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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de evaluación, prevención, reducción y control de fuentes terrestres y 
marinas hace parte del Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de 
Cartagena como respuesta a la sentencia interpuesta por el Consejo de Estado en 
el 2020 debido a los niveles de contaminación que registra actualmente la Bahía de 
Cartagena, afectando la biodiversidad y la salud pública y en donde resuelve 
ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), al Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena (EPA-Cartagena), al Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias y a la Dirección General Marítima (DIMAR), que adopten el 
Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de Cartagena, con un 
horizonte de corto (1 a 3 años) y mediano plazo (5 años), de acuerdo con sus 
competencias constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

Una vez aprobado el Plan Maestro, CARDIQUE, EPA Cartagena, el Distrito, DIMAR 
y a la ANLA le corresponde formular un programa permanente de evaluación, 
control y seguimiento de vertimientos respecto de los asuntos de su competencia, 
el cual contendrá como mínimo: una caracterización del sector; mecanismos de 
seguimiento, control, corrección y sanción; y un componente de socialización de 
buenas prácticas adoptadas en los planes de gestión del riesgo para el manejo del 
vertimiento o en los planes de manejo ambiental del Distrito de Cartagena de Indias. 

 
El programa consta de un primer capítulo de generalidades en el cual se abordan 
los antecedentes, el marco normativo, los alcances y el procedimiento metodológico 
para la formulación del programa. El segundo capítulo contiene la delimitación del 
área de intervención del programa a partir de diferentes criterios definidos. El tercer 
capítulo presenta la identificación y análisis de las diferentes fuentes de 
contaminación terrestres y marinas. En el cuarto capítulo se presentarán los 
diferentes proyectos formulados que harán parte del programa a partir de la 
identificación de la problemática producto de las fuentes de contaminación 
identificadas y finalmente el último capítulo hace referencia a los espacios de 
participación implementados con los diferentes actores que tienen injerencia en la 
Bahía de Cartagena. 
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1. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

 
 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 

La Bahía de Cartagena ha sufrido grandes impactos ambientales a través de la historia de 
la ciudad. El primero fue con la construcción de la escollera de la Bocagrande entre1768 y 
1786 como estrategia militar impidiendo la circulación del agua de la bahía con el mar 
Caribe (Díaz, 2019). 

 

El segundo momento, ocurrió en 1951 cuando se abrió la boca del Canal del Dique en 
Pasacaballos cambiando totalmente las condiciones de ecosistema marino de la bahía por 
un ecosistema estuarino con grandes afectaciones por el cambio de salinidad y la alta carga 
de sedimentación que llegó del rio Grande de la Magdalena. (Rodríguez y Mogollón, 2014). 

 

El tercer evento histórico fue en la década de los años 60 cuando se da paso por el emisario 
submarino de Manzanillo a las descargas de aguas residuales de origen doméstico del 40% 
de la ciudad impactando la bahía aproximadamente durante 45 años con materia orgánica 
(Martin et al., 2016). 

 

El cuarto momento lo ha generó la industria asentada en la zona de Mamonal donde 
predomina la petroquímica y la agroquímica que no cuenta con conexión al sistema de 
alcantarillado de Distrito y donde se han presentado incidentes de descargas de 
contaminantes por materia inorgánica a la bahía reportándose la presencia de metales 
pesados en los sedimentos. 

 

Finalmente, el quinto impacto se presentó antes de los años 90 con el arribo al puerto de 
Cartagena de buques que transportaban sólidos, líquidos o gases y en sus descargas de 
lavado de tanques y de agua de lastre la hacían directamente en la bahía sin ningún control, 
todo esto conllevó a través del tiempo a la degradación del ecosistema con la pérdida de la 
biodiversidad y la afectación en la salud pública. 

 

La situación ambiental de la Bahía de Cartagena está soportada científica y técnicamente 
por diferentes estudios como los de la Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina en 
Colombia (REDCAM), que identificaron zonas críticas afectadas por cadmio, cromo y 
plomo. Vélez et al. (2003) y Cogua et al. (2012), establecieron que uno de los ecosistemas 
costeros más influenciados por la contaminación con mercurio es la Bahía de Cartagena; 
Saavedra y Santa Ríos (2013) confirman la presencia de un alto contenido de nutrientes en 
la Bahía; Sánchez. et al. (2017) comprobaron durante el periodo 2001- 2017 que los 
parámetros responsables de las variaciones de la calidad del agua en la Bahía estuvieron 
principalmente relacionados con nutrientes, oxígeno disuelto y microorganismos patógenos 
que pueden causar problemas de salud pública. 

 

Tirado et al (2017) determinaron la presencia de concentraciones inaceptables de metales 
pesados en sedimentos que ponen en peligro la flora y fauna de la Bahía; Cerro (2018) 
encontró niveles altos de metales pesados en sedimentos superficiales aledaños al 
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emisario submarino de Manzanillo durante el periodo 1998-2010. Tosic (2019), encontró en 
los sedimentos de la Bahía de Cartagena concentraciones de mercurio, cadmio, cromo, 
cobre y níquel indicando potenciales impactos ambientales negativos sobre la vida marina 
del ecosistema. Barraza (2019) consideró que las muestras de sedimentos de la Bahía van 
de moderada a muy contaminadas, según el índice de geo acumulación (Igeo) de los 
elementos estudiados, con efectos adversos en la biota por el aporte potencial de 
contaminantes de la industria. Cuartas y Suarez (2020) realizaron un monitoreo de la 
calidad de agua de la Bahía con resultados de alta carga microbiana. Catalán et al. (2020) 
determino mercurio total e hidrocarburos disueltos y dispersos en aguas y sedimentos de la 
Bahía. Caballero et al. (2020) en la investigación de los riesgos ambientales en los 
sedimentos de la Bahía los consideran contaminados de nivel moderado a intenso según 
(Igeo). Serna et al. (2020) mencionan en su estudio que los registros de sedimentos durante 
los últimos 100 años reflejan la eutrofización progresiva de la Bahía. Finalmente, Duarte et 
al. (2021) encontraron en los sedimentos de la Bahía compuestos organoclorados 
prohibidos, representando una amenaza para los organismos acuáticos y por lo tanto para 
la salud humana a través de la cadena trófica. 

 

Algunos de estos estudios fueron tomados como elementos facticos que sustentaron la 
demanda donde el Consejo de Estado advierte que la contaminación de la Bahía de 
Cartagena genera una grave afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente 
sano y a la existencia del equilibrio ecológico del entorno marino. Además, la situación 
evidenciada afecta la salud pública de las poblaciones que circundan la bahía y de sus 
visitantes. 

 

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal de Bolívar resuelve ordenar al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique (CARDIQUE), al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA- 
Cartagena), al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a la Dirección General 
Mar²tima (DIMAR), que adopten el ñPlan Maestro de Restauraci·n Ecol·gica para la bah²a 
de Cartagenaò, con un horizonte de corto (1 a 3 años) y mediano plazo (5 años), de acuerdo 
con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

Una vez aprobado el Plan Maestro, CARDIQUE, EPA Cartagena, el Distrito, DIMAR y a la 
ANLA le corresponde formular un programa permanente de evaluación, control y 
seguimiento de vertimientos respecto de los asuntos de su competencia, el cual contendrá 
como mínimo: i) una caracterización del sector; ii) mecanismos de seguimiento, control, 
corrección y sanción; y iii) un componente de socialización de buenas prácticas adoptadas 
en los planes de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento o en los planes de manejo 
ambiental. De oficio, revisar o solicitar la modificación de las autorizaciones de vertimientos 
puntuales a la bahía de Cartagena, cuando lo advierta pertinente, con miras a respetar los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles fijados en la Resolución 883 de 2018. 
(C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo. 2020) 
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1.2. MARCO NORMATIVO 
 

El marco normativo vigente relacionado con la prevención, control y reducción de la 
contaminación del medio terrestre y marino comprende la legislación expedida para regular 
el uso del agua, establecer el manejo de vertimientos y descargas, y definir los instrumentos 
económicos, administrativos e institucionales necesarios para la ejecución de las políticas. 

