón de San 
Pablo

SD SD SD 456 456 357

Unión Pana-
mericana

SD SD SD 520 520 200

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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A pesar de la carencia de información en la mayoría de los municipios, los que 
registran datos para el periodo 1998-2007 presentan una leve disminución en 
la defunción de fetos y menores de un año, lo que evidencia que en materia 
de salud las políticas públicas no han logrado generar el impacto esperado 
(Ver Tabla No. 68).

Tabla 68. Defunciones en la Diócesis Itsmina – Tadó 1998 – 2007

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por 

Municipio 1998

Defunciones en Fetos y  
Menores de 1 Año por  

Municipio 2007

Istmina 11 10

Alto Baudó SD SD

Bahía Solano 2 1

Bajo Baudó SD SD

Condoto SD 8

Juradó SD SD

Nóvita SD SD

Nuquí 1 SD

San José del Pal-
mar SD SD

Sipí SD SD

Tadó 7 5

Cértegui SD SD

Medio San Juan SD 2

Medio Baudó SD 1

Litoral del San 
Juan SD SD

Río Iró SD SD

Cantón de San 
Pablo SD 1

Unión Panameri-
cana SD SD

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Los municipios que registraron información frente a los porcentajes de ocupa-
ción sobre la PEA en las zonas rurales, se encuentran por encima de 94% para 
1993. Sin embargo, para el año 2005, el mejor desempeño lo tiene Condoto 
con el 64%. En contraste, se presentan casos críticos como el municipio de 
Juradó, que para 1993 tuvo un 100% sobre la tasa de ocupación frente a 
un 1.1% en el 2005; seguido de situaciones críticas, como los que registra el 
Cantón de San Pablo y Nóvita. 

Esta situación pone de manifiesto una pérdida total de las dinámicas productivas 
de las comunidades asentadas en sus territorios y registra el impacto negativo 
que ha tenido el conflicto armado sobre los mismos. En las zonas urbanas, los 
municipios de Juradó y Nóvita presentan los menores porcentajes de ocupa-
ción, lo que evidencia la desestructuración total de sus dinámicas económicas 
legales (Ver Tabla No. 69 y 70).
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Tabla 69. Ocupación rural en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Desocupación Rural 2005

Trabajó 
en la 

última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 
12 años 
y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Istmina 6929 6953 99,7 1207 2631 45,9

Alto Baudó 1257 1266 99,3 1809 10975 16,5

Bahía Solano 1337 1353 98,8 592 2406 24,6

Bajo Baudó 3650 3679 99,2 2394 6378 37,5

Condoto 2762 2778 99,4 1263 1964 64,3

Juradó 377 377 100,0 8 748 1,1

Nóvita 2737 2742 99,8 29 1850 1,6

Nuquí 602 608 99,0 558 2211 25,2

San José del 
Palmar

1269 1282 99,0 373 1646 22,7

Sipí 834 883 94,5 902 1372 65,7

Tadó 4859 4942 98,3 1457 2694 54,1

Cértegui SD SD SD 985 1894 52,0

Medio San 
Juan

SD SD SD 1458 3627 40,2

Medio  
Baudó

SD SD SD 2228 4440 50,2

Litoral del 
San Juan

SD SD SD 1033 2886 35,8

Río Iró SD SD SD 401 2346 17,1

Cantón de 
San Pablo

SD SD SD 5 1025 0,5

Unión  
Panamericana

SD SD SD 109 2053 5,3

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 70. Ocupación urbana en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Urbana 1993 Desocupación Urbana 2005

Trabajó 
en la últi-
ma sema-
na (sólo 
la pobla-
ción de 

12 años y 
más)

Pobla-
ción 

Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Trabajó 
en la últi-
ma sema-
na (sólo la 
población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Istmina 3.316 3.572 92,8 4439 10368 42,8

Alto Baudó 185 194 95,4 799 3329 24,0

Bahía Solano 808 827 97,7 694 2363 29,4

Bajo Baudó 1.446 1.458 99,2 283 1253 22,6

Condoto 2.075 2.138 97,1 2173 5109 42,5

Juradó 496 500 99,2 10 671 1,5

Nóvita 459 476 96,4 29 1086 2,7

Nuquí 623 632 98,6 314 1053 29,8

San José del 
Palmar

534 549 97,3 273 537 50,8

Sipí 52 76 68,4 24 38 63,2

Tadó 2.112 2.246 94,0 2405 5763 41,7

Cértegui SD SD SD 482 2293 21,0

Medio San 
Juan

SD SD SD 374 2194 17,0

Medio Baudó SD SD SD 10 13 76,9

Litoral del San 
Juan

SD SD SD 59 554 10,6

Río Iró SD SD SD 45 482 9,3

Cantón de San 
Pablo

SD SD SD 22 1025 2,1

Unión Pana-
mericana

SD SD SD 32 1269 2,5

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

En materia de servicios públicos domiciliarios, tanto en las zonas rurales 
como urbanas, las coberturas más bajas de 2005 las registran los municipios 
Baudoseños. El Alto Baudó es el caso más crítico: para 2005 tenía coberturas 
de 0.9% en agua potable, 0.7% en electricidad y 0% en alcantarillado en la 
zona rural; asimismo, su zona urbana presentó coberturas de 1.2% en agua 
potable, 0.93% en electricidad y 0% en alcantarillado. Esta grave situación en 
materia de infraestructura eléctrica y sanitaria, se vio agudizada por el elevado 
crecimiento poblacional que experimentó entre 1993 y 2005, al ser uno de los 
mayores receptores de población en las zonas rurales, y uno de los que mayor 
crecimiento experimentó en su zona urbana. (Ver tabla No. 71 y 72).
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Tabla 71. Cobertura de servicios públicos rurales en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Rural de  
Servicios Públicos 1993

Cobertura Rural de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cobertura 
de Acueducto,  

Alcantarillado y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica 

en %

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Istmina 1 29,8 41,7 1,7

Alto Baudó 1 0,9 0,7 0

Bahía Solano 1 74,5 81,1 18,7

Bajo Baudó 0 17 67,3 1,7

Condoto 73 36,8 53,9 25,4

Juradó 0 27,8 6,7 2,2

Nóvita 0 20,3 39,8 2

Nuquí 5 65,8 54,9 16,5

San José del 
Palmar

2 48,8 46 31,9

Sipí 0 53,7 61,3 52,9

Tadó 6 16,3 53,3 2,2

Cértegui SD 0,2 40,7 1,5

Medio San 
Juan

SD 15,1 22,7 3

Medio Baudó SD 23 34 0,4

Litoral del San 
Juan

SD 11,9 37,4 6

Río Iró SD 14 51,8 3,2

Cantón de 
San Pablo

SD 37,2 72,7 36,9

Unión  
Panamericana

SD 48,6 85 6,6

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 72. Cobertura de servicios públicos urbanos en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Cobertura Urbana 
de Servicios Públicos 

1993
Cobertura Urbana de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, Al-
cantarillado y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura de 
Energía Eléc-

trica en %

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Istmina 133 5,28 95,34 16,54

Alto Baudó 0 1,21 0,93 0

Bahía Solano 1 91,86 96,48 44,96

Bajo Baudó 3 90,11 89,89 57,89

Condoto 1 39,15 94,35 46,09

Juradó 1 14,64 92,52 2,8

Nóvita 8 60,82 94,64 56,49
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MUNICIPIOS

