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FINANZAS Y GOBIERNO DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS 

REGIONALES DEL CARIBE 
COLOMBIANO 

El objetivo de la p"esente investigación es estudiar la gestión de las 

diez Corporaciones Autóno111as Regionales (CAR) )' las de IJesarrol!o 

Sostenible (Gl)!)) del Caribe cololnbiano en los últi1110S allos, COlno una 

nzanera de aproxirnarse a su desernpefio)' conocer cuáles ban sido sus 

principales fortalezas y lilnitaciones en el clunplinziento de sus funciones. 

Es preocupante observar que en los presupuestos de estas corporaciones 

se reproducen las desigualdades regionales que están presentes tanto 

en la distribución del producto interno bruto (PIB) COlJlO en la del 

presupuesto general de la nación (P(;,'N). h'11 efecto. sólo tres C()1poraciones 

(CAR-Cundinanuu'ca, (,vey C/Jfl.tlB) concentran el ~í/% de los ingresos del 

presupuesto anlbielllal. En esle esque1lla, se falJorece a las cOlporaciones 

ubicadas en las regiones de rnayor desarrollo ecollónzico J' s()cial: 

Cundinanlarca, Valle del Cauca)' la Meseta de BuCaral1Ul1zga ( antander). 

a fuerte temporada de lluvias e inunda

ciones de finales de 2010 puso al descubie rto 

la falta de previsión y de planeación de mu

chas Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR). En el nivel nacional los departamentos 

más afectados por las inundaciones fueron , 

en su orden, Bolívar, Magdalena, Atlántico , La 

Por: Joaquín Viloria d e La Hoz * 

Guajira, Córdoba y Sucre, todos en la región 

Caribe . Por su parte, la Fiscalía General de 

la Nación abrió investigación a siete CAR de 

la costa Caribe y la del Valle, "por no haber 

acatado las re comendaciones hechas por el 

Ideam para prevenir los anunciados desastres 

que deja la ola invernal" (RCN Radio, 17 de 

El autor es economista y se desempeña como gerente del Banco de la República en Santa Marta. Durante más de 
una década estuvo vinculado al Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, 
sucursal Cartagena. Las opiniones expresadas son de su exclusiva responsabilidad , por lo que no comprometen 
al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 

El autor agradece los comentarios de Adolfo Meisel , María Aguilera , Luis Armando Galvis, Julio Romero, Irene 
Salazar, Leonardo Bonilla, Laura Cepeda, Jorge Castro y Luis Garcés. También expresa sus agradecimientos a 
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diciembre de 2010). En el presente artículo 

se dan pistas de la manera como se han ad

ministrado los recur os de las CAR costeñas 

en los último años . 

del Caribe colombiano, como una manera de 

aproximar e a u desempeño y conocer cuáles 

han sido sus principale fortalezas y limita

ciones en el cumplimiento de sus funciones. 

Así mismo determinar si en los presupuestos 

de esta corporaciones se reproducen las 

desigualdades regionales que están presentes 

Hace más de medio siglo se e tablecieron en 

Colombia la primeras corporaciones autóno

mas regionales, que con 

el pasar de los años se 

fueron ampliando hasta 

llegar a 34, según 10 es

tablecido por la Ley 99 

de 1993. En esta di tri

bución geográfica inicial, 

en la región Caribe se 

a ignaron once c rp -

raciones, que al final e 

convirtieron en diez ya 

que la corr pondiente a 

la ierra N ada de anta 

Marta fu eliminada y us 

funcione di tribuidas 

entre orpocesar, Cor

poguajira y Corpamag. 

La cOl-poraciones autó

nomas regionale ej rcen 

las funciones de autori

dad ambiental encarga

da de ejecutar políticas 

programas y proyecto 

dentro de su juri dic

ción. Estas instituciones 

también deben partici

par en los procesos de 

En el estudio tcunbién 

se nluestra el Ilivel de 

corrupción: de acuerdo con 

e! índice de tran~1)arencia 

(2007-2008), de las diez 

corporaciones cosleiías, 

seis están por debajo de la 

Inedia nacional, y dentro 

de éstas tres tienen las 

calificaciones más bajas del 

sector en todo el país: CRA

Atlántico, CSB-Sur de Bolívar 

J' Corpo1110jal1a-subregión 

de ucre. J)e otra parte, el 

estudio es relevante dado que 

los problenzas alllbienta!es 

crecientes y la restricción 

presupuesta! han Ilel aclo 

a una crisisfillanciera de 

las entidades del sector 

alnbiental, acentuada en las 

C])S y aquellas que tienen 

jurisdicción sobre ecosislelnas 

frágiles y zonas escasa nzente 

pobladas. 

tanto en el producto in

terno bruto (PIB) como 

en la distribución del 

presu puesto general de 

la nación (PGN) . 

El documento consta de 

cuatro eccione , aparte 

de e ta introducción. En 

1 s ant cedentes se repa-

a la creación de las pri

meras CAR y en general 

del sist ma anlbiental co

lombian . En la siguiente 

sección se presentan las 

funciones de las corpora

ciones, así como la once 

que le orrespondieron 

a la región (desde 1996 

son diez) . También, se 

muestra de manera su

cinta una evaluación de la 

política nacional ambien

tal, donde se destacan las 

disparidades de las corpo

raciones en función de su 

presupuesto. Así mismo, 

se analizan las finanzas 

p laneación y ordenamiento territorial, así 

como en proyectos de saneamiento básico y 

mejoramiento ambiental. El objetivo de este 

trabajo es estudiar la gestión de las CAR y las 

Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CDS) 

de las corporaciones del Caribe para los años 

2008 y 2009 de tacando las rentas propias 
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carbón y níquel, así como las tasas retributivas 

por contaminación y por el uso del agua. En 

la tercera sección se estudia la evaluación de 

desempeño de cada corporación, en la que se 

incluyen tanto las metas físicas como financie

ras. También se incluye una sección en la que 

se analiza el gobierno corporativo y el índice de 

transparencia de las instituciones ambientales. 

Al final se presentan algunas conclusiones. 

autoridad ambiental, sino que además tuvo 

la responsabilidad de la generación eléctrica. 

Por su parte, la Corporación Autónoma Re

gional para la Defensa de la Meseta de Buca

ramanga (CDMB) tuvo a su cargo el sistema 

de acueducto, alcantarillado y tratamiento de 

aguas servidas de la ciudad. 

En las décadas siguientes (1961-1988) se 

crearon 18 nuevas cor-

l. ANTECEDENTES 

Las primeras institucio

nes ambientales en Co

lombia se remontan a 

mediados del siglo XX. 

En efecto, en 1954 se fun

dó la Corporación Au tó

noma del Valle del Cauca 

(CVC) y seis años des

pué la Corporación de 

los Valles del Magdalena 

y el inú (CVM). En am

bos casos se tmuó como 

La fuerte [el1lporada de llul 1ias 

e inundaciones de finales 

de 2010 puso al descuhierto 

la falta de prez 1isióll J' de 

planeación de 1rlllchas 

Corporaciones AutónOllUlS 

Regionales (CAR). J~'1l el rzÍl 1el 

nacional los departCl1l1el1tos 

,nás afectados por las 

inundaciones fueron, en su 

orden, Bolíl'ar, ~lagdalella, 

Atlántico, La Guajira. Córdoha 

poraciones, que en su 

conjunto llegaron a cu

brir cerca de una cuarta 

parte del terri torio na

cional. En medio de esta 

política de creación de 

corporaciones regiona

les, en 1968 se organizó 

el Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio 

Ambiente (Jnderena), 

como el organismo de 

carácter nacional encar

gado de dictar la política 

J' Su ere, todos en la región 

Caribe. 
modelo la Tennessee 

Valley Authority (TVA) de los Estados Uni

dos, la cual había sido creada en 1933 por 

el presidente F. D. Roosevelt para generar 

energía eléctrica y controlar las corrientes 

del río Tennessee. La TVA tiene jurisdicción 

sobre siete estados de los Estados Unidos y 

en la actualidad continúa siendo una de las 

mayores compañías de generación eléctrica 

del país. 

Las CVC y CVM tenían jurisdicción sobre una 

o varias cuencas hidrográficas, por lo que su 

autoridad se extendía por varios departamen

tos de Colombia. La CVC no sólo ejercía como 

26 

ambiental y vigilar su 

cUluplim.iento. En 1974 se expidió el Código 

de los Recursos Naturales y del Medio Am

biente, mediante el cual las corporaciones 

se convirtieron en autoridad ambiental den

tro de su jurisdicción (Rodríguez y Canal, 

2008). 

Hasta 1993 cuatro entidades nacionales tenían 

responsabilidades sobre el manejo ambiental: 

1) Inderena, adscrito al Ministerio de Agricul

tura; 2) Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) , al que estaban sujetas las CAR; 3) el 

Ministerio de Salud, y 4) el Ministerio de Mi

nas y Energía. Esto llevó a que se presentaran 
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conflictos de intere e pero en especial en las 

corporaciones, de de donde se impulsaban 

proyectos de desarrollo y, a su vez, se ejercía 

como autoridad an'lbiental. 

En 1993 la Ley 99 creó el Ministerio de Medio 

Ambiente y el Si tema Nacional Ambiental 

(SINA) , y amplió a 34 el número de CAR, 

dentro de las cuales algunas habían acu

mulado experiencia por varias décadas . Tal 

ministerio se convirtió en el ente rector de 

la gestión del medio ambiente y lo recurso 

naturales renovables del país. Una de sus de

pendencias es la Unidad 

La Guajira y Magdalena, y el de Paramillo, 

con jurisdicción en Antioquia y Córdoba. Por 

otro lado, a partir de 2001 las CAR del Caribe 

colombiano (Cuadro 1) establecieron algunas 

áreas protegidas como Old Point y Johnny 

Cay (Coralina) , Cispatá (CVS) , Complejo Ce

nagoso Zárate-Malibú-Veladero (Corpamag) 

y Montes de Oca (Corpoguajira) 1 • 

La Ley 99 también creó el SINA como un con

junto de orientaciones, normas , actividade , 

recursos , programas e instituciones que per

miten la puesta en marcha de los principios 

ambientales estableci-

Administrativa Especial 

del Sistema de Parque 

Nacionales Naturale ', 

encargada de adminisu-ar 

los 54 parques naturales 

y antuario de fauna y 

flora di tribuido. en todo 

el te rritorio na ional . 

En Jos ocho departame n

to ' d e l Caribe e xi ten 

once parques nacionale ' 

naturale ' (P N) Y san

tuarios de fauna y flora, 

dependiente del i t -

ma Nacional de Parque 

Nacionale s . Estas áreas 

protegidas suman una 

Hntre las funciones de las CAR 

están las de ser las 1fzáxÍlnas 

autoridades auzbien/ales 

en cada jurisdicción, 

en(argadas de ejecutar 

políticas, ¡Jla n es, progranla~ 

)' proyecto , a~í C011l0 

participar en lo. proce ° de 

plal1ificacion )' ordenal/liento 

territorial. Adeuuis, son las 

dos en la Constitución 

y la ley. Este sistema lo 

integran el Ministerio 

del Medio Ambiente (ac

tualmente Ministerio del 

Ambiente, Vivienda y De-

arrollo Terdtorial [MAV

DT 1) , la~ orporacion 

autónoma regionale , 

las entidades territoriale 

y los institutos ele irlve ti

gación adscrítos al mini '. 

terío en mención. 

que otorgan concesiones, 

perrlli os, autorizaciones JI 

licencia tllnbientales para 

el U 4\0, aprol'ecbanziellto o La misma Ley 99 d 1993 

Y los decretos 1867 y 1868 

de 1994 establecieron 
11l0l'ilizació1l de recuI' os 

1laturales renovables. 

extensión cercana a 980 mil hectáreas terres

tres y 120 mil hectáreas marinas (Unidad de 

Parques Nacionale Naturales de Colombia, 

2005) . Los parques naturales más extenso 

son el de la Sierra Nevada de Santa Marta, con 

jurisdicción en los departamento de Ce ar, 

los criterio para crear 

las CAR, como entes de carácter público y 

descentralizado del orden nacional. Las CAR 

on entidades sujetas a un régimen e pecial, 

al igual que el Banco de la República, lo en

tes universitarios autónomos y la Comisión 

Nacional de Televisión, entre otras. 