 

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de estas políticas tanto a nivel 
internacional como nacional. 

 

A nivel Internacional. 
 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 
73/78. El principal Convenio que versa sobre la prevención de la contaminación del medio 
marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. Fue adoptado 
en Londres el 2 de noviembre de 1973 y el Protocolo que lo absorbió en 1978. Consta de 
seis anexos: I. Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos (1983); II. Reglas 
para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel 
(1983); III. Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas 
por mar en bultos (1992); IV. Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las aguas 
sucias de los buques (2003); V. Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las 
basuras de los buques (1988); VI. Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 
ocasionada por los buques (2005). Colombia aprobó el MARPOL 73/78 mediante la Ley 12 
de 1981. 

 

Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran 
Caribe. Crea el marco para que los países de la Región del Gran Caribe logren un equilibrio 
entre el desarrollo y la protección del medio marino. Tiene por objeto adoptar, individual o 
conjuntamente, medidas para prevenir y controlar la contaminación y garantizar la 
ordenación racional del medio, así como cooperar en la elaboración de protocolos y 
acuerdos que promuevan la aplicación del Convenio especialmente relacionados con la 
contaminación causada por descargas desde buques, vertimientos de desechos y otras 
materias desde buques, aeronaves, o estructuras artificiales en el mar, desechos y 
descargas originadas por fuentes terrestres, la explotación y exploración de los fondos 
marinos y del subsuelo y descargas en la atmósfera. Colombia aprobó el mencionado 
Convenio y su respectivo Protocolo mediante la Ley 56 de 1987 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ratificado por los 33 países de América Latina 
y el Caribe, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue adoptado en la Cumbre 
para la Tierra en 1992. La meta del CDB es lograr la conservación de la diversidad biológica 
mediante el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios derivados de la utilización de la utilización de los recursos genéticos. En el 
Convenio se reconoce la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y se afirma la necesidad de la plena 
participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas 
encaminadas a la conservación de la diversidad biológica. Colombia aprobó el mencionado 
Convenio mediante la Ley 165 de 1994. 
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El Convenio de Basilea. Sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su eliminación fue adoptado en respuesta a fuertes protestas 
públicas en los años 80, tras el descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos en países 
en vía de desarrollo provenientes del extranjero. El Convenio, en vigor desde mayo de 1992, 
busca proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos 
perjudiciales de los desechos peligrosos. Las disposiciones del Convenio giran en torno a 
la disminución de la generación de desechos peligrosos y la promoción de la gestión 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos, la restricción de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos, y la aplicación de un sistema regulatorio para los 
movimientos permisibles de desechos peligrosos. Fue aprobado por Colombia mediante la 
Ley 253 de 1996. 

 
Convenio internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos OPRC 90 establece un marco destinado a facilitar la 
cooperación internacional y la asistencia mutua con miras a la preparación y respuesta 
frente a sucesos importantes de contaminación por hidrocarburos y prescribe que los 
Estados planifiquen y se preparen mediante la elaboración de sistemas nacionales para la 
lucha contra la contaminación en sus respectivos países y mediante el mantenimiento de 
capacidad y recursos adecuados para hacer frente a las emergencias debidas a la 
contaminación por hidrocarburos. El Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha 
contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 
2000 (Protocolo de cooperación-SNPP) amplía este marco normativo para abordar los 
sucesos de contaminación relacionados con sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas, a saber, productos químicos. Ambos instrumentos fueron aprobados en 
Colombia mediante la Ley 885 del 2004. 

 

Convenio de Rotterdam. Para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional. El Convenio de Rotterdam, entró en vigor desde 2004, tiene por 
objetivo promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en 
la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños. El convenio 
establece un procedimiento de consentimiento previo informado (CPI) para la importación 
de productos químicos peligrosos. Fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1159 del 20 
de septiembre de 2007. 

 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Entró en vigor 
en el 2004, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). El convenio requiere que las Partes tomen 
medidas para eliminar o reducir la producción, utilización, importación, exportación y 
emisión al medio ambiente de COPs e incluye disposiciones en cuanto al acceso a la 
información, la sensibilización y formación del público y la participación en el desarrollo de 
planes de aplicación. Fue ratificado por Colombia mediante la Ley 1196 de 2008. 

 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El Convenio de Minamata fue adoptado en la 
Conferencia de Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón y entró en vigor en agosto 
de 2017. El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente 
de las emisiones y liberaciones antropógenos de mercurio y compuestos de mercurio. 
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Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento 
de la participación y fortalecimiento de capacidades. Fue aprobado por Colombia 
mediante la Ley 1892 de 2018 

 
 

A nivel Nacional. 
 

Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. Establece los usos del agua y los procedimientos 
y las medidas para llevar a cabo la regulación y control de los vertimientos. 

 

Ley 12 de 1981. Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la 
Prevención de la Contaminación por Buques", firmada en Londres el 2 de noviembre de 
1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
Contaminación por Buques, 1973, firmado en Londres el 17 de febrero de 1978 y se autoriza 
al Gobierno Nacional para adherir a los mismos. 

 

ley 56 de 1987 por medio de la cual se aprueban el "convenio para la protección y el 
desarrollo del medio marino en la región del gran caribe" y el "protocolo relativo a la 
cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del gran caribe", 
firmado en Cartagena de indias el 24 de marzo de 1983. 

 

Ley 99 de 1993 Reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. Define la competencia de las 
autoridades ambientales regionales relacionadas con: conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y 
costeras; evaluación, control y seguimiento de las descargas de aguas residuales. 

 

Ley 142 de 1994. Régimen de los servicios públicos domiciliarios. Establece la competencia 
de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. 
Además, define que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben 
proteger el ambiente cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

 

Decreto 2190 de 1995, por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional 
de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas marinas, fluviales y lacustres. 

 

Ley 257 de 1996 (enero 15). Por medio de la cual se aprueba el «Convenio Internacional 
de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos», suscrito en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su 
Protocolo Modificatorio del 19 de noviembre de 1976. 

 

Ley 373 de 1997. Uso Eficiente y Ahorro del agua. Contribuye a la disminución de aguas 
residuales, y fomenta el desarrollo del reusó de las aguas residuales. 

 

Decreto 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 
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Ley 768 de 2002. Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los 
Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 
y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 

 

Ley 885 de 2004. Por medio de la cual se aprueban el "Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990, hecho 
en Londres el día treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa (1990) y el 
"Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación 
por "Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000", 

 

Ley 1333 de 2009. Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y la Titularidad de 
la potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias que necesita el país 

 

Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Contiene acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, y específicamente las medidas para impedir o prevenir 
la contaminación y afectación del ambiente marino. 

 

Decreto 1457 de 1978. Por el cual se crea la ñfuerza de tarea de descontaminaci·n de 
costasò para prevenir, controlar, y limpiar la contaminación de las costas, aguas 
jurisdiccionales y plataforma continental de la nación, cuando se prevean o sucedan 
emergencias ambientales que las afectan y se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1875 de 1979. Dicta normas sobre la prevención de la contaminación del medio 
marino. Establece la definición de ñcontaminaci·n marinaò. Establece sustancias que no 
pueden verterse al mar, y regula el cargue o descargue de hidrocarburos. 

 

Decreto 1436 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo noveno de la Ley 
10° de 1978 

 

Decreto 1594 de 1984. Norma reglamentaria del Código Nacional de los Recursos 
Naturales y de la ley 9 de 1979, desarrolla los aspectos relacionados con el uso del agua y 
los residuos líquidos. En cuanto a aguas residuales, define los límites de vertimiento de las 
sustancias de interés sanitario y ambiental, permisos de vertimientos, tasas retributivas, 
métodos de análisis de laboratorio y estudios de impacto ambiental. 