Cobertura Urbana 
de Servicios Públicos 

1993
Cobertura Urbana de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, Al-
cantarillado y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura de 
Energía Eléc-

trica en %

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Nuquí 11 92,62 89,15 4,34
San José del 
Palmar 290 96,21 94,7 95,83

Sipí 0 95,24 4,76 80,95
Tadó 78 11,28 97,28 24,26
Cértegui SD 0,26 93,95 17,25
Medio San 
Juan SD 50,18 93,31 42,41
Medio Baudó SD 0 33,33 0
Litoral del San 
Juan SD 48,64 85,45 39,55
Río Iró SD 70,37 87,96 0,46

Cantón de 
San Pablo SD 82,24 97,15 59,87
Unión  
Panamericana SD 57,12 97,5 2,5

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Por otro lado, se presentaron disminuciones de población rural alfabeta en 
municipios donde la población fue expulsada a causa del desplazamiento, y 
de otros efectos expulsores inherentes a las dinámicas de la guerra, como en el 
caso del municipio de Itsmina. Los demás municipios presentaron un aumento 
de la población alfabeta, proporcional al crecimiento poblacional que experi-
mentaron; sin embargo, la mayoría de los municipios presentan porcentajes 
menores al 60% de población alfabeta, lo que evidencia fuertes falencias en 
la implementación de políticas educativas e incentivos a la población en la par-
ticipación de procesos de formación (Copete, 2006) (Ver Tabla No. 73 y 74).

Tabla 73. Población rural alfabeta en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Rural 
Alfabeta 1993

Población Rural Alfabeta 
2005

Istmina 7823 2731
Alto Baudó 5759 10318
Bahía Solano 3037 3223
Bajo Baudó 6017 6366
Condoto 3927 2422
Juradó 1052 832
Nóvita 2919 1695
Nuquí 1417 2560
San José del Palmar 1938 1782
Sipí 665 1606
Tadó 6494 2952
Cértegui SD 1782
Medio San Juan SD 4043
Medio Baudó SD 4749
Litoral del San Juan SD 3312
Río Iró SD 2214
Cantón de San Pablo SD 1508
Unión Panamericana SD 2338

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 74.  Población urbana alfabeta en la Diócesis Itsmina – Tadó 1993 – 
2005

MUNICIPIOS
Población Urbana 

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005
Istmina 7904 13166

Alto Baudó 969 3765

Bahía Solano 1985 3201

Bajo Baudó 2654 1665

Condoto 5067 6799

Juradó 1286 912

Nóvita 989 1322

Nuquí 1720 1474

San José del Palmar 1401 730

Sipí 110 44

Tadó 4873 7971

Cértegui SD 2620

Medio San Juan SD 2455

Medio Baudó SD 15

Litoral del San Juan SD 760

Río Iró SD 596

Cantón de San Pablo SD 1182

Unión Panamericana SD 1485

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

2.6  Análisis Socioeconómico rural y urbano  
 de la Diócesis Quibdó

La mayor parte de los municipios de esta Diócesis experimentaron considerables 
reducciones en el número de pobladores en sus zonas rurales. Quibdó es el 
mayor expulsor poblacional en el campo, resultado directo de las constantes 
confrontaciones que se libraron entre los grupos armados, que generaron 
desplazamientos sistemáticos del campo a las ciudades (Diagnóstico Departa-
mental de Chocó, 2007).

Los crecimientos poblacionales significativos se dieron en las zonas urbanas 
de los municipios de Quibdó, Bojayá, Carmen y Lloró, al ser evidentemente 
receptores de población desplazada (Ver Tabla No. 75 y 76).

Tabla 75. Población rural en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Población Rural (centros 
poblados y dispersa)

1993 2005

Quibdó 36.099 11.752

Atrato SD 5.073

Bagadó 10.341 6.082

Bojayá 8.461 5.369



185

Diagnóstico territorial del Pacífico colombiano en perspectiva de Derechos Humanos

MUNICIPIOS
Población Rural (centros 

poblados y dispersa)
1993 2005

El Carmen 4.795 6.648

Lloró 7.873 7.506

Medio Atrato SD 20.309

Río Quito SD 5.764

Murindó 900 2.636

Vigía del Fuerte 4.788 3.365

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Tabla 76. Población urbana en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Población Urbana  
(centros poblados y dispersa)

1993 2005

Quibdó 65.904 101.134

Atrato SD 2.488

Bagadó 3.255 2.372

Bojayá 712 4.572

El Carmen 1.930 5.201

Lloró 1.616 2.742

Medio Atrato SD 728

Río Quito SD 2.124

Murindó SD 1.100

Vigía del Fuerte SD 2.122

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007

Disminuciones tan drásticas en el número de viviendas rurales como las del 
municipio de Quibdó (8.199 en 1993 y 2.229 en 2005), muestran la desocu-
pación y el abandono del campo en estos municipios, fuertemente golpeados 
por la guerra. En materia de crecimiento poblacional urbano, se destaca el 
papel de Bojayá, que para 1993 tenía 193 viviendas y en 2005 pasó a tener 
1090 viviendas, evidenciando un fuerte factor de desplazamiento interno entre 
los mismos municipios de la región (Ver Tabla No. 77 y 78). 

Tabla 77. Vivienda rural en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con Vivien-
da Propia

No.  
Vivien-

das

No.  
Hogares

Hogares Con 
Vivienda 

Propia
Quibdó 8.199 6.620 6.028 2229 2229 1069

Atrato SD SD SD 824 824 141

Bagadó 1.576 1.164 1.040 1202 1202 815

Continúa
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MUNICIPIOS

Vivienda Rural 1993 Vivienda Rural 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con Vivien-
da Propia

No.  
Vivien-

das

No.  
Hogares

Hogares Con 
Vivienda 

Propia

Bojayá 2.055 1.290 1.133 811 838 770

El Carmen 1.105 842 554 769 796 228

Lloró 1.398 1.105 1.018 1300 1300 353

Medio Atrato SD SD SD 1706 1898 1195

Río Quito SD SD SD 129 129 6

Murindó 177 38 30 588 588 506

Vigía del 
Fuerte 1.157 834 748 710 710 32

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Tabla 78. Vivienda urbana en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Vivienda Urbana 1993 Vivienda Urbana 2005

No.  
Viviendas

No.  
Hogares

Hogares 
Con  

Vivienda 
Propia

No.  
Vivien-

das

No.  
Hogares

Hogare 
Con Vivien-
da Propia

Quibdó 12.873 13.205 8.449 21837 22897 15514

Atrato SD SD SD 422 422 15

Bagadó 440 455 335 546 546 0

Bojayá 193 134 104 1090 1092 404

El Carmen 515 472 272 990 1279 26

Lloró 272 273 200 472 472 25

Medio Atrato SD SD SD 58 113 1

Río Quito SD SD SD 1154 1154 151

Murindó 356 297 267 227 227 155

Vigía del  
Fuerte

530 470 370 496 496 0

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

El aumento de las defunciones en fetos y menores de un año en el municipio de 
Quibdó, muestra una situación sumamente crítica en materia de salud pública, 
pues es el mayor receptor de recursos del régimen subsidiado en la región y 
registra los peores desempeños del país en su política pública de salud (Flórez 
y Millán, 2006) (Ver Tabla No.79).

