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EL CARIBE CHOCOANO: 
RIQUEZA ECOLÓGICA 

Y POBREZA DE 
OPORTU NIDADES* 

Acandí y Unguía son los dos nuuzicipios del Cbocó con costas sobre el 

Ulal' Caribe en la región del {l rabá. Aunque sus instituciones J' su 

problelnática social y económica son sinlflares a las del departa1l1ento, 

la localización en la costa Caribe y su pertenencia al [l rabá le 

inlPrilnell una dinánlica distinta a la de los otros In un icipios. Su 

bis/oria y econonlía están JnclS ligaclas al [lrabá que al departarnento 

del C/)ocó y es evidente la gran influencia alltioqueiia en al1lbos 

nUfllÍcipios. Aunque se encuentran nlejorías en los últirnos añ(N; en las 

condiciones de vida de la población, presentan atrasos en salud J' 

educació1l J' en la prestación de servicios públicos. Su ecollol11ía está 

basada en el sector agropecuario, donde sobresale el gran aporte que 

bacen la ganadería departanlental J' el turiS1rlO, dada la riqueza 

ecológica JI arqueológica de la zona. 

E 1 presente estudio hace un análisi, 

so ioeconómico de Acandí y Unguía, de

nom inado aquí como el Caribe chocoano. 

Clasificar al Caribe chocoano como 

subregión del departamento del Chocó 

(10 e~ tal vez la mejor forma de describir

lo , pues , aunque sus in tituciones y su 

Por: Lal{ ra Cepeda Enl iliani 

probletnática acial y económica son si

milares a las del departamento, la locali

zación en la costa aribe su pertenencia 

a la región del Urabá le itnprim.en una di

námica distinta a la zona. Fue la migra

ción d'" departamentos "costeños" como 

Bolí ar y Córdoba la que consolidó los 

La autora es economista del Banco de la República, sucursal Cartagena. Las opiniones, errores u omisiones 
son de responsabilidad exclusiva de la autora y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta 
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municipios de esta zona, y la llegada de 

antioqueños en el siglo XX la que forta

leció los sectores que hoy representan los 

principales renglones de sus economía~. 

Acandí y Unguía son dos municipios 

chocoanos localizados en el extremo 

[loroccidente de Colombia, sobre el mar 

Caribe y en la frontera con Panamá . Son 

los únicos municipios del departamento 

cid Chocó con costas sobre el mar Cari

be y hacen parte del l rabá chocoano, 

junto con Riosucio y Carn1en del Darién . 

Aunque la!'> caractertsticas socioeconó

micas de Acandí y l nguía son similares 

a las dd resto del Chocó , su historia y su 

economía están m~b ligadas a la rL'gión 

del l rahá . El rasgo ,>ohresaliente L'n esta 

/ona es su riqueza ecológica, lo que ha 

facilitado el desarrollo del [lHbmo ~ la 

loloni/al.Íón antioquc/ia r lo) en día lo,> 

\ IIH: ulos comerciales de Acandí v l Jnguía 

e () n I () '> m u n i c i P i () '> del L r a b ~l a n t i 0-

queno. y en especial con Turbo (el muni

cipio má!'> importante cid l rrabá) son má"i 

estrL'chos que lo.., que mantiene con el 

resto del departamento chocoano. Sobre

sale en Acandí la actividad turística y en 

lInguia la ganadería , aunque los princi

pales propietarios de esta~ actividades no 

son chocoanos sino antioqueños . Como 

menciona Pérez (200 7 ) la población 

antioqueúa siempre ha tenido la reputa

ción de contar con un gran espíritu em

presarial, pero en estos municipios esto 

no se ha reflejado en mayor de~arrollo, 

como tampoco ha ocurddo en los cua

tro municipios costero~ de Antioquia. 

Históricamente, el Chocó ha sido el de

partamento más pobre de Colombia, con 

índices econón1Ícos y sociales consis

tentemente por debajo del promedio 

nacional. El rezago se extiende por todo 

el depanamento y sus orígenes pueden 

datar desde las épocas de La Conquista y 

de la Colonia . Para explicar dicho reza

go se han aducido raz()ne~ culturales , 

étnicas y geográficas ' . Las principales ac

tividades económicas del Chocó ~()n 

agropecuarias y minera~ , adelantadas en 

condiciones que generan poco valor agrL'

gado y sin un alto nivel de capital huma

no Su precaria infraestructura \'ial hacL' 

q u e la c o In u n i c a ció n s e a d i fí ci 1 e n t re 

municipios . A pe~ar de su ubicación es

tratégica . pue'> tiene co,>tas ..,obn: el OCl' íl 

no Pacífico \' el mar Caribe , no deja de 

ser una de la ... zonas Ill,i-, cleprllnidas de 

la periferia del pah . 

Este documento está compueMo por cin

co secciones , en donde la primera es esta 

introducción. En la segunda se presenta 

una reseña histórica y geográfica de la 

zona. La tercera ección presenta una ca

racterización socioeconómica de los mu

nicipios : examina la población , la calidad 

de vida y el capital humano de la pobla

ción usando los principales indicadores 

de salud, educación y pobreza, y presenta 

información sobre ~us finanzas públicas 

Se ha comprobado que los patrones de poblamiento de acuerdo con los grupos étnicos en la época de la 
Colonia fueron diferentes en las áreas tropicales debido a la incidencia de enfermedades . Bonet y Meisel (2006) 
encontraron que la geografía es un factor que indirectamente influyó sobre las desigualdades económicas 
regionales existentes. 
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y su desempeño fiscal. En la cuarta se 

analizan las principales actividades eco

nómicas y en la quinta se describe la pro

blemática ambiental que aqueja a los 

municipio . Finalmente, se presentan las 

conclusiones. 

l . HISTORIA y GEOGRAFÍA 

A. Reseña histórica 

La historia de la región del Urabá no se 

puede desligar de la historia de la anti

gua provincia del Dari ' n , que compren

día el Urabá colombiano y Panamá . 