 

Decreto 2324 de 1984. Por el cual se crea la Dirección General Marítima y Portuaria 
(DIMAR). Es la Autoridad Marítima en Colombia que se encarga de velar por todas las 
actividades que se realizan en el mar y tiene como funciones asesorar al gobierno en la 
implementación de planes y políticas, ejercer control de tráfico marítimo, promover la 
investigación científica, entre otros. 
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Decreto 901 de 1997. Reglamenta los artículos 42 y 43 de la ley 99 de 1993, respecto a la 
implementación de tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a un cuerpo de 
agua. La tasa retributiva consiste en un cobro por la utilización directa o indirecta de las 
fuentes de agua como receptoras de vertimientos puntuales y por sus consecuencias 
nocivas para el medio ambiente. La resolución 372 de 1998 establece el monto de las tasas 
mínimas para Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

 

Decreto 347 de 2000. Organiza la Comisión Colombiana del Océano (CCO), órgano 
intersectorial de asesoría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional en 
materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, y los diferentes temas 
relacionados con el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos. 

 

Decreto 0977 2001. Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de India. 

 

Decreto 1713 de 2002. Reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, 
niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio 
y de los usuarios. 

 

Decreto 1323 2007. Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico - 
SIRH-" 

 

Decreto 3930 de 2010 - Decreto 4728 de 2010 - compilados en el artículo 2.2.3.3.4.7 del 
Decreto 1076 de 2016. En cuanto a usos del agua y residuos líquidos, el Artículo 28. Fijación 
de la norma de vertimiento. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4728 de 2010 El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites 
máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas 
de alcantarillado público y al suelo. Artículo 29. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. 
La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben 
cumplir los vertimientos al cuerpo de agua o al suelo. 

 

Decreto 3570 2011. Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 

Decreto 3573 2011. Por el cual se crea' la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA- y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2667 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones. 

 

Decreto 1120 de 2013 Por el cual se reglamentan las Unidades Ambientales Costeras 
(UAC) y las comisiones conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y criterios 
para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan otras 
disposiciones. 
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Decreto 2041 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales" 

 

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decre.to Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

Decreto 050 de 2018. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 1096 de 2000. Reglamento de agua potable y saneamiento RAS, título E, 
tratamiento de aguas residuales. Es el documento técnico que fija los criterios básicos y 
requisitos mínimos que deben reunir los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico. En el caso de sistemas de tratamiento de aguas residuales, el RAS 
tiene en cuenta los procesos involucrados en la conceptualización, diseño, construcción, 
supervisión técnica, puesta en marcha, operación y mantenimiento. 

 

Resolución 477 de 2012. La DIMAR adopta medidas para la gestión de las aguas de lastre 
como respuesta al Convenio BWM y a las directrices de las Asociaciones Globallast. 

 

Resolución 645 de 2014. Por la cual se implementan algunas disposiciones sobre el 
Manejo Integrado de Desechos generados por Buques. 

 

Resolución 0883 de 2018. Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Resolución 004 de 2018. Establece los criterios para la autorización y control del 
mantenimiento de buques referente a la limpieza de casco a flote en la jurisdicción de 
la Autoridad Marítima Nacional 

 
Resolución 887 de 2019. Establece las disposiciones para la notificación de eventos y 
potenciales sucesos de contaminación marina; se aplicará a los participantes del Servicio 
de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial (SCTMF), a astilleros navales, talleres de reparación 
naval, marinas, clubes náuticos, embarcaderos e instalaciones portuarias; en general a 
personas naturales y jurídicas que tenga como actividad económica el transporte, 
almacenamiento, manipulación, carga y descarga de mercancías peligrosas, perjudiciales 
o contaminante del mar en la jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional 

 
Resolución 985 de 2019. Disposiciones para el transporte marítimo de residuos 
generados en las actividades de atención a la salud. 

 

Resolución 1131 de 2019. Establecer condiciones técnicas para prevenir la 
contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos 
establecidas en el Anexo III del MARPOL. 
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Resolución 132 de 2020. Establecimiento de criterios técnicos y condiciones para 
otorgar autorización de relimpias o mantenimiento de canales y dársenas de maniobra 
en jurisdicción de la Autoridad Marítima. 

 
Resolución 135 de 2020. Establecimiento de condiciones técnicas para prevenir la 
contaminación por sustancias nocivas líquidas (SNL) transportadas a granel 
consagradas en el Anexo II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por Buques, MARPOL 73/78. 

 
Resolución 229 de 2020. Establecimiento de condiciones técnicas para prevenir la 
contaminación por aguas sucias generadas por buques establecidas en el Anexo IV 
del Convenio Internacional MARPOL. 

 
Resolución 0416 de 2020. Establecimiento de condiciones técnicas para prevenir la 
contaminación por las basuras generadas por buques establecidas en el Anexo V del 
Convenio Internacional MARPOL. 

 
Resolución 0760 de 2020. Sobre instalaciones portuarias que efectúan cargue y 
descargue de hidrocarburos y sus derivados, productos líquidos y gaseosos a granelò: 

 

Resolución 510 de 2020. Establecimiento de los procedimientos y medidas de 
seguridad para las operaciones de reaprovisionamiento de hidrocarburos y lubricantes a 
granel que se entregan en los puertos, EDS, clubes y marinas, artefactos navales u otras 

naves. 
 

. 

 
 

1.3. ALCANCES DEL PROGRAMA 

 
El Programa de evaluación, prevención, reducción y control de fuentes terrestres y marinas 
está planteado para dos horizontes de tiempo de acuerdo a lo planteado en la Sentencia 
del Consejo de Estado del 21 de agosto de 2020, un horizonte a corto plazo que sería de 1 
a 3 años y de mediano plazo proyectado a 5 años. 

 
 

1.4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PROGRAMA. 

 

Como procedimiento metodológico para el Programa Evaluación, Prevención, Reducción y 
Control de la contaminación de fuentes terrestres y marinas se tomó como punto de partida 
la información diagnóstica relacionada en la Sentencia del Consejo de Estado que sirvió 
como base para realizar la síntesis diagnóstica a partir de las diferentes fuentes de 
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contaminación. La metodología que se empleó para su construcción de cuatro pasos que 
se describen a continuación: 

 

Paso 1. Delimitación del área de intervención del Programa evaluación, prevención, 
reducción y control de la contaminación por fuentes terrestres y marinas. Se definieron los 
criterios a tener en cuenta para definir el área de intervención en función de la proveniencia 
de las fuentes de contaminación que llegan a la Bahía de Cartagena tanto terrestres como 
marinas. 

 

Paso 2. Síntesis diagnóstica. Se elaboró una síntesis diagnóstica a partir de la identificación 
y análisis de los factores causales de contaminación de las fuentes terrestres y marinas, 
reflejando la situación ambiental actual en cuanto a la calidad del agua de la bahía de 
Cartagena. 

 

Paso 3. Definición de objetivos. Una vez realizada la síntesis diagnóstica se procedió a 
definir los objetivos del programa a los que se quiere llegar a través de la implementación 
de las diferentes medidas propuestas. 

 

Paso 4. Elaboración perfiles de proyecto. Se definieron los perfiles de proyectos que 
responden a cada uno de los factores identificados como como causales de las fuentes de 
contaminación terrestre y marina. 