Continuación
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Tabla 79. Defunciones en la Diócesis Quibdó 1998 – 2007

MUNICIPIOS
Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por 

Municipio 1998

Defunciones en Fetos y 
Menores de 1 Año por  

Municipio 2007

Quibdó 30 50

Atrato 2 1

Bagadó SD SD

Bojayá SD 1

El Carmen SD SD

Lloró 1 SD

Medio Atrato SD SD

Río Quito SD 2

Murindó SD SD

Vigía del Fuerte 1 1

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

Los porcentajes de ocupación para las zonas rurales y urbanas en el año de 
1993 son todos superiores al 80%, lo que muestra que el emprendimiento 
agrícola y minero, y las dinámicas de proyectos comunitarios funcionaban en 
su momento como estrategia económica de subsistencia (Diagnóstico Depar-
tamental de Chocó, 2007). Para 2005, aquellas dinámicas se han perdido en 
las zonas rurales a causa del conflicto territorial que libran los actores armados 
con las poblaciones, y en las zonas urbanas, las explosión demográfica no se 
ha acompañado de políticas de desarrollo económico en perspectiva del em-
prendimiento agroindustrial, de servicios y el estímulo a economías solidarias 
(Ver Tabla No. 80 y 81).

Tabla 80. Ocupación rural en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Rural 1993 Ocupación Rural 2005

Trabajó 
en la 

última 
semana 
(sólo la 
pobla-
ción de 
12 años 
y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre la 
PEA en 

%

Traba-
jó en la 
última 

semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Quibdó 13321 13423 99,2 471 4551 10,3
Atrato SD SD SD 24 1767 1,4
Bagadó 3418 3475 98,4 536 2593 20,7
Bojayá 1752 1781 98,4 286 2289 12,5
El Carmen 1314 1317 99,8 557 1689 33,0
Lloró 2413 2422 99,6 1080 2914 37,1
Medio Atrato SD SD SD 106 4404 2,4
Río Quito SD SD SD 169 318 53,1
Murindó 38 38 100,0 550 1172 46,9
Vigía del 
Fuerte 993 993 100,0 10 1455 0,7

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 81. Ocupación urbana en la Diócesis Quibdó 1993 - 2005

MUNICIPIOS

Ocupación Urbana 1993 Desocupación Urbana 2005

Trabajó en 
la última 
semana 
(sólo la 

población 
de 12 años 

y más)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
12-64 
años)

Tasa 
de 

Ocu-
pación 
sobre 
la PEA 
en %

Traba-
jó en la 
última 

semana 
(sólo la 

población 
de 15-64 

años)

Población 
Económi-
camente 
Activa 

(PEA de 
15-64 
años)

Tasa de 
Ocu-

pación 
sobre 
la PEA 
en %

Quibdó 16.349 18.177 89,9 20651 59761 34,6

Atrato SD SD SD 47 981 4,8

Bagadó 1.035 1.072 96,5 187 1300 14,4

Bojayá 201 228 88,2 328 2289 14,3

El Carmen 577 616 93,7 524 523 100,2

Lloró 343 423 81,1 358 1256 28,5

Medio Atrato SD SD SD SD 215 SD

Río Quito SD SD SD 1399 2622 53,4

Murindó 200 202 99,0 171 556 30,8

Vigía del 
Fuerte 549 556 98,7 16 1088 1,5

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

En materia de servicios públicos domiciliarios, las mayores coberturas se regis-
tran en energía eléctrica. Casos como Quibdó, que es capital departamental 
(para el 2005 presenta coberturas rurales de 11% en agua potable, 92% en 
energía eléctrica y 14% en alcantarillado), siguen mostrando la persistente 
ineficiencia y corrupción de los gobiernos locales y departamentales; además 
de contribuir a la imagen nacional de un Pacífico colombiano inviable (Ver 
Tabla No. 82 y 83). 

Tabla 82. Cobertura en servicios públicos rurales en la Diócesis Quibdó 1993 – 2007

MUNICIPIOS

Cobertura Rural de  
Servicios Públicos 1993

Cobertura Rural de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cobertura 
de Acueducto,  

Alcantarillado y Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura 
de Energía 
Eléctrica 

en %

Cobertura de 
Alcantarillado 

en %

Quibdó 2 5,6 39,5 1,7

Atrato SD 0,1 71,2 0,7

Bagadó 5 7 15,1 2,2

Bojayá 0 0,6 0,6 0,2

El Carmen 391 16,4 59,3 10,4

Lloró 0 8,5 42,1 8,1

Medio Atrato SD 3,5 44,4 0,6

Río Quito SD 4,6 15,5 0

Murindó 0 4,2 0,7 0

Vigía 
del Fuerte

1 8,6 54,2 0,4

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007
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Tabla 83. Cobertura en servicios públicos urbanos en la Diócesis Quibdó 1993 – 2007

MUNICIPIOS

Cobertura Urbana 
de Servicios Públicos 

1993
Cobertura Urbana de Servicios Públicos 2005

Viviendas con cober-
tura de Acueducto, 

Alcantarillado y 
Energía

Cobertura 
de Agua 

Potable en 
%

Cobertura de 
Energía Eléctri-

ca en %

Cobertura de 
Alcantarilla-

do en %

Quibdó 2.825 10,96 92,12 14,35

Atrato SD 0 94,08 1,18

Bagadó 88 44,51 88,28 50,92

Bojayá 0 5,41 3,58 1,93

El Carmen 391 90,4 98,69 82,83

Lloró 0 83,47 97,88 74,58

Medio Atrato SD 0 1,72 0

Río Quito SD 0,35 67,5 0,35

Murindó 0 0 5,73 0,44

Vigía del  
Fuerte

0 65,93 86,29 4,84

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 2007

El desempeño de las políticas educativas escolares ha mostrado pocos avances 
en los últimos años. En materia de alfabetismo rural, la política se ha visto 
parcialmente “beneficiada” por la pérdida de población rural, y en las zonas 
urbanas los esfuerzos siguen teniendo impactos menores. A esta situación se 
le suma la crisis del sistema educativo, que sigue experimentando altas tasas 
de deserción escolar, ausencia de docentes, problemas de accesibilidad al sis-
tema, y un alto impacto de la conflictividad político-militar que predomina en 
la zona (Ver Tabla No. 84 y 85).

Tabla 84. Población rural alfabeta en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Rural 
Alfabeta 1993

Población Rural 
Alfabeta 2005

Quibdó 15151 4512

Atrato SD 1960

Bagadó 6110 1789

Bojayá 3611 1042

El Carmen 2809 1844

Lloró 3133 2814

Medio Atrato SD 3984

Río Quito SD 222

Murindó 214 1010

Vigía del Fuerte 2319 1357

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007
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Tabla 85. Población urbana alfabeta en la Diócesis Quibdó 1993 – 2005

MUNICIPIOS
Población Urbana 

Alfabeta 1993
Población Urbana 

Alfabeta 2005

Quibdó 48997 77572

Atrato SD 1211

Bagadó 2385 1694

Bojayá 423 3149

El Carmen 1561 2670

Lloró 1176 1653

Medio Atrato SD 117

Río Quito SD 3429

Murindó 808 774

Vigía del Fuerte 1433 1416

Fuente: Consolidado de Censos DANE 1993 y 2005, y Estadísticas Vitales DANE 1998 y 
2007
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Mapa 7. Desplazados Expulsados 2001-2008
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Mapa 8. Desplazados Recibidos 2001-2008
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Mapa 9. Defunciones en Menores de 1 año, 1998
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Mapa 10. Defunciones en Menores de 1 año, 2007
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3.  Estudio de correlaciones de cultivos  
 ilícitos, acciones armadas y producción  
 minera de los Municipios del litoral  
 del Pacífico, periodo 2004-2006.