Además , la historia del rabá chocoano 

y el Urabá antioqueño está estrechamen

te ligada, por lo que no se puede tratar 

el uno sin el otro. 

Como señala Pérez (200 7 ) , a principios 

del siglo XVI Juan de la Co a y Rodrigo 

de Bastidas fueron los primero ' coloni

zadores en llegar al rabá. Los indíge

nas que poblaban la zona, de la familia 

Caribe, como los catÍos y los kuna , reci

bieron a los colonizadores de manera 

ho ·ti! y "se mostraron dL pue -tos a luchar 

por su territorio"2. Se inició una lucha en

tre los españoles y los aborígene que ter

minó en el sometimiento de los caciques 

del Urabá, y en la po terior fundación de 

an Sebastián de Urabá (hoy, Necoclí, 

municipio del Urabá antioqueño) , llevados 

a cabo en el lado oriental del golfo por 

Juan de la Cosa y Rodrigo de Ba tidas en 

1510. Por sugerencia de Vasco Núñez de 

Balboa los e pañales e trasladaron al 

otro lado del golfo , donde los indígenas 

no eran tan hostiles ; allí él y Martín 

Fernández de Enciso fundaron Santa 

María la Antigua del Darién (en territo

rio del actual Urabá chocoano) . Santa 

María la Antigua del Darién era la capi

tal de Ca tilla de Oro , territorio llamado 

así por los españoles y que se extendía 

desde la parte occidental del Golfo de 

rabá hasta Centroamérica. En 1520 o 

1521 se fundó la Ciudad de Panamá, la 

cual pasó a ' el' la capital de Castilla de 

Oro, y se ordenó despoblar a Santa Ma

ría la Antigua del Darién ' en consecuen

cia , en 1524 lo ' indígena ' quemaron la 

ciudad. A partir de ese momento 1 terri

torio eLel Darién fue el escenario de dis

puta, entre "espaii.oles , indígenas , entre 

los indígenas mL nlOS , entre ingleses , 

franceses , escoce . es, holandeses , y de 

é 'tos , aliados o no con indíg na ' , en con

tra de los españoles" (González, 1996). 

Durante la segunda mitad del ' iglo XVJII 

la Corona Española intentó ' ometer y 

poblar la zona sin éxito ; en parte, por la 

tenacidad de los indígenas y, en parte , 

por los altos costos que dicha cluprcsa 

suponía. Por ello los españoles abando

naron la parte caribeii.a del Darién y, casi 

hasta la Independencia, todo el rabá 

cstaba habitado sólo por los indígenas 

kuna , quienes comerciaban con piratas 

holandeses e inglese y con conu'aban

distas que sacaban el oro por el río Atrato 

(Parsons 1968) . 

En varias crónicas de los colonizadores se habla de las flechas envenenadas que utilizaban los indígenas en 
su lucha contra los españoles. 
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Según W'ade (1993), dada la localización 

estratégica de la zona, después de la in

dependencia tres estados reclamaban la 

región: Cartagena, Cauca (que en esa 

época incluía al Chocó) y Antioquia, tur

nándose entre éstos seis veces de 1831 a 

1905 . Pero, como señala Parsons (1970) 

"ninguno I de los tres estados 1 se esforzó 

por colonizar la región". En 1859 se pro

puso la construcción de un canal 

interoceánico en la zona en una ciudad 

que se llamaría Airiau, y en las décadas 

siguientes misiones inglesas, estadouni

denses y france~as hicieron lo estudios 

correspondientes al canal. Si n embargo , 

con la separación de Panamá en 190.3 

los planes para este canal dejaron de per

tenecer a la jurisdicción colombiana 

(Gon:.dkz , 1996) . 

En esa época la población de la zona pro

venía principalmente de la costa Carihe. 

acompaúada de algunos chocoanos. aún 

en la parte oeste del golfo . En 1905 Tur

bo pasó a ser parte de Antioquia, con lo 

que Jos antioqueños obtu ieron una sali

da al mar y se em¡Jezó a construir la ca

rretera Medellín-Turbo , que -e terminó en 

195<1, momento a partir deJ cuaJ Ja mi-

gración de antioqueños hacia el golfo 

aumentó considerablemente , y con ella 

se consolidó la dominación antioqueña 

en una zona anteriormente sometida por 

costeños y, en menor medida, chocoanos 

(Parsons . 1970) . 

En lo que a Acandí y nguía concierne, 

u proceso de asentamiento poblacionaJ 

no se dio por los planes de canales y ciu

dades sino por la explotación de recursos 
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agrícolas y pecuarios de la zona: la tagua, 

el caucho y la raíz ipecacuana en el iglo 

XIX. y luego el banano y la ganadería en 

el siglo XX. 

Acandí fue fundado como San Nicolás de 

Titumate hacia 1880 por los colonos 

Concepción Gómez, Fennín Ávila , José 

Piestán y José Garrido, entre otros , atraí

dos por el auge de Ja tagua. Se hizo mu

nicipio en 1905 (anteriormente hacía 

parte del municipio Turbo, An rioquia). 

El nombre de Acanclí viene de la voz in

dígena acanti , que significa río de pie

dra en la lengua indígena kuna yaJa, el 

cual fue mutando por acción del bilin

güismo con los colonos , hasta llegar a su 

actual nombre. En 1916 la zona ele 

Acandí pasó a formar parte de la inten

dencia del hocó ; sin embargo , en J 920 

~e propu~o al Congre-.o anexarlo a 

Antioquia. dada la precariedad de la lla

mada Prefectura del Darién . Esta inicia

tiva . aunque no fue exitosa , llevó él la 

eliminación ele la Pro incia elel Darién y 

a la creación ele una al aldía . De hecho , 

en la cartografía de La segunda mitad elel 

siglo XX aparece el territorio colindante 

con Panamá como Acandí, mas no como 

Darién (González , 1996) . 