 

En la Figura 1 se presenta la gráfica del proceso metodológico implementado para la 
elaboración del Programa de Evaluación, Prevención, Reducción y Control de la 
contaminación por fuentes terrestres y marinas 

 
 

Figura 1. Proceso metodológico 

 

 
Fuente: EPA, 2021 

Paso 1. Delimitación área de intervención del 
Porgrama 
 

Paso 2. Síntesis diagnóstica 

Paso 3. Definición objetivos 

Paso 4. Elaboración prefiles de proyectos 
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2. DELIMITACIÓN ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Bahía de Cartagena comprende un sector de toda la bahía en el interior de la ciudad de 

Cartagena con una extensión aproximada de 82 km2, la cual se encuentra localizado en el 
sector occidental de la misma ciudad. Este cuerpo de agua está rodeado por diferentes 
barrios, entre ellos la isla de Manzanillo, y el barrio El Bosque al oriente, al norte con el 
barrio Manga, y al occidente con los barrios Bocagrande, El Laguito y Castillogrande. Posee 
una profundidad promedio de 20 m. 

 

Las corrientes dentro de la bahía de Cartagena son influenciadas por las mareas de entrada 
y salida. La dirección de las corrientes en sentido norte-sur son influenciadas por los vientos 
alisios, especialmente en las temporadas secas. Por otro lado, en épocas de lluvias se 
forman mayores corrientes en sentido sur-norte. Estas últimas se generan debido a la 
escorrentía que descarga el Canal del Dique. 

 

A continuación, se presenta la delimitación del área de intervención del programa a partir 
de los siguientes criterios: 

 

¶ Zonas aledañas a la Bahía de Cartagena cuyos usos del suelo, según el POT, 

representan los sectores de fuente de contaminación que se han identificado: uso 

industrial ï comercial, suelo suburbano, suelo de expansión industrial. Ver fig.2 

Figura 2. Usos del Suelo según el POT vigente. 

 
Fuente: POT de Cartagena, 2001. 

 

¶ Canales de aguas lluvias que drenan a la Bahía de Cartagena, que vierten hacia la 

Bahía en dirección oriente occidente. Ver figura 3 
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Figura 3. Canales de aguas lluvias que drenan a la bahía de Cartagena 

 
Fuente: POMCA de los Arroyos directos al caribe Sur-Ciénaga de la Virgen ï Bahía de Cartagena (Código 

1206-01) NSS 

 

¶ La Bahía de Cartagena, con una superficie de espejo de agua de 82 km2 y una 

profundidad promedio de 16 mts. Ver fig.4 

Figura 4. Bahía de Cartagena 

 
Fuente: EPA Cartagena con información de Google Earth, 2021. 
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¶ Cuenca del Canal de Dique, subregión que la recorre el Canal del Dique. vía de 

comunicación fluvial de 113 kilómetros, que une el rio Grande de la Magdalena desde 

Calamar hasta la Bahía de Cartagena. Ver fig. 5 
 

Figura 5. Unidades Hidrograficas 

 
Fuente: Epa Cartagena con información de POMCA de los Arroyos directos al caribe Sur-Ciénaga de la Virgen 

ï Bahía de Cartagena (Código 1206-01) NSS y POMCA Canal del Dique ï SZH (Código 2903). 

 

¶ Isla de Tierra Bomba, ubicada al sur de Cartagena de Indias con una extensión de 

aproximadamente 1985 hectáreas cubierta por un bosque seco tropical. Ver fig. 6 

Figura 6. Tierrabomba 

 

Fuente: EPA Cartagena con información de Google Earth, 2021. 
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Finalmente, basados en estos criterios, se realizó la envolvente de los diferentes polígonos 
del área de estudio para realizar la delimitación del área de intervención del programa tal 
como se muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7. Envolvente de los criterios para realizar la delimitación del área de intervención del programa 
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3.  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS FACTORES 
CAUSALES QUE CORRESPONDEN A FUENTES CONTAMINANTES 

TERRESTRES Y MARINAS. 

 

3.1. FUENTES TERRESTRES 
 

3.1.1. Fuentes contaminantes del sector industrial 
 

De acuerdo con las bases de datos suministradas por las autoridades ambientales con 
jurisdicción en el área de influencia de este programa (EPA-Cartagena, el ANLA y 
CARDQIQUE) existen 96 puntos de vertimientos que drenan hacia la Bahía de Cartagena 
(Figura 8). La distribución de estos puntos de vertimiento entre las autoridades ambientales 
existentes en el área de influencia es: (a) el 57.2% se encuentran en jurisdicción de EPA- 
Cartagena, (b) el 30.3% en la del ANLA y (c) el 12.5% en la de CARDIQUE. Es importante 
resaltar que: (i) los vertimientos que se encuentran dentro de la jurisdicción de CARDIQUE 
corresponden a los vertimientos directos hacia la Bahía de Cartagena, (ii) aquellos dentro 
de la jurisdicción de EPA-Cartagena corresponden a los vertimientos hacia los canales 
pluviales (localizados en el perímetro urbano) que drenan hacia la bahía de Cartagena y 
(iii) los puntos de vertimientos dentro de la jurisdicción del ANLA corresponden a los 
proyectos que cuentan con licencias ambientales (ante esta entidad) que generan 
vertimientos. 

 
Figura 8. Distribución de puntos de vertimientos 
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Si se analizan los vertimientos hacia los canales pluviales (localizados en el perímetro 
urbano) que drenan a la Bahía de Cartagena, el 44% corresponden a descargas 
provenientes de actividades administrativas (baños de oficinas y aseo general de estas), el 
15% proviene de la fabricación de plásticos en forma primarias, de formas básicas y en 
artículos de plástico, otro 12% se distribuye entre actividades relacionadas con: (a) el 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, (b) producción de abonos y compuestos 
inorgánicos nitrogenados y (c) lavado y reparación de isotanques. Finalmente, el 30% se 
distribuye entre otras actividades industriales. Por otro lado, de estos puntos de vertimiento 
se generan aproximadamente 2175 m3/día de aguas residuales que drenan hacia la bahía 
de Cartagena, de los cuales, el 58% (aprox. 1251 m3/día) corresponde a descargas de 
aguas mixtas (ARD y ARnD), el 33% (aprox. 714 m3/día) ARD y el 10% (aprox. 210 m3/día) 
ARnD. La Figura 9, muestra la distribución de estos vertimientos en los canales internos de 
la ciudad de Cartagena que drenan hacia la bahía. Lo anterior, permite afirmar que los 
canales Polímero, Policarpa I y Casimiro son los canales que reciben mayores aportes de 
aguas residuales provenientes de la actividad industrial. 

 
Figura 9. Descargas de aguas residuales en los canales internos de Cartagena 
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La Figura 10 representa las cargas contaminantes aportadas por los vertimientos 
generados por las actividades industriales. Por otro lado, la Figura 4b representa la 
sumatoria de estas cargas en la bahía de Cartagena. Es importante resaltar que los canales 
que aportan las cargas contaminantes más altas son: (a) Canal polímero, (b) Canal 
Propílico y (c) Canal Policarpa. 