Esta información está disponible en: www.parquesnacionales.gov.co 
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tualmente Ministerio del 

Ambiente, Vivienda y De-

arrollo Terdtorial [MAV

DT 1) , la~ orporacion 

autónoma regionale , 

las entidades territoriale 

y los institutos ele irlve ti

gación adscrítos al mini '. 

terío en mención. 

que otorgan concesiones, 

perrlli os, autorizaciones JI 

licencia tllnbientales para 

el U 4\0, aprol'ecbanziellto o La misma Ley 99 d 1993 

Y los decretos 1867 y 1868 
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11l0l'ilizació1l de recuI' os 

1laturales renovables. 

extensión cercana a 980 mil hectáreas terres

tres y 120 mil hectáreas marinas (Unidad de 

Parques Nacionale Naturales de Colombia, 

2005) . Los parques naturales más extenso 

son el de la Sierra Nevada de Santa Marta, con 

jurisdicción en los departamento de Ce ar, 

los criterio para crear 

las CAR, como entes de carácter público y 

descentralizado del orden nacional. Las CAR 
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Esta información está disponible en: www.parquesnacionales.gov.co 
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eL adro 1 

Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible del Caribe colombiano 

Corporación 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y San Jorge (CVS) 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 

Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 

Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) 

Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana 
y San Jorge (Corpomojana) 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (CSN) 

Fue'lte: elaborac on ele autor con base en la ~ey 99 de 1993 

Entre las funciones de las CAR e tán las de 

ser las máximas autoridades ambientales en 

cada jurisdicción, encargadas de ejecutar 

políticas plane , programas y proyectos, a í 

como participar en los procesos de planifi

cación y ordenamiento territorial. Además, 

son las que otorgan concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientale para 

el uso, aprovechamiento o movilización de 

recursos naturales renovables. 

Sede principal 

Montería 

Barranquilla 

Cartagena 

Magangué 

Santa Marta 

Valledupar 

Riohacha 

Sincelejo 

San Marcos 

San Andrés 
(isla) 

Valledupar 

Jurisdicción 

Departamento de Córdoba 

Departamento del Atlántico 

Distrito de Cartagena y municipios bolivarenses 
de Turbaco, Turbaná, Arjona, Mahates, 
San Estanislao de Kostka, Villanueva, Santa Rosa, 
Santa Catalina, Soplaviento, Calamar, Guamo, 
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, 
San Jacinto, Zambrano, Córdoba y María La Baja 

Todos los municipios del departamento de Bolívar, 
con excepción de los incluidos en Cardique 

Departamento del Magdalena 

Departamento del Cesar 

Departamento de La Guajira 

Departamento de Sucre, con excepción de los 
municipios que están en jurisdicción de 
Corpomojana 

Municipios sucreños de Majagual, Sucre, Guaranda, 
San Marcos, San Benito Abad. 
La Unión y Caimito 

El archipiélago de San Andrés y PrOVidencia 

Fue suprimida por la Ley 344 de 1996 y sus 
competencias fueron asumidas por Corpocesar, 
Corpamag y Corpoguajira 

La Ley 99 de 1993 amplió las corporaciones a 

34 y determinó la jurisdicción de las mismas. 

Para la región Caribe se establecieron once 

corporaciones, pero al final sólo quedaron 

diez, al uprimirse la Corporación de la Sierra 

Nevada de anta Marta (Corposierra) . 
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Cabe anotar que en la administración de la 

Sierra Nevada, declarada Zona de Reserva Fo

restal en 1959, confluyen diversos entes como 
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tres gobernaciones, cerca de 15 municipios, 

tres CAR, dos resguardos indígenas, la Unidad 

de Parques Nacionales y el Instituto Colom

biano de Antropología e Historia (Icanh), 

entre otros. La cantidad de instituciones no 

es señal de la atención o prioridad que repre

senta el macizo montañoso; más bien podría 

prestarse para problemas de coordinación 

interinstitucional. 

11. LAS FINANZAS AMBIENTALES 

DE LAS CORPORACIONES DEL 

CARIBE 

A. La politica nacional ambiental 

y la desigualdad regional 

La Constitución Politica de 199] y la Ley 99 de 

1993 establecieron que la mayor responsabi

lidad financiera y ambiental del país estuviera 

en mano~ de las CAR, bajo la coordinación del 

SINA. De acuerdo con lo anterior, el presu

puesto de las corporaciones participa por lo 

menos con el 80% de los recursos del sector 

ambiental nacional. Sin embargo, éste ha caí

do como porcentaje del PGN Y del PIB. 

En el período 1995-1997 el recorte del presu

puesto del SINA fue de ] 4 % y, dentro de éste 

las trece corporaciones de menores recursos 

tuvieron una caída del 15% (CGR, 1998). En 

esta línea, es preocupante observar cómo el 

gasto nacional ambiental con respecto al PIB 

cayó en los últimos años, al pasar del 0 ,46% 

en 1999 a 0 ,37% al año siguiente. En estos 

años, el gobierno nacional disminuyó su 

participación en el presupuesto ambiental, 

mientras que las corporaciones concentraron 

el 67% del mismo. Por su parte, en las CDS 
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se redujo el presupuesto de inversión, que 

depende en gran medida de las transferen

cias de la Nación. Estas inversiones cayeron 

en un 70% entre los períodos 1995-1998 y 

1998-2001 (CGR, 2001). 

En la década siguiente los escasos recursos 

destinados al sector ambiental siguieron en 

declive. En la vigencia de 2007 el gasto total 

de CAR y CDS ascendió a $ 3,7 billones (b) , 

lo que representó el 0,24% del PIB nacional, 

en un país donde los costos ambientales se 

han calculado en 3,7% del PIB. Así mismo, 

el componente ambiental del MAVDT sólo 

representa el 0 ,51% del PGN (CGR, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto 

alnbiental de Colombia resulta insuficiente si 

se compara con los costos ambientales que 

producen las actividades humanas y econó

micas sobre el territorio. 

Del presupuesto ambiental nacional, cerca 

del 91 % correspondió a recursos propios de 

las corporaciones y apenas el 9 % al PGN. Vale 

la pena señalar que el desequilibrio también 

es regional, ya que las siete CDS sólo ejecuta

ron $212.368 lnillones (m) , un poco menos 

del 6 % del gasto total de las corporaciones. 

De este monto, el 35% provenía de recursos 

propios (CGR, 2007). 

A partir de las desigualdades de las corpora

ciones originadas por los recursos propios, 

la Contraloría General de la República (CGR, 

1998) las clasificó en cinco grupos: 

1. Las de mayores ingresos absolutos: CAR

Cundinamarca y CVC-Valle del Cauca, las 

cuales concentraban el 34% de las rentas 

propias. 
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2. Las de mayores ingresos relativos, dada la 

relación territorio-ingresos: CDMB-Buca

ramanga, Cornare-Antioquia, Corpochivor 

y Corpoguavio. Estas cuatro corporaciones 

abarcan el 1,7% del territorio nacional y 

recibían el 25% de los ingresos. Las seis 

corporaciones de los dos primeros gru pos 

están ubicadas en los departamentos más 

prósperos del paí : Bogotá-Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander. 

3. Las de ingreso medios la conforman 14 

corporaciones. Es el grupo más numeroso, 

cuya jurisdicción ocupa cerca del 32% del 

territorio nacional y 

nacional y ólo disponen del 3% de las ren

tas propias de todas las corporaciones. 

Desde los primeros años de creadas se han 

presentado estos desequilibrios en sus finan

zas . Lo mayores aportes del gobierno na

cional no están dirigidos a las corporaciones 

de menores recursos, sino a las de ingresos 

medios, donde se concentró el 47% de los 

mismos. En la jurisdicción de estas últimas 

CAR habita el 38% de la población del país. En 

la misma linea, la CAR-Cundinamarca y la CVC 

concentraron e145% de los ingresos totales, el 

76% de los recursos de capital y e153% de las 

rentas propias de todas 

concentra 1 38% de 

la poblaci ' n del país. 

Además, aquéllas ge-

La Const it ución Política de 

1991 )' la l.ey 99 de 1993 

las corporaciones. Por lo 

anterior, la Contraloría 

propone que "la equi

dad entre las CAR deb 

ser objeto de análisis 

por parte del SINA y del 

neran el 33% de us 

ingresos. 

4. La corporacion "'s de 

bajos ingresos, entre 

las que se encuentran 

e B (Sur d Bolívar) , 

Car ucre, Corpoce ar, 

entre otras , ocupan 

el 31 % del territorio 

nacional y participan 

con el 5% de las ren

ta propia . 

establecieron que la 111 ayo 1" 

,"esponsahilidad filltlllciera J' 

(l1nbiental del paí~ eSIUl'iera 

en IIlanos de las e: \R, bajo 

la cO()1"dinacióll del ~1N..1. 

l)e acuerdo COIl lo anleri()l~ 

el presupue ~to de la~ 

corporaciolle~ participa por 

lo lnell()~ con el 80% de los 

recursos del sector anlhiental 

nacional. Sin enlbar?,o, éste ba 

caído corno porcentaje del PCi,V 

)' del P1B. 

ongreso, pues aunque 

e idearon mecanismos 

como el Fondo de Com

pen ación Ambiental, es 

mínimo el efecto sobre la 

redistribución de ingre

sos de las mismas" (CGR, 

1998) . 

5. La Corporaciones de Desarrollo Soste

nible (CDS) on: Corpoamazonia (sur 

de la Amazonía), CDA (norte y oriente 

amazónico), Cormacarena, Codechocó, 

Corpourabá, Corpomojana y Coralina. 

En jurisdicción de estas CDS se encuentra 

cerca del 1 % de la población nacional, se 

concentra una tercera parte del territorio 

En 2007 todas las cor

poraciones destinaron 

a gastos de inver ión un monto cercano a 

$748.000 m, de los cuales e195% se concentró 

en la CAR y el restante 5% en las CDS (CGR, 

2007). De las siete CDS, cuatro tienen juris

dicción sobre el litoral colombiano: Coralina 

(San André y Providencia), Corpomojana 

(Sucre), Corpourabá (Caribe antioqueño) y 

Codechocó (Chocó, el único departamento 
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colombiano con costas en el Pacífico y el 

Caribe). Las otras tres e tán en la Amazonía 

y la Macarena. Estas corporaciones tienen 

jurisdicción en zona escasamente pobladas 

y con altos índices de pobreza, por lo que la 

posibilidad de recaudo es baja. En las CDS 

se reproduce el esquema de desigualdades 

regionales que se encuentra en Colombia: 

algunas corporaciones de altos ingresos en 

Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Valle del 

Cauca y Santander (CAR-Cundinamarca, Cor

nare, CVC y CDMB) ; una de ingresos medio 

(la mayoría), y otras muy pobres ubicadas en 

zona marginales del país (Chocó, La Mojana, 

Sur de Bolívar y Amazonía). 

