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PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 

LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO 2019-2024 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Manejo es un instrumento que orienta la gestión de las áreas protegidas permitiendo planificar y alcanzar sus 

objetivos de conservación, a través de la definición de estrategias que aporten a enfrentar diferentes aspectos socio-
ambientales prioritarios y estableciendo acciones para mejorar el conocimiento del área, cualificar la participación de 
actores sociales e institucionales en el manejo y consolidar la capacidad operativa y administrativa de las áreas protegidas. 
 

Actualmente, la mayoría de las áreas protegidas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
se encuentran en proceso de actualización o reformulación de sus Planes de Manejo, que para el caso de los Corales del 
Rosario y de San Bernardo, fue adoptado mediante Resolución 018 de enero de 2007. Con el apoyo del nivel local, territorial 
y central se desarrolló la ruta metodológica para la revisión de los Planes de Manejo, durante las discusiones y ejercicios 

desarrollados por el equipo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo (PNN CRSB) se 
evidenció que el Plan de Manejo debía someterse a una actualización.  
 
El proceso de actualización incluyó la información generada y los alcances logrados durante la implementación del Plan de 

Manejo de la vigencia anterior. Así como los principales resultados de investigaciones y proyectos realizados, informes y 
conceptos técnicos, entre otros. También se encuentra información actualizada de diferentes aspectos físicos, biológicos, 
sociales y culturales recopilada y editada en el libro ñEntorno Ambiental del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario 
y de San Bernardoò. Igualmente, se coordinaron y realizaron reuniones con el equipo del Parque, las cuales se recopilaron 

y fueron abordadas en el presente documento. 
 
Adicional a lo anterior y en coherencia con la Política de Participación Social en la Conservación de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, ñParques con la genteò, la actualización del componente diagnóstico del Plan de Manejo, incluyó 

también el desarrollo de escenarios para el diálogo, valoración y retroalimentación de información del área con los actores 
involucrados en el uso de los recursos naturales. Se utilizó una estrategia de participación para la retroalimentación del 
Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo con las comunidades del área de 
influencia más cercanas, como fueron las poblaciones de Barú, Santa Ana, Playa Blanca, Isla del Rosario - Orika, Santa 
Cruz del Islote y Puerto Caracol ï Isla Múcura, por medio de mesas de trabajo participativas con sus líderes comunitarios. 

 
Las mesas de trabajo se iniciaron en el año 2010; utilizando comoinsumo metodológico la ñCartilla Plan de Manejoò que 
presenta diferentes componentes. En su primer componente se hizo una socialización con las comunidades acerca de qué 
es un plan de manejo, para qué sirve, y la importancia de esta herramienta de planificación para el área protegida. Con 

estas mesas se pretendió aumentar la confianza y cooperación entre los miembros de la comunidad como apoyo al Parque 
Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. Los resultados de este ejercicio han permitido recopilar 
información acerca del estado, funciones y presiones de los ecosistemas presentes en el Parque, desde la percepción de 
las comunidades y están consolidadas en el documento (Ordosgoitia, et. al. 2012), recalcando sobre los siguientes temas: 

 

¶ La comunidad siente que no hubo suficiente información acerca del Plan de Manejo adoptado mediante resolución 
en el año 2007. 

¶ Es necesario llegar a acuerdos con relación al uso y manejo de la actividad pesquera que se desarrolla de manera 
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ancestral en el área, aspecto que no se evidenció en el momento de la creación del Parque. 

¶ Se requiere dar la importancia manifiesta sobre el arraigo cultural de la pesca en la comunidad. 

¶ Es necesario buscar solución a los conflictos relacionados con la pesca. 

¶ En la búsqueda de soluciones a los conflictos relacionados con la pesca, se recomienda coordinar con otras 
instituciones para la identificación de proyectos productivos alternativos. 

 
Finalmente, se analiza de manera colectiva propuestas y proyectos que mitiguen las problemáticas ambientales de las 
comunidades y que minimicen impactos en los ecosistemas del área protegida; por tanto, este documento valora y consolida 
la percepción y visión de las comunidades de la zona de influencia del área. 

 
Este documento ha sido puesto a consideración de las comunidades afrodescendientes asentadas en el área de influencia 
en el marco del proceso de consulta previa  y en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 que establece en sus artículos 22 y 23  
que ñcuando en las §reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicados en las zonas se encuentren familias o 

personas de comunidades negras que se hubieran establecido en ellas antes de la declaratoria del área-parque, el 
INDERENA o la entidad que haga sus veces definirá, en el plan de manejo que se debe expedir, las prácticas tradicionales 
de dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del §rea de que se trateò y que los 
integrantes de dichas comunidades podr§n ser involucrados en ñactividades propias de las §reas del Sistema de Parques 

Nacionalesò. 
 
En este orden, el documento se ha fortalecido en un proceso participativo con los líderes de los Consejos comunitarios en 
representación de las comunidades étnicas que hacen uso y tienen relación directa con el área protegida de manera que 

se fusiona la visión comunitaria del territorio y la misión institucional de Parques Nacionales de Colombia, con elfin de dar 
cumplimiento a los objetivos de conservación del área protegida y que además conto con la garantía de un proceso de 
consulta previa que permitió incorporar ambas visiones  .  
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1. DIAGNÓSTICO 
 

1.1. CONTEXTO REGIONAL 

 
A continuación, se realiza la descripción del contexto a nivel regional, teniendo en cuenta la clasificación de regiones y 
subregiones, los instrumentos de ordenamiento y planeación que tienen influencia en el Parque Nacional Natural Los 
Corales del Rosario y de San Bernardo, así como los proyectos regionales y turísticos que inciden en el área protegida.   

 
1.1.1. GRAN CARIBE 
 
La región del Gran Caribe comprende doce países continentales que bordean la cuenca, así como catorce naciones 
insulares y siete territorios dependientes. Dentro de esta región se halla una variedad de pueblos, culturas y sistemas 

políticos. Aparte de la variedad geomorfológica y socio-política dentro de la cuenca del Caribe, existe la diversidad de sus 
especies y de sus hábitats. Más aún, en el caso de las islas, existe un alto grado de características endémicas, 
particularmente en la flora, inducidas por su separación geográfica (Figura 1). 
 