 
 

Figura 10. Cargas contaminantes aportadas por el sector industrial 

a) Cargas contaminantes por canales b) Cargas contaminantes bahía de 

Cartagena 
 
 
 

3.1.2. Fuentes contaminantes del sector turístico (Marinas, hoteles y actividades 
turísticas en la zona insular) 

 

Según Corpoturismo (2015), el valor turistico de Cartagena de Indias esta relacionado, entre 
otros aspectos, con ñsu calidad de sede alterna de la Presidencia de la República, sus 
atractivos turísticos y su infraestructura para el desarrollo de reuniones y convencionesò, lo 
cual la hacen un punto de encuentro de grandes eventos de carácter local, nacional e 
internacional. En el Plan Sectorial de Turismo Cartagena de Indias (2020-2023) del Plan de 
Desarrollo Distrital ñSalvemos Juntos a Cartagenaò se menciona que algunos de los 
sectores que más aportan a la economía de Cartagena son el comercio y el turismo debido 
a sus condiciones geográficas, el puerto marítimo y especialmente, a las actividades 
relacionadas con el turismo internacional. Algunos datos relevantes mencionados en este 
plan hacen referencia a la identificación de Cartagena como una de las ciudades líderes del 
país en turismo y en especial, el turismo de cruceros. En este tipo de turismo se presentado 
una tendencia positiva. En la Figura 11 se muestra el número de pasajeros de cruceros en 
tránsito y embarcando en Cartagena entre 2015 y 2019, con tasa de crecimiento de 1,2% 
en cuanto a las recaladas de cruceros y de 15,1% en el número de personas que viajan en 
cruceros. 
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Figura 11. Pasajeros de cruceros en tránsito y embarcando en Cartagena, 2015 ï 2019 

y recaladas de Buques en el puerto de Cartagena 2015-2019 

 
Fuente: Corpoturismo (2020) 

 
De igual manera Corpoturismo (2020) menciona que ñel hotelería es una de las actividades 
que más impulsa el sector en Cartagena. Con el crecimiento de la llegada de pasajeros, 
creció la capacidad de atención con número de habitaciones y camas. De hecho, la 
importancia de este sector es que por cada habitación se generan de 1 a 3 empleos, una 
cifra nada despreciable cuando se estudia el impacto, de esta actividad que es intensiva en 
mano de obra, en la econom²aò. En la Figura 12 se mencionan otros indicadores positivos 
de la actividad turística en Cartagena. 

 
Figura 12. Ocupación hotelera 2018-2019 

 

Fuente: Corpoturismo (2020) 
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Figura 13. Indicadores de la actividad turística en Cartagena 

 

Fuente: Corpoturismo (2020) 

 
A pesar de los indicadores positivos de la actividad turística y de los datos que muestran 
que se generan 28.000 empleos directos en empresas formales de este sector, ver fig13 
también existen consecuencias negativas de esta actividad económica. De acuerdo con el 
Consejo de Estado. (C.E.) en la sentencia de la Bahía de Cartagena, algunas de las 
actividades o situaciones que generan afectación a este cuerpo de agua son: a) turismo no 
planificado (aumento en altas temporadas e inadecuado manejo de residuos) y b) 
descargas de residuos de actividades. Estos coindicen con lo manifestado por De Melo 
Nobre et al (2021), los cuales mencionan que la explotación inadecuada de los recursos 
ambientales por el turismo intenso y el proceso exagerado de ocupación de la tierra ha 
provocado la degradación del medio ambiente. Aunque el uso recreativo de las playas tiene 
un alto potencial de generación de ingresos, esta actividad puede causar daños al medio 
ambiente, como la generación de basura marina que se conoce como un factor importante 
de contaminación de la zona costera, lo cual compromete la salud pública y la biota marina. 
Por otro lado, la basura puede causar impactos visuales y hacer que las playas sean 
estéticamente desagradables para los bañistas, comprometiendo en consecuencia el 
turismo local. La actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito 
de Cartagena de Indias 2016-2027 (Decreto 1641 de 2020) , establece que en la 
identificación de la situación actual con la limpieza de playas costeras y ribereñas se puede 
advertir una deficiencia institucional en el control, seguimiento e implementación de las 
políticas de ordenamiento de playas como problemática central. 

 

Otro aspecto que influye en la generación de contaminación por la actividad turística 
terrestre es las aguas residuales vertidas a la bahía de Cartagena originadas en hoteles, 
restaurantes y otro tipo de establecimientos turísticos ubicados en la zona insular y otras 
zonas sin cobertura de alcantarillado. Según Cartagena como vamos, 2017, en la zona rural 
de Cartagena solo el 2% de habitantes tiene acceso a alcantarillado. Dentro de estas zonas 
se encuentran corregimientos de la zona insular y algunos de la zona rural. 

https://sciencedirect.unicartagenaproxy.elogim.com/topics/earth-and-planetary-sciences/marine-biota
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3.1.3. Fuentes contaminantes provenientes de los canales pluviales 
 

Las subcuencas que comprenden el drenaje de las aguas hacia el sector de la Bahía de 
Cartagena corresponden al conjunto de subcuencas de la cuenca de Ciénaga de la Virgen 
ï Bahía de Cartagena definida en el POMCA Arroyos directos al Caribe Sur ï Ciénaga de 
la Virgen. Las subcuencas definidas corresponden a los Arroyo Bofo y Arroyo Grande, y 
poseen una extensión total de 234.7 km2. Se encuentra en el sector sur de la ciudad de 
Cartagena, en donde se sitúan sectores como Mamonal, Pasacaballos, Albornoz, Arroz 
Barato, entre otros barrios en el interior de la ciudad. Las subcuencas de los Arroyos Bofo 
y Arroyo Grande poseen caudales de escorrentía de 14.61 y 13.57 m3/s, y caudales 
promedios de cauces de 1.126 y 0.141 m3/s respectivamente. 

 

Los parámetros utilizados para definición la calidad del agua y el impacto de las cargas 
contaminantes que se vierten son los Índices de Calidad del Agua (IAC) y el Índice de 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) respectivamente. La zona de estudio 
de Bahía de Cartagena posee cartografía de zonificación que define la clasificación de los 
respectivos índices en categorías Baja, Media y Alta. Cabe resaltar que la documentación 
POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur ï Ciénaga de la Virgen presenta información sobre 
ambos parámetros distribuidos por territorios, sin embargo, dentro del mismo, no se cuentan 
con los datos recolectados de niveles de componentes fisicoquímicos de cuerpos de agua, 
ni se cuentan con los datos cuantitativos de vertimientos para fundamentar la información 
del ICA e IACAL de Bahía de Cartagena. Se debe considerar información numérica de 
cargas por vertimientos en puntos autorizados. 

 

La información de vertimientos disponible para la zona de la Bahía de Cartagena es 
expresada mediante mapas de zonificación bajo una estimación del Índice de Alteración 
Potencial a la Calidad del Agua en función de la demografía de la zona, sus interacciones 
dentro de la comunidad, y las cargas contaminantes que se descargan e influyen 
directamente en las condiciones de calidad de agua de la zona Bahía de Cartagena. En las 
subcuencas de Arroyo Bofo y Arroyo Grande. 

 

3.1.4. Fuentes contaminantes provenientes del Canal del Dique 
 

De acuerdo con la información del POMCA del Canal del Dique formulado en el año 2007, 
El canal del Dique posee una extensión de aproximadamente 4542 km2, extendido desde 
el municipio de Calamar y todo su perímetro hasta su área de drenaje en la Bahía de 
Cartagena. Esta cuenca se encuentra dividida en la Subcuenca Norte del Canal, de 1440.77 
km2 correspondiente al 32% de la cuenca; se encuentra también la Subcuenca Sur del 
Canal, correspondiente al 33% del área total, con unas 1480.41 km2, y la zona Delta del 
Canal con una extensión territorial de 1036.05 km2 equivalente al 23% de la cuenca. Los 
caudales medidos en las estaciones (Gambote [29037080], Incora K [29037360], Correa N 
2 [29037390] , y Santa Helena 1 [29037370] y 2 [29037450]) registran datos de caudal 
máximo en mes diciembre con un valor de 1171 m3/s registrado en la estación Incora K, y 
un mínimo registrado de 5 m3/s en el mes de abril, proveniente de la estación Correa N 2. 
Por lo que el caudal suele ser inconstante en diferentes puntos y en diferentes periodos de 
tiempo en el transporte del material hacia la Bahía de Cartagena. 
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Actualmente la Bahía de Cartagena, soporta una alta influencia humana por la actividad 
residencial, industrial, comercial, turística, marítima y portuaria de la ciudad, así como por 
los aportes de sedimentos del Canal del Dique, ocasionado cambios considerables en 
cuanto a sus variables fisicoquímicas (Garay y Castro, 1997; Invemar, 1997 citado en 
Cogua et al., 2012). 