nguía. por su parte , fue fundado en 

1908 fruto de la migración de gente de 

Bolívar motivada por el auge del caucho, 

Ja tagua y la raicilJa ipecacuana . La fun

dación de la población se remonta al si

glo XIX, según consta en la Ley 8 de 1821, 

Y el municipio de Unguía fue segregado 

del municipio de Acandí en octubre de 

1979. 
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a la creación ele una al aldía . De hecho , 

en la cartografía de La segunda mitad elel 
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Cuando llegaron los colonos a los muni

cipios , principalmente bolivarenses, cor

dobeses y sucreños , se desató otra lucha 

con los indígenas. González (1996) rela

ta que Acandí fue el lugar del último 

sometimiento de los kuna, cuando por pe

tición de los nuevos colonos el gobierno de 

Rafael Núñez, en 1895, 

B. La econollÚa en el siglo XIX y la 

prim.era ntitad del siglo XX 

La economía de esta zona se ha caracteri

zado por ser lo que Wade (1993) denomi

na una "zona fronteriza de colonización 

con un ciclo de auge-quiebras" . Entre las 

actividades que se rea

envió la cañonera La 

Popa y trescientos hom

bres armados con los 

cuales vencieron al ca

cique kuna Iñapaquiña. 

Los indígenas firmaron 

un acta en donde se 

comprometían a respe

tar lo colonizado , e in

cluso permitían la 

exploración y explota

ción hasta la frontera 

con Panamá. Algu nos 

kuna aún habitan la 

zona en resguardos , 

pero La lnayoria de ellos 

emigró a Panamá. 

Como muchas zonas del país, 

ésta 110 ha sido ajena a la 

violencia. Por su posición 

geográfica periférica es un 

lizaron en la zona du-

rante el siglo XIX y 

principios del XX se 

encuentran el cultivo 

del caucho , la tagua , 

la raíz ipecacuana y la 

madera tropical. West 

(2000) indica que la 

tagua se u tilizó para 

hacer botones de bue

na calidad por casi 80 

año , (1850-1930) , y 

fu e una ac ti v idad eco 

nómi ca rentable para 

n e gros e indígen as. 

Si n em.bargo, a partir 

de la década de 1930 

la tagua fue reclnpla

zada por mate riales Como muchas zonas 

del país , ésta no ha 

"territorio estratégico para los 

grupos armados" (Alarín et 

al., 2004). Entre 1997 y 1999 

hubo varios ataques 

guerrilleros y para1l1ilitares a 

la cabecera de Acandí, 

Capurganá y Sapzurro que 

llevó a que desapareciera por 

cOl1lpleto el turiSlll0 por casi 

t res años. Adernás, esto llevó a 

que algunos habitantes 

abandonaran sus fincas y 

cultivos y se desplazaran a la 

cabecera municipal. 

sido ajena a la violencia. Por su posición 

geográfica periférica es un "territorio es

tratégico para los grupos armados " 

(Marín et al. , 2004). Entre 1997 y 1999 

hubo varios ataques guerrilleros y pa

ramilitares a la cabecera de Acandí , Ca

purganá y Sapzurro que llevó a que 

desapareciera por completo el turismo 

sinté ticos , como el 

plástico, 10 que llevó a su fin como alter

nativa económica en la región. Entre 

1921 y 1947 Félix Meluk, un comercian

te sirio , estableció un ingenio azucarero 

cerca de Sautatá (municipio de Riosucio) , 

lo cual se convirtió en un factor de atrac

ción de inmigrantes, empleando a cientos 

de trabajadores de manera permanente. 

Este ingenio, que incluso tenía su propio 

ferrocarril , quebró con la Gran Depresión 

y su infraestructura cayó en el abando

no aimeno et al. , 1995). A finales de los 

por casi tres años. Además , esto llevó a 

que algunos habitantes abandonaran sus 

fincas y cultivos y se desplazaran a la ca

becera municipal. 
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años veinte el canadiense Carlos Cleall 

estableció u na empresa bananera en 

Acandí y en 193'4 se estableció otra em

presa bananera , la Compañía Nacional 

Agrícola de Acandí, de capital antioqueño 

y con oficinas principales en Medellín, 

contribuyendo al aumento de la pobla

ción y al desarrollo urbano. La Compa

ñía Bananera del Chocó estu o vinculada 

a esta producción y empleaba principal

mente a negros (Aramburo , 2003). Al 

respecto Parson (19 7 0) menciona: 

"En los primeros años treinta, una fir

lna medellinense estaba despachando 

lnen~ualll1ent del distrito de Acandí 

10.000 racimo con destino a Colón , 

Panarllct . ( ... ) Las exportaciones de

de AcandL como es de suponer e , es

tuvieron en su apogeo en los año ' 

treinta, ~e registraron en el distrito de 

a duana de Turbo , como también el 

banano que má~ tarde ~e bajaba por 

el río Atrat para ender a los buque. 

en el golfo . Cuando el negocio e taba 

en ~u punto cumbre dos o tres barco ' 

bananeros pequeños salían cada sema

na con destino a jacksonville y Tampa. 

Hasta 195'4 la Compañía Bananera del 

Chocó estaba despachando para Co

lón men ualmente unos treinta y cin

co l11.il racimos. El negocio parece 

haberse acabado alrededor de 1960" . 

Fue en los años treinta cuando llegaron a 

la zona lo primeros chocoanos negros 

desde el Atrato Medio. En el Gráfico 1 e 

muestra el crecimiento poblacional del 

Caribe chocoano y de Quibdó , utilizando 

la información de los cen os de 1912 

1 9 

hasta 2005. Aunque el crecimiento fue me

nor que el de Quibdó, e evidencia cierro 

aumento a partir de los años sesenta, para 

estabilizarse a mediados de los ochenta. 

Las acti idades mencionada. hacen par

te del auge del Chocó en la primera mi

tad del siglo XX al que hace referencia 

Bonet (2007). Toda estas actividades, 

aunque no duraderas , lle aran al desa

rrollo de veredas caseríos que vi ían de 

la agricultura, y comerciaban su peque

ño ex edente en Cartagena y Quibdó. 