El Caribe posee el 10 por ciento de los arrecifes coralinos del mundo, de los cuales un 75 por ciento se encuentra en estado 
de amenaza. Junto a los manglares (que ocupan 22,000 km2) y los lechos de vegetación marina (33,000 km2), constituyen 
un sistema de interacción océano-tierra frágil y complejo que abarca unas 14,000 especies de peces y mamíferos marinos 
del mundo, sin hacer mención a los ambientes costeros y marinos preciosos que sostienen una gran parte de la industria 

del turismo de la mayoría de las islas. (Istindiario, 2012) 
 
Los hábitats marinos-costeros biológicamente productivos, están sometidos a una creciente presión en todo el Caribe. Los 
ecosistemas de arrecifes de coral, bosques de manglar y praderas fanerógamas, son zonas fundamentales para la cría de 

una gran variedad de fauna silvestre marina y terrestre. Dichos ecosistemas, se encuentran amenazados por fuentes 
antrópicas como la contaminación, sedimentación, dragado y ocupaciónde tierras costeras. El efecto acumulativo de estas 
actividades puede disminuir considerablemente la capacidad productiva de las zonas costeras en toda la región. 
 

La designación de las áreas marinas protegidas (AMP) en el Caribe es un esfuerzo dirigido a proteger de mayores daños 
a dichos ecosistemas y a las especies asociadas. Desde 1990, el protocolo relativo a las Áreas y Flora y Fauna Silvestre 
Especialmente Protegidas (Protocolo SPAW), el acuerdo regional para la conservación y gestión de la biodiversidad en la 
región del Gran Caribe y parte del Convenio de Cartagena manejado por el Programa Ambiental del Caribe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-PAC), han estado trabajando para fortalecer el manejo de los 
parques y las áreas protegidas del Gran Caribe. 
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1.1.2. CARIBE COLOMBIANO 
 

La Región Caribe de Colombia es el área continental y marítima más septentrional del país. Debe su nombre al mar Caribe, 

con el cual limita al norte. Físicamente, la Región Caribe está compuesta por una llanura continental denominada Costa 
Caribe o Atlántica y las aguas y territorios insulares colombianos en el mar Caribe. La llanura está ubicada al norte de los 
Andes y termina en la Sierra Nevada de Santa Marta para dar paso a la península de la Guajira. La región está dominada 
por el delta del río Magdalena y posee un litoral no muy accidentado desde el golfo de Urabá en dirección Suroccidente - 

Nororiente hasta el golfo de Coquibacoa. Políticamente está conformada por diez departamentos: La Guajira, Magdalena, 
Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
El Caribe colombiano limita al norte con Jamaica, Haití y República Dominicana; al noroeste con Nicaragua y Costa Rica, 

al este con Venezuela, en la zona de Castilletes y al oeste con Panamá, en la zona de Cabo Tiburón. Tiene una longitud 
de línea de costa de 1.937 km, un área terrestre aproximada de 194.513 km2, una zona económica de 530.000 km2 y 
ocupa un 11% de la superficie del país (INVEMAR, 2002; Steer et al, 1997; LabSI INVEMAR, 2009). 

 
En el Caribe colombiano se encuentran representados ecosistemas marinos-costeros (arrecifes coralinos, manglares, 
pastos marinos, litorales rocosos, fondos blandos, playas, estuarios y lagunas costeras) considerados estratégicos para el 
país por los servicios ambientales que proveen y facilitar la conectividad con el resto de la Región del Gran Caribe a partir 

de: a) migración de especies (aves, peces, tortugas, entre otras) b) aportes sedimentarios de grandes ríos, c) dinámica 
oceanográfica (oleaje, vientos, corrientes marinas) d) geología (placas tectónicas, diapirismo) y e) corredores biológicos 
promoviendo el intercambio del flujo genético de las diferentes especies y ecosistemas. 

FIGURA 1. CUENCA DEL GRAN CARIBE, FUENTE: TOMADO DE REVISTA MUTATIS MUTANDIS, REVISTA 

LATINOAMERICANA. VOL. 10, 2017. 
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En cuanto a su cobertura en la región, se ha documentado que los arrecifes coralinos presentan una extensión de 2.885 
km2 de los cuales 2.221,4 km2 se encuentran localizados en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-
ASPSC (Díaz, et al., 2000), los manglares constituyen 73.710 ha de las que 209,7 ha hacen parte del ASPSC, los pastos 
marinos 66.132,47 ha, de un total de 148.171,34 ha que se ubican en el Caribe Colombiano y 2.003 (INVEMAR, 2014), 

mientras que los litorales rocosos presentan una extensión aproximada de 1.094,9 km entre las costas del Pacífico y Caribe 
de Colombia. Así mismo, con relación a los fondos blandos su extensión es aproximadamente 889.400 km2 del territorio 
marino colombiano (INVEMAR, 2011), para el caso de las playas, éstas representan una extensión aproximada de 747 km 
en la región Caribe (Posada y Henao, 2008) y para los estuarios y lagunas costeras una extensión en la región de 155.472 

ha incluyendo la Ciénaga Grande de Santa Marta (INVEMAR, 2011). Entre, los servicios que proveen estos ecosistemas 
en la región Caribe, se hayan aquellos que tienen alguna relación en beneficio de la actividad pesquera, como son: i) hábitat 
de especies en diferentes etapas del ciclo de vida, ii) sitios de refugio, iii) alimentación, iv) crianza, v) espacios para la 
reproducción. Todo lo anterior, permite que se pueda afirmar que tales ecosistemas son soporte ñfuenteò para las 

pesquerías que se desarrolla en la región (INVEMAR, 2005). 
 