 

Los sedimentos constituyen un excelente indicador del grado de contaminación para un 
área determinada, teniendo en cuenta que los contaminantes orgánicos persistentes se 
adsorben sobre el material en suspensión, que tiende a sedimentarse y finalmente se 
acumulan en los sedimentos superficiales; constituyen así un testigo confiable de la 
afectación de un ecosistema (Pascoe et al., 2002; Casanova et al., 2006; Kadiri et al., 2011; 
Pazi, 2011 citado en Cogua et al., 2012). La dinámica de las corrientes de la bahía de 
Cartagena permite la constante resuspensión de sedimentos a la columna de agua (Cogua 
et al., 2012). 

 

Los nuevos datos provienen de muestras tomadas en abril, agosto y noviembre de 2019 en 
14 estaciones a lo largo de la zona industrial de Mamonal, el Canal del Dique y en la mitad 
de la bahía. En cuanto a las fuentes de contaminación, los resultados sugieren que el 
mercurio y cromo provienen de la zona industrial, que el cadmio, níquel y plomo se 
descargan del Canal del Dique (Tosic, 2020). 

 

En la costa, el Canal del Dique transfiere a la bahía de Cartagena las aguas dulces que 
fluyen a través del río Magdalena desde su nacimiento en las montañas andinas. Estas 
aguas traen consigo los sedimentos arrastrados de los terrenos de la cuenca del 
Magdalena, la cual cubre un área de 260 000 km2, el 25% del país y algunas de las zonas 
más desforestadas e industrializadas de Colombia. Consecuentemente, la cantidad de 
sedimentos descargada en el mar a través del Canal del Dique es significativa. Este flujo 
varía en las temporadas de lluvia y sequía, pero en promedio cerca de 2000 toneladas de 
sedimentos son descargadas del canal a la bahía de Cartagena diariamente. Más 
preocupante todavía es que a lo largo de la última década, el flujo de sedimentos en el canal 
se ha incrementado en un 48% y se proyecta aumentar hasta un 260% en el año 2020 
Tosic, 2017. 

 

Por medio de grandes plumas túrbidas, las aguas dulces y los sedimentos del Canal del 
Dique se dispersan a través de la bahía de Cartagena. Los sedimentos más gruesos 
gravitan hasta el fondo de ella, donde se acumulan en grandes cantidades que requieren 
remoción frecuente por dragado para permitir el tránsito de buques. Mientras tanto, los 
sedimentos menos gruesos se quedan suspendidos en las aguas superficiales de la bahía 
debido al fuerte gradiente de densidad que mantiene las aguas dulces por encima de las 
más densas aguas salinas. (Tosic, 2017) 

 

El exceso de sedimentos presenta impactos directos sobre los ecosistemas marinos. En 
tanto los sedimentos bajan por la columna del agua, caen sobre los ecosistemas del fondo 
como los arrecifes de coral y los pastos marinos. Por su baja altura, los corales pueden 
estar cubiertos y ahogados prontamente por la sedimentación. Aunque los pastos son 
menos vulnerables a la sedimentación, también tienen un límite de resistencia. En el caso 
de la bahía de Cartagena, este límite fue sobrepasado, trayendo como consecuencia la 
erradicación de sus corales y pastos marinos. Los sedimentos suspendidos en las aguas 
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superficiales también impactan indirectamente los ecosistemas marinos al reducir la 
claridad del agua. Las plumas del Canal del Dique tienen un efecto enorme en la bahía de 
Cartagena, donde reducen la transparencia en 80% aproximadamente. Los organismos 
fotosintéticos, como los corales y pastos, dependen de la luz para su alimentación y 
representan la base del ecosistema marino. (Tosic, 2017) 

 

La pesca se ve impactada directamente por las condiciones de bajo oxígeno en la bahía, 
con concentraciones por debajo de la norma nacional (<4 mg/L), encontradas a partir de los 
cinco metros desde la superficie hasta el fondo de la bahía. Esta limitación de oxígeno o 
condiciones hipóxicas se deben al aporte de ~15.9 ± 11.7 toneladas diarias de materia 
orgánica (DBO5) provenientes del Canal del Dique y de las aguas residuales domésticas e 
industriales de la zona costera. 

 

Exceso de nutrientes y materia orgánica 
 

El Canal del Dique también transfiere a la bahía de Cartagena una gran carga de nutrientes, 
como nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes provienen de fuentes diversas de la cuenca del 
Magdalena, como las aguas residuales domésticas e industriales, además de los 
fertilizantes agregados al suelo en las zonas de agricultura que se han expandido 
significativamente en las últimas décadas. De forma similar a los sedimentos, los nutrientes 
son compuestos naturales siempre presentes en ambientes acuáticos. Pero cuando se 
encuentran en concentraciones excesivas, se consideran contaminantes por el impacto 
perjudicial que tienen sobre el ecosistema marino derivado de un proceso llamado 
ñeutroficaci·nò. (Tosic, 2017) 

 

Por una parte, el aumento de nutrientes perturba el equilibrio natural de los corales que 
están acostumbrados a bajas concentraciones de estos. De otro lado, las aguas 
enriquecidas por nutrientes favorecen las macroalgas que compiten con los corales por 
espacio y luz, y en casos extremos, los nutrientes pueden causar la muerte de los corales. 
Por otra parte, las concentraciones excesivas de nutrientes resultan en el florecimiento del 
fitoplancton. Estas algas microscópicas viven en la columna de agua y cuando florecen, 
generan un pigmento verde que reduce su claridad. En otras palabras, los nutrientes 
contribuyen a la turbidez del agua por el florecimiento que producen. (Tosic, 2017) 

 

Transferencia de metales 
 

El flujo de sedimentos del río Magdalena arrastra al mar los metales presentes en la tierra 
de las cordilleras de los Andes. Estas montañas son abundantes en metales, así como en 
oro y esmeraldas, lo que ha motivado una industria ávida de minería en Colombia. Esta 
industria supone dos riesgos de contaminación acuática por metales. Por una parte, la 
actividad minera expone los sedimentos y metales excavados a la lluvia que los transporta 
a los ríos. Por otra parte, las actividades ilegales de minería comúnmente usan mercurio en 
un proceso prohibido de extracción de oro. Cuando el mercurio y otros metales llegan 
finalmente al mar en cantidades excesivas, la presencia de estos elementos en el 
ecosistema presenta un riesgo para los organismos marinos y las personas que los 
consumen. (Tosic, 2017) 
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En la bahía de Cartagena, la contaminación por mercurio ha sido identificada en los 
sedimentos, organismos marinos, aves y poblaciones humanas a través de muchos 
estudios. Investigaciones recientes encontraron varios metales en altas concentraciones en 
los sedimentos de la bahía, incluyendo no solo el mercurio, sino también el cromo, cobre y 
níquel. Ver figura 14 En la desembocadura del Canal del Dique para el año 2015 se 
encontraron concentraciones de cadmio, cobre y plomo que superan el umbral máximo de 
concentraciones aceptado por la NOAA de Estados Unidos. (Tosic, 2017). 

 
Figura 14. Metales en sedimentos en la Bahía de Cartagena. 

 

 
Fuente: Tosic, 2017 

 

Es razonable considerar la cuenca del río Magdalena como la fuente de estos metales, 
dado que concentraciones similares fueron encontradas en los sedimentos del Canal del 
Dique en este estudio. Concentraciones comparables de mercurio (entre 0.01 y 0.12 mg/kg) 
también fueron encontradas en los sedimentos del Magdalena en otro estudio reciente de 
Tejada-Benítez et al. (Tosic, 2017). 

