
ECONOMIA REGIONAL 

LA COSTA PACIFICA 
DE NARIÑO: 

Limitantes y posibilidades 

de desarrollo <1> 

l. Introducción 

El presente documento se ha ori
ginado en la iniciativa de las sucur
sales del Banco de la República de 
Ipiales y Pasto, con el fin de dar a 
conocer un balance global de la 
economía de la Costa Pacifica de 
N arif'\o, y plantear un esquema de 
desarrollo regional basado en la 
articulación de la zona con el resto 
del Departamento y el pais, al 
igual que con el Ecuador. Este 
esquema, en cierta forma es una 
respuesta complementaria a los 
esfuerzos actuales de la inversión 
pública que se está ejecutando en 
la región, principalmente en la vía 
Tumaco-Pasto, obra que permitirá 
superar una de las principales li
mitantes del desarrollo de la re·· 
gión, cual es la deficiente comuni
cación terrestre existente con el 
resto del pais. 

En el pasado se han esbozado varios 
intentos de planificación, que van 
desde los estudios del Banco Inter
americano de Desarrollo (BID) y 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en materia de 
integración fronteriza colombo-
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ecuatoriana, hasta los recientes 
como el Plan de Desarrollo de la 
Costa Pacifica -PLADEICOP
y los que ha venido impulsando la 
Corporación Autónoma Regional 
de Narif'\o. 

Todos ellos han enfatizado el alto 
potencial de desarrollo que tiene 
la Costa Pacifica de N arino, fun
damentado en sus recursos mari 
timos, forestales, mineros y a¡ro
pecuarios. Al igual, han coincidi
do en las limitaciones que tiene 
el aprovechamiento de este poten
cial, principalmente en lo con
cerniente a su escasa integración 
regional con los mercados interno 
y externo, como también deriva
das de una baja provisión de ser
vicios. 

Este documento recoge en gran 
parte, lo expresado en los mencio
nados trabajos, y en forma sucinta 
presenta el estado de la produc
ción de la economia de la Costa 
Pacifica. En seguida trata de ex
plorar las principales perspecti
vas de crecimiento y desarrollo, 
las cuales necesariamente deben 
estar articuladas a un esquema de 
planificación regional. ImpHci
tamente se trata de convalidar la 
tesis de que una región es capaz de 
generar su propia dinámica, siem-

pre y cuando se remuevan sus 
principales obstáculos, máxime en 
el caso de la Costa Pacifica de 
Narif'\o que se cuenta con el apoyo 
de una valiosa voluntad de pro
¡reso. 

11. Marco regional 

La región pacifica de N arif'\o, que 
consta de un área de litoral y otra 
de llanura, se encuentra ubicada 
en la esquina suroccidental del 
pais, en los limites con el Ecuador. 
El litoral está constituido por una 
zona halófila (salobre y con man
gle}, en la que desembocan nume
rosos nos en forma de esteros que 
facilitan la navegación en peque
nas y medianas embarcaciones. La 
llanura propiamente dicha se ini
cia en los limites de la del litoral, 
en forma de un bosque tropical 
que se extiende hasta los 500 me
tros de altura, apto para la explo
tación maderera. 

(1) Los puntos de vista expresados son res
ponsabilidad de los autores y no comprome
ten la opinión del Banco de la República. 
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Hacia el extremo norte se sitúa la 
desembocadura del rlo Iscuandé, 
en tanto que el Cabo Manglares 
sobre el Océano Pacifico, corres
ponde al punto más occidental de 
la región. Así, se forma la planicie 
que alcanza una amplitud hasta de 
120 kilómetros y una longitud hasta 
de 150 kilómetros, con una exten
sión de 14.900 kilómetros cuadra
dos, que significa el 44.8% de la 
superficie departamental y ell.3% 
del territorio nacional. 

En su conjunto, la vertiente del 
Pacífico comprende dos hoyas hi
drográficas pertenecientes a los 
ríos Patía (aproximadamente 
24.000 kilómetros cuadrados), Mira 
(aproximadamente 10.900 kiló
metros cuadrados) y otras meno
res correspondientes a los rlos Is
cuandé, Tapaje, Sanquianga, Sa
tinga, Mataje y Telembi. 
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Tanto los rlos como los esteros que 
se forman, constituyen una única e 
inmensa red de comunicación natu
ral, ilimitada en sus posibilidades 
de aprovechamiento e irregular en 
su uso, por los altibajos en los nive
les de profundidad de las aguas y 
por la estrechez en algunos de sus 
tramos. 

De acuerdo con el censo de 1973, 
la. población de la región que era 
de 138.431 habitantes, pasó en 
1985 a 181.801, aproximadamente 
el 17.8% de la población total de 
N arifto (Véase Cuadro 1). De otra 
parte, es necesario agregar que el 
66% de la población censada en 
1985 se asienta a lo largo de la 
costa y de las vias fluviales, con 
una densidad alrededor de 12 habi
tantes por kilómetro cuadrado de 
la llanura pacifica. 

CUADRO 1 
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Naril'lo: Población y densidad en la zona pacffica 

Muntctpio 1973 

Barbacoas ... .............. 15311 

El Charco ·················· 10 165 

Franctsco Ptzarro ( 1) ........ nd 

Magui ····················· 4 377 

MosQuera .................. 11 658 

Olaya Herrera (2) ........... nd 

Roberto Payán ······· ·· ···· 9 084 

Santa Bárbara ...... . ....... 6 951 

Tu maco .................... 80 885 

Total ..... . ...•............. 138.431 

nd No dtspontble 

( 1) Segregado de Tumaco en 1971 . 

(2) Segregado de MosQuera en 19 79 

1985 
Extenaión 

Km2 

20 379 1 900 

19 9 12 1 700 

6.522 900 

4 048 2 700 

5.054 525 

14.09 1 1 050 

8.287 1.'2 75 

6.700 1 125 

96.808 3 725 

181 .801 14.900 

Fuente DANE v cálculos del Banco de la Repúbltca. lnvesugactones Económtcas 

Oenaidad 
Hab./Km2 

10 7 

11.7 

7 2 

1.5 

96 

13.4 

6 5 

60 

26 o 

12.2 

Algo que llama la atención cuando 
se observan las estadísticas referi
das a la parte social, es la persis
tencia de bajos índices en el bie
nestar de la población. En efecto, 
las principales causas de morbili
dad general en la costa pacifica 
nariftense durante 1985, fueron: el 
control del embarazo que repre
senta el 44.5% de 898 casos; dia
rrea y enteritis el 22.9%; parasi
tismo el 16.6% y el paludismo un 
15.9%. Esta última enfermedad 
constituyó la primera causa de 
mortalidad hospitalaria, seguida 
por la desnutrición y bronconeu
monía <2>. 

Igualmente, según se desprende 
de las cifras del censo de población 
de 1985, existen bajos índices de 
cobertura de los servicios públi
cos, pues en los nueve municipios 
de la costa nariftense, las viviendas 
que cuentan con servicios de ener
gía eléctrica alcanzan, en prome
dio, un 18.7%; acueducto un 11.1% 
y alcantarillado 1.3%; correspon
diendo el77.1% a las viviendas que 
no presentan ningún servicio. En 
tanto que para el total de viviendas 
en N arifto este indicador asciende 
a 31.5%. 

La costa pacifica nariftense se ha 
caracterizado por su insularidad 
respecto al país y su desarticula
ción del contexto regional, pese a 
que es una región rica en recursos 
pesqueros, forestales, mineros y 
agropecuarios, además de contar 
con un puerto marltimo como el de 
Tumaco, prácticamente subuti
lizado . 