De acuerdo con las cifras reportadas por el DANE a 2016, la región Caribe se ubica en el segundo lugar después de Bogotá 
en participación en el producto interno bruto (PIB) a nivel nacional1. Así mismo, la estructura de participación en el PIB por 

sectores en la región, está liderada por el sector de servicios sociales, comunales y personales con un 19,0%, en segundo 
lugar, las industrias manufactureras con un 12.5%, seguido por el sector de servicios financieros, construcción, minas y 
canteras, derechos e impuestos, ganadería, agricultura y pesca y en menor porcentaje por los sectores de comercio, 
reparación, transporte, restaurante y hoteles.  Las dinámicas de las exportaciones de la región se mueven principalmente 

con el sector minero energético. Finalmente, en materia de importaciones, las materias primas y combustibles juegan un 
papel importante en la dinámica económica, siendo el petróleo refinado y los hidrocarburos cíclicos, los principales 
productos importados2. 
 

En cuanto al sector turístico, esta región presentó para el 2017, un área aprobada bajo licencia de construcción con destino  
hotel de 224.701 ha., con una variación del 49,2% respecto al 2016.  Es importante resaltar que la información emitida por 
MINCIT, reporta que la llegada de extranjeros no residentes a la región, representó en promedio el 22,5% del total nacional 
entre 2010 y 2017. Donde a agosto de 2018, el caribe registró una mayor participación. En cuanto a visitantes que 

frecuentan los Parques Nacionales Naturales, para el año 2017 se presentó un registro anual de 1.491.591 visitantes 
nacionales, con una variación 14,9% respecto al año anterior. Ademas la ocupación hotelera para este año se registra en 
55% para la región (Tabla 1). 
 
 

 
 
 
 

 

 
1 Los datos sobre contribución departamental o regional al PIB, se puede consultar en la página: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales  
2 Datos consultados y extraídos del boletín de información: Perfiles económicos regionales disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=76776&name=OEE_-_KP_-_Perfil_region_Caribe.pdf&prefijo=file 



 

16  

TABLA 1. ACTIVIDADES Y SECTORES EN EL PIB REGIONAL ADAPTADO DE: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2018). 

SECTORES % DE APORTE 
A LA REGIÓN 

% DE APORTE 
A LA NACIÓN 

Comercio, reparación, transporte y alojamiento 16,4% 16,7% 

Administración pública y defensa, educación y servicios sociales 15,9% 14,4% 

Industrias manufactureras 12,0% 12,0% 

Actividades inmobiliarias 7,4% 8,9% 

Construcción 7,9% 7,0% 

Actividades profesionales y administrativas 6,8% 6,9% 

Agropecuarios 5,4% 6,2% 

Minas y canteras 8,9% 5,3% 

Actividades financieras y de seguros 3,0% 4,7% 

Electricidad, gas, y agua. 3,8% 3,0% 
Información y comunicaciones 1,3% 2,8% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,3% 2,5% 
 

Sin duda, la región Caribe posee una gran importancia ecosistémica, y a pesar de los impactos y transformaciones 
ambientales ocurridos en las últimas décadas, conserva su potencial natural (Márquez, 2008), lo que plantea la necesidad 

de estructurar de manera articulada, y en el marco de una institucionalidad sólida y coherente, procesos tendientes a la 
protección, conservación y recuperación de estas áreas estratégicas, para lo que es importante considerar tanto la 
conservación de los ecosistemas como de los bienes y servicios por estos generados, los cuales dependen de la 
conectividad física y funcional entre los diferentes tipos de ambientes y ecosistemas, a escala local y regional. 

 
Las presiones más significativas para la región Caribe se concentran en: (a) cambio climático; (b) crecimiento demográfico 
y localización de asentamientos humanos en zonas vulnerables; (c) pobreza extrema; (d) macroproyectos; (e) expansión 
urbana sin planeación; (f) prácticas agropecuarias no acordes con la base ambiental; (g) deterioro y contaminación del 
recurso hídrico; (h) pesca ilegal e indiscriminada; (i) deforestación por extracción ilegal de madera y mangle; y (j) comercio 

ilegal del patrimonio histórico, cultural y de fauna y flora. 

 
1.1.3. IMPORTANCIA DEL ÁREA EN EL CONTEXTO REGIONAL 

 
El PNN CRSB se constituye en un valioso conjunto submarino de ecosistemas de la más alta productividad y biodiversidad, 
que forman la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano (unos 420 km2). Allí se encuentran las 
formaciones arrecifales continentales más importantes del país, muestras singulares de bosques de manglar en ambientes 

calcáreos, extensos pastos marinos que bordean las islas, colonias únicas de aves marinas, diversidad de invertebrados 
con potencial farmacológico y alta diversidad de peces arrecifales multicolores. 

 
La identidad e importancia del área protegida a nivel local, regional, nacional y mundial se basa en sus funciones 
ecosistémicas y los procesos ecológicos esenciales que en ella se desarrollan, entre los que se encuentran: sirve como 
refugio y criadero de la biodiversidad marina, su complejo estructural amortigua perturbaciones naturales, protege la línea 

costera de la erosión, es el hábitat de peces e invertebrados de valor comercial, posee hermosos y atractivos paisajes que 
propician el ecoturismo permitiendo el desarrollo sociocultural de las comunidades de la zona de influencia, posibilita la 
educación y sensibilización ambiental y provee la oportunidad para investigaciones en ciencias del mar. Así mismo, es 
escenario de prácticas tradicionales asociadas a la pesca, desarrolladas por las comunidades afrodescendientes que 

consideran el área como parte de su territorio. 



 

17  

 
1.1.4. INTEGRACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo ï PNN CRSB, se integra en un territorio en el que 

confluyen diferentes figuras de ordenamiento, entre las que se identifican tres áreas más del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, a saber: Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, Santuario de Flora y Fauna El Corchal ñMono 
Hern§ndezò, y Parque Nacional Natural Corales de Profundidad (Figura 2). 
 

El Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, en conjunto con el Santuario de Flora y Fauna Los 
Colorados y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal ñMono Hern§ndezò, se encuentran incluidos en el Ćrea de Manejo 
Especial de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique creada por el Decreto No. 1741 del 4 de Agosto de 19783, y que 
en su Artículo 2Á numeral 2Á determina como uno de los objetos, el ñconservar y proteger los h§bitats existentes en el Ćrea, 

especialmente los ecosistemas coralinos de las Islas del Rosario y los manglares, entre ellos los del Delta del Canal del 
Dique y los de la Isla de Bar¼ò. 
 