Los Municipios del litoral del Pacífico relacionados a continuación, exhiben 
comportamientos muy disímiles en materia de acciones armadas, siembra 
de cultivos ilícitos y dinámicas productivas mineras. Mientras en el año 2004 
tenemos buena parte de la producción de metales preciosos concentrados en 
Condoto, Tumaco, Buenaventura y Tadó, estos municipios también concentran 
en el 2004 un número importante de acciones armadas. Asimismo, Tumaco, 
Roberto Payán y Magüí registran las mayores extensiones de cultivos ilícitos 
en el mismo año.

Acciones armadas y cultivos ilícitos, que deberían constituir fenómenos espa-
cialmente asociados, apenas tienen una correlación del 40%. Del mismo modo, 
las acciones armadas y producción minera, que podrían representar variables 
que confluyen espacialmente, apenas tienen una correlación del 10%. 

Al respecto, no podemos afirmar que aquellas variables experimenten vín-
culos causales, excepto por fenómenos puntuales que serían explicados por 
las múltiples interrelaciones entre las acciones armadas y los cultivos ilícitos 
(véanse las Tablas No. 86-87 y la Gráfica No. 1). En consecuencia, el conflicto 
sigue patrones espaciales muy irregulares en el territorio, lo que obedece más 
a fenómenos de confrontación por las rutas de transporte de drogas y armas 
y al sostenimiento militar de algunas retaguardias. 

Tabla 86. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico 
Colombiano, 2004

COD  
DANE

MUNICIPIOS

2004

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIO-
SOS EN 

GR
52835 Tumaco 20 1 10 31 4806 22635,69

52250 El Charco 1 0 1 2 649 0

52520
Francisco 
Pizarro

0 0 0 0 107 0

52390 La Tola 2 0 0 2 94 0

52427 Magüí 1 0 0 1 2175 5909,759

52473 Mosquera 0 0 0 0 289 0

52490
Olaya  
Herrera

0 0 0 0 575 0

52621
Roberto 
Payán

0 0 0 0 2409 769,83

Continúa
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COD  
DANE

MUNICIPIOS

2004

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIO-
SOS EN 

GR
19318 Guapi 0 0 0 0 374 64186,35

19418
López de 
Micay

0 0 0 0 59 19794,08

19809 Timbiquí 1 0 1 2 260 33786,74
52696 Iscuandé 0 0 0 0 345 5190,63

76109
Buenaven-
tura

17 0 6 23 44 14730,77

5045 Apartadó 15 0 12 27 0 0
5051 Arboletes 0 0 0 0 0 0
5147 Carepa 4 0 3 7 2 0
5172 Chigorodó 0 0 0 0 0 0
5480 Mutatá 2 0 2 4 0 3062,3
5490 Necoclí 0 0 1 1 1 0

5659
San Juan de 
Uraba

0 0 0 0 0 0

5665
San Pedro de 
Uraba

0 0 0 0 0 0

5837 Turbo 1 0 3 4 21 659,57

27086
Belén de 
Bajirá

1 0 2 3 0 0

27150
Carmen del 
Darién

0 0 0 0 0 0

27615 Río Sucio 1 0 2 3 0 0
27006 Acandí 0 0 0 0 0 6686,84
27800 Unguía 1 0 1 2 0 46,05
27361 Istmina 2 1 2 5 36 111577,52
27025 Alto Baudó 1 2 1 4 12 0
27075 Bahía Solano 0 0 0 0 0 0
27077 Bajo Baudó 0 0 1 1 78 0
27205 Condoto 1 0 0 1 1 753244,27
27372 Juradó 0 0 0 0 0 0
27491 Nóvita 0 0 0 0 30 51057,005
27495 Nuquí 0 1 0 1 2 0

27660
San José del 
Palmar

1 0 0 1 0 19768,33

27745 Sipí 1 0 0 1 127 29646,28
27787 Tadó 9 5 10 24 2 246543,32
27160 Cértegui 0 0 0 0 0 0

27450
Medio San 
Juan

0 0 0 0 0 0

27430 Medio Baudó 1 1 1 3 11 15

27250
Litoral del 
San Juan

1 0 1 2 1 4

27580 Río Iró 0 0 0 0 0 0

Continuación
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COD  
DANE

MUNICIPIOS

2004

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIO-
SOS EN 

GR

27135
Cantón de 
San Pablo

1 0 1 2 12 15

27810
Unión Pana-
mericana

0 1 2 3 2 7

27001 Quibdó 8 3 3 14 0 73049,622
27050 Atrato 0 0 0 0 0 5883,45
27073 Bagadó 0 2 0 2 0 17513,326
27099 Bojayá 1 0 1 2 0 0
27245 El Carmen 6 2 8 16 0 0
27413 Lloró 0 3 0 3 0 0

27425
Medio  
Atrato

3 0 2 5 0 0

27600 Río Quito 0 1 0 1 9 0
5475 Murindó 1 0 1 2 0 0

5873
Vigía del 
Fuerte

0 0 0 0 3 0

Fuente: SIGOT-IGAC.

Tabla 87. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico, 2004

 Acciones Armadas Cultivos Ilícitos Metales Preciosos
Acciones Armadas 1   

Cultivos Ilícitos 0,40 1  

Metales Preciosos 0,10 -0,03 1

Tabla 88. Correlaciones de Acciones Armadas y Cultivos Ilícitos del Pacífico, 2004

 Acciones Armadas Cultivos Ilícitos
Acciones Armadas 1  

Cultivos Ilícitos 0,40 1
             

Gráfica 1.  
Correlaciones  
entre Cultivos 
Ilícitos y Acciones 
Armadas del Pacífi-
co, 2004

Por otro lado, en el 2005, Condoto y Medio Baudó registran las mayores produc-
ciones de metales preciosos, lo que implica un comportamiento muy irregular de 
la producción minera en la región y problemas de declaración de la verdadera 
producción. Tumaco, Apartadó y Buenaventura experimentan la mayor conflicti-

Continuación
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vidad, lo que apenas es correlativo en materia de cultivos ilícitos con Tumaco, el 
cual registra la mayor extensión en el mismo año. La correlación más significativa se 
encuentra también entre cultivos ilícitos y acciones armadas, pero apenas alcanza 
el 38%, lo que apenas explica una convergencia parcial por la disputa de las zonas 
de influencia de estos cultivos (véanse las Tablas No. 89 y 90). 

Al igual que en el 2004, las relaciones causales de estos fenómenos de conflic-
tividad no guardan relaciones de concentración espacial, excepto por algunos 
casos de convergencia de acciones armadas y zonas de cultivos ilícitos. 