Esta zona presenta tres centros 
poblados, que cuentan con algún 
equipamiento básico para la pres
tación de servicios a la población 
regional. Tumaco es el principal 
núcleo y como tal tiene una mar
cada influencia a lo largo de la 

(2) Servicio Secciona! de Salud de Narit'lo. 
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NARIÑO: SISTEMA URBANO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO 
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carretera hacia Pasto y hacia el 
centro y suroccidente del litoral. 
En segundo término se encuentra 
Barbacoas, población que extiende 
su influencia a las cuencas de los 
ríos Patla y Telembi, y por último 
la localidad de Bocas de Satinga en 
el norte del litoral narifiense, con 
dominio sobre las cuencas de los 
ríos Satinga y Sanquianga. (Véase 
mapa). La zona de Tumaco pre
senta una vocación predominan
temente agrlcola, pesquera y fores
tal, el área de Barbacoas combina 
la minería con la agricultura y la 
actividad forestal es la más impor
tante en el área de Bocas de Satin
ga. Los centros económicos y su 
área de influencia funcionan en 
forma interdependiente, aun cuan
do entre si muestran desiguales 
niveles de desarrollo; su eje vincu
lador son los nos y esteros. 

Desde principios de esta década y 
como consecuencia de la acción 
del Estado para la rehabilitación 
de la zona pacifica narifiense, afec
tada por los desastres naturales, 
se evidencia una tendencia a la 
recuperación gracias a la presen
cia de obras de inversión pública<3) 
y a la vinculación de capitales 
privados de considerable magni
tud, en especial a la explotación 
de la palma africana y a la activi
dad camaronera. 

La construcción de la carretera en 
el tramo La Verbena-Tumacocolo
caria el puerto en situación de pri
vilegio frente a los mercados inter
nos del pais, debido a las condi
ciones técnicas de la vi a que abara
tan el costo de transporte <4>. Si la 
troncal Panamericana permitió una 
real integración (longitudinal) de 
la economia departamental al pais, 
la rectificación y pavimentación 
de la carretera al mar facilitará 
articular internamente la zona pa
cifica con la andina. 

Una extensión previsible de esta 
obra, como solución a una necesi-
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dad regional y nacional, es la habi
litación y adecuación del puerto de 
Tumaco en función de los merca
dos externos y su conexión mari
tima con la costa atlántica colom
biana y la integración vial con el 
Putumayo en sus dos opciones: re
construcción de la via San Fran
cisco-Mocoa y adecuación de la de 
lpiales-Monopamba-La Siberia
Puerto Asis. Desde esta última 
localidad se desprenderla la carre
tera hacia San Miguel en la fron
tera con el Ecuador y su interco
nexión con el sistema vial de ese 
pais. De este modo, se abre un buen 
futuro para la región, que plantea 
a los narif\enses el reto de ser par
ticipes de su desarrollo. Ser cons
cientes de este proceso es el primer 
paso para lograrlo. 

111. Estructura 

productiva 

A. Actividad 

Agropecuaria 

La economia de la región pacifica 
tiene como fundamento los culti
vos de palma africana, cacao, coco 
y plátano, cuya explotación se ca
racteriza, en el caso del cacao y del 
coco, por la pequet\a propiedad, 
conformando as1 una economía cam
pesina de sustento, con ¡raves pro
blemas fitosanitarios. Es el caso 
contrario del cultivo de la palma 
africana, a la cual se dedican gran
des plantaciones que exigen la vin
culación de altas inversiones, ex
plotación que se lleva a cabo den
tro del marco de una economia em
presarial. 

La distribución de la tierra utili 
zada en los cultivos de cacao y 
palma africana que se presenta en 
el Cuadro 2, muestra la existencia 
de un elevado número de pequeñas 
explotaciones dedicadas a la pro
ducción de cacao, 3.800 en 16.043 
hectáreas. De esta cifra el 90.2% 
corresponde a fincas localizadas 
en extensiones inferiores a diez 
hectáreas. 

El cacao, asociado con el plátano 
como cultivo sombra, histórica
mente aparece ligado a la idosin
crasia del campesino de la costa y 
se constituye en una importante 
fuente de ingresos para la mayoría 
de las familias. Sin embargo, la 
producción se ha visto afectada 
por la "moniliasis" y "escoba de 
bruja" que reducen el rendimiento 
en aproximadamente un 40% del 
promedio nacional. En consecuen
cia, este es un cultivo de subsisten
cia, que no proporciona ingresos 
suficientes a los agricultores, quie-

(3) Según la Contralorta General de la Re
pública, Informe Financiero, octubre de 
1985, hastael30 de junio de ese ano, con base 
en los recursos asignados al Plan de Acción 
Urbana y Regional de la Costa Pacifica de 
Naritlo y Cauca por US$ 31 millones, se 
hablan ejecutado un total de $1.540 millones 
de los cuales$ 1.252 (81.3%) corresponden a 
inversiones en el litoral naritlense. Tumaco 
es el municipio donde se ha concentrado el 
mayor volumen de proyectos y recursos. La 
inversión total en Tumaco asciende a $ 970 
millones equivalentes a un 63% de la inver
sión realizada hasta esa fecha. Por su parte, 
PLADEICOPa31de diciembre de 1985efec
tuó colocaciones por $ 71 millones e inició 
varios programas de asistencia social básica. 

(4) El tramo Tumaco-Caunapi (60 kilóme
tros) por$ 432 millones se encuentra ejecu
tado en un 100%. Entre Caunapi-EI Diviso 
(50 kilómetros) se reiniciaron las obras asig
nadas con un presupuesto de$ 549 millones. 
En 1986 se aprobó el contrato con el consor
cio ítalo-inglés Sterling-Conascol por $ 743 
millones para el tramo El Diviso-Ricaurte 
(50 kilómetros) y con el consorcio caucano
naritlense Daza Apráez por$ 577 millones 
para el tramo Ricaurte-La Verbena (46.5 
kilómetros), con lo cual queda asegurada la 
total ejecución de la obra Pasto-Tumaco. 
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CUADRO 2 

Tumaco: Número de explotaciones en cacao y palma africana 

Intervalos 
(HectAreas) 

O a menos de 5 

5 a menos de 10 

10 a menos de 15 

15 a menos de 50 

....... 

....... 

....... 

....... 
50 a menos de 100 ... . .. 

mayores dP. 1 00 ..... 
Total ······················ 

No Explo
taciones 

2 116 

1 309 

267 

108 

3 800 

Cacao 

55 7 

34 5 

70 

28 

100.0 

Palma africana 

No. Explo
taciones 

8 

6 
12 

30 

6 7 

6 7 

26 6 

20 o 
400 

100.0 

Fuente FEDECACAO. ICA y Banco de la Republ1ca lnvesttgac1ones Econ6m1cas. Pasto 

nes además carecen de mecan is
mos para el control de las plagas y 
del capital necesario que permita 
su vinculación a otro tipo de cul
tivo de mayor rentabilidad. 

En contraste, en la producción de 
palma africana se aprecia que 30 
explotaciones controlan 7.191 
hectáreas, de las cuales el 40% 
corresponde a extensiones supe
riores a 100 hectáreas. De otra 
parte, se cuenta con dos asocia
ciones, COODEPALMAS y la So
ciedad de Agricultores de N ari ño, 
que manejan 411 hectáreas y, 
excluyendo un grupo de peque
ños palmicultores con 150 hectá
reas, únicamente cuatro explo
taciones son inferiores a 15 hec
táreas. U na sola empresa controla 
el 47.8% del total del área plan
tada en palma africana. 

El cultivo de la palma en N ariño se 
inició en 1957 con un distrito de 
producción creado por el entonces 
Instituto de Fomento Algodonero, 
IF A. Actualmente, los cultivos se 
extienden a lo largo de las riberas 
de los ríos Caunapi y Mira, en las 
márgenes de la carretera que parte 
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de Tumaco hacia Pasto y en las 
zonas adyacentes a La Espriella, 
estimándose en 30.000 hectáreas 
la superficie susceptible de incor
porar a la producción de aceite. 

Como se sabe, la siembra de la 
palma exige altas inversiones para 
su implantación y desarrollo; su 
producción es de tardio rendimien
to a partir del cuarto afio de esta
blecido el cultivo y sólo desde el 
séptimo cuenta con rendimientos 
económicos adecuados. 