Es importante propender por la operativización de esta figura a través del SIRAP Caribe, ya que se constituye en una 

oportunidad para ejecutar de manera articulada procesos de desarrollo territorial, social, económico y de los recursos 
naturales, con el fin de posibilitar un mercado internacional competitivo y sostenible, considerando las potencialidades del 
uso y manejo del territorio, que contribuyan a su vez a disminuir las diferencias sociales de las comunidades locales. 
 

En este territorio (incluyendo al PNN Corales de Profundidad), el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

desarrolló desde 2003 el Modelo de Desarrollo Sostenible (MDS) para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y 
de San Bernardo, como un instrumento de planificación de largo plazo para el desarrollo sostenible de la región y con una 
visión compartida con actores institucionales, sociales y económicos, para la gestión territorial. 
 

La integración del área protegida en el ordenamiento territorial, tiene en cuenta los modelos de ordenamiento existentes a 
nivel local, regional y nacional; al igual que los procesos que actualmente se están construyendo y/o actualizando. Lo 
anterior, tienen como objetivo visualizar un escenario viable para la implementación del nuevo plan de manejo del Parque 
y su articulación con cada uno de estos instrumentos. A continuación, se mencionan y describen cada uno de ellos, así 
como la vinculación con el área y las necesidades de articulación. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
3 Decreto 1741 de 1978. Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 
133 de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de Manejo Especial. 
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FIGURA 2. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES EN LA REGIÓN (PNN CRSB, 2018). 

 

a. Modelo de Desarrollo Sostenible y Plan de Manejo del Área Marina Protegida 

 
Mediante la Resolución N° 456 de 16 de abril de 2003, se dispuso la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible 
(MDS) para los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, a cargo de la Dirección de Ecosistemas 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - Cardique-, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Marinas y Costeras ïINVEMAR-, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena de Indias ïEPA Cartagena, con el propósito de aunar esfuerzos para formular el Plan de Manejo 
del Área Marina Protegida del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, Archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte, el 

cual estará orientado hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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Å Generar espacios participativos inter-institucionales y comunitarios para la construcción de 

medidas para el uso sostenible de los recursos naturales en la zona. 

Å Promover, la adopción de medidas que permitan la restauración, conservación, manejo y uso 
sostenible de los ecosistemas presentes en el área, con el fin de lograr el aprovechamiento 
sostenible y alternativo de los recursos ambientales, para el mejoramiento y calidad de vida de 

las comunidades locales. 

Å Identificar conjuntamente sistemas productivos, de aprovechamiento sostenible y alternativo de 
los recursos naturales, que garanticen la identidad cultural y bienestar socioeconómico de las 
poblaciones para la recuperación, el respeto y el cuidado de las islas. 

Å Establecer medidas necesarias para la protección del medio marino, que disminuya los impactos 
negativos de las actividades marítimas que se desarrollen en las islas. 

Å Definir lineamientos para la administración de los terrenos baldíos de la Nación que conforman el 
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, en armonía con la adopción de 

medidas coordinadas e integrales entre los diferentes actores. 

Å Fortalecer la articulación de acciones inter-institucionales e inter-sectoriales que permitan definir 
estrategias para la generación de ingresos de las comunidades de la zona, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos en el largo plazo. 

 
Posteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) mediante la Resolución N° 679 del 31 
de mayo de 2005, declaró el Área Marina Protegida del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y del Archipiélago de 
San Bernardo (AMP CRSB), adoptó su zonificación interna y definió sus usos generales. Según el artículo 4 de la 

Resolución, el MAVDT en coordinación con las entidades integrantes del Comité Técnico, se debía formular el Plan de 
Manejo del Área Marina Protegida4. 
 
El AMP está constituida por los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y del Archipiélago de San Bernardo, el parque 

submarino adyacente PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal ñEl Mono 
Hern§ndezò, la zona continental desde el canal del Dique (al norte) hasta punta San Bernardo y el área marina desde el 
Parque hasta el complejo de isla Fuerte, bajo Bushnell y bajo Burbujas (al sur) y se extiende hasta la isobata de los 200m 
en la plataforma continental, involucrando los departamentos de Bolívar y Sucre (ver figura 3).

 
4 A la fecha se cuenta con una versión a 2016 del plan de manejo de la AMP, el cual se sometió a un proceso de Consulta Previa 

durante el 2018 con las comunidades negras relacionadas con el área. A la fecha, dicho instrumento se encuentra en proceso de 
adopción mediante Resolución por parte del MADS.  
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FIGURA 3. MAPA DEL LÍMITE DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA FUENTE: RESOLUCIÓN 0679 DE 2005. 

 

b. Plan de Manejo del Área Marina Protegida 

 
La formulación del Plan de Manejo del AMP ARSB por parte del Ministerio de Ambiente inició en el año 2007, 
con el objetivo de establecer los aspectos jurídicos, técnicos y económicos necesarios para su definición, 
adopción, implementación y sostenibilidad financiera, de manera que se puedan adoptar medidas para la 
restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas presentes en el área como apoyo a las 

comunidades locales, buscando el aprovechamiento sostenible y alternativo de los recursos ambientales.  
 
Teniendo en cuenta que la construcción de dicho Plan de Manejo no se llevó a cabo con las comunidades y 
tampoco se dio la implementación, el 24 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado dictó la sentencia, emitida 

por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro de la acción 
popular No 2003-91193, para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el término de seis 
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meses, elaborara el Plan de Manejo del Área Marina Protegida declarada en la Resolución N° 0679 de 2005, 
referida a los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo. La elaboración de dicho plan de manejo se inició 
en el año 2012, año a partir del cual el instrumento ha sido construido de manera participativa con los actores 

involucrados, lográndo un avance en la definición de la visión, objetivos y programas y demás contenidos 
estructurales que permitió la construcción del documento, el cual fue sometido a proceso de consulta previa en 
2018. Como resultado el Plan de Manejo se encuentra protocolizado y pendiente de adopción mediante 
Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.    