La Ley 99 de 1993 e table ió diversas r ntas para 

las corporaciones, tale ~ como un porcentaje 

de los impuestos a la propiedad inmueble (im

puesto predial), las tasas retributivas y las tasas 

por la utilización de aguas y las transferencia 

del ector eléctrico, entre otra.."i . Con estos re

cu o e bu có blindar a las corporacione. de 

los vaivene económi , ya que "la experiencia 

nacional e internacional ha m trado qu cuan

do los paíse pasan por coyunturas económicas 

adversas los gobiernos tienden a recortar las 

partidas correspondiente al medio ambiente" 

(Rodríguez y Canal , 2008: 321). 

De lo recursos propio una de las rentas más 

importantes por su monto on los graváme

nes a la propiedad inmueble. Esta tasa e un 

porcentaje del recaudo total por concepto 

de impuesto predial que podrá oscilar entr 

el 15% y el 25 ,9%. Lo municipios y di tritos 

podrán optar por una obre tasa que estará 

entre el 1,5 por mil y 2 5 por mil sobre el 

avalúo de los bienes que sirven de base para 

liquidar el impuesto predial. 
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Otras dos fuentes de rentas propias on la 

tasas retributiva y compensatorias y las de 

utilización de agua. Las tasas retributiva se 

deben pagar por la utilización de la atmósfera, 

del agua y del suelo, lugar donde se arrojan 

desechos de cualquier tipo. El pago de la 

tasa retributiva bu ca compensar las conse

cuencias nocivas de estas actividades. Por su 

parte, las tasas por utilización de agua deben 

pagarlas todos lo proyectos que involucren 

en su ejecución el uso de este líquido. Esto 

proyecto deberán destinar al meno el] % de 

la inversión total para la recuperación, pre

servación y vigilancia de la cuenca de donde 

toman el recurso hídri o . 

La transfer ncia del sector eléctric (TSE) 

son una tasa qu deben pagar algunas em

presas hidroeléctricas (las que tienen una 

potencia instalada uperior a los 10 nlega

vatios) y la enlrale térmicas . La primeras 

transfieren l 6 % d la ventas brutas de 

energía y e debe di tribuir d la siguiente 

manera: 3% on de tino a las corporaciones 

que tengan jurisdicción en el área donde está 

localizada la cuenca hidrográfica o el mbalse, 

y el otro 3% para lo municipios y di trito 

localizados en la cuenca hidrográfica. La 

transferencia de la termoeléctricas n del 

4% de los cuales 2 ,5% se destinan a la AR 

donde está ubicada la central térmica y 1,5% 

para los municipios de la jurisdicción (Ley 99 

de 1993). Las empresas autogeneradoras de 

energía también están obligadas a pagar us 

transferencias a las corporacione y entidades 

territoriales correspondientes. 
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compensaciones por la explotación de carbón 
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Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Valle del 

Cauca y Santander (CAR-Cundinamarca, Cor

nare, CVC y CDMB) ; una de ingresos medio 
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entre el 1,5 por mil y 2 5 por mil sobre el 

avalúo de los bienes que sirven de base para 
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Otras dos fuentes de rentas propias on la 
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y niquel, siendo las principales beneficiarias 

Corpoguajira, CVS y Corpocesar. El Comité 

Técnico Interin titucional (2010) plantea cam

biar las fónnulas de distribución de los recursos 

de regalías, con lo que el 10% sea para las enti

dades productoras y zonas portuarias y el 90% 

para un fondo nacional mientras que las CAR 

quedarían excluidas como beneficiarias de las 

regalías directas . Mediante un Fondo Regional 

de Regalías "se distribuirían los recursos entre 

las entidades territoriales 

en función de su área de juri dicción fueron 

CDMB de Bucaramanga ($4 m corrie ntes!h a) , 

CAR-Cundinamarca ($500 mil) , CVC-Valle del 

Cauca ($400 mil) , CRA-Atlántico ($380 mil) 

Y CRQ- Quindío ($280 mil) (Prada y Monto

ya, 2009) . De las cinco corporaciones, tres 

están en jurisdicción de departamentos que 

se ubican dentro del "triángulo de oro" de la 

economía colombiana; e d ecir, parte de la 

región andina en donde están concentradas 

las principales activida

des económicas del país . no productoras en fun

ción de sus capacidades 

fiscales , institucionales [y] 

sus NBI". 

B. Concentración 

de los recursos 

propios 

Durante el año 2008 las 

corporacione e n el ám

bito nacional di pu ¡eron 

de recurso del orde n de 

$1,15 b , de lo cuales el 

93% ($1 ,07 b) fueron re

cursos propios. Ese año 

las cuatro corporaciones 

más poderosas del país 

por su nivel de ingre

sos (CAR-Cundinamarca, 

CVC, Cornare y CDMB) 

Los desequilibrios aUl1zentan, 

ya que la ley 110 prel1é nuel'as 

fuentes de recursos financieros 

para las c011)oraciones 

con jurisdicción sobre 

zona pobres y IIzarginadas 

del país, COl110 el Cbocó 

(Codecbocó) , la AnzClzonía 

(CorpOalJlaZOnas y CJ)A). La 

Mojana (C(Up0I110jana) o 

el sur de Bolíl'ar (C\'B). }-.; te 

problenza se ba e111pezado a 

enfrelltar Il1ediante el Fondo 

de COl'upensación Auzbiental 

(FCA) , illslrUIIlento financiero 

que actúa eOlllO una fuente 

de redistribución de recursos 

entre corporaciones, pero 

todauía resulta insuficiente. 

Además , e stá la corpo

ración d e la Meseta de 

Bucaramanga, una de las 

regiones m ás pró peras 

de la última d écada así 

como la del Atlántico, un 

departamento pequeño, 

similar al Quindío. 

Dc to d as las corporacio

nes e n e l ni vel nacional, 

CAR- ",undinamarca, CV 

y CDMB conce ntran el 

4 1 % de los ingresos del 

presupue ' to ambiental. 

Con este esquema presu

puestal e favorece a las 

corporaciones ubicadas 

en las regione de mayor 

generaron la totalidad de sus recursos. La ejecu

ción presupuestal fue de $982 mm, de los cuales 

desarrollo económico y 

social del país . Por el otro lado, los desequi

librios aumentan, ya que la ley no prevé nue

vas fuentes de recursos financieros para las 

corporaciones con jurisdicción sobre zonas 

pobre y marginadas del país, como el Chocó 

(Codechocó) , la Amazonía (Corpoamazonas y 

CDA) , La Mojana (Corpomojana) o el sur de 

Bolívar (C B) . Este problema se ha empezado 

el 77% se dirigió a inversión, el 22% a gastos 

de funcionamiento y el restante 1% al pago del 

servicio de la deuda (MAVDT, 2009). 

Entre 2002 Y 2007 en todo el país las corpo

raciones que tuvieron mayores presupuestos 
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a enfrentar mediante el Fondo de Compensa

ción Ambiental (FCA), instrumento financiero 

que actúa como una fuente de redi tribución 

de recursos entre corporaciones, pero todavía 

resulta insuficiente. 

El FCA fue creado como una cuenta adscrita al 

MAVDT, Y tiene un comité, que e la instancia 

de toma de decisiones, conformado por: dos 

representante del MAVDT un repre entante 

del DNp' uno de las CAR y otro de la CDS. 

Lo ingreso del FCA son recur o transferi

dos por las corporaciones, corre pondientes 

al 20% de Jos recur os que provienen de las 

transferencias del ector eléctrico, y el 10% 

de las otras rentas propia, excepulando el 

porcentaj ambiental de lo gravámenes a la 

propiedad inmueble. E tos apon s deben ha

cerlos todas la coqJoraciones (con excepción 

de las CD ), y la b neficiarias d lo ' recurso 

del Fondo erán las quince corporaciones de 

menor pre upue. to, en la que e tán inclui

das las siete CD . Estos recursos se deben 

destinar a ga to de funcionamiento , inver

sión y servicio de deuda de la respectivas 

carpo racione .l. 

En 2007 la quince corporaciones beneficia

rias del FCA fueron: CAM (Alto Magdalena) , 

Carsucre, CAS ( an tander, excepto la Meseta 

de Bucaramanga), CDA y Corpoamazonia 

(ambas de la Amazonía), Codechocó Cora

lina (San André ) , Cormacarena, Corpamag, 

Corpocesar, Corpochivor, Corpomojana, 

Corponariño, Corpourabá y CSB (Sur de 

Bolívar). En e te grupo de la de menare 

ingresos estaba el 60% de las corporaciones 

del Caribe colombiano. En jurisdicción de 

estas corporacione se concentra gran parte 

de la pobreza y marginalidad del país. Su 

territorio prácticamente se traslapa con el 

propuesto por Galvi y Meisel (2010) para el 

FCA (Cuadro 2). 

En ese año el Fondo transfirió recur os por 

$20.000 m, lo que representó apenas el 1,7% 

del total de ingreso recibidos por las 33 cor

poraciones3 . Ahora, si se suman lo ingresos 

de la 15 corporaciones con Inenores ingresos 

($138.639 m en 2007) , los recursos del FCA 

representaron el 14% de sus recur os (MA-DT, 

2008). En total , las seis corpora ione del 

Caribe colombiano (. in incluir Corpoguajira 

y CVS) recibieron tran. ferencias por $8.000 

m, lo que representó el 41 % de los recurso 

del FCA (Cuadro 3) . 

Las diez CAR y la O ' con jurisdicción obre 

l aribe colombiano tuvieron n 2008 ingre

os totales por $270 mm (Cuadro 3) , monto 

que representó el 23,5% del total nacional. 

De e ta cifra treo corporaciones (CVS, Cor

poguajira y CRA) concentraron el 73% de los 

ingresos. En 2009 e tos recursos fueron de 

$235 mm, lo que representó una disminución 

del 13% con respecto al año anterior. Corpo

guajira CVS y Cardique concentraron el 66% 

de los ingre o total de las corporaciones 

co t ñas (Cuadro 4). 

A primera vista e te presupuesto ambiental pa

recería considerable, pero cuando e compara 

La información del Fondo de Compensación Ambiental está disponible en : www.minambiente.gov.co 

En la vigencia de 2007 los ingresos recibidos efectivamente por todas las corporaciones fueron de $1 ,17 b (Cfr. 
MAVDT, 2008) . 

33 

a enfrentar mediante el Fondo de Compensa

ción Ambiental (FCA), instrumento financiero 

que actúa como una fuente de redi tribución 

de recursos entre corporaciones, pero todavía 

resulta insuficiente. 

El FCA fue creado como una cuenta adscrita al 

MAVDT, Y tiene un comité, que e la instancia 

de toma de decisiones, conformado por: dos 

representante del MAVDT un repre entante 

del DNp' uno de las CAR y otro de la CDS. 