Por su parte, el cocotero aparece 
diseminado a lo largo del litoral, 
especialmente en la zona norte, en 
los municipios de Iscuandé, Mos
quera y El Charco. Es un cultivo 
marginal que actúa como comple
mento de la pesca, la explotación 
forestal y la minería. No obstante 
que el "anillo rojo" es el principal 
factor que a lo largo de un cuarto 
de siglo <6> sigue deteriorando se
riamente las plantaciones, los pro
ductores se han limitado a convi
vir con él y no existe hasta el 
momento un efectivo control de la 
enfermedad. El resultado son las 
constantes pérdidas de la pro-

ducción y menores niveles de 
rendimiento en el cultivo (Véase 
Anexo 1). 

La agricultura en la costa nari
flense ha presentado tradicional
mente dos aspectos: su orientación 
casi exclusiva al mercado interno 
y el cultivo de algunos productos 
en los cuales el pais tradicional
mente ha presentado déficit. El 
primer aspecto ha impedido que la 
agricultura narifiense se vincule a 
la corriente nacional de exporta
ciones y permanezca rezagada en 
su proceso de expansión industrial. 
La acción del segundo factor se
naJa que, si bien el déficil agrícola 
presenta un expedito mercado in
terno, éste no ha representado una 
directa ventaja al productor, debi
do al contrabando y a las exporta
ciones subsidiadas de aceite y 
cacao, que impactan negativamen
te los precios internos de esos pro
ductos. El constante incremento 
en las compras de cacao en Tu maco, 
antes que por aumentos en la pro
ductividad o en el área cultivada, 
se debe a la entrada de grano ecua
toriano, atraidos por los mayores 
precios de compra vigentes en nues
tro pais (Véase Anexo 2). Por otra 
parte, las plagas y enfermedades y 
algunas dificultades en la comer
cialización han restado competiti
vidad a los cultivos tradicionales 
de la costa. 

Sin embargo, la palma africana 
abre una nueva perspectiva de 
vinculación del sector agricola re
gional al panorama moderno de la 
agricultura colombiana. Los datos 
de participación presentados en el 
Cuadro 3 y Anexo 1 seftalan una 
relativa importancia de la produc
ción nariftense de aceite de palma 
en el total nacional, que explica la 
tendencia a la baja observada en 

(6) Javier Moncayo- Eduardo Ponce. Algu
nas Consideraciones sobre el Litoral de Na
ritlo. Pasto, noviembre de 1967. 
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CUADRO 3 

Naril'lo: Participación porcentual del cacao, 

coco y palma africana en la producción nacional 

Allo Ceca o 

198 1 ····················· 99 

1982 ..................... 96 

1983 ..................... 6 2 

1984 ..................... 59 

198 5 ..................... 63 

1986 ..................... 6 1 

nd No diSPOnible 

Fuente Anexo 1 

los cu ltivos de coco y cacao, par ti
cularmente en sus niveles de pro
ducción y rendimiento. 

Lo anterior permite vislumbrar al 
litoral pacifico narif\ense como una 
zona con aptitudes para desarro
llar una producción comercial, no 
sólo en la plantación de palma 
africana, cacao y coco, sino tam
bién en otros cultivos como el arroz, 
el cual, en alguna época alcanzó 
importantes niveles de producción 
y aún hoy se cultiva en las vegas de 
los ríos Telembi , bajo Patla y otros. 

Existen alrededor de 20 pequefios 
molinos que permiten trillar la 
producción para consumo local y 
de otras zonas. 

En cuanto a la ganadería, se desa
rrolla como una actividad mar
ginal en algunas zonas situadas a 
los lados de la via Tumaco-Pasto. 
N o existe un censo ganadero de la 
región, por lo cual no se puede 
determinar la magnitud del hato 
existente caracterizado por cruces 
de raza cebú con pardo suizo y 
ganado criollo. A pesar de que la 

18 

Coco Pelme 
efricane 

nd 7 5 

24 o 70 

19 7 7 8 

19 5 8 4 

17 4 7 3 

17 4 7 4 

llanura pacifica presenta amplias 
zonas aptas para su desarrollo, con 
propicias condiciones ambientales, 
existen una serie de restricciones 
que se deben superar: las mini mas 
condiciones técnicas de manejo, 
falta de vías de penetración, la 
carencia de una investigación sobre 
pastos y de transferencia tecnoló
gica y en especial, las dificultades 
de mercadeo. 

B. Actividad 
forestal 

Las características ecológicas y el 
uso actual del suelo determinan 
que la región pacifica narifiense 
posea una vocación eminentemente 
forestal. Esta actividad aún ocupa 
el primer lugar en cuanto a su 
importancia económica y genera
ción de ingresos para un amplio 
sector de la población. La insufi
ciencia eléctrica y sus altos costos 
son una seria restricción al ensan
che del procesamiento de la made
ra, lo que unido a las dificultades 
en el aprovechamiento de la mate
ria prima y problemas de capital 

de trabajo, condicionan a los ase
rríos a tener altos niveles de capa
cidad instalada ociosa y por consi
guiente bajos rendimientos, con
virtiéndose, en muchos casos, en 
una actividad de subsistencia. 

Hasta mediados de los afios setenta 
la explotación de madera en la 
costa narifiense había alcanzado 
sus mayores niveles. Se afirma 
que en 197 4 "más del 60% de la 
producción total de la costa de 
productos forestales provino de N a
rifio y casi toda la materia prima 
se extrajo de los bosques guanda
les en este departamento" (6). 

A partir de 1977, por problemas 
finan~ieros y administrativos sur
gidos en la Industria de Maderas y 
Chapas de Narifio (MADENAR), 
principal demandante del produc
to, la extracción disminuyó consi
derablemente. El volumen de ma
dera registrado por el INDEREN A 
en 1976 se elevó a 276.290 metros 
cúbicos, considerándose como la ci
fra más alta de esos anos. En 1978 el 
volumen descendió a 66.267 metros 
cúbicos, por el cierre del puerto de 
Tumaco y por la crisis que habia 
afectado aMAD E N ARel ano ante
rior. En 1980 y 1981 y como conse
cuencia del maremoto, el volumen 
movilizado llegó a sus más bajas 
cifras, 39.232 y 38.856 metros cúbi
cos, respectivamente. A partir de 
1983 y como consecuencia de la 
normalidad alcanzada en las ex
portaciones por Buenaventura, se 
recuperó su volumen de extracción 
(Véase Cuadro 4). 

Narifio aún continúa siendo el 
primer abastecedor de madera 
del pais. Según PLADEICOP 
"aproximadamente un 50% de la 
madera que se comercializa a par-

(6) INDERENA. Reid Collins A.ssociates 
Ltda. Informe sobre el recurso forestal y las 
industrias forestales de la zona pacifica de 
Colombia. Tomo 11, 1976, pp. 180. 

NOVIEMBRE 1987 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 



tir del litoral Pacifico procede del 
Departamento de N arifio, un 30% 
del Chocó, un 15% del Cauca y un 
5% del Valle <7>. 

CUADRO 4 

Tumaco: Volumen de madera 

aserrada y exportaciones 

Atlo Metros Exponacionea 
cúbico• (Tona.) 

1970 .. . ... 19 1 991 25 506 

1972 . ..... 2 19 208 39 536 
1974 . . . . . . 173 094 24 909 

1976 .. . .. . 276 290 9 402 

1978 ...... 66 267 4 63 7 

1980 . .... . 39 232 3 482 

1981 . . .. .. 38 856 (1) 

1982 ...... 50 547 

1983 ..... . 297 392 

1984 ...... 283 .392 

1985 ...... 159 002 

( 1) Desde 1 981 las expor tac iones de madera 

se regostran en Buenaventura 

Fuente· INDEAENA Regoonal Pacifico Sur. 

Tumaco Aduana. Tumaco 

La participación de los asernos en 
la región es mayor a la de otros 
departamentos de la Costa Paci
fica, pues de un total de 168 ase
rnos mecanizados, la mitad están 
ubicados en esta zona. De estos, 37 
se localizan a lo largo de los nos 
Satinga (Bocas de Satinga) y San
quianga (Mosquera); 25 asernos 
en los nos Tapaje e Iscuandé; 13 en 
Tumaco y 9 asernos a lo largo del 
no Patia (Salahonda). 