 

De otro lado el informe de 2019 de la REDECAM respecto de los metales pesados totales 
(en peso seco) presente en los sedimentos de la estación de la desembocadura Canal del 
Dique, reporta lo siguiente: ñlas concentraciones de Cd, Cu, Cr y Pb estuvieron por debajo 
del valor de referencia de efectos umbral (TEL) para sedimentos de agua dulce y marino, 
mientras que el Ni y Zn en el muestreo del primer semestre de 2019 superaron el valor TEL 
(Ni: 20,67ug/g),; ZN: 132ug/g), por encima del cual se pueden presentar efectos adversos 
en los organismos acuáticos de ambientes dulce y marino (Buchman, 2008ò) 
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Sin embargo, la contaminación por metales en la bahía de Cartagena es una problemática 
compleja y multifactorial. Además del Canal del Dique, otra posible fuente de los metales 
podría ser las industrias de la zona de Mamonal alrededor de la bahía, no obstante, 
actualmente no hay suficiente información sobre los vertimientos industriales para 
determinarlo. (Tosic, 2017). 

 

3.1.5. Fuentes contaminantes del sector residencial 
 

3.1.5.1. Zona sur de la ciudad de Cartagena 
 

La zona industrial de Mamonal y algunos vecindarios adyacentes no cuentan cobertura de 
alcantarillado (Figura 15). Por lo tanto, muchos de los habitantes de estas poblaciones 
vierten sus aguas residuales a canales pluviales que drenan hacia la bahía de Cartagena. 
Entre estos vecindarios se encuentran: Mamonal (incluye aportes provenientes del sector 
industrial), Membrilla, Policarpa, Villa Hermosa, Arroz Barato, Henequén, Antonio José de 
sucre y San Pedro Martir. 

 
Figura 15. Zona sin cobertura de alcantarillado en la ciudad de Cartagena 

 
Fuente: EPA Cartagena (2021) adaptado con información de Aguas de Cartagena 

 

 
Basados en las proyecciones de habitantes de la ciudad de Cartagena para el año 2018, 
de acuerdo con los datos del censo del 2005 reportados en la página del Midas 
(https://midas.cartagena.gov.co/Results/List) se calcularon los caudales de aguas 
residuales domesticas generados en cada uno de los barrios que no cuentan sistema de 
alcantarillado (Figura 10), los cuales finalmente son descargados en la bahía de Cartagena 
a través de los canales pluviales que los atraviesan. Los caudales estimados son mostrados 
en la Tabla 2. Por otro lado, para el cálculo de las ciudades se utilizó la ecuación 1, 
asumiendo valores de demanda de 140 l/Hab*día y un coeficiente de retorno (CR) de 0.85, 
los cuales son sugeridos en la Resolución 0330 de 2017. 

https://midas.cartagena.gov.co/Results/List
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ὗὈ =  
ὖ  zὅὙ  zὈὲὩὸὥ 

86400 

Donde: P representa el número de habitantes y Dneta la demanda de agua diaria por 
habitante. 

 
Tabla 1. Caudales generados en los vecindarios sin conexión de alcantarillado 

 

BARRIO Hab. QD (L/s) QD (m3/día) 

ANTONIO JOSE DE SUCRE 2860 3.94 340.34 

ARROZ BARATO 2155 2.97 256.45 

POLICARPA 3820 5.26 454.58 

VILLA HERMOSA 4090 5.63 486.71 

HENEQUEN 388 0.53 46.17 

SAN PEDRO MARTIR 16687 22.98 1985.75 

MEMBRILLAL 210 0.29 24.99 

Total  41.61 3595 

 
Fuente: EPA Cartagena, 2021 

 

Los datos mostrados en la Tabla 1 expresan que los vertimientos de este sector hacia la 
bahía de Cartagena alcanzan aproximadamente los 3595 m3/día. Además, es importante 
resaltar que estos datos corresponden a proyecciones estimadas para el año 2018 y que 
estos pueden ser más altos debido a los aumentos de población hasta la fecha. Por otro 
lado, es importante resaltar que los vecindarios con mayores aportes de ARD son San 
Pedro Mártir, Villa Hermosa y Policarpa, con 55%, 13% y 14% de las ARD generadas, 
respectivamente. 

 

3.1.5.2. Tierrabomba 
 

La isla de Tierrabomba no cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado, se ha 
identificado que las aguas residuales domésticas producidas por cada las comunidades son 
evacuadas a través de conductos cerrados en cada una de las viviendas terminando en 
pozos sépticos y/o a la calle, los cuales presentan profundidades bastante someras y están 
en contacto directo con el nivel freático de las aguas subterráneas, evidenciándose altos 
grados de contaminación microbiológica y fecal del agua, factor que afecta las condiciones 
de higiene y salud y, por ende, repercute en el detrimento de la calidad de vida de sus 
habitantes (HYDROINGENIERIA S.A.S., 2020) 

 

En el año 2019 Cartagena Cómo Vamos (CCV) realizó la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Barú y Tierrabomba, en la cual se recolectó información sobre la calidad de 
vida de la comunidad y su percepción a diferentes temáticas, entre esas se mencionaban 
los servicios públicos. En la Figura 16 y Figura 17 se muestran los resultados entregados 
por parte de la comunidad de Tierrabomba. 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN, PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE 
FUENTES TERRESTRES Y MARINAS 

INFORME DE AVANCE 

37 

 

 

 

Figura 16. Percepción Servicios públicos Tierrabomba 

Fuente: Primera Encuesta de Percepción Ciudadana Barú y Tierrabomba, Cartagena Como 
Vamos. 2019 

 
Figura 17. Percepción Servicios públicos Tierrabomba 

 

Fuente: Primera Encuesta de Percepción Ciudadana Barú y Tierrabomba, Cartagena Como 
Vamos. 2019 
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En la 
 

Figura 17 se puede observar según lo indicado por la comunidad, que, al no tener 
alcantarillado, estos realizan los vertimientos de las aguas residuales a la calle, patio de sus 
casas o cuentan con pozos sépticos. 

 
 

3.1.6. Fuentes contaminantes provenientes del alcantarillado Distrital. 
 

Las descargas de emergencia de las estaciones de bombeo de aguas residuales son 
activadas de manera controlada y puntualmente, en un intervalo corto de tiempo, cuando 
se presentan algunas de las siguientes condiciones: 

 

¶ Debido a que las estaciones de bombeo de aguas residuales figura 18 y las redes 

de alcantarillado sanitario de la ciudad, no están diseñadas para transportar el 

caudal producto de las aguas lluvias, cuando estos volúmenes ingresan al sistema 

por medio de las conexiones erradas y en algunos casos debido al mal uso dado al 

sistema por algunos usuarios, se activan automáticamente para mitigar los reboses 

que se puedan presentar en las vías públicas. 

¶ Cuando en las estaciones de bombeo de aguas residuales se realiza mantenimiento 

y/o reparaciones puntuales. 

¶ Cuando existe alguna afectación en las redes principales, impulsiones o colectores, 

se activan de manera puntual y controlada, para proceder a reparar la red. 

¶ Cuando hay problemas eléctricos en el sector donde está ubicada la estación de 

bombeo de aguas residuales, y el respaldo eléctrico falla 
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Figura 18. Estaciones de bombeo de aguas residuales 

 
 

Es importante mencionar que, el sistema de alcantarillado sanitario operado por Aguas de 
Cartagena S.A. E.S.P., no tiene vertimientos directos a la Bahía de Cartagena y en general 
a ningún cuerpo de agua de la ciudad, ya que todas las aguas servidas son transportadas 
hasta la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) Paraíso, ubicada en el barrio Villa 
Estrella, donde finalmente son recolectadas para ser bombeadas a través de la conducción 
terrestre, hacia la planta de Pretratamiento de Punta Canoas. La cual, recoge el 100% de 
las aguas servidas de la ciudad, para finalmente ser llevadas hasta su disposición final al 
Mar Caribe, a través del emisario submarino de la ciudad de Cartagena. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que el sistema de alcantarillado que existe y funciona en 
Cartagena de Indias es el denominado separado, el cual consiste en que las aguas 
sanitarias y las pluviales son dispuestas independientemente la una de la otra. Además de 
eso, los responsables por la operación y mantenimiento de los dos alcantarillados también 
son distintos: del alcantarillado sanitario, conformado por redes de tuberías se recolectan 
todas las aguas residuales provenientes de los desarrollos urbanísticos existentes en la 
ciudad, se ocupa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. que es una empresa de servicios 
públicos mixta que celebró con el Distrito de Cartagena el Contrato de Gestión Integral de 
los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario ïGISAA- en donde como su nombre lo 
indica se le confió la administración de tales servicios domiciliarios. 