Lo ingreso del FCA son recur o transferi

dos por las corporaciones, corre pondientes 

al 20% de Jos recur os que provienen de las 

transferencias del ector eléctrico, y el 10% 

de las otras rentas propia, excepulando el 

porcentaj ambiental de lo gravámenes a la 

propiedad inmueble. E tos apon s deben ha

cerlos todas la coqJoraciones (con excepción 

de las CD ), y la b neficiarias d lo ' recurso 

del Fondo erán las quince corporaciones de 

menor pre upue. to, en la que e tán inclui

das las siete CD . Estos recursos se deben 

destinar a ga to de funcionamiento , inver

sión y servicio de deuda de la respectivas 

carpo racione .l. 

En 2007 la quince corporaciones beneficia

rias del FCA fueron: CAM (Alto Magdalena) , 

Carsucre, CAS ( an tander, excepto la Meseta 

de Bucaramanga), CDA y Corpoamazonia 

(ambas de la Amazonía), Codechocó Cora

lina (San André ) , Cormacarena, Corpamag, 

Corpocesar, Corpochivor, Corpomojana, 

Corponariño, Corpourabá y CSB (Sur de 

Bolívar). En e te grupo de la de menare 

ingresos estaba el 60% de las corporaciones 

del Caribe colombiano. En jurisdicción de 

estas corporacione se concentra gran parte 

de la pobreza y marginalidad del país. Su 

territorio prácticamente se traslapa con el 

propuesto por Galvi y Meisel (2010) para el 

FCA (Cuadro 2). 

En ese año el Fondo transfirió recur os por 

$20.000 m, lo que representó apenas el 1,7% 

del total de ingreso recibidos por las 33 cor

poraciones3 . Ahora, si se suman lo ingresos 

de la 15 corporaciones con Inenores ingresos 

($138.639 m en 2007) , los recursos del FCA 

representaron el 14% de sus recur os (MA-DT, 

2008). En total , las seis corpora ione del 

Caribe colombiano (. in incluir Corpoguajira 

y CVS) recibieron tran. ferencias por $8.000 

m, lo que representó el 41 % de los recurso 

del FCA (Cuadro 3) . 

Las diez CAR y la O ' con jurisdicción obre 

l aribe colombiano tuvieron n 2008 ingre

os totales por $270 mm (Cuadro 3) , monto 

que representó el 23,5% del total nacional. 

De e ta cifra treo corporaciones (CVS, Cor

poguajira y CRA) concentraron el 73% de los 

ingresos. En 2009 e tos recursos fueron de 

$235 mm, lo que representó una disminución 

del 13% con respecto al año anterior. Corpo

guajira CVS y Cardique concentraron el 66% 

de los ingre o total de las corporaciones 

co t ñas (Cuadro 4). 

A primera vista e te presupuesto ambiental pa

recería considerable, pero cuando e compara 

La información del Fondo de Compensación Ambiental está disponible en : www.minambiente.gov.co 

En la vigencia de 2007 los ingresos recibidos efectivamente por todas las corporaciones fueron de $1 ,17 b (Cfr. 
MAVDT, 2008) . 

33 

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



-

Recursos distribuidos por el Fondo de Compensación Ambiental 
entre las CAR y CDS del Caribe colombiano, 2007 

Corporación 

CSB-Sur de Bolívar 
Coralina-San Andrés 
Carsucre 
Corpamag 
Corpomojana 
Corpocesar 
Subtotal Caribe 
Total 15 corporaciones 

Gastos funcionamiento 
Corpoguajira 
CVS 
Total CAR del Caribe 
Total distribuido 

(millones de pesos) 

Recurso asignado 

2.190 
2.137 
1.522 
1.205 
761 
289 

8.104 
18.588 

364 
364 

8.832 
19.786 

~",;..Iltes tvlrnl terlodeAmb nt!:' VlvleroayOe5a r rr,lo T ¡wlt o J (2008 ¡ronCod C1rrp r ce nArltl r 11 I'f rm dpGe,tón 2007) 

('" rlrt"\ 'l 

Ingresos totales e ingresos propios de las CAR del Caribe, 2008 
(millones de pesos) 

Corporaci6n Departamento Ingresos totales Ingresos propios 

CVS Córdoba 94.795.8 92.763.5 
Corpocesar Cesar 11.304.3 n.d. 
CardiQue Norte de Bolívar 21 .768.9 20.271 .7 
Corpoguajira La Guajira 67.683.8 65.052.8 
CRA Atlántico 36.014.3 34 .712.5 
Corpamag Magdalena 15.969.8 13.962.9 
Corpomojana Sucre 4.685.9 n.d. 
Carsucre Sucre 7.493.8 3.355.7 
Coralina San Andrés 4.139.0 2.246.7 
CSB Sur de Bolívar 6.234 .1 

Total región Caribe 270.090 .1 

n.d. no disponible. 

'n JE-;tiór de las diferente") CA~ y COS del Car be colomb a'lO 

con los ingresos totales de los d epartam.e ntos 

co teños, se constata lo poco que representa 

en la mayoría de estas entidades territoriale . 

De e ta manera, se e ncu entra que los recur os 

fiscales de las corporacio nes representan entre 

el 1% y el 4% de los ingre os totales departa

m e ntales e n Corpocesar, Cardique, Coralina, 

Carsucre, Corpomojana y CSB; e ntre el 5% Y 
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Ingresos totales e ingresos propios de las CAR del Caribe, 2009 
(millones de pesos) 

Corporación 

Corpomojana 
Carsucre 
Coralina 
CSB 
CVS 
Corpocesar 
Card ique 
Corpoguaj ira 
CRA 
Corpamag 

Total región Caribe 

n.d. no disponible. 

Departamento 

Sucre 
Sucre 
San Andrés 
Sur de Bolívar 
Córdoba 
Cesar 
Norte de Bolívar 
La Guajira 
Atlántico 
Magdalena 

e ton d la CAR y C1S d I Canb colnrrblJnc 

10% en la CRA y Corpamag, el 12% o más en 

o rpogu aj ira, mientra que en la VS llegó 

aJ ]8%. 

Ahora, cuando e a relación se hace entre Jo 

ingresos totale de las corporacione . y lo in

gresos tributario del departamento, se vuelve 

significativa la participación en la V con el 

87%, Y en Corpoguajira, donde u ingre os 

on tres veces la rentas tributaria del depar

tamento (Gráfico 1) . Esta relación muestra la 

magnitud de los pre upue to , al menos en 

do corporaciones de la región Caribe, compa

rable con la gobernaciones respectivas. 

El área de juri dicción de las corporaciones 

del Caribe es de 152.249 kilómetros cuadra-

Ingresos totales 

n.d. 
8.380.5 
4.703.5 
6.576.6 
46.478.5 
21 .666.3 
24.700.9 
84.580.7 
23 .800.7 
14.510.2 

235.398.2 

Ingresos propios 

n.d. 
3.916.6 
2.612.2 
1.967.2 

44 .324.9 
n.d. 

23.251 .5 
81 .683.6 

n.d. 
10.662.4 

dos terrestre J. La corporación que recibió 

los mayore recu r os con re pecto a su área 

d influencia fu la CRA, guida por Corpo

guajira y CV (Gráfico 2) . El índice de la CRA 

xplica por el tamaño del departamento 

de su jurisdicción (Atlántico) , uno de los más 

p queños del paí ', por tener la economía 

más dinámica de la región, a í como la cuarta 

ciudad más poblada del país. 

El caso de San Andrés merece un análisis es

pecial: si sólo s considera su franja terresu-e 

(52 km2
) , su presupuesto sería el más elevado 

de la región y del país (cerca de 90 m por 

km2), seguido por la CRA a una di tancia con-

iderable ($11 m) . Al incluirse su área marina 

(300.000 kilómetros cuadrado )5, declarada 

El área marina de Colombia sobre sus dos océanos es de 892.000 km2, de los cuales 300.000 km2 forman parte 
del archipiélago de San Andrés y Providencia (cfr. www.invemar.org.co). 

Se deberían incluir las áreas marinas de los otros departamentos costeros, pero se hace el ejercicio sólo con San 
Andrés, al tener un territorio tan reducido que cabe más de 430 veces en Córdoba, Magdalena o Cesar. Atlántico, 
el departamento continental más pequeño del Caribe colombiano es 63 veces más grande que el territorio de San 
Andrés. 
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Ingresos totales e ingresos propios de las CAR del Caribe, 2009 
(millones de pesos) 
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Gráfico 1 

Relación entre los ingresos totales de las CAR 
y los ingresos tributarios de los departamentos, 2008 y 2009 

(porcentaje) 
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Fuentes. Ba'lco de la RepJblica MAVOT y Slsec cálculos del autor 

Presupuesto total por territorio de jurisdicción de cada corporación, 2008 y 2009 
(miles de pesos por kilómetro cuadrado) 
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Fuente: cálculos del autor con base en el MAVOT, la CGR e Información presupuestal de cada una de las corporaciones. 
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por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, por su sigla en inglés) como Reser

va de la Bió fera Seaflower, su presupuesto 

sería el más reducido en el ámbito regional, 

de $13.500 por km2
• El segundo presupuesto 

má bajo fue el de la CSB, que al compararse 

con el de la CRA resultó 32 veces más peque

ño. De las cuatro corporaciones con menor 

presupuesto por kilómetro cuadrado, tres 

cuentan en u territorio con ecosi temas 

frágiles, están en zonas marginales o de 

mayor pobreza en la región: Sur de Bolívar, 

La Mojana y el archipiélago de an Andrés y 

Providencia. 

Un e tudio del Instituto de Hidrología, Me

teorología y E ,tudios Ambientales (ldeam et 

al., 2007) permite hac r un cálculo similar al 

anterior, con re ultado parecidos, a partir de 

la ext nsión de los ecosistemas naturales re

portados por cada una de las CAR. De acuerdo 

con el e tudio, las corporacione de la región 

Caribe rep rtaron 3 2 millone de hectáreas 

de ecosistemas naturales, de las cuales el 

65% se clasificó como bosques naturales, el 

31 % como humedales y el 4% como páramo 

(Cuadro 5). Las corporaciones del Caribe con 

más áreas ecosistémicas en su jurisdicción 

fueron CSB y Corpamag, mientras que las que 

presentaron menor extensión fueron CRA y 

Carsucre (el estudio no reporta información 

de Coralina). 

Con la información presupuestal a 2008 se 

pudo establecer el gasto por hectárea de ecosis

tema natural en cada corporación. De acuerdo 

con este cálculo, los índices má altos resulta

ron en la CRA y Corpoguajira mientras que el 

má reducido se presentó en la CSB, coinci

di ndo este indicador con el anterior (Gráfico 

3). En e te entido el gasto por hectárea en 

la CRA fue 236 veces más elevado que el de 

la CSB, diferencia desproporcionada desde 

todo punto de vi tao Vale la pena anotar que 

en jurisdi ción de la B se en uentran áreas 

de la depre ' ión Momposina, La Mojana y la 

erranía de an Lucas, ecosistemas frágiles 

f"'. c:. 

Ecosistemas naturales en jurisdicción de las corporaciones autónomas 
regionales del Caribe colombiano 

¡- Corporación Bosques naturales 

Cardique 53.838 
Carsucre 38.827 
Corpamag 364.787 
Corpocesar 119.273 
Corpoguaj ira 174.569 
Corpomojana 30.647 
CRA 5.620 
CSB 779.011 
CVS 478.933 
Subtotal CAR Caribe 2.045.505 

-
¡::lIente· Ideam el al. (2007). 