Tabla 89. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico Colombiano, 2005

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2005

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR
52835 Tumaco 20 1 9 30 4004 20893,25
52079 Barbacoas 4 2 4 10 1920 30104,96
52250 El Charco 3 0 1 4 741 0

52520
Francisco 
Pizarro

0 0 0 0 153 0

52390 La Tola 4 0 1 5 27 0
52427 Magüí 1 0 0 1 2139 15922,11
52473 Mosquera 0 0 0 0 38 0

52490
Olaya 
Herrera

0 0 0 0 517 0

52621
Roberto 
Payán

2 1 1 4 2265 0

19318 Guapi 0 0 0 0 489 60150,11

19418
López 
de Micay

0 0 0 0 63 42558,56

19809 Timbiquí 0 0 0 0 579 42880,96
52696 Iscuandé 3 0 0 3 213 6358,25

76109 Buenaventura 20 0 7 27 10 15547,37

5045 Apartadó 16 0 14 30 0 0
5051 Arboletes 0 0 0 0 0 0
5147 Carepa 0 0 0 0 0 0
5172 Chigorodó 1 0 1 2 0 0
5480 Mutatá 8 0 4 12 0 80,51
5490 Necoclí 0 0 1 1 0 0

5659
San Juan 
de Uraba

0 0 0 0 0 0

5665
San Pedro 
de Uraba

0 0 1 1 0 0

5837 Turbo 1 0 1 2 0 0

27086
Belén 
de Bajirá

0 0 0 0 0 0

27150
Carmen 
del Darién

1 0 0 1 0 0

27615 Río Sucio 0 0 0 0 0 0
27006 Acandí 0 0 0 0 0 14433,45
27800 Unguía 0 1 1 2 0 1176,35
27361 Istmina 0 0 1 1 196 179223,2
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2005

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR
27025 Alto Baudó 0 3 1 4 104 0

27075
Bahía 
Solano

0 0 0 0 0 0

27077 Bajo Baudó 0 0 0 0 332 0
27205 Condoto 5 0 3 8 3 767457,74
27372 Juradó 0 0 0 0 0 0
27491 Nóvita 4 0 2 6 90 131462,96
27495 Nuquí 0 0 0 0 5 0

27660
San José 
del Palmar

1 0 5 6 0 6791,01

27745 Sipí 5 0 0 5 150 12693,919
27787 Tadó 2 2 2 6 2 326045,9
27160 Cértegui 0 0 0 0 0 312754

27450
Medio 
San Juan

1 0 3 4 0 185207

27430
Medio 
Baudó

0 2 0 2 68 473219,67

27250
Litoral del 
San Juan

0 0 0 0 2 0

27580 Río Iró 2 1 0 3 0 72512

27135
Cantón de 
San Pablo

2 0 0 2 48 7272

27810
Unión 
Panamericana

0 2 1 3 1 213232

27001 Quibdó 1 5 5 11 3 76805,7
27050 Atrato 0 0 0 0 0 290748,53
27073 Bagadó 3 1 3 7 0 40481,528
27099 Bojayá 4 0 2 6 0 0
27245 El Carmen 1 2 3 6 0 0
27413 Lloró 0 2 1 3 0 57,63

27425
Medio 
Atrato

1 0 2 3 0 0

27600 Río Quito 1 0 0 1 21 4695,82
5475 Murindó 1 0 1 2 0 0

5873
Vigía del 
Fuerte

0 0 0 0 0 0

Fuente: SIGOT-IGAC.

Tabla 90. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico, 2005

 
Acciones  
Armadas

Cultivos 
Ilícitos

Metales  
Preciosos

Acciones Armadas 1   

Cultivos Ilícitos 0,38 1  

Metales Preciosos 0,01 -0,09 1

En lo que respecta al 2006, Condoto, Tadó y Unión Panamericana resultaron 
ser los Municipios con la mayor producción minera; los dos primeros son los 
que mejor desempeños registran a los largo de los últimos años. Tumaco sigue 
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siendo el Municipio que mayores extensiones de cultivos ilícitos tiene, y Buena-
ventura y Tumaco siguen registrando el mayor número de acciones armadas. 
Para este año, los cultivos ilícitos y las acciones armadas experimentan una 
mayor correlación respecto a los años anteriores, que registra un 49%; además 
de explicar una mejor confluencia espacial de operaciones armadas atribuibles 
a distintos actores armados en las zonas de influencia de los cultivos ilícitos 
(Véanse las Tablas No. 91 y 92).   

No obstante, las correlaciones entre producción minera y acciones armadas o 
entre producción minera y cultivos ilícitos son irrelevantes; lo que en principio 
no era aceptable dada la fuerte influencia de economías ilegales, en especial 
aquellas que intervienen con dineros ilícitos y presiones violentas las actividades 
extractivas del oro, plata y platino. Por el contrario, y en razón a los datos, se 
establece que tales actividades, pudiendo estar vinculadas a la ilegalidad o no, 
suelen no confluir en zonas de influencia del conflicto armado o en zonas de 
cultivos ilícitos.   

Tabla 91. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico Colombiano, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2006

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIO-

SOS EN GR
52835 Tumaco 24 1 15 40 7045 4377,714

52079 Barbacoas 18 0 6 24 1460 30162,57

52250 El Charco 2 0 0 2 741 0

52520
Francisco  
Pizarro

0 0 0 0 192 0

52390 La Tola 3 0 0 3 75 0

52427 Magüí 8 0 2 10 1002 6902,77

52473 Mosquera 0 0 0 0 34 0

52490
Olaya Herre-
ra

0 0 0 0 870 0

52621
Roberto 
Payán

3 1 1 5 1011 0

19318 Guapi 0 0 0 0 121 44595,2

19418
López de 
Micay

0 0 0 0 79 7533,06

19809 Timbiquí 0 0 0 0 453 38996,88

52696 Iscuandé 0 0 0 0 1303 7429,35

76109
Buenaven-
tura

42 0 8 50 149 28903,34

5045 Apartadó 3 0 3 6 0 11,29

5051 Arboletes 0 0 0 0 0 0

5147 Carepa 0 0 0 0 0 0

5172 Chigorodó 3 0 1 4 0 216,83

5480 Mutatá 15 0 8 23 0 9772,41

5490 Necoclí 0 0 0 0 0 0

5659
San Juan de 
Uraba

0 0 0 0 0 0

Continúa
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2006

FARC ELN FFMM
TOTAL 

ACCIONES 
ARMADAS

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIO-

SOS EN GR

5665
San Pedro de 
Uraba

0 0 0 0 0 0

5837 Turbo 13 0 13 26 0 16,53

27086
Belén de 
Bajirá

1 0 1 2 0 0

27150
Carmen del 
Darién

3 0 3 6 0 0

27615 Río Sucio 1 0 1 2 0 0
27006 Acandí 0 0 0 0 0 4647,18
27800 Unguía 1 0 1 2 0 1667,51
27361 Istmina 1 0 0 1 210 274084,8
27025 Alto Baudó 2 3 4 9 7 5022,46
27075 Bahía Solano 3 0 3 6 0 0
27077 Bajo Baudó 0 0 0 0 82 0
27205 Condoto 0 0 0 0 0 633021,7
27372 Juradó 0 0 0 0 0 0
27491 Nóvita 0 0 0 0 237 315526,7
27495 Nuquí 0 0 0 0 2 0

27660
San José del 
Palmar

3 0 4 7 0 61,29

27745 Sipí 1 0 0 1 248 22520,27
27787 Tadó 3 1 0 4 0 431185,2
27160 Cértegui 0 0 0 0 0 288184

27450
Medio  
San Juan

0 0 0 0 0 123697

27430
Medio  
Baudó

0 0 0 0 24 46943,28

27250
Litoral del 
San Juan

0 0 0 0 3 0

27580 Río Iró 0 0 0 0 0 49159

27135
Cantón de 
San Pablo

0 0 0 0 0 17453

27810
Unión  
Panamericana

0 1 1 2 0 384430

27001 Quibdó 14 1 8 23 3 88025,72
27050 Atrato 0 2 1 3 0 102948,6
27073 Bagadó 3 1 3 7 0 17087,64
27099 Bojayá 1 0 1 2 0 0
27245 El Carmen 1 0 1 2 0 0
27413 Lloró 1 0 1 2 0 0

27425
Medio  
Atrato

1 1 1 3 0 0

27600 Río Quito 0 1 0 1 0 27130,64
5475 Murindó 1 0 0 1 0 0

5873
Vigía del 
Fuerte

0 0 0 0 0 0

Fuente: SIGOT-IGAC.