El auge más grande surgió en los años 

sesenta, con la entrada de una empresa 

bananera estadounidense al Urabá 

antioqueño y la explotación maderera. 

Tod "sto se facilitó por la onstrucción 

de la carretera Medellin-Turbo . La ma 01' 

parre ele e:-,tas plantacione ' e~taban en la 

parte antioqueña dd rabá, mientra~ que 

la parte chocoana fue llenándo 'e de ha

[OS ganaderos , cuyos dueri.os eran y son 

principalmente oriundos de Antioquia . Los 

cultivos campesino ' a pequeña escala fue

ron desplazado. gradualmente, ya que los 

nativos no poseían títulos de propiedad 

obre la tierra, y los que los poseían ven

clían us tierras a lo~ antioqueño . Los lo

cales realizan labores principalmen te 

manuales: en los ectores de construc

ción, carga, lancheros, y como dueños de 

pequeñas tiendas informales. Wade 

(1990) señala que la experiencia y tradi

ción comercial, así como us vínculos con 

el interior del país y el acce o al capital, le 

permitió a los antioqueño establecer e 

de manera eficaz en el sector comercial 

de Quibeló y otr s pueblos chocoanos. 
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Gráfico 1 

Población en Acandí y Unguía 
(número de habitantes) 
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Fuente elaboración de la autora con base en censos generales del DANE 

Al ser de tip extractiva la a tividad pro

ductiva, la riqueza que quedaba en la 

zona era poca, y no se invirtió en obras 

de infraestructura ni en capital humano . 

Actualmente los principal s renglones de 

la economía n el turismo y el sector 

primario (agricultura y ganadería) . Hoy 

en día Turbo es el principal cen tro de 

aba tecimiento de los negocios y los ho

gares de Acandí y Unguía, por vía maríti

ma y aérea. Esto, junto con el turismo , 

encarece los alimento por cuanto se in

cluye el co to de transporte en su precio 

y tanto a los nativos COfl10 a lo hotele y 

lo restaurantes le toca pagar los mis

mo precios alto por los alimentos . 

20 

c. Geografía 

Acandí y Unguía están local izad ' en el 

extremo noroccid nt de Colombia, en 

la frontera con Panamá, en el Jolfo de 

rabá, y s n los únicos municipi del 

Chocó con costas sobre el mar Caribe. 

En el Mapa 1 se muestra la localización 

de 1 s municipios en estudio, así como 

de Turbo (Antioquia), la ciudad más im

portante del Urabá, y de NecocIe otro 

municipio del Urabá antioqueño . 

El Golfo de Urabá es el más grande en la 

costa caribeña colon1biana y se divide 

entre el rabá antioqueño y el Urabá 

chocoano . Junto con Riosucio y Carmen 
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Mapa 1 

El Urabá 

Panamá 

Mar Caribe 

• J\canJI 

hocó 

Necoch • 
Turbo • 

ntioquia 

del Oarién, Acandí y nguía hac n parte 

del rabá ch coano. Acandí tiene un 

área de 869 km 2 Unguía una de 1.307 

km .!. Entre los dos municipio - c mpren

den el 17 , 5 % del rabá chocoano y el 

4,7% del territ rio del departamento del 

h có. En conjunto tienen 15 corre

gimientos y 79 veredas. Alubos hacen 

part de la región ecológica conocida 

mo el Choc ' Si geográfico, que e ex

tiende de de Panamá y el rabá ha ta la 

asta pacífica colombiana al o ste, el no

roe te de Ecuador el norte de Perú. 

2 1 

Córdoba 

En el rabá sobre ale la erranÍa del 

Darién , el límite natural entre olombia 

Panamá, la cual empieza en Cabo Ti

burón y llega hasta orillas del céano 

Pacífico . u altura promedio d 500 

tuetro obre el nivel del mar (ro .. n.m.) 

y su punto máximo e el cerro ele 

Tacarcuna, a 2.800 m.s.n.m. E ta zona 

aún es habitada por indígenas kuna y 

mbera tanto en el lado de lombia 

como en Panamá. En el Mapa 2 s ob

ervan las características física e hidro

gráficas de la zona . 
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El golfo e el receptor final del si tema 

hidrográfico del rabá y está formado 

por tres grandes ertientes: la del mar 

Caribe, la del Golfo y la del río Atrato, el 

cual nlarca el lím.ite entre Unguía y Tur

bo (Antioquia). 

Ambos municipio se encuentran al ni-

el del mar y se caracterizan por tener 

altas temperaturas, que o. cilan entre los 

28° y 35°C. Su humedad relativa es en 

promedio 82%. Esta zona se caracteriza 

por ser la menos lluviosa del departa

mento (García, 1987), la precipitación 

promedio en la zona es de 2.800 mm / 

año, comparado con algunas áreas del 

río Atrato que reciben hasta 10.000 mm 

año. La mayor parte de la zona se carac

teriza por er bosque húmedo tropical. 

Acandí está configurado por la zona en

tre los valles intranlontañosos de la serra

nía del Darién y el mar, a lo largo de la 

cual se conforman playa cortas. Existen 

además los "abanicos aluviales" de Ca

purganá y de Playa Soledad, ubicada en 

la Bahía Pinorroa; a treinta minutos en 

lancha desde Capurganá está la única 

Mapa 2 

Características físicas del Urabá 

,-----------~------------
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zona de manglares de esta parte de la 

costa Caribe. Sapzurro, el ú lti mo corre

gimiento de Acandí en la frontera con 

Panamá, es una bahía poco profunda, 

r deada por una cadena montañosa 

poco elevada. 