 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, lideró la construcción del Modelo de Desarrollo 
Sostenible (MDS) para el Área Marina Protegida y la construcción del Plan de Manejo del Área Marina 
Protegida, sometiendo ambos instrumentos a la Consulta Previa, dado el reconocimiento de la existencia de 19 
Consejos Comunitarios en el área; los resultados de la consulta se protocolizaron el 9 de marzo de 2018. En 

ambos procesos el PNN CRSB participó e hizo aportes, coincidiendo con un momento coyuntural para la 
definición del futuro de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.  
 
Dichos acuerdos están enfocados en la incorporación del enfoque étnico en los instrumentos, la elaboración de 

los actos administrativos para la la adopción de los instrumentos del Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan 
de Manejo del Área Marina Protegida, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades 
étnico-territoriales con responsabilidades de gobierno y corresponsabilidad de gestión ambiental en el marco 
de la función social y ecológica del territorio, el diseño de un proyecto participativo para la ampliación del AMP; 

el reconocimiento del Modelo de Desarrollo Sostenible como elemento articulador para la planificación del AMP, 
el reconocimiento de los planes de vida y de etnodesarrollo de las comunidades negras y demás instrumentos 
de planificación; la generación de estrategias y espacios de participación con los 19 consejos comunitarios, 
como por ejemplo, la participación de cuatro de sus delegados en una instancia de comanejo para garantizar la 

representación de las comunidadesel reconocimiento, por parte del MADS, de los impactos ambientales 
históricos generados en el AMP para la gestión de actuales y nuevos proyectos; y la responsabilidad del MADS 
para garantizar la participación real y efectiva de las entidades públicas con funciones y competencias en el 
AMP. 

 
El papel fundamental del Área en estos procesos se basó en procurar la armonización del ordenamiento interno 
y las situaciones de manejo del Parque, con la visión sistémica del Modelo de Desarrollo Sostenible y del Plan 
de Manejo del AMP, para contribuir con el cumplimiento de la función amortiguadora del Área Marina Protegida 

en la atenuación de perturbaciones hacia el Parque y con el fin de aportar a la consecusión de los objetivos de 
conservación del área protegida. 
 

c. Arrecife Coralino De Varadero ï Hope Spot 

 
Cartagena de Indias, la ciudad turística más importante de Colombia, ubicada al norte del país y bordeada por 
el mar Caribe, esconde ecosistemas heroicos que han sobrevivido a las condiciones más adversas de 
contaminación y sedimentación de las aguas de la bahía; las mismas que milagrosamente esconden, a pocos 

metros de profundidad, el Arrecife Coralino de Varadero. Un sistema en aguas someras, comparado con un 
jardín florido lleno de corales, peces de colores y otros organismos que han llamado la atención de la comunidad 
científica, no solo por su resiliencia y adaptación sino porque podrían desaparecer por un proyecto de 
modernización del puerto de Cartagena y el canal de Bocachica que impactaría el 50 % del arrecife. 

 
Varadero se encuentra en al norte del Parque Natural Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, y una parte 
de su extensión está incluida dentro del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Nuestra Señora del 
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Rosario y de San Bernardo. Está ubicado aproximadamente a seis kilómetros al este de la boca principal del 
Canal del Dique - un brazo artificial de 118 kilómetros que conecta la Bahía de Cartagena con el río Magdalena 
- y le aporta, según estudios realizados desde el 2014 por el proyecto investigativo Basic Cartagena, cerca de 

2000 toneladas de sedimentos por día (Figura 4). 

 

FIGURA 4. UBICACIÓN DEL ARRECIFE CORALINO DE VARADERO (PIZARRO ET.AL. , 2017). 

Por su cercanía al canal del Dique, Varadero se ha visto expuesto a presiones como la sobre sedimentación de 
las aguas dulces que entran en contacto con el agua salada del mar y que vienen con altas cargas de 
contaminación. El calentamiento del agua de la bahía y una luminosidad fluctuante también han llamado la 

atención de los primeros académicos que se inquietaron por el estudio del complejo arrecifal de coral en el año 
2013. Estudios realizados por Mateo Victoria y Valeria Pizarro (de la Fundación Ecomares), entre otros 
investigadores de talla mundial, han determinado que Varadero es un ecosistema resiliente y sorprendente que 
se encuentra en buenas condiciones, a pesar de las características ambientales de la Bahía de Cartagena: sus 

corales, dominados por el género Orbicella, se han adaptado a las condiciones de luz, contaminación y turbidez 
del agua. El 90 % de las coberturas de corales de este jardín en la bahía de Cartagena están en buen estado, 
lo habitan colonias de gran tamaño. INVEMAR describe, en sus estudios de caracterización de este ecosistema, 
ocho hábitats diferentes en sus 102 hectáreas, equivalentes a más de 100 canchas de fútbol profesional llenas 

de corales mixtos, pastos marinos, orbicelas, esponjas y corales blandos que le dan vida al lugar (Figura 5). 
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FIGURA 5. ARRECIFE CORALINO DE VARADERO EN EL CONTEXTO CARIBE Y DESIGNACIÓN INTERNACIONAL COMO HOPE SPOT. FUENTE: 

MISSION BLUE, 2018. 

A pesar de su reciente descubrimiento y buen estado de conservación, el Arrecife Coralino de Varadero aún no 
está incluido en el Atlas Oficial de Áreas Coralinas de Colombia, ni cuenta con una figura de conservación que 
permita la administración eficiente de sus recursos naturales asociados. Dentro de los procesos de participación 
ciudadana para la defensa de este ecosistema se encuentra la iniciativa ciudadana Salvemos Varadero, la cual 

es operada por la Corporación Ecotono, quienes adelantaron las gestiones para solicitar, ante la ONG 
internacional Mission Blue, la categor²a protocolaria de ñHope Spotò5, o sitio de esperanza para la salud y 
conservación de los océanos, para la totalidad del Arrecife y sus recursos conexos. Dicha solicitud fue aceptada 
y cuenta con validez internacional a partir del 23 de abril de 2018; a la fecha, aún se están realizando acciones 
para su reconocimiento comunitario, local y nacional, desde la pedagogía y la coordinación interinstitucional, 

con el propósito de ser incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Finalmente, y por parte de los 
consejos comunitarios de Ararca, Santa Ana, Playa Blanca, Barú, Isla del Rosario y Santa Cruz del Islote, se 
ha manifestado su interés por la protección de esta zona desde el Estado colombiano en los espacios de 
consulta previa tanto del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San 

Bernardo, como en el proceso de consulta para la adopción del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural 
Los Corales del Rosario y de San Bernardo. 
 