(hectáreas) 

Humedales 

47.564 
3.917 

219.062 
54.314 
5.114 

186.737 
23.257 

401 .530 
48.413 

989.908 

37 

Páramos 

75.521 
33.793 
26.314 

135.628 

Total 

101 .402 
42.744 

659.370 
207.380 
205.997 
217.384 
28.877 

1.180.541 
527.346 

3.171.041 

-
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Gráfico 3 

Gasto por hectárea de las corporaciones autónomas regionales 

del Caribe colombiano en ecosistemas naturales, 2008 
(miles de pesos por hectárea) 
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Fuentes cálculos del aL.tor con base en Ideam el al (2007) e Informes de gestlOn de las corporaciones autónomas reglOna es del Canbe 
colombiano (2008) 

con pre encia antrópica creciente en las úl

timas década . 

También e útil analizar el presupuesto per 

cápita, ya que la población puede ser una 

amenaza potencial del medio ambiente. En 

este indicador el pr supue to más elevado 

fue el de Corpoguajira, seguido por Corali

na y CVS, mientras que en el otro extremo 

se ubicaron CSB y Carsucre. Las diferencias 

son tan monumentales que Corpoguajira 

tuvo un presupuesto per cápita diez veces 

su perior al de las dos últimas corporaciones 

(Gráfico 4). 

En 2008 Y 2009 los recursos propios de cua

tro corporaciones (CVS, Corpoguajira, CRA 

y Cardique) representaron entre el 94% y el 

38 

98% de u ingresos totales. En el caso de la 

CV ,la olas regalía que paga Cerro Mato o 

o com p n ación por la explotación de níquel 

han llegado a representar más del 85% de lo 

ingresos de la corporación. En Corpoguajira 

las regalías o la compensación por la explo

tación de carbón han aportado entre el 40% 

y 55% de sus ingresos. Además, en 2008 los 

recursos de capital participaron con el 33% y 

al año siguiente las transferencias del sector 

eléctrico lo hicieron con el 22%. 

Con referencia a Cardique, los mayores ingre

sos están asociados con el impuesto predial 

de Cartagena y demás municipios del depar

tamento (sobretasa ambiental), llegando a 

representar en 2009 el 66% de los ingresos 

totales' mientras que los recursos de capital 
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Grqfico 4 

Presupuesto per cápita de las corporaciones del Caribe, 2009 
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Fl ente: cálculos del autor con base e'1 el N' AVDT. la CGR, e 1'1!ormaclón presupuestal de cada una de las corporac ones 

participaron con el 15%. En la CRA los ingre-

o correspondientes al impuesto predial de 

Barranquilla y demá municipios del depar

tamento del Atlántico representan cerca del 

55% de lo ingreso de la corporación, en tan

to que las transferencias d 1 ector eléctrico 

participan con un monto cercano al 30%. 

C. Las transferencias del sector 

eléctrico 

Las transferencias del sector eléctrico (TSE) 

son una tasa que deben pagar algunas em

presas hidroeléctricas (las que tienen una 

potencia instalada uperior a los 10 megava

tios) y las centrales térmicas. Las CAR deben 

destinar estos recurso a la protección del 

medio ambiente, a í como a la defensa de la 

cuenca hidrográfica y del área de influencia 

del proyecto. Por su parte , las entidades 

39 

territoriale sólo invertirán e to re ur o 

en obras in luida ' en 'u plan de de arrollo 

priorizando en proyecto ' de aneamiento 

bási o y me; ramiento ambiental. Estos pro

yectos hacen referencia a la construcción de 

acueducto , al antarillados, tratamiento de 

aguas y disposición final de residuo líquidos 

y ólidos . Del total de recur os de la TSE 

sólo se podrá de tinar hasta el 10% para gas

t s de funcionamiento. 

Las TSE se asumen como un pago de las em

presas generadoras de energía por la contami

nación que producen en su área de influencia. 

En efecto, la termoeléctricas emiten a la 

atmósfera monóxido y dióxido de carbono, 

dióxido de azufre , óxido de nitrógeno y otras 

partículas. Así mi mo, las cenizas de las ter

moeléctricas pueden contener elementos pe

ligrosos para la salud humana como mercurio 
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plomo, molibdeno y estronio. Las emisiones 

de las centrales termoeléctricas "pueden pro

vocar lluvia ácidas, especialmente cuando 

tienen un alto contenido de azufre, lo cual 

afecta los ecosistemas acuáticos, la vegetación 

del área de influencia y la infraestructura al 

acelerar el deterioro de los edificios y monu

mentos" (CGR, 2005: 29). 

Entre 1995 Y 2005 las TSE a los municipios 

fue "igual a lo aportes de la Nación a todas 

las corporacione ", esto representa cerca del 

11 % de los recursos propios (Rudas, 2008). 

Durante el período 1994-2008 las TSE le 

aportaron a las corporaciones y municipios 

ingreso cercano a $1,3 b corrientes, mien

tras que en algunos años estas transferencia 

lo hicieron hasta con el 13% de los recursos 

del SINA, llegando a ser la tercera fuente de 

recur. os má.'i importante de las corporaciones 

(Contraloría y Procuraduría, 2009; Acolgen, 

2009). 

En 2008 la TSE ascendieron a $77 mm lo 

qu representó el 6,7% de los recaudos de 

las corporacione en el ámbito nacional. En 

el mi mo año se recaudaron $38 mm por con

cepto de compensación por la explotación de 

carbón (3,3% de los ingresos recaudados), 

cerca de $28 mm por tasas retributivas y com

pensatorias (2,4%) y $8.600 m por el uso del 

agua (0,7%) (MAVDT, 2009). 

De las diez corporaciones con jurisdicción en 

los departamentos del Caribe colombiano, 

cinco reciben T E por las termoeléctricas 

que hay en u jurisdicción. La excepción 

la constituye la hidroeléctrica de Urrá, que 

paga sus transferencias a la CVS. Las cinco 

corporaciones que reciben TSE son la CRA, 

Corpoguajira, Cardique, CVS y Coralina 

(Cuadro 6). 

Por e! contrario, Corpamag, Corpocesar, Car

sucre, CSB y Corpomojana no reciben recursos 

por TSE. En el caso d Cardique, alguna em

presas autogeneradoras de energía térmica on 

Ecop trol, Abocol, Biofilm, Propileo, Cemen

tos Argos y Petc , que también deben pagar a 

Cardique la transferencias (CGR, 2005). Ene! 

e 'adro 6 

CAR del Caribe y plantas de generación que transfieren recursos 

Corporación 

CRA 

Cardique 

CVS 

Corpoguajira 
Coralina 

Fuente· CGR (2005). 

Termoeléctrica Hidroeléctrica 
-- ----~._- - --

Tebsa 
Termoflores 

Petroeléctrica 
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nivel regional Corpoguajira recibió $18.500 m 

en 2009, convirtiéndo e en la corporación que 

más recurso captó por concepto de T E. Por 

su parte, las transferencias en la CRA fueron del 

orden de los $4.500 m, mientras que en la CVS 

estuvieron cercana a los $1.800 m (Cuadro 

7). Estos recursos representaron el 23%, 21% 

y4%, respectivamente, de los ingre o propios 

de cada corporación. 

De acuerdo con u n e tudio de la Contraloría 

y la Procuraduría (2009), esto recur os no 

e tán siendo invertidos adecuadamente por 

la corporaciones. En estos casos "la inver

sión no cumple con la destinación específica 

que e tablece la ley y que en muchos casos 

esto recurso e destinan a ga to de funcio

namiento , descono iendo el límite de 10% 

[ ... ] [Por lo anteriorl, antes qu p nsar en 

incrementado se requiere contar c n indi

cadores de ge tión impacto de la inver ' ión 

por parte de las CAR y I municipios de tal 

manera que se inviertan [ ... J en proyectos de 

alto impacto para la conservación d 1 recur o 

hídrico" (Acolgen, 2009). En esta dirección 

deberían orientarse las inversione de las 

corporacione del aribe colombiano. 

D. Tasas retributivas y tasas por uso 

del agua 

Otras dos fuentes de recursos para el sector 

ambiental, redefinida por la Ley 99 de 1993, 

son la tasas retributivas por contaminación 

y la tasa de uso del agua. Estas tasas se 

incorporaron a las empresas de acueducto 

yalcantarillado las cuales trasladan el co to 

de la mismas a los usuarios finales del servi

cio. Un estudio del Foro Nacional Ambiental 

calculó que "Las tasas retributivas repre en

taron entre 1998 y 2005 el 1 8 % de las rentas 

propia ordinarias d la corporaciones (sin 

contar la rentas de capital)" (Ruda Lleras , 

2008: 11). El estudio establece no sólo qu 

el recaudo financiero es ínfimo, sino ademá 

que la participación en l lotal de ingreso se 

ha reducido en los últi.mo años, producto 

de la di minución de la tarifa en 2004 y 

2006. Así, la tasas por u o han ido cayendo 

su parti ipación, desde 2,9% en 2003, a 2% 

en 2004 0,7% en 2005 ( uadro 8) (Rudas 

Llera, 2008). 

Algunos ejemplos pueden ilustrar mejor ]0 

reducido de e tas tarifas : en 2007 la Empre

sa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

r"' .... d .. '" "7 

Transferencias del sector eléctrico a cuatro corporaciones, 2008-2009 
(pesos corrientes) 

Corporación 2008 2009 

Corpoguajira 620.429.875 18.478.409.150 

CRA 4.580.140.000 

CVS 1.660.000.000 1.765.840.000 

Cardique 400.000.000 412.000.000 

----- --
Fuente' información presup Jec:tal de cuatro corporacior.e5, di pOfllble en su págl'la web 
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(EAAB) facturó cerca de $44.000 m men uaJes 

en promedio, de los cuale apenas $811 m 

(1,85%) corresponden al valor de las tasas re

tributivas y $59 m (O 13%) a las tasas por uso . 

Ante el cambio de tarifa , la EAAB pagó casi 

$1.000 m en 2005 y bajó a unos $200 m al año 

siguiente, cayendo el recaudo de la tasa casi a 

una quinta parte (Rudas Lleras, 2008) . 

La situación es idéntica en las corporacjone 

de la región Caribe; así, por ejemplo, en 2009 

Corpoguajira tuvo ingre os totales cercanos a 

$85.000 m , de los cuales $850 m se recauda

ron por ta as retributivas (1 % de los ingreso 

totales) y $91 m por la tasa del u o del agua 

(0,11 %). En la CVS los ingresos totales fueron 

superiore a $46.500 ro, de los cuales $493 m 

correspondieron a las tasas retributivas y $67 

m por el uso del agua (Cuadro 9). Estas cifras 

son in ignificantes en términos presupuesta

les , si se tiene en cuenta la importancia del 

agua en la actividades humanas y económicas 

de toda sociedad. 