En el camino entre Capurganá y apzurro 

hay varias reservas naturales como Agua 

Viva, la Reserva Punta de las Flores y La 

Coquerita, que hacen parte de la Red ele 

Reservas de Ungandí, y un bo 'que ecun

dario de 30 a ":1:0 años que po ee árboles 

de hasta 30 m de altura. Ungandí e ' una 

organización sin. ánimo de lucro que fun

ciona en Acandí y Unguía, creada por un. 

grupo de familias en el año 2000 con "el 

fin de mantener vivo fragmentos del 

bosque húmedo tropical en la región del 

Darién Caribe colombiano y al mismo 

tkm po crear una alternativa de vida ~ n 

armonía con el en torno na tural [ ] bu~

car la ~ostenibilidad productiva y la con

~ervación biológica, étnica y ultural de 

la región darknita"\. ngandí ~e constitu

ye como red regional de reservas natura

le~ de la Sociedad Civil del Darién Caribe 

Colombiano, y forma parte de la red co

lombiana de re, ervas naturales de la So

ciedad Civil. Hacen parte de Ungandí 40 

reservas naturale de tinadas a conserva

ción, turismo o producción . ostenible que 

comprenden aproximadatTIente 1.500 

hectáreas. 

El parque nacional Lo Katío parte de la 

jurisdicción de Unguía, Riosucio y Turbo, 

cubre 720 km l
, entre los 50 y los 600 

m.s.n .In. La serranía del Darién hace parte 

de la porción norte y centro del parque. 

Está formado por cerros bajos , bosques y 

llanuras húmedas, y alberga varias espe

cies animales en peligro de extinción y 

numerosas plantas endémicas. 

IL CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

En esta sección se presentan los principa

les indicadore ' en cuanto a educación, 

salud, pobreza y calidad de vida. Aun cuan

do Acandí y nguía tienen una partici

pación importante en la agricultura 

departamental, y más todavía en el sector 

pecuario, las condicione ' de la población 

en cuanto a servicios básico~ y capital hu

nlano s n precarias si se comparan con 

otra regiones . COlno ~e mue ' tra a conti

nuación , no hay una clara asociación en los 

indicadore de lo dos municipio ' frente a 

los de Quibdó y Turbo, tampoco frente al 

total departamental. Sin enlbargo , lo~ 

indicadores sí están c nsiSlentement<.; por 

debajo del promedio nacional. A lo largo 

de la ección, para efectos de compara ión, 

también ' e presentarán los indicadores 

de Turbo (Antioquia) , por ser el munici

pio más importante e1el rabá. 

A. Población 

Según proyecciones del DANE para 

2009, Acandí tiene 10.103 habitantes, 

distribuid aproximadamente de igual 

manera entre el área urbana y la rural. 

La población de Ungufa se proyecta en 

Tomado de la página web de Ungandí, disponible en : www.ungandi.org [consultado el 24 de marzo de 2010]. 
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14.800 locales, de lo cuales un 30 % 

viviendo n u cabecera y 70% restante 

en el área rural. Unguía es el octavo mu

nicipio de mayor población del departa

mento del Chocó y Acandí el número 14. 

Lo municipios representan en conjunto 

el 5 ,2 % de la población departamental. 

El Gráfico 2 muestra la pirátuide pobla

cional de los dos municipios. La población 

menor de 20 años repre ~enta el 50,6 % de 

la total , lo cual es similar a la proporción 

en el Chocó (51 ,96% en e . te grupo) . Esta 

proporción se encuentra muy por encima 

de la nacional , que e . del 40 ,2 % . Espe

cíficamente, el rango 0-9 años cOluprende 

el 27, -i % de la población , y constitu e el 

segmento con roa r población . La po

blación mayor a 60 años e ' , ' in embar

go , menor al promedio nacional (8,9 %) , 

con 6,5 % de us habitantes en tal grupo. 

Esto indica que los habitantes de los mu

nicipios on Ola oritariamente jóvenes. 

También se oberva que hay aproxima

damente 2 % má hombres que mujeres , 

al contrario d e la tendencia nacional , 

donde hay aproximadamente 1 % más 

mujeres. 

En cuanto a la pertenencia étnica de la 

población , aunque toda la zona fue do

minada por indígenas hasta el siglo XIX , 

dado el proceso de sustitución racial y el 

'ometimiento a los aboríge nes durante 

Gráfico 2 

(años) 

80y más 

70-79 

60-69 

50-59 

40-49 

30-39 

20-29 

10-19 

0-9 

Pirámide poblacional de Acandí y Unguía, 2005 
(porcentaje) 

15% 5% 5% 15% 

_ Hombres c:=:J Mujeres 

Fuente: DANE (Censo GeneraJ, 2005). 

2 4 

14.800 locales, de lo cuales un 30 % 

viviendo n u cabecera y 70% restante 

en el área rural. Unguía es el octavo mu

nicipio de mayor población del departa

mento del Chocó y Acandí el número 14. 

Lo municipios representan en conjunto 

el 5 ,2 % de la población departamental. 

El Gráfico 2 muestra la pirátuide pobla

cional de los dos municipios. La población 

menor de 20 años repre ~enta el 50,6 % de 

la total , lo cual es similar a la proporción 

en el Chocó (51 ,96% en e . te grupo) . Esta 

proporción se encuentra muy por encima 

de la nacional , que e . del 40 ,2 % . Espe

cíficamente, el rango 0-9 años cOluprende 

el 27, -i % de la población , y constitu e el 

segmento con roa r población . La po

blación mayor a 60 años e ' , ' in embar

go , menor al promedio nacional (8,9 %) , 

con 6,5 % de us habitantes en tal grupo. 

Esto indica que los habitantes de los mu

nicipios on Ola oritariamente jóvenes. 

También se oberva que hay aproxima

damente 2 % má hombres que mujeres , 

al contrario d e la tendencia nacional , 

donde hay aproximadamente 1 % más 

mujeres. 

En cuanto a la pertenencia étnica de la 

población , aunque toda la zona fue do

minada por indígenas hasta el siglo XIX , 

dado el proceso de sustitución racial y el 

'ometimiento a los aboríge nes durante 

Gráfico 2 

(años) 

80y más 

70-79 

60-69 

50-59 

40-49 

30-39 

20-29 

10-19 

0-9 

Pirámide poblacional de Acandí y Unguía, 2005 
(porcentaje) 

15% 5% 5% 15% 

_ Hombres c:=:J Mujeres 

Fuente: DANE (Censo GeneraJ, 2005). 