 

3.1.7. Fuentes contaminantes proveniente de los cuerpos de agua internos de la 
ciudad de Cartagena 

 

El Sistema de caños y lagos internos de Cartagena es un conjunto de seis (6) cuerpos de 
agua estuarinos ubicados dentro del área urbana de Cartagena. De acuerdo con el Plan de 
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Ordenamiento Territorial (POT, 2001), Ver figura 19 su ubicación y extensión esta 
discriminada de la siguiente manera: 

 

¶ El Caño de Juan de Angola, desde el aeropuerto del barrio Crespo hasta el barrio 

Marbella en el puente Benjamín Herrera; 

¶  La Laguna del Cabrero, desde el puente Benjamín Herrera hasta el puente de 

Chambacú; 

¶ La Laguna de Chambacú, desde el puente del mismo nombre hasta el puente 

Heredia; 

¶ Laguna de San Lázaro, desde el puente Heredia hasta la Bahía de Cartagena en el 

puente Román; 

¶ El Caño de Bazurto, desde la laguna de San Lázaro en el puente Las Palmas hasta 

el puente Jiménez, y 

¶ La Ciénaga de las Quintas, desde el puente Jiménez hasta la Bahía de Cartagena 

en el puente Bazurto. 

 
 
 
 
 
 

Figura 19. Conexiones bahía interna de Cartagena y Sistema de Caños y Lagos Internos 
 

 
Fuente: Adaptado de Google Earth (2021) 

Conexiones entre la Bahía de Cartagena 
y el Sistema de caños y lagos internos 
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De igual manera, el estudio ñDise¶o del sistema inteligente de monitoreo de la calidad 
ambiental del distrito de Cartagenaò (EPA, 2015), estableci· que la relaci·n que tiene la 
Bahía de Cartagena con el sistema de caños y lagos internos consiste en el 
condicionamiento mutuo de sus características hidrodinámicas y de calidad fisicoquímica 
de sus aguas. El análisis realizado en este estudio muestra una mayor influencia desde la 
Bahía hacia el sistema de cuerpos de agua internos que el sentido contrario. Lo cual se 
expone, a continuación: 

 

a) Características hidrodinámicas: 

 
La influencia hidrodinámica se analizó en un escenario futuro, considerando como factor 
fundamental el ascenso del nivel del mar, se realizaron simulaciones de dos escenarios de 
inundación (leve y fuerte) con el fin de analizar el impacto de un eventual ascenso del nivel 
del mar. En el caso de un nivel de inundación leve el impacto estaría ocasionado por la 
pérdida de playas y efectos sobre los ecosistemas costeros. En este escenario ascendería 
el nivel de la ciénaga de la virgen y del sistema de caños y lagos, ampliando sus espejos 
de agua hacia las zonas occidentales y sur de la ciénaga de la Virgen. Como resultado de 
un escenario de inundación fuerte, el nivel de la ciénaga de la Virgen y del sistema de caños 
y lagos internos aumentaría aún más, expidiendo sus espejos de agua hasta el punto de 
afectar la zona urbana localizada al sur oriental de la ciénaga de la Virgen y los alrededores 
de la ciénaga de las Quintas y Caño Bazurto. Es decir, que la conexión con la bahía afecta 
directamente este aumento de nivel. 

 

Por otro lado, en el proyecto de Formulación del Plan Integral para la Recuperación y 
Ordenamiento del Sistema De Caños, Lagos y Lagunas Interiores de Cartagena de Indias 
(SecPlaneación , 2015) se menciona como el aumento o disminución de la entrada de 
marea por la boca de Bocachica y Bocagrande de la Bahía de Cartagena está relacionado 
con el riesgo de inundación en algunos sectores urbanos de la ciudad. La Figura 20 muestra 
los flujos por marea. Cuando la marea sube (color azul intenso) y como son cuando la marea 
baja (color rojo). Adicionalmente hay un aporte de escorrentía superficial local (azul claro). 
Sectores del Pie de la Popa y Barrio Martínez Martelo, se inundan por el ascenso del nivel 
de marea. Este fenómeno se presenta en otros sectores de Cartagena como Bocagrande y 
Castillo grande. 

 
Figura 20. Esquema del flujo de la ciénaga de las Quintas, la laguna de San Lázaro y la laguna de 

Chambacú 
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Fuente: SecPlaneación, 2015 
 

b) Calidad fisicoquímica: 
 

Las conexiones existentes generan un impacto positivo sobre la calidad del agua del 
sistema de Caños y lagos internos, y en especial sobre la Laguna de San Lázaro y la 
ciénaga de las Quintas. En la Figura 21 y Tabla 2 se muestran los puntos de monitoreos 
usados en el estudio Diseño del sistema inteligente de monitoreo de la calidad ambiental 
del distrito de Cartagenaò (EPA, 2015) para analizar el componente de calidad de agua del 
sistema de caños y lagos. A continuación, se muestran resultados de parámetros de calidad 
de agua analizados en el sistema de caños y lagos internos de campañas de monitoreo 
realizadas el 29 de septiembre y 03 de noviembre de 2015. 
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Figura 21. Coordenadas de estaciones analizadas para calidad de agua en el sistema de caños y lagos. 

 
 

Fuente: EPA, 2015 

 
Tabla 2. Coordenadas de estaciones analizadas para calidad de agua en el sistema de caños y 

lagos. 
 

Cuerpo de 
agua 

Estación Latitud Longitud 

 
Caño Juan 

Angola 

P1 10°25'36.69"N 75°30'46.66"W 

P2 10°26'24.77"N 75°30'49.68"W 

P3 10°26'30.90"N 75°31'32.20"W 

 
Laguna del 

Cabrero 

P4 10°26'0.50"N 75°32'12.20"W 

P5 10°25'51.78"N 75°32'26.41"W 

P6 10°25'37.70"N 75°32'38.10"W 

Laguna de 
Chambacú 

P7 10°25'26.67"N 75°32'32.93"W 

P8 10°25'21.53"N 75°32'32.76"W 

 
Laguna de San 

Lázaro 

P9 10°25'10.30"N 75°32'33.47"W 

P10 10°25'2.33"N 75°32'39.95"W 

P11 10°25'11.40"N 75°32'27.50"W 

 
Caño Bazurto 

P12 10°25'4.20"N 75°32'11.80"W 

P13 10°24'53.42"N 75°31'56.06"W 

Ciénaga las 
Quintas 

P14 10°24'34.85"N 75°31'33.35"W 

P15 10°24'22.60"N 75°31'30.30"W 

Fuente: EPA, 2015 
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En la Figura 22 y Figura 23 se muestran los resultados de oxígeno disuelto y DBO5 

encontrados en las estaciones evaluadas. 
 

Figura 22. Resultados oxígeno disuelto en el sistema de caños y lagos, campaña de 
monitoreo del 29 de septiembre y 03 de noviembre de 2015. 

 

Fuente: EPA, 2015 

 
 
 

Figura 23. Resultados DBO5 en el sistema de caños y lagos, campaña de monitoreo del 29 de septiembre 
y 03 de noviembre de 2015. 

 

Fuente: EPA, 2015 




































































































































































