Las tasas retributivas están dando señales 

de que pueden ser efectivas para reducir 

vertimiento en las fuente de agua. Los 

ejemplos de la Meseta de Bucaramanga y el 

oriente antioqueño son muy dicientes : entre 

los año 1997 y 2003 ambas zonas mostraron 

(""''::In ... r. Q 

Corporación 

Coralina 
CVS 
Cardique 
Corpoguajira 
CRA 

Tasas retributivas y tasa por el uso del agua, 2008 
(pesos corrientes) 

Tasa retributiva Tasa uso de agua 

19339.426 
433.000.000 
447000.000 
120.778.379 

1.836.000.000 

28.000.000 
20.000.000 
39.000.000 
26.506.250 

158.000.000 

Ft.ente Inforrraclón presJPlJestal de CinCO co,pora:; ... rE' d,,>pon tlE L ) 01 1 'b 

Corporación 

Carsucre 

CSB 

CVS 

Cardique 

Corpoguajira 

("'" n,.." Q 

Tasas retributivas y tasa por el uso del agua, 2009 
(pesos corrientes) 

Tasa retributiva Tasa uso de agua 

111.986.660 12.000.000 

60.000.000 19.000.000 

492.756.000 66.801 .000 

474.000.000 50.000.000 

850.127.124 90.630.352 

Fuente Información presupuestal de cinco corporac ore,>, disponible E" SI.. ,Jág: J wJb 
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una reducción del 60% en sólidos suspendi

dos. Por u parte, en la primera e presentó 

una reducción del 43% de la carga de materia 

orgánica, en tanto que en la segunda tal con

tracción fue del 49%. Se debe destacar que 

estas subregiones están bajo la administración 

ambiental de las corporaciones CDMB y Corna

re (Rucias Lleras, 2008). Como complemento a 

lo anterior, un estudio del Centro de Estudios 

sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la 

como la con trucción de acueductos, alcanta

rillados y manejo integral de residuos sólidos. 

En efecto, en el Decreto 1200 de 2004 se 

establecen indicadores sobre el desarrollo de 

programas de saneamiento básico, los cuales, 

a su vez, están relacionados con la evaluación 

de gestión de las diferentes corporaciones. 

En este sentido, algunos analistas del sector 

consideran que el gobierno central, por me

Univer idad de los Andes 

destaca que las "de cargas 

industriales de DB05 (de

manda bioquímica de oXÍ

geno a los cinco días) y de 

sólidos suspendidos han 

venido disminuyendo" 

en sitios corno las zonas 

industriales d 1 oriente 

antioqueño Uurisdicción 

de Cornar ) y Mamo

nal , orredor industrial 

ubicado en Cartagena y 

dentro de la juri dicción 

de Cardique (Rodríguez y 

Canal, 2008: 338) . 

Algunos analistas del sector 
dio del MAVDT, busca 

tener un mayor control 

sobre la corporaciones. 

E to no sólo ha lleva

do a enfrentamientos 

E. Inversión en 

consideran que el gobierno 

central, por I1zedio del MAVIJT, 

busca tener u.n l'ua)'or control 

sobre las C()1pO racioll es. 

l~'sto no sólo ha llevado a 

enfrelltanzientos entre los 

do nÍl'eles (elllaciollal J' el 

regio 11 al) , sino tallzbién a 

que la~ cOl1)oraciolles l'ayan 

perdiendo su naturaleza COlnn 

autoridad anzhiental, para 

C0111'ertirse el1 l/na institución 

que financia obras que le 

deberían corre5pollder a los 

11Zl/11icipios. 

entre lo do niveles 

( 1 nacional y el regio

nal) ino también a que 

la corporaciones vayan 

perdiendo su naturale

za como autoridad am

bi ntal, para convertir e 

en una institución que 

financia obras que le 

deberían corresponder a 

los municipios. Las cifras 

de alguna corporacio

ne de la región Caribe 

saneamiento básico: ¿función de 

las CAR o de los municipios? 

Por el lado de la inversión, las corporaciones 

deben invertir u recur o en programas 

y proyectos definidos por ley, enmarcados 

dentro del ordenamiento, calidad educación, 

planificación y so tenibilidad ambiental, así 

como mercados verdes. En los últimos años 

las corporacione han sentido la presión 

desde el gobierno central para que orienten 

sus recursos al saneamiento básico, con obras 

confirn1an esta aseveración. En el 2008 las 

in ersiones en infraestructura ejecutadas 

por la CV a cendieron a 13.900 millones de 

pesos, representando el 17% de sus gastos. 

Estas inversiones se han diligido en gran parte 

al proyecto obre control de inundaciones y 

atención de desa tres, problemas causados 

principalmente por las arremetidas de los nos 

Sinú y San Jorge. 
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al 50% de sus gastos totales (Cuadro 10). Al no lo hizo al ritmo deseado. Por su parte, 

año iguiente estas inversiones fueron del la eficiencia en la cobertura departamental 

orden de 40%, dirigidas 

principalmente al abaste

cimiento de agua. En La 

Guajira el tema del agua 

es de vital importancia 

más que en cualquier 

otro departamento , ya 

que gran parte de su te

rritorio está en zona de

sértica y es habitado por 

indígenas, muchos de los 

cuales viven en precarias 

condiciones económicas. 

En e t departamento 

e n 2008 la cobertura de 

acueducto fue de 51 ,6% 

y la de alcantarillado de 

39%. Durante el perío

do 2002-2009 recibió 

regalías por 2 , 15 b , 

de los cuales el 38% se 

invirtió en proyecto. de 

agua potable ($818.748 

m) y el 17% en alcanta

En La Guajira J' todo el Caribe 

colOlnbiano el tenia del agua 

debe ser una prioridad desde 

ellnanantial)' la bocaton1a 

basta ell'erti1niento, pasando 

por la planta de tralan1Íento. 

En efecto, un estudio de la 

Cuntraloría (CGR, 2()(r') 

identificó los cinco probletnas 

all1bientales I1lás relez'antes en 

los diferentes departal1lentos 

del país (sin capitales), entre 

los cuales lres tenían relación 

COIl el tenia: 1) l'ertinlÍenlo 

de aguas residuale sin 

tratanliento; 2) conlcl1ninación 

de fuentes de a~ua: 3) agua 

para COI1SUl1l0 burnano 

no apta (deficiencia en 

acueductos); Í) deforestación, 

J' 5) Illanejo inadecuado de 

residuos solidos. 

de agua potable apenas 

llegó a 20,7%, frente a 

u n promedio nacional 

de 64,1% (Fuentes, 2009; 

Porras, 2009). 

En La Guajira y todo el 

Caribe colombiano el te

ma del agua debe ser 

una prioridad desde el 

manantial y la bocato

ma hasta el vertimiento, 

pasando por la plan

ta de tratamiento . En 

efecto, un estudio de la 

Contratoría (CGR, 2007) 

identificó lo cinco pro

blema ambientales má 

reJevantes en lo depar

tamentos del país (sin ca

pitales) , entre los cuales 

tres tenían relación con 

el tema: 1) vertimiento 

de aguas residuales sin 

riJlado ( 366.282 m) . Aunque la cobertura 

de acueductO aumentó en los últimos años, 

tratamiento ; 2) contaminación de fuentes 

de agua' 3) agua para consumo humano no 

Corporación 

Carsucre 
CSB 
CVS 
Corpoguaj ira 
Corpamag 

Inversiones en infraestructura por corporación, 2008-2009 
(millones de pesos) 

2008 

21 ,3 

13.930,0 
33.519,5 

150,0 

2009 

566,9 
7.752,0 

33.523,6 

Fuentes Informes de gestión de las diferentes corporac ones 
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En e t departamento 

e n 2008 la cobertura de 
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y la de alcantarillado de 

39%. Durante el perío
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los diferentes departal1lentos 

del país (sin capitales), entre 
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COIl el tenia: 1) l'ertinlÍenlo 

de aguas residuale sin 

tratanliento; 2) conlcl1ninación 

de fuentes de a~ua: 3) agua 

para COI1SUl1l0 burnano 

no apta (deficiencia en 

acueductos); Í) deforestación, 

J' 5) Illanejo inadecuado de 

residuos solidos. 

de agua potable apenas 

llegó a 20,7%, frente a 

u n promedio nacional 

de 64,1% (Fuentes, 2009; 

Porras, 2009). 
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pitales) , entre los cuales 

tres tenían relación con 

el tema: 1) vertimiento 
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riJlado ( 366.282 m) . Aunque la cobertura 

de acueductO aumentó en los últimos años, 
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Corporación 

Carsucre 
CSB 
CVS 
Corpoguaj ira 
Corpamag 

Inversiones en infraestructura por corporación, 2008-2009 
(millones de pesos) 

2008 

21 ,3 

13.930,0 
33.519,5 

150,0 

2009 

566,9 
7.752,0 

33.523,6 

Fuentes Informes de gestión de las diferentes corporac ones 
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apta (deficiencia en acueductos); 4) defores

tación, y 5) manejo inadecuado de residuos 

sólidos. En los distritos y ciudades capitales 

también se identificaron los problemas am

biental 1 y 2 , además de tener otros como 

la contaminación atmosférica y auditiva, así 

como el fenómeno de urbanización en zonas 

de alto riesgo. En las ciudades no capitales 

los principales problemas ambientales fue

ron el 1 , 2 Y 5, además de La contaminación 

atnlosférica y fenómenos 

de Corpamag, Invernar, Corpes de la Co ta y la 

Agencia Alemana de Cooperación GTZ. 

El proyecto fue ejecutado entre 1994 y 1999, 

la inver ión total ascendió a $20 mm, de los 

cuales cerca de $15.200 m hicieron parte 

de un crédito del BID. Por su parte, la GTZ 

aportó recursos en asesoría técnica, capacita

ción y estudios por valor cercano a los US$8 

m (Martínez, . f.) . Éste es un buen ejemplo 

de un megaproyecto am-

asociados con la mine

ría. La identificación y 

clasificación de estos 

problemas ambientales 

debería servir de ayuda 

a lo entes territoriales y 

a la corporaciones autó

noma para priorizar sus 

inver ione . 

Al respecto vale la pena 

conocer experiencias exi

tosa ' en el campo am

biental, que se puedan 

replicar en la región Ca

ribe . Tal vez el proyecto 

ambiental de mayor en-

Las corporaciones vienen 

invirtiendo capital hlllnano 

y financiero en progrcunas 

de ÍlJ1pacto social y 

econónlico que deberían 

ser l-esponsabilidad de los 

l11ullicipios. Las c()l1Joraciones 

están descuidando proyectos 

estrictalnente alJlbienlales 

crnllO la protección J' 

conservación de las partes 

Inedias y altas de las cuencas 

'hidrográficas que sirl1ell el los 

acueductos 117unicipales, así 

C01'IlO el control de la tala de 

bosques en estas zonas. 

biental exitoso, donde 

e puso en práctica la 

coordinación interinsti

tucional y la financiación 

com partida. 

En esta discusión hay 

dos concepcion s muy 

diferentes sobre cuáles 

deben ser las funcione ' 

de las corporaciones: 

de una parte está la vi

sión desarrollista del 

gobierno central , y por 

otro lado el enfoque 

ambientalista. Los pri

meros conciben a las cor-

vergadura en la región 

en los últimos años del siglo XX haya sido 

el dragado y reapertura de los caños Clarín 

Torno, Almendros, Alimentador, Aguas Ne

gras y Renegado, en la ciénaga grande de 

Santa Marta6 • Este proyecto de cooperación 

colombo-alemana denominado "Proyecto de 

rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta" (Prociénaga) , contó con la participación 

po raciones como entes 

de desarrollo desde los cuales deben surgir 

soluciones concretas a diver os problemas de 

los municipios donde tienen jurisdicción. De 

acuerdo con lo anterior, se han direccionado 

recursos de las corporaciones o del sector 

ambiental para la olución de problemas 

presentes en su radio de acción, tales como 

pobreza, alud, empleo y conflicto armado. 