La madera procesada tiene un am
plio mercado en el interior del 
pais, especialmente en Cali y 
Bogotá. Hacia el exterior y por 
Buenaventura se envian conside-
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rabies volúmenes que han gene
rado importantes ingresos por ex
portaciones: US$ 394 mil en 1982, 
US$ 594 mil en 1983, US$ 585 en 
1984 y US$ 329 mil en 1985 (8). 

La actividad forestal de los últi
mos anos permite identificar dos 
tipos de explotación: el de troza, 
caractenstico de la zona del litoral 
norte que se comercializa direc
tamente en el puerto de Buenaven
tura; el de los asernos del área de 
Tu maco que se inclina a un mayor 
procesamiento de la madera. En 
uno y otro caso, el indice de des
perdicios es muy alto, aproxima
damente 40% en promedio. El corte 
manual es sui-géneris en las labo
res de tala con lo cual y ante la 
ausencia de formas tecnificadas, 
terminan desaprovechando una 
gran cantidad de materia prima, 
por lo que, el aprovechamiento de 
los desperdicios bien puede ser 
una amplia fuente de empleo en la 
región. 

El abastecimiento de materia pri
ma en los aserraderos se muestra 
como uno de los principales pro
blemas de la actividad, debido a 
que el aprovechamiento del recur
so no solo está cada vez más limi
tado, sino que los bosques no explo
tados se alejan cada vez más de las 
vias naturales de extracción. Ade
más, la calidad y los suministros 
de madera dependen del lugar de 
origen y de la época en que se 
realice el transporte hasta los ase
rraderos, porque necesariamente 
deben coincidir con la época de 
lluvias o alta marea que facilite el 
desplazamiento. 

Infortunadamente, la explotación de 
los recursos maderables se ha efec
tuado en forma indiscriminada lo 
que ha provocado la erosión en ex
tensas áreas y el debilitamiento de 
las cuencas hidrográficas, entre otras 
consecuencias. Para contener este 
fenómeno, CORPON ARI:RO inició 

el programa de control y vigilancia 
de los recursos forestales proyec
tando crear unidades para atender 
el manejo de bosques, con asistencia 
técnica en los nueve municipios de 
la costa. Al respecto, es preciso 
recordar que las unidades ambien
tales de la costa, la llanura del Paci
fico y las colinas bajas, conforman 
un ecosistema natural con mangla
res y guandales que cumplen fun
ciones esenciales para la preserva
ción de la vida, ya que protegen la 
zona costanera, proveen de agua 
dulce y nutrientes al estuario, con
forman una barrera para atenuar la 
acción del viento y sirven de catali
zador de nubes bajas. 

C. Pesca 

La explotación pesquera ha sido 
tradicionalmente la principal ac
tividad de los habitantes de la 
costa narif\ense, y cobra mayor 
importancia después de la crisis 
maderera ocurrida hacia finales 
de la década anterior y principios 
de la actual. Se ha desarrollado 
básicamente en forma artesanal y 
en algunas ocasiones mediante ex
tracción industrial , pese a las limi
taciones de infraestructura. 

Varios estudios elaborados sobre 
la magnitud de la riqueza ictioló
gica, a lo largo y ancho de la Costa 
Pacifica Colombiana, afirman que 
"el potencial cosechable representa 
varias veces el nivel actual de cap
turas registradas, aun si se toman 
en cuenta los estimativos menos op
timistas" <9>. Observando las cifras 
del Cuadro 5, se puede detallar 

(7) PLADEICOP. Plan de Desarrollo Inte
gral para la Costa Paclfica. Tomo l. Cali, 
noviembre de 1983, p. 112. 

(8) INCOMEX. Cali y Pasto, registros sin 
ajustar. 

(9) DNP, CVC, UNICEF, PLADEICOP, 
Plan de Desarrollo Integral para la Costa 
Paclfica Colombiana, Tomo 1, 1983, pág. 121. 
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CUADRO 5 

litoral pacifico colombiano: disponibilidad de algunas especies 

Nombre común 

Espectes pel~gtcas • Carduma v plumada .. . .. . . 

Atún · Aleta a manila. barnleta ... . .. . . . .. .. . . . . 

Camarones · Langostmos v tttl ... . .. ... . ... ... . 

Pescado blanco v ltburón ... .. ..... .......... . 

Fuente PLADEICOP Op cu . pég 122 

que el atún es la especie menos 
explotada, lo cual evidencia el bajo 
grado de industrialización de la 
pesca blanca en el pafs. Por el con
trario, el camarón, langostino y 
titl han sido de mayor explotación, 
hasta el punto de que su "volumen 
ha igualado el tope máximo per
misible" (lO), debido a que cuenta 
con un atractivo mercado externo. 

En efecto, según PLADEICOP, el 
90% de la explotación camaronera 
se exporta, utilizando para la cap
tura 135 barcos que representan el 
80.3% del total de naves dedicadas 
a la industria pesquera en la re
gión. De acuerdo con los registros 
aprobados por el INCOMEX, en el 
periodo 1982-1984 se exportaron 
US$ 24 millones en promedio, lle
gando a ocupar el noveno lugar en 
las exportaciones menores. 

En cuanto a los recursos pesqueros 
que se ubican en la costa del De
partamento de N arifto, tanto en 
aguas superficiales como en aguas 
profundas, se encuentra una gran 
variedad de especies marinas. Con
forme a exploraciones realizadas 
con apoyo de la Comisión Inter
americana de Atún Tropical (CIAT), 
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Potencial en 
Ton./eno 

1982 

Oeaemblrcos 
en toneledea 

1981 

200 00 15 000 

30 OOCl 500 

3 000 3 000 

8 000 1 800 

INDEREN A y F AO, se sabe de la 
existencia de dos importantes ban
cos de atún: Tumaco y Colombia. 
El primero ubicado al noroccidente 
de la región que lleva su mismo 
nombre, y el segundo frente a Cabo 
Manglares. 

Además, se cuenta con la presen
cia de cardumen, como por ejem
plo el arenque, entre Tumaco y 
Cocalito, en la costa norte del de
partamento y parte de la costa 
caucana. También se encuentra la 
Plumada Opistlwnema spp en la 
Bahfa de Tumaco y especies Der
mesa y pargos entre el Cabo Man
glares y Tumaco. Tanto el cama
rón como otras especies de pesca 
tienen asiento a lo largo de la costa 
narifiense, dadas las caracterlsti
cas de sus aguas poco profundas y 
su no contaminación ante la ausen
cia de residuos industriales. 

La pesca comercial industrial se 
ha definido como una de las activi
dades que "se caracteriza por el 
uso intensivo de mecanización para 
la obtención del producto y porque 
la autonomía de sus equipos per
mite un amplio radio de acción y 
grandes volúmenes de pesca" (11). 

Paises como México, Ecuador, Bra
sil y Panamá, entre otros, han 
comprobado las bondades de la 
pesca industrial, particularmente 
porque su producción está orien
tada hacia el mercado externo. 

Infortunadamente Colombia ha de
sarrollado en menor escala esta 
modalidad, razón por la cual se ha 
visto obligada a abastecer su mer
cado con productos extranjeros, 
subestimando en esta forma su 
potencial pesquero y gastando di
visas en importaciones. La tradi
ción en las prácticas de captura, 
especialmente arraigada en la Cos
ta Pacifica, la falta de una infraes
tructura básica para la explota
ción racional del recurso, los com
promisos a nivel de Pacto Andino, 
las diferencias de precios y calidad 
y el contrabando, son causas que 
contribuyen a explicar el lento 
avance de la pesca industrial en el 
conjunto de la economia nacional. 

Según el Cuadro 6, entre 1980 y 
1986, se presentan compras al 
Ecuador de harinas, preparados y 
conservas de pescado, que absor
ben una alta proporción del valor 
de las importaciones provenientes 
de ese pafs. Este es un caso que nos 
muestra cómo Colombia, que goza 
de amplias costas en dos mares y 
abundantes recursos ictiológicos, 
continúa dependiendo del sector 
externo sirr haber logrado impul
sar hasta el momento un programa 
pesquero nacional. 