2 4 

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



la Colclia , la población indígena que ha

bita el los municipios hoyes reducida , 

con s d o 1 , ') 9'0 )' 9,5 % de población 

aboríg , en Acandí y Unguía, respecti-

amen e. El 87 % de la población de 

Acandíes mulata o afrocolombiana, en 

tanto (de esta proporción para nguía 

es del ~S %. En este último , el 5 ,6 % no 

perten ce a las dos categorías lTIencio

nadas , en Acandí e~ta cifra es del 11,2% . 

La poblción se conformó , conlO se men

cionó, 1 partir de la migración desde 

Córdob ) Bol í\'ar. Par-

al capital humano. Lo~ indicadores de 

alfabeti~mo y analfabetismo dan luces 

acerca dd capital humano mínimo presen

te en una población. El Cuadro 1 muestra 

Los nivele~ de alfabetismo , analfabetisnlo 

y los alios pnmledi<. de educación. Las ta

sas de analfabetismo de los dos munici

pios ~on aproximadam 'IHe del 20%, Lo 

cual quiere decir que un quinto de la po

blación no sabe leer ni escribir, donde se 

observan 6 ,-1 (Acandí) y 7,9 (Unguía) pun

tos porcentuales (PI') por encima del pro

medio nacional. 

ticipan Ln I11enOr me

dida ,rupos como 

Jos pab~ del departa

mento ele Anlioquia , 

afroco j)lnbiano~ del 

interio del Chocó , y 

l()~ lIal ado ... eh llapo ... . 

de"eentÍen te~ de: afro-

Las lasas de Glna(fahet iSII/o dc La diferencia entre la 

escolaridad de perso

nas de rná:-. ck o:; al1.0S 
los dos 111 [( n ic ¡píos son 

apro.xilluultllllell!e de! ..!(J%, !o 
entre el pnHnedio na

cional frente a la de 

Acandí )' l. nguía , e~ de 

cua! quiere decir que U1I 

qui1l/o de la poblacÍfJll 110 

sabe leer ni escrihir. 
1 , <) )' :' . -' ,1Iios . n .:- "pcc

tivanH.:nte . Si ~e tienen 

coloml ano~ e indigena~ ¿cnú (Marín 

el al ., ~OO'-i). Citando al padre Alcide~ 

Fernán C'z , O:-.orio (2006) inelica que la 

¡Joblaci,n de Acandí en 196--1 estaba con

formad en un ..JO °{¡ por cordobeses , un 

'-i0% p( r boli aren~e~, un. 10% de antio

queúo, ) otro 10°'h de chocoanos . 

La pob .lción en celad de trabajar (PET), 

tomand> el rango 12-6'-i ai1os. está confor

mada el un 0:;050,0 por hombres . un -t95% 

por mueres en Acandí, y en nguía. un 

48% pe mujeres y un 52% por hombres. 

B. Edlcación y salud 

Los ind.adores de educación que se presen

tan a clnrinuación son una aproximación 

') -_ J 

en cuenta la!-> ¡Jer~onas entre 20 y 65 

año~ , la brecha e~ aú n mayor, y llega a 

2 .3 y S , I año~ . re~peclivamenle . No obs

tante . como menciona Homero (2009) . 

según muestra un estudio de la 

Contraloría General de la ación de 

19S3 , en el cen~o de 19:38 ~e indica que 

sólo el 25,3 % de la población chocoana 

mayor a 7 años ' abía leer y escribir, fren

te a un 6 7 % en 2005 . 

En SapzulTo existe una escuela binacional 

construida en 2009 con recur os de la Ley 

de Fronteras. Diariamente unos 20 niños 

del corregimiento panameño La Miel 

cruzan la frontera para ir a la escuela en 

Sapzul-ro. Es importante mencionar que 

en algunos corregimientos de estos 
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Cuadro 1 

Alfabetismo, analfabetismo y escolaridad, 2005 

Alfabetismo Analfabetismo Años promedio Años promedio 
(porcentaje) (porcentaje) de educación de educación 

(5 años o más) (20 a 65 años) 
--

Acandí 73,6 19,04 4,3 5,5 
Unguía 71,0 20,56 2,5 2,4 
Quibdó 77,0 16,58 6,2 8,3 
Turbo 72,4 20,72 4,7 5,9 

Chocó 67,3 25,20 4,1 5,2 
Nacional 82,0 12,62 6,2 7,8 

Fuente. cálculos de la autora con base en DANE (Censo General, 2005) . 

municipios las escuelas n o ofre ce n bachi

lleratos comple tos, pues por fa lta d re

curso s sólo se cursa has ta noveno o d écimo 

grado, s ituación que se expresa e n ni veles 

baj o. d e esco lar id ad . 

la e , p e r a n za d e id a a l n ace r, d o in 

dicad ores que se relacion a n con Las condi

ciones d e salubdd ad d e una población . 

Sobresale l a tasa d e 

Agra a e l pro ble ma la 

dificultad p a ra mover

se d e ntro de los m.uni

cipios (nlás ad e lante se 

hablará d e l atraso e n 

mate ria vial) , a que es 

obresale la lasa de mortalid ad infa ntil d e 

mortalidad infantil de LJ n g u ía, co n 33,2 d e-

Unguía, COIl 33,2 defunciones fun cion es p o r cad a mil 

por cada nlil nacidos vil os, n ac idos vivos. 10 veces 

J O ' 1 m ás que la tasa nacional. veces Ulas que el lasa 
nacional. La principal causa La principa l c aus a d e 

complica d o qu e un de muerte de los niños de uno mue rte d e los niños d e 

niño d e un corregi

mie nto asista a la e cue

la e n otro, pu e ' un 

pasaje de lancha pued e 

cos ta r h a ta 2 0 .000 

por trayecto . 

En el campo de la salud 

e l atraso de Acandí y 

Unguía es más notorio. 