Entrevista con Luz Elvira Angarita, coordinadora regional del Caribe de Parques Nacionales (Santa Marta, diciembre 
de 2009). 
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También lo alcalde de pequeña poblacio

nes pre ionan para que la corporaciones 

cofinancien proyectos, COlno la construcción 

de acueducto , alcantarillado , dispo ición de 

residuos sólido , reforestación, entre otros. 

En otras palabra , las corporacione vienen 

invirtiendo capital humano y financiero en 

programas de impacto social y económico que 

deberían er re ponsabilidad de lo munici

pios. Las corporaciones están de cuidando 

proyecto e trictamente ambientales corno 

la protección y con ervación de las partes 

medias y altas de la cuencas hidrográficas 

que sirven a lo acueductos municipale , así 

como el control de La tala d bo ques en estas 

zonas . Las corporaciones también deberían 

enfocar má en I control d inundaciones 

a orillas de ríos y ciénagas o el dragado el 

caño , pero re paldado por pr yecto técni-

amente elaborados. Con el impulso de e to ' 

proyectos e bu a qu las corporaciones 

refuercen su función de con 'erva ión del 

medio ambient . 

[JJ. EVALUACIONES AMBIENTALES 

DE DESEMPEÑO 

El MAVDT de. arrolló una metod logía para 

calcular un índice de evaluación de de empe

ño de las CAR y DS, en el que e e tudia la 

relación entre do variables: la eficacia corpo

rativa y la capacidad de gestión corporativa. La 

eficiencia corporativa tiene una p nderación 

del 80% y e tá compuesta por la eficacia física 

y la financiera. Por su parte, la capacidad de 

gestión corporativa representa el 20% del 

indicador y lo componen el fortalecimiento 

de la capacidad operativa y económica. El 
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rango de calificación e de O a 100, donde O 

es la calificación más baja y 100 se con idera 

excelente (CGR, 2007). 

En 2005 Y 2006 el índice de evaluación de 

desempeño de la CAR y CDS del Caribe co

lombiano tale como Corpamag y CSB, fue 

'bueno" (rango 80-89/ 100); mientras que 

Cardique, Coralina y Corpoguajira tuvieron 

un de empeño "aceptable" (70-79) (Cuadro 

11) . En el nivel nacional en el período de 

estudio apenas el 40% de las corporaciones 

mantuvieron su la ificación (Cuadro 12). 

Por su parte , el índice de evaluación de des

empeño de la RA descendió de "bueno" a 

"bajo" (60-69) y l d Corpomojana de "muy 

bajo" (50-59) a "d fi i nt "(meno d 50) 

(Cuadr 13) . E ' ta de mejora, que abarca a 

iete corporacione ' en t do el paí , e a ocia 

con la ' baja ' calificaciones en la eficiencia 

fbica , en tanto retrocesos en los producto 

alcanzado ' y disminución de la efi iencia 

financiera. Tres d . las corporacion , con ma

yore. presupuesto, en la nación corno VC, 

AR- u ndinamarca y ornare pr entaron 

un índice de valuación de desempeño bas

tante bajo . De otra parte , en el documento 

de la Contraloría no aparece el índice de tr s 

orporaciones co teña: orpoce ar, V y 

ar ucre . 

Por u parte el MAVDT elabora un indica

dor s en donde e miden las meta físicas y 

financieras de acuerdo con el grado de avan

ce en la ejecución del plan de acción trienal 

(PAT) de cada c rporación. Las meta físicas se 

calcularon a partir del promedio ponderado 

de la información reportada por cada pro

yecto, en la elaboración de u PAT. De igual 
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Cuadro 11 

CAR y CDS que mantuvieron su calificación en la gestión 

l Corporaciones 2005 

¡-

f 

CAM, CDMB, Carder, CBS y Corpamag 

Coralina, Cardlque, Corantioquia, COA y Corpoguajira 

Codechocó y CVC 

Fuente CGR (2007) 

Cuadro 12 

Buena 

Aceptable 

Baja 

CAR y CDS que mejoraron su calificación en la gestión 

Corporaciones 

Corpourabá 

Corporinoquía 

Corpocaldas 

Cormacarena 

CRC 

fuer te CGR (2001) 

2005 

Aceptable 

Baja 

Baja 

Aceptable 

Baja 

C' '1r~o 11) 

CAR y CDS que desmejoraron su calificación en la gestión 
-- -- --

Corporaciones 2005 

Corpochivor Buena 

CAS Excelente 

Cornare Excelente 

GRO Aceptable 

CRA Buena 

CAR-Cundinamarca Aceptable 

Corpomojana Muy baja 

FJente. CGR (2007) 

2006 

Buena 

Aceptable 

Baja 

2006 

Sobresaliente 

Buena 

Buena 

Buena 

Aceptable 

2006 

Aceptable 

Aceptable 

Aceptable 

Baja 

Baja 

Muy baja 

Deficiente 

manera, las metas financieras se detenninaron 

a partir del porcentaje del avance financiero y 

del avance financiero acumulativo, en función 

del promedio ponderado o aritn1ético. 

En 2007 de las nueve CAR y las CDS d e la costa 

Caribe, sólo cuatro estuvieron por encima d e 

la media nacional en cuanto al cumplimiento 

de las metas físicas, y cinco con respecto a las 
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metas financieras. Las tres más destacadas 

frente a las metas físicas fueron Corpamag, 

CVS y Corpoguajira, mientras que Coralina 

obtuvo el mejor indica-

En 2008 el promedio nacional del cumpli

miento de las metas físicas fue de 85 ,7%. De 

las diez corporaciones del Caribe colombia

dor de cumplimiento 

financiero, seguido por 

Corpamag y CVS (Cua

dro 14). 

La CRA, Carsucre, CSB y 

Corpomojana tuvieron 

ambos indicadores por 

debajo del promedio, 

mostrando las dos últi

mas resultados preocu

pantes. También se deben 

mencionar los resultados 

En 2008 el pronledio nacional 

del CUlllplüniellto de las nzetas 

físicas fue de 85, 7%. De las 

diez corporaciones del Caribe 

colornbiano, siete estuvieron 

por encÍlna de la rnedia 

nacional, siendo Corparnag 

y C~13 las que nzueslran un 

rnayor cunzplirniento. Bn el 

otro extrenlo, Corpoguajira)' 

las dos corporaciones de Sucre 

aparecen con un b,~j() nil'el. 

no, siete estuvieron por 

encima de la media na-

cional, siendo Corpamag 

y CSB las que muestran 

un mayor cumplimien

to. En el otro extremo, 

Corpoguajira y las dos 

corporaciones de Sucre 

aparecen con un bajo 

nivel (Cuadro] 5). 

En cuanto al cumpli

miento de las metas fí-

poco satisfactorios en cuanto a cumplimiento 

nancieras en 2008 , de 

las tres primeras dos son de la región Caribe: 

de metas físicas que presentaron las corpora

ciones de mayor solvencia financiera del país 

como CVC, CAR-Cundinamarca y Cornare 

(MAVDT, 2008) . 

('lJ~" 

CVS y Corpocesar. De todas las corporaciones 

de la región siete se ubicaron por encima 

del promedio y las tres que presentaron Jos 

indicadores más bajos (CSB, Corpomojana y 

Comportamiento de las metas físicas y financieras de las CAR y ces, 2007 

Corporación Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 
de la meta física, 2007 de la meta financiera, 2007 

--

Corpamag 85 94 
CVS 87 92 
Corpoguajira 85 83 
Cardique 80 87 
Coralina 75 98 
CRA 75 81 
Carsucre 76 70 
CSB 44 48 
Corpomojana 9 10 
Promedio nacional 77,6 81,4 

Nota: las metas físicas fueron calculadas por el MAVDT como el promedio aritmético de los datos reportados por las CAR-CDS para cada 
proyecto. 

Fuente MAVDT (2008) 
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Comportamiento de las metas físicas y financieras de las CAR y ces, 2007 

Corporación Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento 
de la meta física, 2007 de la meta financiera, 2007 

--

Corpamag 85 94 
CVS 87 92 
Corpoguajira 85 83 
Cardique 80 87 
Coralina 75 98 
CRA 75 81 
Carsucre 76 70 
CSB 44 48 
Corpomojana 9 10 
Promedio nacional 77,6 81,4 

Nota: las metas físicas fueron calculadas por el MAVDT como el promedio aritmético de los datos reportados por las CAR-CDS para cada 
proyecto. 

Fuente MAVDT (2008) 
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Cuadro 15 

Comportamiento de las metas físicas y financieras de las CAR y CDS, 2008 

L 

-

Corporación 

Corpamag 
CSB 
Corpocesar 
Cardique 
Coralina 
cvs 
CRA 
Carsucre 
Corpomojana 
Corpoguajira 
Promedio nacional 

Fuente MAVOT (2009) 

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta física, 2008 

98,6 
96,3 
94,3 
93,6 
89,1 
88,9 
86,3 
69,0 
64,3 
63,8 
85 ,7 

Porcentaje de cumplimiento 
de la meta financiera , 2008 

94,5 
63,3 
98,9 
88,5 
82,0 
99,1 
90,2 
90,2 
77,1 
91 ,5 
87,1 

Coralina) se encuentran geográficamente en 

zonas marginales de la región. 

El Consejo Directivo es el órgano de adminis

u"ación de las CAR y 10 conforman el gob rna

dor del departamento de 

Iv. GOBIERNO y 

TRANSPARENCIA 

Las CAR tienen tres órga

no de dirección y admi

nistración: la Asamblea 

Corporativa, el Con ejo 

Directivo y el Director 

General. La Asamblea 

es el principal órgano 

de dirección de la CAR 

y la integran lo repre

sentantes legales de las 

entidade territoriale 

de su jurisdicción. Entre 

En cuan/o al Clll7ljJ/inliell/o 

de las !netas financieras en 

2008, de las tres prbneras dos 

son de la región Caribe: ev.. 
y GOl1Jocesal: J)e todas las 

c011Joraciones de la región 

siete se ubicaron por encÍlna 

del pro 111edio y las tres que 

presentül·on los indicadores 

Illás bajos (CSB, Corpo111ojana 

y Coralina) se encuentran 

geográficanlente en zonas 

Inarginales de la región. 

sus funcione e tá la de de ignar al Revisor 

la jurisdicción de la CAR, 

un representante del Pre

sidente de la República 

y u no del MADV, ha ta 

cuatro alcalde ' de los 

municipios en juri dic

ción de la corporación, 

dos representante del 

sector pri ado, uno de 

las comurudade indíge

nas o etnias tradiciona

les y dos representantes 

de las ONG que tengan 

domicilio en el área de 

jurisdicción de la CAR. 

Fiscal; conocer y aprobar e l informe anual 

de gestión, así como las cuentas anuale de 

resultados; además de adoptar los estatutos 

de la corporación y 'us reforma . 