En Tumaco se han instalado 14 
empresas con el ánimo de explotar 
el camarón en cautiverio, nueve de 
ellas autorizadas con resolución de 
funcionamiento, las cuales poseen 
un potencial de explotación de 3.255 
hectáreas, incluyendo un labora-

(10) Ibid., p. 127. 

(11) Decreto 1681 de 1978. Capitulo 11. 
Sección 3. 
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CUADRO 6 

Colombia: Productos importados del Ecuador 

(Valor CIF en millones de USS ) 

Capitulo arancel 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986' 

16 Preparados de pescado. crus-

táceos v moluscos ............ 26 9 

23 Harma v polvo de pescado .... 18 5 

Subtotal (1) ... . .•.....•. . .•.....•. 45.4 

Total general (2) ······ ············ 77.5 

Participación% (1 )/(2) .......... . . . 68.6 

Regtstros 

Fuentes OANE. INCOMEX 

torio que se dedica a la producción 
de larvas. 

Si bien algunas empresas cama
roneras han logrado resultados 
aceptables, otras por el contrario, 
han encontrado problemas para 
llegar a la etapa product iva. Como 
se sabe, la inversión en cualquier 
proyecto de pesca industrial es 
cuantiosa y de alto riesgo en un 
comienzo, por cuanto se requiere 
de un equipo complejo, un cuidado 
intensivo y mano de obra especia
l izada. Además, como la región 
presenta serias limitaciones en su 
infraestructura {vías, energía, 
agua, etc.), los costos de operación 
aumentan sensiblemente. 

Por su parte, la pesca artesaRal 
constituye la principal fuente ali
menticia de la población y los 
excedentes se distribuyen direc
tamente a través de las comercia
l izad oras situadas en Tu maco. 
Aproximadamente 20 empresas se 
dedican al procesamiento y co
mercialización de los productos de 
origen marino. 
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30 5 28 8 13 8 21 o 18 o 55 6 

23 6 23 o 98 26 1 13 3 69 

64.1 51 .8 23.6 47.1 31 .3 62.5 

83.4 90.2 180.1 68.9 81 .4 90.3 

64.9 57.4 14.7 68.4 38.6 69.2 

La expansión de la pesca artesanal 
presenta algunos limitantes tales 
como la dispersión de las comuni
dades pesqueras, las distancias a 
los centros de mercadeo, dificul
tades en el transporte, inexisten
cia de cuartos fnos , centros de 
acopio y conservación, insuficien
cia de energía, altos costos del 
combustible y la no utilización del 
crédito para adquirir insumos pes
queros y embarcaciones más efi
cientes. 

D. Mineria 

La actividad minera en la zona 
pacifica de N arifto está represen
tada por la explotación de oro de 
aluvión en las cuencas de los nos 
Telembi y Patia, a lo largo de los 
municipios de Magui, Roberto Pa
yán y Barbacoas. También se explo
ta con menor intensidad en la zona 
norte, en el cauce del no Iscuandé, 
en la región del mismo nombre, 
municipio de Santa Bárbara. La 
mayor producción corresponde al 
área de influencia de Barbacoas, 

con una participación aproximada 
del 90% de las ventas que hace 
la zona pacifica al Banco de la 
República. 

La explotación aunfera en Barba
coas data desde los tiempos preco
lombinos y en forma más acen
tuada desde la fundación de la 
población en 1610. Desde esa época, 
la extracción del metal se hace en 
las riberas de los nos Timbiqui, 
Guelmambi, Pimbi y Telpi. En 
1898 fueron denunciadas y titula
das las minas del no Telembi, las 
cuales mediante contrato con la 
Compaftia Minera Chocó Pacifico, 
comenzaron a explotarse desde 
1929. Los trabajos persistieron 
durante más de 37 aftos, con la 
Compaftia Minera de N arifto S. A. , 
subsidiaria de aquella. Su retiro, 
en mayo de 1973, fortaleció al pe
quefto minero, sobre quien recae el 
total de la producción desde en
tonces 0 2>. 

Sólo a partir de 1980, se aprecian 
importantes cambios en los méto
dos de extracción del metal. La 
introducción de dragas de succión, 
además de representar una inno
vación tecnológica, ejerce un am
plio efecto demostrativo sobre la 
tradicional minena de mazamo
rreo, conformando una mediana 
minena como nuevo sistema de 
producción. 

El incremento del precio del metal 
(Resolución 6 de 1984 de la Junta 
Monetaria) se convirtió en un in
centivo para la expansión de la 
producción, tal como se ilustra en 
el Cuadro 7. La producción en 
1985 mostró significativos incre
mentos del 50.6% en el departa
mento y 32.2% en la zona pacifica 
respecto a 1984, en tanto que en 
1986 la explotación ha tendido a 

(12) BANCO DE LA REPUBLICA, Inves
tigaciones Económicas, Pasto. La miner1a 
del oro en Narifto. Diciembre de 1983. 
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CUADRO 7 

Narirlo - Zona Pac(fica: Producción de oro 

(Onzas Troy) 

Periodo 

1982 .•..... . •.........•.•... 

1983 . . .. .. . . ...•.•.•. . .... . . 

1984 ... .. ....... . ....•. . ...• 

1985 ....•.....••.....•... . .. 

1986 ... . •.••.........•... . •. 

Naril\o 
(1) 

11 .830 

13 321 

19 634 

29.565 

31 094 

Zona Pacifica• 
(2) 

7.333 

9.038 

12.757 

16.859 

15.868 

Participación 
%(2)/(1) 

62.0 

67 .8 

65.0 

57 o 
5 1.0 

• Incluye los muniCI PIOS de· Barbacoas. Magül. Roberto Payán y Santa Bárbara. 

Fuente: Zona M1nera. 1982 y 19B3. Banco de la República. Departamento de Metales Precio· 

sos. 19B4 a 1986. lnformac1ón obten1da con base en el impuesto a la producc1ón de oro. 

NOTA: Por el crac1 m1ento presentado en la producc1ón da oro en al Putumayo. part icularmente 

desde 1982. se restó el número y valor de Onzas Troy de oro Que la correspond lan a esta reg ión y 

que se cons1deraban en la producc1ón de Nan llo 

estabilizarse en virtud de que su 
polltica de fomento se ha ajustado 
a las nuevas condiciones de precios 
en el mercado internacional. 

Las compras de oro efectuadas por 
el Banco de la República en Bar
bacoas y por la Caja Agraria en 
Iscuandé representan alrededor 
del80% de la producción del metal 
en la zona. El resto es adquirido 
por los joyeros e intermediarios 
que negocian en otras regiones del 
pais, por cuanto el precio se modi
fica semanalmente en Barbacoas, 
en tanto que en las ciudades sefia
ladas por la Junta Monetaria en la 
Resolución 60 de 1986 (Buenaven
tura y Pasto, entre otros), el precio 
vana diariamente, permitiendo ob
tener una mayor rentabilidad. 

Junto con las nuevas técnicas de 
extracción y los mejores precios 
del metal, la producción aurffera 
se ha favorecido con los créditos 
concedidos por el Convenio CVC
Caja Agraria a varios grupos de 
mineros de la zona barbacoana. 
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Ciertamente, de acuerdo con el 
Cuadro 8, desde septiembre de 
1983 y hasta diciembre de 1985, se 
aprobaron créditos por$ 12 millo
nes, con destino a 322 personas. 
Tal aspecto reviste una doble tras
cendencia: por un lado, se brinda 
crédito a un sector tradicional
mente desprotegido de él, y por 
otro, las formas asociativas exis-

CUADRO 8 

Zona Pac(fica de Narirlo: 

Crédito CVC para minerra 

1983 

1984 

1985 

Aprobe- Benefi· (Millonet 
beciones ciarios de P8101l 

3 

90 

115 

117 

1 4 

3.7 

6.6 

Fuente: Caja Agraria. Barbacoas. 

ten tes indican una posibilidad real 
de organización, como alternativa 
de progreso para el pequefio mine
ro aislado y disperso. 