El Cuadro 2 mue tra la 

mortalidad infantil y 

a cinco meses en Unguía son 

las infecciones respiratorias 

agudas y las enferrnedades 

infecciosas intestinales. Ni el 

acueducto urbano ni los 

rurales tienen tratamiento del 

agua, por lo que representan 

un riesgo para la 

población y pueden ser una 

de las causas de la alta tasa 

de mortalidad infantil, 

26 

1 a 5 m eses e n nguía 

'on las infeccio ne s 

res pirato ri a a gud as y 

las e nfe rme d a d e in 

fecc iosas intes tinales. 

N i e l acu e ducto urba

n o ni los ru r ales tie 

n e n tratamie nto del 

agua , por lo qu e re

prese ntan un ri e sgo 

para l a población y 

pue d e n se r una d e las 
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Cuad~o ? 

Mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer 

Mortalidad infantil 
(defunciones por cada mil nacidos vivos) 

Esperanza de vida al nacer 
(años) 

Acandi 
Unguía 
QU lbdó 
Turbo 

Chocó 
Nacional 

9.40 
33,20 
7,90 
3,00 

5,85 
3,03 

83.67 
82,54 
8229 
8440 

79,77 

84.21 

Fuente cdlrule) dt ¡ 1 ltora COII ba.,c en nA \JE- (defunclOnt)~ pst( Ol511Cd5 IlItale 1998 2006, pOblaClCJl1 por ~rUDOS Q.j nq.Jenales Cense Genera, 
20051 

cau~a~ de la alta ra~a <.k mortalidad in

fantil. 

En l Jnguía I()~ ca~():-, de hospitali/ación 

p () r d c n g 1I e fu <: r () 11 5 . H 5 c n p r () m e d I () 

entre 2005 ) 20()! . mICIHf.l" que cl pt'O

medio chol'oano fuc de () . ó~ . Acandí 

tu\'() '1 . .... ho"pnaILl.aciol1e" por malana en 

promedio e"11 e"1 mi~mo período . 

Cho( () el promedio e" <.k 0.92 . 

cn 

La in frae"tructu ra h()~pi talaría de l nguía 

con"la de un ho~pital <.IC" prime,' ni\ d e"n 

~u cabecera y ~ei~ pUe"~to~ de ~alud en ~u 

área rural . Acanclí también cuenta con 

un ho~pital de primer nivel en su cabe

cera y cinco puesto.., <.k "alud en ~u área 

rural' . Lo~ pacien te~ de mayor gran~dad 

son remitido~ vía marítima a Turbo. cuyo 

\ iaje" puede alean/ar la" tIT~ horas en 

lancha. 

c. Pobreza y calidad de vida 

El índiCe" <.IC" l1l'cc.:"idadc" basicl.., in".tti"fe

cha.., (~BT) comunmentc e~ ulilil:ado para 

l'\ aluar la pobn:, /a y la mi~eria con ba:-;e 

en la care"ncia <.k . al meno" . una ele cinco 

llece~ida(le" basicas . Lo" ítem~ ~imple~ para 

medir e~ta" nece-,iclacle.., son: i) \'Ívicnda~ 

inadecuada~ . ii) \ i\'ienda~ con hacinamien

to crítico. i ji) vivienda" con sen'icio:-, inade, 

cuados. i\') vi"kndas con alta dependencia 

L'conómica, y v) viviendas con nil;'os en 

edad escolar que no a.,isten a la escuela. 

Lo", grupo" familiare" que pre~enten al 

meno~ uno de esto~ indicadores ~e consi-

deran pobres y los que presenten dos o 

En visita realizada por la autora el día 19 de enero de 2009 al hospital de la cabecera de Acandl se observó que 
la Infraestructura existente requiere mantenimiento y reparaciones en su planta física y equipos médicos , así 
como mayor cantidad de medicamentos y personal médico , pues cuenta con un solo médico que presta sus 
se rvic ios como parte de su año rural . Las condiciones del puesto de sa lud de Capurganá son aun más 
precanas, pues cuentan con menor cantidad de medicamentos ademas de equipos detenorados. 
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más se consideran en 

situación de miseria. El 

Gráfico 3 muestra el 

NBI por viviendas para 

Acandí, nguía, Quibdó 

y Turbo (por ser el mu

nicipio más importan

te del Urabá), frente al 

Chocó y el total nacio

nal para los año 1993 

y 2005. 

Dentro del departa-

Entre 1993 Y 2005 Acandí 

logró disIJlínuír el porcentaje 

de viviendas con ¡VBl en 13%, 

al pasar de 62% en 1993 a 

49% en 2005. En Unguía 

tanlbién distninuyó el NBl. 

aunque en menor lnagnitud 

que en Acandí, con una 

reducción de 8%, pasando 

de 68% en 1993 a 60% en 

2005. 

con NBI en 13%, al 

pasar de 62% en 1993 

a 49% en 2005. En 

nguía también dismi

nuyó el NBI, au nque 

en menor magnitud 

que en Acandí , con 

una reducción de 8%, 

pa anclo de 68% en 

1993 a 60% en 2005. 

ITIento n este indicador salta a la vista 

el m jor de empeño de Acandí y nguía, 

ademá de Turbo , comparados con 

Quibdó . Entre 1993 y 2005 Acandí lo

gró disminuir el porcentaje de viviendas 

Hay que destacar es

tos resultados, pues 

Qu ¡bdó tuvo u n retroceso, ya que pre-

sentó un aumento de Inás de 10 pp al 

pa ' al' de 78 % a 89 %. El departamento 

del Chocó tuvo una di~minución de sólo 

5 pp en sus vivi ndas con NBT. 

GrMlro 3 

índice de necesidades básicas insatisfechas 
(porcentaje de viviendas. 1993 y 2005) 
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En 1993 Turbo el-a el municipio (k todo 

el rabá con meno~ N BI «(H·oh ) : en 200'; , 

sin embargo su f\¡BJ era de 6 7 %, es decir, 

aumentó en 3 pp , quedando IR y 6 ,' pp 

por encima de Acandí y l ' nguía , respec

tivanlcn re . 