Conservar la totalidad del arrecife coralino de Varadero, permitiría establecer posibles relaciones genéticas 

entre los corales de esta zona con los arrecifes del PNNCRSB; lo anterior, es un tema de investigación que está 
siendo estudiado por varios científicos. De igual forma, Varadero "es una despensa local de las que se 
presentan migraciones de organismos hacia ecosistemas vecinos, como la costa de Barú y las áreas protegidas 
cercanas (Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, y Parque Nacional Natural 

Corales de Profundidad), entre las cuales se presume que se presenta una conectividad continua a través de 

 
5 Los hope spots son áreas ecológicamente únicas ubicadas en los océanos del planeta Tierra, las cuales son 

designadas para su protección bajo una campaña de conservación global supervisada por Mission Blue, una 
organización internacional sin ánimo de lucro.  
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este flujo de organismos" (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017). 
 

d. Unidades Ambientales Costeras (UAC) 

 
El Ministerio de Ambiente adoptó, en diciembre de 2000, la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Marinas e Insulares de Colombia (PNAOCI). Una de las 
estrategias que propone la Política tiene que ver con el Ordenamiento Ambiental Territorial, y su principal 

objetivo consiste en incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial de la Nación, 
reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio, para armonizar sus usos y las actividades que 
allí se realicen. 

 
Dentro de las metas a lograr de ésta Política se encuentra el establecimiento de las Unidades Integrales de 
Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial en las Regiones Oceánicas y Costeras del Pacífico, Caribe 

y Caribe insular, declarando a sus ecosistemas como el espacio fundamental de este ordenamiento; de allí, se 
han creado las Unidades Ambientales Costeras (UAC).  
 
De las unidades descritas para el Caribe, el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San 

Bernardo, hace parte de dos UAC: La primera es la que comprende la Unidad Ambiental Costera del Río 
Magdalena, Complejo Canal del Dique ï Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta: desde la Boca 
del Río Córdoba y hasta el Delta del Canal del Dique (inclusive) en el Dpto. de Bolívar, incluye el Archipiélago 
de Islas del Rosario. La segunda es la Unidad Ambiental Costera Estuarina del Río Sinú y el Golfo de 

Morrosquillo que comprende desde el Delta del Canal del Dique hasta Punta Caribaná en el departamento de 
Antioquia, incluye el Archipiélago de Islas de San Bernardo. A pesar de esta delimitación actualmente no se 
cuenta con un documento de caracterización de los ecosistemas marinos y costeros y las dinámicas 
socioeconómicas y culturales, para cada Unidad Ambiental Costera; así como la definición y priorización 
específica de sus problemas y la evaluación de la estructura institucional de manejo vigente. Sin embargo, el 

área estará atenta a los lineamientos y especificaciones que en dado caso se presente en este tema y con 
respecto a la Política Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 
insulares de Colombia. (Ministerio de Medio Ambiente, 2000). 
 

El Golfo de Morrosquillo, Islas de San Bernardo e Isla Fuerte conforman un ecosistema de alto valor ecológico, 
turístico, social y cultural localizado en el Caribe colombiano, en jurisdicción de municipios de los departamentos 
de Córdoba y Sucre, y del Distrito de Cartagena. Hace parte de una de las cinco unidades de planificación 
ambiental y ordenamiento establecidas por la ñPol²tica Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los 

Espacios Oce§nicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombiaò (PNAOCI), la cual en su interior presenta 
ecosistemas claramente definidos y continuos que requieren una visualización y manejo unificado que aglutine 
los diferentes actores institucionales, sociales y sectores económicos (MMA, 2001). Así mismo, su riqueza 
natural y paisajística y su ubicación en el Caribe Colombiano la convierten en una región con potencial para el 

desarrollo turístico. 
  
El decreto 1120 de 2013 (compilado en el Decreto Único 1076 de 2015) por el cual se reglamenta las Unidades 
Ambientales Costeras - UAC ï las comisiones conjuntas, establece las reglas de procedimiento y criterios para 

reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan otras disposiciones. 

 
El Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras ï POMIUAC´s, es el 
instrumento de planificación mediante el cual la Comisión Conjunta o la autoridad ambiental competente, según 
el caso, define y orienta la ordenación y manejo ambiental de las Unidades Ambientales Costeras. Mediante 
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Resolución No. 768 del 17 de abril de 2017 del MADS, se adoptó la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo 
Integrado de la Zona Costera, como un referente obligatorio para que las autoridades ambientales competentes 
desarrollen cada una de las fases del proceso de estructuración de los Planes de Ordenación y Manejo 

Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Pomiuac), definidas en el Decreto 1076 de 2015. 
 
El POMIUAC comprende las siguientes fases: 
 

¶ Preparación y aprestamiento. 

¶ Caracterización y Diagnóstico. 

¶ Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

¶ Formulación y Adopción. 

¶ Implementación y Ejecución. 

¶ Seguimiento y Evaluación. 
 
Así mismo, las Autoridades Ambientales realizarán el seguimiento y la evaluación del POMIUAC, con base en 
lo definido en el respectivo Plan, en concordancia con la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado 

de la Unidad Ambiental Costera. Actualmente se avanza en actualización del instrumento por lo cual no ha 
sido adoptado.  

e. Instrumentos de política, ordenamiento y planeación 
 

Entre los instrumentos de ordenamiento y planeación que inciden en el área protegida se cuenta con Planes de 
ordenamiento cuyo objetivo es el de fortalecer los procesos culturales, sociales y económicos de las poblaciones 
que se encuentran en la zona y buscar mecanismos de integración participativa entre los mismos. Existen 
diferentes instrumentos de ordenamiento los cuales deben tener armonía entre si al regir sobre un mismo 

territorio (Tabla 2).   
 

TABLA 2. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN QUE INCIDEN EN EL ÁREA PROTEGIDA. 