No obstante que la región ha con
tribuido con la explotación aurf
fera a la economia del pais, no ha 
recibido la atención que realmente 
merece; a pesar de que ya en 1948 
se dispuso mediante la Ley 53 que 
los impuestos recibidos por la venta 
del oro extraído en Barbacoas se 
destinasen exclusivamente a este 
municipio, y posteriormente me
diante la Ley 9 de 1969, se estipuló 
que tales recursos, asi como el 50% 
de los fondos a que se refiere la Ley 
92 de 1959 (participaciones de los 
municipios en las explotaciones 
mineras), fueran entregados al 
Fondo Vial Nacional del Ministe
rio de Obras Públicas, con el pro
pósito de que fuesen invertidos en 
la construcción de algunas obras 
de infraestructura en Barbacoas. 
En la actualidad, sus poblaciones 
carecen de una adecuada infraes
tructura fisica y de servicios pú
blicos básicos, a la vez que presen
tan un serio problema en su comu
nicación terrestre. 

IV. Sistema 
financiero 

Tumaco es el principal centro de 
operaciones financieras en la costa 
pacifica narifiense y para ello cuenta 
con el concurso de cuatro entida
des bancarias (Popular, Colombia, 
Caja Agraria y Banco Central Hi
potecario). En las regiones de Bar
bacoas, El Charco e Iscuandé pres
tan sus servicios las agencias de la 
Caja Agraria. En los últimos dos 
afios el sistema financiero del puer
to muestra aumentos apreciables 
en sus captaciones, del 28.2% en 
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CUADRO 9 

Tumaco: Captaciones del sistema financiero 

(M1IIones de pesos) 

Fin de: 

1983 ·· ········ ···· 
1984 ......... ..... 
1985 ....... ...... . 
1986 .. ... ......... 

Cuentas 
corrientes 

164 3 

215 8 

237 5 

395 9 

( 1) Incluye ahorros UPAC 

Ahorros 
(1) 

148 6 

22 1 3 

303 9 

433 6 

CDT 
(2) 

61.5 

55.2 

91 .0 

127.6 

Fiduciaria 

21 .2 

7.4 

8.3 

13 1 

Total 

385.6 

499.7 

640.7 

970 2 

(2) Incluye cert1 f1cados UPAC y cédulas del BCH 

Fuente Balances de las mstltuc1ones fmanc1eras Banco de la República. lnvest1gac10nes 

Económtcas. Pasto 

CUADRO 10 

Tumaco: Colocaciones del sistema financiero 

(M1IIones de pesos) 

F1nde: Pr,stamos y Deudores Total descuentos verlos 

1983 . ... . .... . .. . . 97 5 26 100 1 

1984 ............ . . 129 5 4 2 133 7 

1985 . . ... ... . . . . . . 198 2 3 3 201.5 

1986 . . ... ...... . .. 351 9 12 1 364 o 

Fuente Balances de las 1nstttuc1ones fmanc1eras Banco de la República. lnvesugac1ones 

Económ1cas. Pasto 

1985 y del 51.4% en 1986. Los 
rubros de cuentas corrientes y 
ahorro representan cerca del 85% 
de los recursos captados (Véase 
Cuadro 9). Dicho comportamiento 
obedece a la relativa importancia 
que tiene el comercio en la región, 
el incremento en las actividades 
productivas y los trabajos de obras 
públicas que se vienen adelantando. 
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Por su parte, las colocaciones de 
recursos han aumentado aprecia
blemente en el último afio, 80.6%, 
en contraste con las de aftos ante
riores (Véase Cuadro 10). En tér
minos de las captaciones, puede 
argüirse que la relación de prés
tamos puede ser aún baja, sobre 
todo cuando el crédito está aso
ciado a factores como: la falta de 

garantlas que respalden la obliga
ción (13), limitación en la cantidad 
de aprobación por falta de auto
nomía de las gerencias regionales, 
ausencia de una adecuada infraes
tructura vial y de servicios, pro
blemas de titulación de terrenos, 
desconocimiento del crédito de fo
mento y antecedentes bancarios. 
Este último factor es tal vez el de 
mayor incidencia, por cuanto en la 
región existe una desconfianza ge
neralizada para efectuar préstamos 
y, en particular, se relaciona el 
fenómeno con los hechos ocurridos 
en la Caja Agraria de Tumaco, 
entidad que se vio en la obligación 
de castigar un monto significativo 
de su cartera. 

Efectivamente, a raiz del mare
moto presentado en diciembre de 
1979, la Junta Directiva de la Caja 
Agraria decidió aprobar una linea 
especial de crédito con recursos 
ordinarios a favor de los damnifi
cados, hasta por un monto de 
$ 150.000 por persona natural o 
jurldica <14>, préstamos que fueron 
otorgados sin ningún criterio espe
cifico. Por lo anterior, la Caja Agra
ria tuvo que castigar su cartera en 
aproximadamente $ 115 millones 
y cerrar el servicio de crédito or
dinario entre enero de 1981 y julio 
de 1985, perjudicando sensible
mente al pequeño productor. 

En cuanto al crédito de fomento, es 
visible el desconocimiento que tie
nen algunos usuarios potenciales y 
aún los mismos intermediarios fi
nancieros, tanto de las lineas como 
de su forma operativa. La modali
dad utilizada ha sido la del Fondo 
Financiero Agropecuario, cuyos re-

(13) En muchas ocasiones el bajo valor en 
que se encuentran avaluados los terrenos 
no ha permitido tener acceso al recurso del 
crédito. 

(14) Autorización contenida en carta No. 
171 de febrero 15 de 1980 de la Gerencia 
General de la Caja Agraria. 
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cursos han sido canalizados a tra
vés de la Caja Agraria, pero su 
cantidad tan sólo representó el 
7.6% del saldo de los préstamos del 
sistema a finales de 1984 y el10.9% 
en 1985. 

De otra parte, desde el ángulo 
sectorial, el comercio ha venido 
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perdiendo participación en el vo
lumen de préstamos concedidos 
en términos de la creciente im
portancia que ha adquirirdo el 
consumo. Para el aflo 1986 se ha 
observado una calda en los secto
res agropecuario e industrial, des
pués de haberse reactivado en 
forma sustantiva en 1985. Caso 

CUADRO 11 

Tumaco: Sistema financiero- Préstamos según destino económico 

(PorcentaJeS de pan1c1pac1ón) 

Deltino económico 

Agropecuano . •..•.•...• . .••. 

lndustna . . . ..•.....• . .•.. . .. 

Mmerla •• . . . . .. ..•••....•••.• 

Construcc1ón •••...•....•...• 

Comerc10 ••....•.•........... 

Consumo .•.. .. .•.. . .......• . 

Otros . .. . ..•. . •..•.....• . •.•. 

Totel . .• . ... .. . . . ... ..•...... 

- No se benehc1ó de créd1to 

1984 

16 6 

1 6 

23 7 

30 5 
24 6 

30 

100.0 

1986 

22 3 

68 

16 1 

26 6 

20 o 
82 

100.0 

1988 

17 o 
06 

22 o 
23 7 

31 6 

51 

100.0 

Fuente Balances de las InstitUCIOnes lmanc1eras Sanco de la República. lnvest1gac10nes 

Económ1cas. Pasto 

CUADRO 12 

contrario ocurre con 'la construc
ción. Ello conduce a decir que los 
mayores montos de aprobación 
han sido créditos de corto plazo, 
en tanto que las actividades pro
ductivas de mediano y largo plazo 
participan en menor proporción, 
limitando asi el crecimiento eco
nómico de la región (Véase Cua
dro 11). 

Si bien el crédito facilitado por los 
intermediarios financieros de la 
región es bajo, en algunas ciuda
des del interior del pais, como Cali 
y Bogotá, se han efectuado opera
ciones crediticias de fomento, que 
han favorecido principalmente a 
aquellas actividades que en la ac
tualidad mantienen su liderazgo 
productivo como es la palmicul
tura y la de camarón en cautiverio. 
Efectivamente, en el Cuadro 12 se 
observa la. mayor participación de 
la palma africana en el crédito 
aprobado por el Fondo Agrope
cuario (el alto valor en 1982 está 
dado por el "plan indicativo" para 
cultivos de palma y bosques co
merciales, disef\ado por el gobier
no para la Costa Pacífica), en tanto 
es notoria la ausencia de crédito 
para cultivos de cacao y coco. 