Continuación
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Tabla 92. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos y Metales Preciosos del Pacífico, 
2006

 
Acciones 
Armadas

Cultivos 
Ilícitos

Metales  
Preciosos

Acciones Armadas 1   

Cultivos Ilícitos 0,48 1  

Metales Preciosos -0,10 -0,08 1

Tabla 93. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados Expulsados  
del Pacífico Colombiano, 2004

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2004
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)
52835 Tumaco 31 4806 22635,69 1170
52079 Barbacoas 21 1469 51247,51 470
52250 El Charco 2 649 0 564

52520
Francisco 
Pizarro

0 107 0 6

52390 La Tola 2 94 0 17
52427 Magüí 1 2175 5909,759 243

4.  Estudio de correlaciones de cultivos  
 ilícitos, acciones armadas, desplaza- 
 dos expulsados y producción minera  
 de los Municipios del litoral  
 del Pacífico, periodo 2004-2006
Para el 2004, los Municipios expulsores de desplazados experimentaron corre-
laciones espaciales en apenas un 16% respecto a acciones armadas y de 11% 
respecto a la presencia de cultivos ilícitos, lo que implica la siguiente situación: 
la convergencia espacial de las acciones armadas medida por su número de 
acciones bélicas, con relación al desplazamiento, no siempre es indicador o 
causa directa del mismo, pues una o varias acciones armadas pueden causar 
el peor o mayor desplazamiento de la región. En este sentido, las correlaciones 
espaciales municipales no alcanzan a explicar las acciones puntuales genera-
doras de desplazamiento forzado, y ni siquiera la presencia de cultivos ilícitos 
y sus áreas de influencia logran explicar las correlaciones espaciales puntuales 
del fenómeno del desplazamiento. En efecto, un estudio que caracterice mejor 
estas confluencias requiere de una geo-referenciación mucho más precisa para 
determinar sus múltiples relaciones causales. 

Del mismo modo, la producción minera de los Municipios en cuestión tampoco 
tienen confluencias espaciales respecto al desplazamiento, lo que es explicable 
también por la conflictividad puntual generada por los procesos extractivos, 
que no pueden ser determinados por la escala municipal de trabajo (véanse 
las Tablas No. 93 y 94). 

Continúa
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2004
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)
52473 Mosquera 0 289 0 15
52490 Olaya Herrera 0 575 0 65
52621 Roberto Payán 0 2409 769,83 224
19318 Guapi 0 374 64186,35 60

19418
López 
de Micay

0 59 19794,08 92

19809 Timbiquí 2 260 33786,74 74
52696 Iscuandé 0 345 5190,63 60
76109 Buenaventura 23 44 14730,77 705
5045 Apartadó 27 0 0 686
5051 Arboletes 0 0 0 148
5147 Carepa 7 2 0 323
5172 Chigorodó 0 0 0 193
5480 Mutatá 4 0 3062,3 107
5490 Necoclí 1 1 0 272

5659
San Juan 
de Uraba

0 0 0 129

5665
San Pedro 
de Uraba

0 0 0 350

5837 Turbo 4 21 659,57 549
27086 Belén de Bajirá 3 0 0 0

27150
Carmen 
del Darién

0 0 0 1093

27615 Río Sucio 3 0 0 406
27006 Acandí 0 0 6686,84 83
27800 Unguía 2 0 46,05 163
27361 Istmina 5 36 111577,52 855
27025 Alto Baudó 4 12 0 138
27075 Bahía Solano 0 0 0 22
27077 Bajo Baudó 1 78 0 93
27205 Condoto 1 1 753244,27 67
27372 Juradó 0 0 0 17
27491 Nóvita 0 30 51057,005 332
27495 Nuquí 1 2 0 27

27660
San José 
del Palmar

1 0 19768,33 522

27745 Sipí 1 127 29646,28 11
27787 Tadó 24 2 246543,32 115
27160 Cértegui 0 0 0 0

27450
Medio 
San Juan

0 0 0 16

27430 Medio Baudó 3 11 15 4

27250
Litoral 
del San Juan

2 1 4 122

27580 Río Iró 0 0 0 10

27135
Cantón de San 
Pablo

2 12 15 11

Continuación
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2004
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)

27810
Unión 
Panamericana

3 2 7 8

27001 Quibdó 14 0 73049,622 507
27050 Atrato 0 0 5883,45 67
27073 Bagadó 2 0 17513,326 218
27099 Bojayá 2 0 0 5255
27245 El Carmen 16 0 0 82
27413 Lloró 3 0 0 20
27425 Medio Atrato 5 0 0 102
27600 Río Quito 1 9 0 4
5475 Murindó 2 0 0 97

5873
Vigía del 
Fuerte

0 3 0 128

Fuente: SIGOT-IGAC.

Tabla 94. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados del 
Pacífico, 2004

 
Acciones 
Armadas

Cultivos 
Ilícitos

Metales 
Preciosos

Desplazados

Acciones 
Armadas 1    

Cultivos Ilícitos 0,40 1   

Metales 
Preciosos 0,10 -0,03 1  

Desplazados 0,16 0,11 -0,03 1

De igual forma, el comportamiento, para 2005, de las correlaciones respecto 
a desplazados expulsados frente a las acciones armadas de 19%, y frente a la 
producción minera de -13%. Esto indica que sólo una parte de las confluen-
cias espaciales de escala municipal pueden explicar las correlaciones entre 
acciones armadas y desplazamiento forzado, y que existe una relación inversa 
parcialmente explicada entre el desplazamiento y la producción de metales 
preciosos, lo que en efecto no puede ser comprendido sino como un puro 
resultado formal. 

Por otro lado, existen fenómenos masivos de desplazamiento, como en Turbo, 
que coinciden con situaciones nulas de acciones armadas, lo que estaría indicando 
un problema de calidad de los datos de acciones armadas de Acción Social, o 
un problema de registro del origen del desplazamiento. En consecuencia, los 
estudios al respecto deberán afinar la geo-referenciación de los fenómenos 
del conflicto, pues no es posible tampoco establecer relaciones causales con 
estas escalas de trabajo (véanse las Tablas No. 95 y 96).
 