INSTRUMENTO VIGENCIA ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDAD DE GESTIÓN DESDE EL 
AREA PROTEGIDA 

POT Distrito de 
Cartagena de 
Indias (Adoptado 
mediante 
Decreto No. 0977 
de 2001) 

2001 

Fortalecimiento e integración 
de la identidad cultural, 
integración de la dimensión 
ambiental del Distrito al sistema 
construido, bienestar y 
prosperidad colectiva, 
articulación entre los distintos 
sectores económicos, 
modernización y liderazgo de la 
gestión de la administración 
distrital. 

Incidencia en la actualización de la gestión 
política en el territorio del área protegida. 

POMCA Canal 
del Dique.  
(Aprobado 
mediante 
Acuerdo 002 del 
13 de marzo de 
2008).  
 

2007 

Gestión para la protección del 
sistema cenagoso asociado al 
canal del Dique, 
aprovechamiento y manejo de 
sedimentos, conservación de la 
biodiversidad terrestre, 
restauración de humedales del 
canal del Dique, conservación 

Aproximación al trabajo con las comunidades 
para el establecimiento de soluciones a 
conflictos socioambientales. 
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de la integridad ecológica y la 
biodiversidad de los 
humedales; investigación, 
monitoreo e innovación 
tecnológica; mejoramiento de 
la producción para elevar las 
condiciones de vida, acción 
colectiva para el 
empoderamiento sociocultural, 
fortalecimiento de la gestión 
interinstitucional.  

Plan 4C 
(Cartagena 
Competitiva y 
Compatible con 
el Clima) 

2013 

Puertos e industrias 
compatibles con el clima, 
sector turístico comprometido 
con el cambio climático, 
protección del patrimonio 
histórico, barrios adaptados al 
cambio climático, adaptación 
basada en ecosistemas. 

Restablecimiento de la estructura ecológica con 
énfasis en el manglar a fin de reducir los efectos 
del cambio climático en los archipiélagos del 
Rosario y de San Bernardo. Recuperación y 
repoblamiento de arrecifes coralinos en las 
islas, diseño e implementación de corredores 
biológicos (terrestres y marinos) para mantener 
y aumentar la conectividad biológica en las islas. 
Sistema de información de los riesgos climáticos 
actuales y futuros de Cartagena de Indias. 
Inventario biofísico y socioeconómico de la zona 
costera del Distrito. Campañas de 
sensibilización para la conservación de los 
manglares. Cambio climático como eje 
transversal de PRAES, PRAUS y Procedas.  

Plan Sectorial de 
Turismo 

2016-2019 

Gestión turística para la 
competitividad, estrategia de 
productividad empresarial, 
ordenamiento territorial con 
criterios turísticos, 
infraestructura turística y 
hotelera, diversificación del 
producto turístico, promoción y 
mercadeo responsable, turismo 
comunitario. 

Posibilidad de gestión para la articulación de la 
línea Estratégica 1 del POE, relacionada con 
articulación interinstitucional a los instrumentos 
de planificación para el desarrollo del turismo a 
nivel local y regional. 
 

POMIUAC Río 
Sinú y Golfo de 
Morrosquillo.  
En proceso de 
actualización. 

2018 

Conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, 
ordenamiento y gestión 
territorial, restauración y/o 
rehabilitación de ecosistemas 
estratégicos y sus servicios 
ecosistémicos, crecimiento 
verde: desarrollo económico 
competitivo y sostenible, 
fortalecimiento institucional y 
de las organizaciones 
comunitarias para la gestión 
marino costera.  

Incidencia en las propuestas orientadas al 
desarrollo de la estrategia regional para la 
prevención y control del tráfico ilegal de fauna y 
flora silvestre. Implementación de los 
protocolos, manuales y/o guías ambientales 
para el control a la introducción de especies 
exóticas o foráneas de fauna y flora silvestre. 
Producción de material vegetal forestal 
(manglares) y otras especies forestales costeras 
para el desarrollo de las actividades de siembra 
y mantenimiento de los programas y proyectos 
forestales. Desarrollo e implementación de un 
portafolio de áreas de restauración al interior de 
la Unidad Ambiental Costera para cada 
ecosistema estratégico, con el fin de que 
puedan ser incluidas en programas o proyectos 
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relacionados con compensaciones, y programas 
de responsabilidad social/ambiental 
empresarial. 

Investigación de 
INVEMAR ï 
MADS sobre 
ñIdentificación, 
cuantificación y 
delimitación de 
hábitats 
bentónicos de 
ecosistemas 
marinos 
estratégicos en el 
sector Bahía de 
Cartagena 
(Varadero)ò. 

2018 

Línea base de biodiversidad del 
Arrecife Coralino de Varadero. 
Cartografía de hábitats 
bentónicos de la Bahía de 
Cartagena en el sector 
Varadero y en el norte de Barú. 

Información base que permite identificar las 
necesidades para la gestión de investigaciones 
en la zona con función amortiguadora con 
actores estratégicos.  

Política Nacional 
de Educación 
Ambiental SINA 

2002 

Lineamientos y principios que 
orientan la Educación 
Ambiental.  

Brinda lineamientos para ser integrados en las 
acciones estratégicas del área protegida, 
relacionadas con el subprograma de Educación 
Ambiental. 

 
 

 
1.1.5. ECO-REGIONES DEL CARIBE COLOMBIANO 

 
El Programa Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina y Costera realizado por el INVEMAR (2000) 
delimitó en el Caribe Colombiano, varias unidades fisiográficas cuya identidad está basada en una 
combinación de hábitat particulares, fundamentada por sus condiciones biofísicas, con el propósitdo de 
orientar las investigaciones para la generación y divulgación de conocimiento de la biodiversidad marina, que 

contribuyan a la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y la formulación de políticas 
públicas de ordenamiento costero. Estas unidades para la región Caribe, de oeste a este, se denominaron 
así: Guajira (GUA), Palomino (PAL), Tayrona (TAY), Magdalena (MAG), Morrosquillo (MOR), Archipiélagos 
Coralinos (ARCO) y Darién (DAR). El PNN CRSB pertenece a la Ecorregión Archipiélagos Coralinos (ARCO). 