Por su parte, el Director General es el repre

sentante legal y primera autoridad ejecutiva 

d e la corporación el cual es designado por 

e l Consejo Directivo para un período de tres 

años (Ley 99 de 1993). 
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En esta sección se presentan los riesgos de 

corrupción a que están sometidos las adminis

traciones y los recursos de las corporaciones 

costeñas. En 2007 los presupuestos anuales 

de estos entes fueron del orden de los $270 

mm. Tales recursos han sido objeto de captura 

en algunas corporaciones por parte de polí

ticos, funcionarios y empresarios, con el fin 

de satisfacer intereses privados. La captura de 

una institución se entiende como la práctica 

de influencias indebidas sobre el gobierno de 

las mismas, para extraer rentas del Estado y 

privatizar su satisfacción. 

En 2007 la intervención excepcional del 

MAVDT en Corpocesar ante problemas en la 

explotación de carbón, sería la respuesta de 

la captura de la corporación por los intereses 

privados. Estos inconvenientes ponen en evi

dencia la fragilidad de las institucion s para 

controlar la actividad carbonífera en todo el 

país: "así, mientras El Cerrejón presenta un 

récord satisfactorio en maleria ambiental, 

los problemas socioambientale generados 

por la Drummond en Santa Marta y La]agua 

son de conocimiento público l ... ] lo que evi

dencia las falencias del MAVDT, Corpocesar 

y Corpamag para el seguitniento y el control 

de esta actividad a largo plazo" (Rodríguez y 

Canal, 2008). 

Además, Corpocesar no ha tenido el suficiente 

control sobre los impactos generados por la 

actividad minera sobre la calidad del agua 

y del aire. En este sentido, "las autoridades 

ambientales no han sido lo suficientemente 

exigentes en el cumplimiento de la normati

vidad ni diligentes en el seguimiento de los 

proyectos mineros l ... ] para disminuir los im

pactos que éstos generan al medio ambiente 
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ya las comunidades aledañas a las zonas de 

explotación minera y transporte de carbón" 

(CGR, 2007). 

En este sentido, los problemas del sector am

biental están relacionados de manera directa 

con el precario compromiso de los gobiernos 

de las corporaciones, evidenciado en una 

captura regulada de éstos y en el bajo índice 

de transparencia. Adicional a lo anterior, 

se observa una baja coordinación entre el 

MAVDT y las CAR, que ha llevado a situaciones 

conflictivas, como, "en los procesos recientes 

de licenciamiento ambiental de proyectos 

críticos para el país, como la represa del 

río Ranchería, en la cual el MAVDT estuvo 

ausente ' las dificultades de actuar en forma 

armónica y contundente frente a la actividad 

carbonífera en Santa Marta y La]agua; la falta 

de coordinación en el proceso de licencia de 

los nuevos puertos del Caribe" en Dibul1a y 

golfo de Morrosquillo (Rodríguez y Canal, 

2008) . 

La captura corporativa es una forma de co

rrupción, la cual se ha detectado en la mayoría 

de corporaciones. El índice de transparencia 

nacional (lTN) es un indicador dentro del 

Sistema de Gestión y Seguimiento de las Me

tas del Gobierno (Sigob). Este índice es un 

instrumento que permite m.edir la corrupción 

del gobierno corporativo, elaborado por la 

Corporación Transparencia por Colombia; 

su rango es de O a 100, donde O es la menor 

calificación (menor transparencia) y 100 lo 

más destacado (mayor transparencia). Los 

mayores riesgos se encuentran en las áreas 

de divulgación de la contratación, calidad de 

las audiencias públicas de rendición de cuen

tas , selección por mérito y evaluación de los 
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servidores públicos. El ITN se ha convertido 

en la línea ba e para medir los riesgos de 

corrupción de las entidades públicas-o 

En su quinta ver ión, el ITN 2007-2008 eva

luó 138 entidades públicas y 20 de régimen 

especial, arrojando un promedio de 69,5/ 100 

para las primeras instituciones y 74,4/ 100 

para la segundas. Lo resultados en general 

indican un rie go medio de corrupción en las 

entidades de carácter público. Para su con -

trucción, ellTN tiene en cuenta tres variables: 

visibilidad, anción e institucionalidad. 

Para el período 2007-2008 el lTN cla ificó al 

Banco de la República como la entidad más 

transparente del país y en este primer rango 

de bajo riesgo de corrupción sólo aparece una 

entidad del sector ambiental: la Corporación 

del Alto Magdalena (CAM) con 88,9/ 100, por 

fuera de nuestra región de estudio. Con un 

índice moderado aparecen Corpamag (77,3), 

Coralina (75,5) y CVS (74,9), en tanto que 

con riesgo medio se clasifican Corpoguajira 

(71,4), Corpocesar (62 2) Y Cardique (54,9). 

Por último, en riesgo alto y muy alto de co

rrupción está Carsucre (46,4) y CRA (43,7) 

así como C B (39,5) y Corpomojana (25,2) 

(Gráfico 5). 

De las diez corporaciones costeñas, ei e

tán por debajo del índice de transparencia 

de la media nacional (69 5) y tres tienen las 

calificaciones más bajas del sector en el nivel 

nacional: CRA, CSB y Corpomojana. E ta 

caJificacione deben servir de eñal d alarma 

índice de transparencia de las CAR y CDS, 2007-2008 
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a la autoridade de control y a las mismas 

corporacione ,para determinar en qué están 

fallando, sancionar a lo responsable y tomar 

lo correctivos del caso. Las corporacione 

con jurisdicción sobre los departamentos del 

Caribe deben conocer y aprender de las que 

han sido bien evaluadas en el ámbito nacional 

en los últimos año (CAM, CAR-Cundinamarca 

y Cornare), a í como en 

Lo problema ambientales crecientes y la 

restricción pre upuestaL han llevado a una 

cri i financiera del sector, acentuada en las 

corporacione de de arrollo sostenible y 

aquella que tienen jurisdicción en territorios 

marginados y deprimidos económicamente. 

Para el caso que nos ocupa, en esta categoría 

crítica clasifican Corpomojana, CSB, Carsucre 

y Coralina. 

el ámbito regional (Cor

pamag, Coralina y CVS). 

IJe las diez cOl1Joraciones 

v. REFLEXIONES 

FINALES 

El Caribe col mbiano 

no ólo debe propender 

por un acelerado desa

rrollo conómi O en el 

mediano pLazo. La región 

también debe compro-

meterse a con 'el-var 'us 

recur os natural s , com 

una manera d garantizar 

el bi ne tar de su pobla-

ión en el largo plazo. 

costeñas, seis están por debajo 

del índice de transparencia 

de la Inedia l1acional (69,5) Y 

tres tienen las calificaciones 

nzás bajas del sector en 

el nivel nacional: eRA, 

eSB JI Co 1POl11 ojana. Estas 

calificaciones deben servir 

de seíial de alarrna a las 

autoridades de control)' a 

las nlisnlas corporaciones, 

para deternlÍ1/ar ell qué 

están fallando, sancionar a 

los responsables J' /()1uar los 

c01Tectil'os del caso. 

Otro elemento que sur

ge del análisis on las 

amplias desigualdades 

entre la corporaciones, 

originada por la a igna

ción de recursos. En la re

gión Caribe los recursos 

propio han favorecido a 

las corporaciones que se 

ubi an en departamentos 

donde hay explotaciones 

inten ¡va ' de recur os 

mineros como Corpo

guajira y VS-Córdoba, 

así como en aquellas que 

cuentan con una ciudad 

Para lograr e t propó ito, e nece ario que 

la autoridades ambientales de lo órd nes 

nacional, regional y local cumplan a cabalidad 

con actividad industrial y 

generación eléctrica como la CRA (Barranqui

Ha) y ardique (Cartagena). Por lo anterior, 

lo recur 'os del Fondo de Compensación 

Ambiental y los del PG deberían fortalecer las 

in er iones en aquella corporaciones que, al 

tener juri dicción obre eco istema frágiles y 

zonas e casamente pobladas, no cuentan con 

recur o propio suficientes para impulsar 

proyecto ambientales estratégicos. 

su funciones con titucionales y legales de 

manera eficaz, eficiente y transparente. En 

este entido, el pre ente trabajo indagó obre 

el desempeño de las diez CAR y la CDS del 

Caribe colombiano. 

U na primera conclusión que se hace extensiva 

a todo el país es que, pese al acelerado deterio

ro de lo recursos naturales, el gasto público 

de tinado al medio ambiente es insuficiente. 
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AnCL ()S 

Anexo 1 

Ingresos del gobierno departamental y de las CAR del Caribe, 2008-2009 
(miles de pesos) 

Departamentos Gobierno departamental CAR 

Ingresos totales Ingresos tributarios Ingresos totales 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Atlántico 491 .647.456 568.076.894 177.657.917 175.824.312 36.014.351 23 .800.765 

Bolívar 582.855.157 662.723.116 140.006.041 145.694.163 21.768.927 24 .700.968 

Cesar 530.769.960 612.680.943 60.532.050 75.582.720 11 .304.304 21 .666.329 

Córdoba 487.610.592 730.802.144 109.045.623 167.865.101 94.795.803 46.478.533 

Magdalena 347.797.893 70.590.711 15.969.868 14.510.226 

La Guajira 499.733.777 648.871 .950 22 .143.376 28.788.119 67.683.819 84.580.755 

San Andrés 98.194.251 123.270.133 23.047.803 28.533.575 4.139.015 4.703.523 

Sucre 284.082.515 404.807.029 40.913.122 45.590.896 4.139.015 4.703.523 

Región Caribe 3.322 .691 .601 3.751 .232.209 643 .936 .643 667.878 .886 255 .815 .102 225 .144.622 

F Jente B /1eo de d Re.publ e 'S sec) 
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Anexo 2 

Relación entre los ingresos de los departamentos 
y las CAR del Caribe, 2008-2009 

¡ orpor.Cione, Ingresos CAR/total ingresos Ingresos CAR/ingresos tributarios Ingresos CAR/gasto total 
departamento departamento 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

CRA 0,07 0,04 0,2 0,14 0,08 0,05 

Cardique 0,04 0,04 0,16 0,17 0,05 0,04 

CSB 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 0,01 

Corpoeesar 0,02 0,04 0,19 0,29 0,02 0,04 

CVS 0,19 0,06 0,87 0,28 0,2 0,08 

Corpamag 0,05 0,23 0,04 

Corpoguajira 0,14 0,13 3,06 2,94 0,14 0,15 

Coralina 0,04 0,04 0,18 0,16 0,04 0,05 

Carsuere 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,01 

Corpomojana 0,02 0,11 0,01 

Fuente Banco de la RepLto'iea (Sisee) 
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Relación entre los ingresos de los departamentos 
y las CAR del Caribe, 2008-2009 

¡ orpor.Cione, Ingresos CAR/total ingresos Ingresos CAR/ingresos tributarios Ingresos CAR/gasto total 
departamento departamento 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

CRA 0,07 0,04 0,2 0,14 0,08 0,05 

Cardique 0,04 0,04 0,16 0,17 0,05 0,04 

CSB 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 0,01 

Corpoeesar 0,02 0,04 0,19 0,29 0,02 0,04 

CVS 0,19 0,06 0,87 0,28 0,2 0,08 

Corpamag 0,05 0,23 0,04 

Corpoguajira 0,14 0,13 3,06 2,94 0,14 0,15 

Coralina 0,04 0,04 0,18 0,16 0,04 0,05 

Carsuere 0,01 0,01 0,1 0,1 0,01 0,01 

Corpomojana 0,02 0,11 0,01 

Fuente Banco de la RepLto'iea (Sisee) 
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