Continuación
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Tabla 95. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados Expulsados del Pací-
fico Colombiano, 2005

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2005
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)
52835 Tumaco 30 4004 20893,25 1340

52079 Barbacoas 10 1920 30104,96 1465

52250 El Charco 4 741 0 3423

52520
Francisco 
Pizarro 0 153 0 25

52390 La Tola 5 27 0 59

52427 Magüí 1 2139 15922,11 53

52473 Mosquera 0 38 0 36

52490 Olaya Herrera 0 517 0 110

52621 Roberto Payán 4 2265 0 396

19318 Guapi 0 489 60150,11 92

19418
López 
de Micay 0 63 42558,56 176

19809 Timbiquí 0 579 42880,96 61

52696 Iscuandé 3 213 6358,25 101

76109 Buenaventura 27 10 15547,37 1353

5045 Apartadó 30 0 0 1382

5051 Arboletes 0 0 0 100

5147 Carepa 0 0 0 250

5172 Chigorodó 2 0 0 323

5480 Mutatá 12 0 80,51 3778

5490 Necoclí 1 0 0 254

5659
San Juan 
de Uraba 0 0 0 138

5665
San Pedro 
de Uraba 1 0 0 366

5837 Turbo 2 0 0 10644

27086 Belén de Bajirá 0 0 0 0

27150
Carmen del 
Darién

1 0 0 42

27615 Río Sucio 0 0 0 790

27006 Acandí 0 0 14433,45 116

27800 Unguía 2 0 1176,35 151

27361 Istmina 1 196 179223,2 312

27025 Alto Baudó 4 104 0 143

27075 Bahía Solano 0 0 0 7

27077 Bajo Baudó 0 332 0 1047

27205 Condoto 8 3 767457,74 238

27372 Juradó 0 0 0 17

27491 Nóvita 6 90 131462,96 204

Continúa
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2005
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)
27495 Nuquí 0 5 0 36

27660
San José del 
Palmar

6 0 6791,01 577

27745 Sipí 5 150 12693,919 19

27787 Tadó 6 2 326045,9 63

27160 Cértegui 0 0 312754 0

27450
Medio San 
Juan

4 0 185207 18

27430 Medio Baudó 2 68 473219,67 42

27250
Litoral del  
San Juan

0 2 0 129

27580 Río Iró 3 0 72512 39

27135
Cantón de  
San Pablo

2 48 7272 1

27810
Unión  
Panamericana

3 1 213232 5

27001 Quibdó 11 3 76805,7 828

27050 Atrato 0 0 290748,53 43

27073 Bagadó 7 0 40481,528 219

27099 Bojayá 6 0 0 2167

27245 El Carmen 6 0 0 25

27413 Lloró 3 0 57,63 62

27425 Medio Atrato 3 0 0 2154

27600 Río Quito 1 21 4695,82 76

5475 Murindó 2 0 0 140

5873
Vigía del  
Fuerte

0 0 0 175

Fuente: SIGOT-IGAC.

Tabla 96. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados del 
Pacífico, 2005

 
Acciones  
Armadas

Cultivos 
Ilícitos

Metales  
Preciosos

Desplazados

Acciones  
Armadas 1    

Cultivos Ilícitos 0,38 1   

Metales  
Preciosos 0,01 -0,09 1  

Desplazados 0,19 0,05 -0,13 1

Para el año 2006 en algunos casos no existen desplazamientos asociados a 
acciones armadas, tal como se puede evidenciar en las tablas anteriores; lo 
que representa también un problema de registro, o por lo menos acciones 
armadas atribuibles a fuerzas paramilitares, que no fueron registradas aquí 
sino en los capítulos anteriores. 

Continuación
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El año 2006 contiene una correlación de fenómenos de desplazamiento con 
acciones armadas de las FARC, ELN y FFMM del 70%, y con presencia de cul-
tivos ilícitos del 14%. Lo anterior indica que el desplazamiento forzado puede 
constituir fenómenos espaciales asociables fuertemente a las acciones armadas, 
cuando estas tienen patrones espaciales generalizados y homogéneos en el 
territorio Municipal. En efecto, la calidad de los datos sigue siendo un tema 
de gran preocupación para el desarrollo de estudios más objetivos, pero con 
los datos disponibles se pueden establecer algunas relaciones de causalidad 
para este año, al menos más concluyentes que las anteriores (véanse la Tablas 
No. 97 y 98). 

Tabla 97. Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados Expulsados del  
Pacífico Colombiano, 2006

COD 
DANE

MUNICIPIOS

2006
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)
52835 Tumaco 40 7045 4377,714 2770

52079 Barbacoas 24 1460 30162,57 1855

52250 El Charco 2 741 0 487

52520
Francisco 
Pizarro 0 192 0 431

52390 La Tola 3 75 0 440

52427 Magüí 10 1002 6902,77 334

52473 Mosquera 0 34 0 335

52490 Olaya Herrera 0 870 0 545

52621 Roberto Payán 5 1011 0 256

19318 Guapi 0 121 44595,2 159

19418 López de Micay 0 79 7533,06 306

19809 Timbiquí 0 453 38996,88 146

52696 Iscuandé 0 1303 7429,35 158

76109 Buenaventura 50 149 28903,34 8469

5045 Apartadó 6 0 11,29 6925

5051 Arboletes 0 0 0 325

5147 Carepa 0 0 0 725

5172 Chigorodó 4 0 216,83 507

5480 Mutatá 23 0 9772,41 863

5490 Necoclí 0 0 0 519

5659
San Juan 
de Uraba 0 0 0 199

5665
San Pedro 
de Uraba 0 0 0 318

5837 Turbo 26 0 16,53 7709

27086 Belén de Bajirá 2 0 0 0

27150
Carmen 
del Darién 6 0 0 124

27615 Río Sucio 2 0 0 1842

27006 Acandí 0 0 4647,18 113

Continúa
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COD 
DANE

MUNICIPIOS

2006
ACCIONES 
ARMADAS 

TOTAL

CULTIVOS 
ILÍCITOS 
EN HAS

METALES 
PRECIOSOS 

EN GR

DESPLAZADOS 
(MPIOS  

EXPULSORES)

27800 Unguía 2 0 1667,51 932

27361 Istmina 1 210 274084,8 2524

27025 Alto Baudó 9 7 5022,46 195

27075 Bahía Solano 6 0 0 15

27077 Bajo Baudó 0 82 0 321

27205 Condoto 0 0 633021,7 164

27372 Juradó 0 0 0 20

27491 Nóvita 0 237 315526,7 141

27495 Nuquí 0 2 0 82

27660
San José del 
Palmar 7 0 61,29 317

27745 Sipí 1 248 22520,27 49

27787 Tadó 4 0 431185,2 68

27160 Cértegui 0 0 288184 15

27450 Medio San Juan 0 0 123697 36

27430 Medio Baudó 0 24 46943,28 141

27250
Litoral del San 
Juan 0 3 0 286

27580 Río Iró 0 0 49159 37

27135
Cantón de San 
Pablo 0 0 17453 47

27810
Unión Paname-
ricana 2 0 384430 10

27001 Quibdó 23 3 88025,72 1631

27050 Atrato 3 0 102948,6 47

27073 Bagadó 7 0 17087,64 303

27099 Bojayá 2 0 0 450

27245 El Carmen 2 0 0 80

27413 Lloró 2 0 0 86

27425 Medio Atrato 3 0 0 151

27600 Río Quito 1 0 27130,64 7

5475 Murindó 1 0 0 33

5873 Vigía del Fuerte 0 0 0 314

Fuente: SIGOT-IGAC.

Continuación
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Tabla 98. Correlaciones de Acciones Armadas, Cultivos Ilícitos, Metales Preciosos y Desplazados del 
Pacífico, 2006

 
Acciones  
Armadas

Cultivos 
Ilícitos

Metales  
Preciosos

Desplazados

Acciones 
Armadas

1    

Cultivos Ilícitos 0,48 1   

Metales Preciosos -0,10 -0,08 1  

Desplazados 0,69 0,14 -0,08 1

5. Evaluación general del impacto de la  
política pública de desarrollo socioeconó-
mico en los Municipios del Pacífico  
Colombiano, 1993 y 2005. 