Costa pacífica de Narino: Hectáreas financiadas y crédito aprobado por el Fondo Financiero Agropecuario 

(Millones de pesos) 

24 

Siembre palme efricene Sostenimiento palme efricane Siembre coc:o Sostenimiento coc:o 

Hea. Vr. 

15 04 

No hubo aprobac1ones 

Fuentes Sanco de la República. Fondo Fmanc1ero Agropecuano. CompendiO Estadlst1co 1974-1 984. Bogotá. Colomb1a Depanamento de Créd1to 
Agropecuano. 1 &85. Bogotá 
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Por su parte, PRO E XPO ha entre
gado crédito para la explotación 
camaronera por $ 3.000 millones 
entre 1983 y septiembre de 1987, 
desembolsado$ 532 millones entre 
1984 y 1985. 

V. Turismo 

No obstante los atractivos natura
les que ofrece la Costa Pacifica 
narif\ense, el turismo presenta un 
muy escaso nivel de fomento. La 
ubicación geográfica de la región, 
el avance en la pavimentación de 
la vi a Pasto-Tu maco, y en general 
las favorables expectativas que ac
tualmente existen para la inver
sión, hacen que la Costa se muestre 
como un lugar propicio para el 
desarrollo de la actividad. En con
junto, el litoral ofrece exóticos es
teros y variada fauna marina que 
hacen de él un sitio de interés 
natural y cientifico ideal para un 
turismo de tipo ecológico. Por tanto, 
la adecuación hotelera e infraes
tructura turlstica de la región mere
ce, en general, un replanteamiento 
en sus dotaciones y localización. 
Tumaco cuenta actualmente con 
80 habitaciones hoteleras y 140 
camas distribuidas entre cinco es
tablecimientos, insuficientes para 
atender la demanda que se genera 
paticularmente en temporada alta. 

El 97% de turistas que ingresa a 
Tumaco y Bocagrande proc,eden 
del interior del pais y sólo un 3% 
del exterior. Entre los primeros, 
aproximadamente el60% proviene 
del Valle del Ca u ca, 30% de N arif\o 
y el restante 7% de otras partes del 
pais. La conexión con el interior, 
por via aérea, se hace mediante 
vuelos de ACES desde Cali, que 
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favorecen la apertura de la región 
al turismo nacional. Sin embargo, 
persiste la necesidad de una mayor 
integración aérea con la zona an
dina narifiense y el Putumayo. 

VI. Sector externo 

El sector externo de la costa nari
fiense tiene como fundamento las 
relaciones comerciales con el 
Ecuador, las exportaciones de ma
dera y las expectativas de adecua
ción portuaria de Tumaco, como 
terminal marltimo alterno al Puer
to de Buenaventura en el litoral 
pacifico colombiano. 

Las relaciones comerciales con 
Ecuador presuponen operaciones 
de cambio de pesos y sucres en 
cinco casas comerciales situadas 
en Tumaco; mercado cambiario 
poco significativo que se limita a 
facilitar el intercambio comercial 
fronterizo con la costa ecuatoriana. 
Los sucres se originan en las reme
sas enviadas desde lpiales y en los 
excedentes comerciales obtenidos 
por los comerciantes de Tumaco, 
provenientes a su vez, de los inter
cambios de productos con varias 
poblaciones costeras, incluyendo 
los puertos de San Lorenzo y Es
meraldas en el Ecuador. 

La importancia del intercambio 
registrado de nuestra región paci
fica con Ecuador siempre ha sido 
insignificante; lo contrario ocurre 
con el no registrado. En la zona 
fronteriza se ha dado prácticamen
te un comercio sin mayores res
tricciones, que comprende espe
cialmente productos alimenticios, 
agrlcolas y pesqueros. Esta moda-

lidad de intercambio es de baja 
magnitud y hace parte del con
texto económico de la zona. 

Los principales productos ecuato
rianos que operan bajo esta moda
lidad son el aceite para consumo 
humano, cacao, manteca, enlata
dos, galletas, jabones y la gasolina. 
Además algunos motores fuera de 
borda, repuestos y elementos utili
zados en la pesca, son traidos desde 
ese pais debido a sus menores pre
cios relativos. Del lado colombia
no, son llevados algunos productos 
marinos (ceviche de concha) y pro
cesados como el café soluble, texti
les y zapatos. 

Este comercio se realiza por via 
maritima desde Puerto Limones, 
San Lorenzo y Esmeraldas en 
Ecuador hasta Tu maco y vicever
sa. También se utilizan los nos, 
esteros y caminos que unen estas 
poblaciones en el área continental. 
Como medio de transporte se utili
zan comúnmente lanchas con moto
res fuera de borda y pequefias 
embarcaciones. 

Por otra parte, los mercados de 
Estados Unidos y Canadá han sido 
particularmente importantes para 
las exportaciones de madera desde 
el litoral narifiense; éstas se efec
túan y registran en Buenaventura 
desde 1980. Como se sef\aló ante
riormente, las ventas externas tu
vieron un importante repunte en 
1983, cuando alcanzaron un cre
cimiento del 50.8% con relación a 
1982. En los af\os siguientes, los 
valores exportados muestran suce
sivas bajas anuales, -1.5% en 1984 
y -43.8% en 1985, lo cual se explica 
por los efectos de las mencionadas 
restricciones del sector forestal, 
unidos a las deficiencias en la cali
dad de la madera que actualmente 
se extrae y a la competencia de 
otros paises. 
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VII. Posibilidades 
de desarrollo 

Tumaco, en su condición de prin
cipal centro de la costa pacifica de 
Narifto, ofrece singulares caracte
rísticas para impulsar el desarro
llo de la región. Su calidad de 
puerto marítimo, alterno al de Bue
naventura; su proximidad a la Re
pública del Ecuador, particular
mente con los puertos de San Lo
renzo y Esmeraldas; su ubicación 
con respecto a las áreas producti
vas forestal, pesquera y agrícola; 
su conexión con Pasto, a través de 
una carretera en proceso de recti
ficación y construcción, y en un 
futuro inmediato que comunicará 
con el Putumayo y el Amazonas, lo 
cual desde luego favorece una in
tegración Pacifico-Atlántica. 

No obstante la carencia de una 
adecuada infraestructura de ser
vicios, la ciudad y el resto de la 
zona pacifica han sido depositarias 
de importantes desarrollos pro
ductivos, particularmente enloma
derero y pesquero, adicionándose 
últimamente lo relativo a la palma 
africana. Su mercado ha estado 
orientado hacia el interior del pais, 
preferiblemente al sur-occidente, 
de donde han provenido en gran 
parte los capitales que han finan
ciado estas inversiones. Esta tra
dición de desarrollo no ha sido for
talecida por las razones que se han 
anotado, tales como la escasa co
municación, el déficit de energía 
eléctrica, la baja calidad y cober
tura de los servicios públicos, que 
en conjunto han retardado esa di
námica productiva. Sin embargo, 
persiste esa capacidad empresa
rial que requiere de ayudas exter
nas para consolidarse regional
mente. Estas ayudas están rela
cionadas en lo inmediato con la 
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misma carretera Tumaco-Pasto y 
su conexión con la Panamericana, 
la interconexión eléctrica y la ade
cuación y habilitación portuaria 
del terminal marítimo. A ello se 
suman los incentivos derivados del 
Estatuto de Fronteras, que cobijan 
territoríalmente a la totalidad de 
la costa y llanura pacifica y en 
especial a Tumaco, por su condi
ción de distrito fronterizo. 

Padas estas ~eries de particulari
dades, lo que se requiere es la 
canalización de las posibilidades 
del desarrollo de la Costa Pacifica. 
Para ello existe el marco institu
cional adecuado, mediante la Cor
poración Autónoma Regional de 
N ari fio, entidad encargada de pro
mover y ejecutar los programas de 
desarrollo e integración regional. 