 

a. Eco-región archipiélagos coralinos (ARCO) 

 
Se extiende paralelamente a la ecorregión MOR (Ecorregión Golfo de Morrosquillo) hacia mar afuera, a partir 
de la primera isobata de 40 m que se encuentra frente a la costa hasta el límite externo de la plataforma 

continental (figura 6) No obstante, incluye también las áreas de costa continental de naturaleza rocosa (parte 
exterior de la Isla de Tierrabomba y costa norte de la península de Barú), además de los archipiélagos, islas y 
bajos coralinos de la plataforma continental hasta la isobata de 200 m, el PNN Corales del Rosario y de San 
Bernardo ocupa el 23% de esta ecorregión (Alonso et al., 2008b). Se caracteriza por una baja influencia de los 

aportes continentales, aguas relativamente transparentes y amplios mosaicos en los que se combinan llanuras 
de sedimentos bioclásticos, formaciones coralinas, praderas de pastos y manglares. Los sedimentos de la 
plataforma tienen un componente bioclástico significativo. (INVEMAR, 2000). 
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FIGURA 6. SISTEMAS COSTEROS Y OCEÁNICOS PRESENTES EN EL CARIBE Y PACIFICO COLOMBIANO Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE 

PARQUES NATURALES (SPNN), (INVEMAR, 2000). 

 

A pesar de que el PNN CRSB pertenece a la ecorregión ARCO, a continuación, se describe la ecorregión MOR 
que, por su posición y cercanía al PNN CRSB, éste recibe influencia directa de los aportes de sedimentación 
de dicha región. 

 
 

b. Eco-región Golfo Morrosquillo (MOR) 

 
Esta ecorregión abarca la franja litoral que se extiende desde Punta Barú hasta la desembocadura actual del 

río Sinú (Tinajones), y hacia mar adentro aproximadamente hasta la primera isobata de 40 m que se encuentra 
frente a la costa. Recibe una marcada influencia continental debido principalmente a las descargas del canal 
del Dique, del río Sinú y de varios ríos menores y ciénagas. La costa es baja y predominantemente de baja 
energía, ya que existen amplios cuerpos de agua semicerrados (Bahía de Barbacoas, Golfo de Morrosquillo, 
Bahía Cispatá). Los sedimentos que se depositan en las playas y sobre la plataforma son preponderantemente 

de textura fina. La costa está flanqueada en gran parte por manglares y se presentan diversos sistemas laguno-
estuarinos. Las praderas de fanerógamas marinas son también un componente característico en los fondos 
someros de algunos sectores. 
 

 
1.1.6. SUBREGIONES DEL CARIBE COLOMBIANO EN LAS QUE SE ENCUENTRA INMERSO EL PNN LOS 

CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO 

 

a. Subregión Canal del Dique 
 
Esta subregión está localizada en la región Caribe colombiana y la conforman diecinueve municipios: siete en 

el departamento del Atlántico (Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga, Luruaco y Suan), 
once en Bolívar (Cartagena, Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San 
Estanislao, Santa Rosa de Lima, Soplaviento y Turbana) y uno en Sucre (San Onofre). Estos municipios tienen 
en total una extensión de 531.700 ha y ocupan un 31,3 % del territorio total del departamento de Atlántico, el 

12,2 % de Bolívar y el 10 % de Sucre (Vilardy, 2011). 
 
El Canal del Dique se bifurca del río Magdalena en la población de Calamar (Bolívar), 110 km arriba de la 
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desembocadura del río en Bocas de Ceniza. Tiene una longitud de 113 km con desembocadura principal por la 
Bahía de Cartagena y tres desembocaduras adicionales, una por el Caño Correa, mar afuera y las otras dos 
por los Caños Matunilla y Lequerica, hacia la bahía de Barbacoas (Modesta y Díaz, 2016). 

. 
De acuerdo con sus características fisiográficas, hidrológicas y topográficas, la subregión está subdividida en 
tres sectores6 (Figura 7): 
 

Å Alto Canal del Dique: compuesto por los municipios de Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga, 
Luruaco, Suan, Campo de la Cruz, Calamar, Arroyo Hondo, Soplaviento, y San Cristóbal. Comprende los 
primeros 33 kilómetros del canal, incluyendo un sector del río Magdalena próximo a Calamar. Este incluye un 
sector del río Magdalena, de 20 kilómetros de longitud, en la derivación del canal del Dique, las ciénagas de 
Los Negros y Jobo, el embalse del Guájaro y el Distrito de Riego Atlántico. 
Å Medio Canal del Dique: Conformado por los municipios de Mahates, Arjona, María la baja y San 
Estanislao. Allí se encuentra el complejo cenagoso Canapote, Tupe y Zarzal, las ciénagas de Matuya, María 
La Baja, Luisa y Aguas Claras. 
Å Bajo Canal del Dique: compuesto por parte de los municipios de María La Baja, Arjona y los municipios 

de Turbana, Cartagena y San Onofre. Comprende una zona fluviomarina entre el estrecho de Rocha-Correa 
hasta la desembocadura en el mar abierto y en las bahías de Cartagena y Barbacoas. Se encuentra la ciénaga 
de Juan Gómez, fuente de agua del acueducto de Cartagena; además hay otras ciénagas que no están 
directamente conectadas con el canal sino en épocas de desborde de niveles altos. Esta es una zona que, 

por estar afectada por la intrusión salina, se caracteriza por la presencia de bosques de manglar y las piscinas 
de las empresas camaroneras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La zona del canal del Dique es de clima seco tropical semiárido, con humedad y temperaturas altas durante 
todo el año por su posición con respecto a la línea del ecuador, las variaciones latitudinales, el efecto de los 

vientos alisios del norte y nordeste, la proximidad al mar, la localización de sistemas montañosos y de colinas 
y la presencia de numerosos cuerpos de agua. La temperatura ambiental media es de 27,6° C, con máximas 

 
6 Información tomada y adecuada de Modesta y Díaz, 2016. 
 

FIGURA 7. MAPA ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA DEL CANAL DEL DIQUE (ORTEGA, 2001). 
























































































































































































































































































































































