Se elaboraron distintos indicadores de desempeño socioeconómico que permi-
tieran evaluar de modo más objetivo el impacto de las políticas públicas locales, 
regionales y naciones en el Pacífico colombiano. En primer lugar, se propusieron 
indicadores que permitieran distinguir la zona rural de la zona urbana, dada las 
complejas diferencias que experimentan estos espacios territoriales. En segundo 
lugar, se consideró adicionar un indicador de salud y calidad de vida indirecta 
muy sensible para la Organización Mundial de la Salud, como es la tasa de 
mortalidad en menores de 1 año, y se seleccionó un indicador de medición del 
conflicto que resultó ser muy útil y sensible para la identificación del grado de 
afectación que el conflicto armado genera en la población, es decir, una tasa 
de desplazamiento anual por cada 10.000 habitantes. 

En materia de vivienda, entre los años 1993 y 2005, la política de vivienda rural 
fue realmente desastrosa, si tenemos en cuenta que la mayoría de Municipios 
incrementaron el déficit de vivienda por el total de hogares rurales. Del mismo 
modo, se comprobó la desestructuración total del empleo formal y el subem-
pleo en el campo, dado que la mayoría de la población económicamente activa 
perdió su ocupación entre 1993 y 2005, dado el incremento vergonzoso de la 
tasa de desocupación durante este mismo periodo.
 
No obstante, en materia de servicios públicos básicos y de alfabetismo, es 
evidente una mejoría en la mayoría de los Municipios. Sin embargo, los retos 
siguen siendo enormes, dadas las condiciones de precariedad material de sus 
zonas rurales, y las serias dificultades que subsisten en la superación del anal-
fabetismo a lo largo y ancho del Litoral del Pacífico (véase la Tabla No.99). 
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En lo que respecta a las zonas urbanas, se construyeron los mismos indicadores, 
que mostraron complejidades diferenciales muy importantes respecto a la zona 
rural. En primer lugar, los déficit de vivienda propia, durante el periodo 1993-2005, 
disminuyeron en algunas zonas urbanas de los Municipios del Pacífico, pero en 
otros, el indicador desmejoró notablemente. En materia de desocupación urbana, 
es evidente el impacto negativo de la pérdida de las estructuras económicas que 
ofrecían empleos urbanos, pues las tasas de desocupación sobre la PEA rural se 
incrementaron ostensiblemente para el mismo periodo del estudio.  

En materia de servicios públicos y alfabetismo se puede evidenciar una leve 
mejora en la zona urbana de la mayoría de los Municipios estudiados, pese 
a las enormes inversiones que se han destinado. En efecto, los impactos de 
las políticas urbanas han sido un completo desastre, y persisten los mismos 
problemas estructurales de 1993, sin que se pueda evidenciar un política de 
Estado duradera que mejore sus economías regionales y, consecuentemente, 
sus indicadores de desempleo (véase la Tabla No. 100). 

Finalmente, se propuso un nuevo indicador de medición de la pobreza y el 
impacto del conflicto armado en la región del Pacífico que se denominó Índi-
ce Integrado de Privaciones y Conflictos, y sintetiza un índice de privaciones 
materiales rurales y urbanas (calculado mediante la agregación lineal de las 
variables expuestas en la Tabla No. 100), las defunciones anuales de menores 
de 1 año por cada 10.000 habitantes para el total municipal, y el desplaza-
miento expulsado anual por cada 10.000 habitantes para el total municipal. 
Estas variables representan dimensiones de alta sensibilidad ante los problemas 
socioeconómicos y de conflictividad de los Municipios del Pacífico, y fueron 
sometidas, por consenso del equipo de investigación, a distintos pesos impor-
tancia, dada la significancia e impacto en el bienestar social de las mismas. 

En este sentido, las variables de privaciones materiales urbanas y rurales, reci-
bieron un peso de 20% cada una, y las variables de defunciones y desplazados 
expulsados fueron liquidadas con pesos de 30% cada una. Hecho esto, se 
hizo la agregación lineal de los valores obtenidos para cada Municipio en el 
2005 (que se exponen en la columna de Agregación Municipal de la siguien-
te Tabla), y luego se procedió a normalizar lo valores mediante la expresión 
N=((X

i
-X

min
)/(X

max
-X

min
))*100, siendo X

min
=0, pues representa la minimización 

de las mediciones de las privaciones y conflictos, y X
max

=2835, pues representa 
la maximización de las mismas privaciones y conflictos en la agregación lineal 
de las variables (véase la Tabla No. 101). 
 
En este sentido, el Indicador muestra que Bojayá, Mutatá y El Charco, registran 
para 2005, los mayores valores de privaciones materiales y de conflictividad, dado 
el impacto negativo de los bajos desempeños en desarrollo socioeconómico, en 
salud pública y en el indicador de desplazamiento forzado. Por el contrario, el 
menor valor del Indicador corresponde a Bahía Solano, atribuible especialmente 
al bajo impacto del desplazamiento forzado en este Municipio.  

Con esta propuesta metodológica, queremos simplificar los procesos de medi-
ción de la pobreza material y los impactos del conflicto armado en la región, 
pero determinando variables altamente sensibles frente a estos fenómenos y 
dejando de lado las concepciones de mundo que tienen otras nociones auto-
determinadas de pobreza. Nociones que deberán ser consideradas en estudios 
posteriores que quieran introducir modificaciones mucho más especializadas 
y consistentes con la realidad concreta de las comunidades afrocolombianas 
e indígenas (véase la Tabla No. 101). 
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6. Conclusiones y recomendaciones  
de política de enfoque regional para la 
intervención de los municipios afectados 
por las condiciones de privaciones  
socioeconómicas y por el conflicto  
sociopolítico del Pacífico

Los megaproyectos identificados en el presente estudio, con especial atención 
en represas, vías arteriales, puertos turísticos y de carga, distritos mineros, y 
proyectos de industrialización de la palma aceitera, han propiciado en los últi-
mos años la exacerbación del conflicto armado y sus conexas violaciones a los 
derechos humanos. Y a pesar de que las correlaciones espaciales no lograban 
explicar las relaciones causales de estos fenómenos, es evidente que para algu-
nos años se pueden determinar sus impactos directos sobre el tejido social.

La pérdida de población rural, el crecimiento urbano y el incremento exponencial 
del desempleo y la mortalidad infantil, demuestran la inviabilidad y profunda 
ineficiencia de las políticas públicas del Pacífico colombiano, si nos atenemos 
a las evidencias del periodo 1993-2005.

Las violaciones a los derechos humanos en los últimos 10 años demuestran la 
más atroz de las violencias que se hayan podido cebar sobre una región colom-
biana. Las cifras y análisis realizados siguen demostrando que buena parte de 
las víctimas representaban a organizaciones sociales, y que buena parte de los 
presuntos responsables hacían parte de las fuerzas paramilitares, en el marco 
de una estrategia de guerra casi que sistemática y sostenida en el tiempo. 

Evidentemente, en virtud de los mediocres desempeños durante el periodo 
1993-2005, las acciones de política pública en el Pacífico colombiano no 
pueden resultar de diseños de intervención abstracta y tecnocrática sobre el 
territorio pues, dadas las complejidades sociales, políticas y ambientales de la 
región, aquellas sólo pueden ser implementadas de modo eficiente mediante 
la participación activa de sus comunidades de base, a pesar de todas las difi-
cultades operativas que ello pueda traer.   
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