Estos programas tendrlan en cuenta 
un esquema, que partiese de Tu ma
co como un centro nodal principal, 
apoyado hacia el interior de la lla
nura en Barbacoas y hacia el norte 
del litoral en Bocas de Satinga 
como centros secundarios. Con el 
primero de ellos, se aprovecharla 
la comunicación terrestre, en tanto 
que con el segundo se acudiría a la 
comunicación fluvial y marítima. 
Adicionalmente, contemplarla otros 
centros terminales fuera del área, 
con los cuales se fortelecerfa la 
integración regional, tanto nacio
nal como binacional. Estos centros 
serian en el Litoral: Buenaventura 
y Guapi hacia el norte, y San Lo
renzo y Esmeraldas hacia el sur. 
Hacia el interior estañan Pasto, 
Ipiales y Cali, este último conside
rado como el mayor centro econó
mico del sur-occidente del pais. 

Para que este esquema sea funcio
nal se requiere partir del hecho, 
que existe una determinada infra
estructura que, como se ha men
cionado, se encuentra en ejecución 
o al menos en proyecto para un 
mediano plazo(carretera Tumaco-

Pasto, interconexión eléctrica, ade
cuación puerto marftimo y aero
puerto, etc.). A ello se suman el 
proyecto de cabotaje marftimo, den
tro del Plan de Desarrollo de la 
Costa Pacifica -PLADEICOP-; 
y los esfuerzos de integración fron
teriza con el Ecuador, acciones 
que fortalecerían no sólo la comu
nicación a lo largo del litoral co
lombiano, sino que también armo
nizarfan los esfuerzos con el vecino 
pais en materia de transporte y 
comercio. 

Complementariamente con la for
mulación global del esquema, ba
sado en una integración intra e 
interregional, se denen propiciar 
desarrollos zonales y locativos, que 
van desde la provisión de servicios 
públicos hasta la identificación de 
acciones para los sectores produc
tivos y de apoyo. Elemento básico 
en esta estrategia es el financia
miento, que en lo público debe 
asegurarse a través del presupues
to nacional, departamental y muni
cipal, este último en linea con lo 
dispuesto en las Leyes 14 de 1983 y 
12 de 1986. En lo privado, a través 
del recurso del crédito de fomento 
orientado a la promoción y fomento 
de los sectores productivos: fores
tal, pesca, agropecuario, minero e 
industrial. 

A nivel de acciones particulares, 
convendría enfatizar: 

- El cultivo de la palma africana y 
sus posibilidades de mejora tecno
lógica, al igual que la búsqueda de 
un mayor valor agregado regionaL 

- Asistencia técnica a los cultivos 
de coco y cacao, con miras a la erra
dicación de las enfermedades y con
solidación de las plantaciones. 

-La extensión del programaD RI, 
como un mecanismo de fortaleci
miento de la economfa actual de 
subsistencia. 
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- Impulso a la ganaderla como 
respuesta a las perspectivas de 
exportación y en consid~ración de 
las condiciones ambientales de la 
región. 

- Modernización de los procesos 
de extracción, corte y transforma
ción del bosque, con base en su 
racional explotación, crédito y 
asistencia técnica. Igualmente, 
enfatizar los programas de refo
restación. 

- Fortalecimiento de la actividad 
pesquera que promocione por un 
lado, la pesca artesanal y por el 
otro, la pesca de altamar, que ~e
quiere de empresas de mayor di
mensión. Se complementan estos 
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esfuerzos de extracción con el 
aprovechamiento y comercializa
ción del recurso. 

- Continuación de la politica de 
fomento minero, en particular la 
del oro, en lo concerniente a pre
cios competitivos y suministro de 
crédito para capital de trabajo y 
adquisición de equipos. Adicional
mente, extensión de servicios y 
prácticas educativas de extracción 
minera. 

-Tal como lo dispone el Estatuto 
de Fronteras, el crédito de fomento 
dirigido a la región, no sólo está 
subsidiado, sino que también puede 
gozar de mecanismos especiales 

ANEXO 1 

para que las actividades económi
cas se beneficien con cargo a las 
lineas existentes y las que en el 
futuro se creen. En consecuencia, 
convendrla ir especificando las mo
dalidades crediticias y sus pecu
liaridades cuando se trate de acti
vidades productivas tan disimiles 
como la forestal, pesca, minerla, 
agropecuaria, etc. 

-En cuanto al turismo, y dada la 
potencialidad escénica que presen
ta la región, en colaboración con la 
Corporación Nacional de Turismo 
y a la luz de lo dispuesto en el Esta
tuto de Fronteras, podrla promo
verse el circuito turlstico que com
prende la adecuación y construcción 
de las obras de apoyo. 

Colombia-Narino: Superficie, producción y rendimiento de cacao, coco y palma africana 

Superficie cosechada Producción Rendimiento 
(M ílea de Haa.) (Milea de Tona.) (Ton./Ha.) 

Ano 

Cacao Coco Palma Cacao Coco Palma Cacao Coco Palma 
africana africana africana 

Colombta 

1981 ·························· 68 o 15 6 25 2 38 3 120.1 79 9 o 563 7.699 3 171 
1982 .......................... 77 3 180 31 6 39.4 143 1 85 2 0 .510 7 950 2 696 
1983 ·············· ············ 84 6 14 4 35 4 38.6 92 8 101.9 o 456 6.433 2.879 
1984 .......................... 84 3 15 5 38 7 39 2 95 o 116 6 o 464 6 119 3.062 
1965 .............. . ........... 95.5 15 6 42 o 42 6 96 4 126 1 o 447 6 199 3 000 
1986 .......................... 97 6 15.6 47 1 44 4 96 .6 130.2 o 455 6.205 2 765 

Nanno 

1961 .......................... 12 o nd 20 20 nd 6 .0 o 167 nd 3000 
1982 .......................... 12 o 4.1 2.5 2.8 34.3 60 0 .233 6 .363 2.400 
1983 ...... . ................... 12 o 3 1 2.9 2.9 18.3 7.9 o 242 5.903 2.700 

1984 ·························· 11 6 33 3.3 1.6 16 5 100 o 133 5 600 3 028 
1965 .. ........................ 12 o 30 4.6 1 9 16 6 92 0 .156 5.600 1 987 

1986 .......................... 14 .0 3.0 6.0 2 5 16.8 9.6 o 179 5.607 1.600 

nd· lnformac•ón no dtspontble 

(1) Rendlmtento y producc•ón en térmmos de ace•te de pulpa. 

Fuente Mmosteno de Agncultura Anuano Estadisuco del Sector Agropecuano. Mmagr~cultura. 1 986 Para el cacao. Informes Económ1cos del 

Departamento de Nanno. lnvesttgac•ones Económtcas. Pasto. 
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ANEXO 2 

Compras registradas de cacao en Tumaco y 

precios comparativos en Colombia y Ecuador 

Producción Precios t/Ton. 
Allos 

(Ton.) Ecuador (1) Colomb•• (2) 

1978 ...................... 2 448 nd 49 650 
1979 ...................... 2 780 nd 63 736 
1980 ···· ·················· 2 220 nd 77 256 
1981 ...................... 3 629 nd 99 943 

1982 ................ ..... . 3.713 70 656 132 200 
1983 ...................... 2.009 126 493 158 800 
1984 .. ...... .... ..... ..... 2 434 155 281 218 300 
1985 ···· ··· ··· ······· ·· ··· 4 048 247 130 293 300 
1986 ............ ... ..... ... 4 807 250 516 314 .300 

( 1) la convers1ón de sucres a pesos se hiZO tomando como referenc•a el prec•o vogente 

durante docoembre de cada allo y el tiPO de camboo promed•o durante ese mes. de pesos por sucres. 

valor de compra 

(2) 1978-1981 . est1mac1ones hechas de acuerdo con ellnd•ce de Prec1os al por Mayor de la 

Agrocultura. Rev•sta del Banco de la República 1982-1986. prec•os v1gentes en Tumaco en 

d1c1embre 

nd lnformac16n no d1spon1ble 

Fuente FEDECACAO. Tu maco Instituto de lnvest1gac1ones Económ1cas. Un1vers1dad Central. 

Ecuador 
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