Dentro del l ' l-abá chocoano Acandí y 

Unguía tienen un ]\¡B[ mucho menor que 

los otros dos municipios y sus tasas de 

reducción tambi é n tienen mejores resul

tados. La siluación de pobreza en el de

panamento es alarmante . En 200'; el 

N BI ele Carmen del Darién fue de 9() O'6 y 

el de Hio..,ucio de 9-,' O{I. El NBI de Riosucio 

en 1993 L'ra menor (92 °0 ), es decir, en 

los doce allOS enln' los CL'nsos aumentó 

() obstante , tanlO l nguÍa 

como Acandí están lejos dd promedio 

nacional , que fue 2 7lj() en 200:; . Acancl í 

Ipgro dJ..,llllnuJr s u p o r c entaje de \ 1\ icn 

ti ~I'" con N B 1 e n 2 1 'J-o , t a .., a .., i m tJ a r a 1 a 

nacional (22 % ): en tanto que la ele 

Llnguía (10% ) estuvo muy por debajo de 

la nacional. 

El Mapa 3 presenta la distribución espa

cial del NBI en el rabá. Acandí es el 

único municipio del Urabá chocoano con 

un NBI inferior al 50%, como se observa 

en el mapa . La Jnayor parte de la región 

tiene entre 81 % y 100% de NBI. 

Analizando el NBT por cabecera y resto 

(Cuadro 3) , Sé observa que en Acandí > 
Unguía hubo más mejoría en las cabece

ras. En Acandí, por ejemplo , la tasa de 

variación ele la cabecera es 2 I pp mayor, 

en valor absoluto , que la del resto , lo que 

indica que las mejorías e~tu\'ieron con

centradas en la cabecera . El departamen

to del Chocó aun1elHó su número el<.: 

\ i \' len d a s e () n '" B 1 e n 1 a e a b e e e r .1 t' n 

12 , 1<) (\ .. 

índice de necesidades básicas insatisfechas: porcentaje de viviendas, 1993 y 2005 

-- -
Cabecera Resto 

1993 2005 Tasa de 1993 2005 Tasa de 
(porcentaje) variación (porcentaje) variación 

-- ----- - -- - -

Acandí 48.7 33 O (3222) 72,6 65.1 (10,37) 

UnguI3 48.7 42 ,2 (13,39) 76,3 68.7 (10) 
QUlbdó 71 ,1 81,9 15,2 92,6 79,0 (14,69) 
Turbo 48,6 57,5 18,3 75,2 73.7 (2,03) 

Chocó 73 ,0 81 ,9 12 ,2 76,3 76,8 0,7 

Nacional 21,7 19,6 (23 ,33) 52 ,4 53 ,5 2,2 

Fuente ' cálculos de la allton con base en DANE:- (Censo Gene'.ll 2005, 

El Carmen del Darién fue fundado en el año 2000, por lo que no se tienen datos de su situación previa . 
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Mapa 3 

Vocación del suelo en el Urabá 

MarCar/be 

Panamá 

El acceso a servicios pú bUcos domicilia

rios es otro indicador que refleja la cali

dad de vi da de lo h ab i tan tes de un 

municipio. El Gráfico 4 mue tra la cober

tura de alcantarillado, energía eléctrica 

y acueduct para Acandí, Unguía y Tur

bo, a í como para el Chocó y el total na

cional. Como en el NllI, se obser a que 

aunque ambo municipios están por enci

ma ciel promedio d parramental se encuen

tran todavía lejos del promedio nacional. 

Sorprende el porcentaje de hogares con 

energía eléctrica, 65% para Acandí y 39% 

para nguía, pues ambos municipios 

30 

Ag rafa restal 

Agrícola 

Conservación 

Forestal 

Ganadera 

hacen parte de la zona no interconectada 

d I país, es decir, no reciben energía del 

Si ' tema Interconectado Nacional. La 

Empresa Mixta de ervicios de Energía 

Eléctrica Acandí E.S.P (Emselca) , consti

tuida como empresa de servicios públi

cos en 1997, presta el servicio tanto para 

Acandí conlO para nguía. 

La prestación del servicio se hac(=' m(='

diante plantas de generación diesel con 

una duración de 18 horas al día de 8:00 

a.m. a 2:00 a.m. y de 9:00 a.m. a 3:00 

a.m. en épocas de temporada turística. 

El abastecimiento de combustible lo 
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Gráfico 4 

Cobertura de servicios básicos 

(porcentaje de cobertura población total. 2005) 
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Alcantarillado Energía eléctrica 

c::J Acandí _ Unguía CJ QUlbdó 

Fuente. OANE (Censo General, 2005) 

Acueducto 

Chocó _ Nacional 

hace Ecopetrol por vía terrestre desde 

Mamonal, artagena, hasta Turbo, y por 

vía marítin1a de allí hasta Acandí y Unguía, 

como también por ía 

Algunos corregimiento~ han confonnado 

empresas comunitarias de energía. inde

pendientes a la municipal, que funcionan 

con subsidios del Minis-

marítima direcLamen- Sorprende el porcentaje de terio de Minas y del T ns

ti tu to de Planificación 

y Promoción de Solu-

re desde Mamona!. hogares con energía eléctrica, 

65% para Acandí y 39% para 

En Capurganá y 

Sapzu rro el servicio se 

p¡'esta 18 horas al día 

desde 2006, con la 

construcción ele unas 

plantas que entraron 

en operación en mar-

Unguía, pues ambos ciones Energéticas 

lnunicipios hacen parte de la para las zonas no in-

zona no interconectada del terconectadas (1 P E). 

país, es decir, no reciben Tal es el caso de la 

energía del Sistema Energía del Cutí, que 

Interconectado Nacional. presta el servicio a los 
corregimientos de 

zo; anteriormente. el servicio era de ocho 

horas al día. En la actualidad otros 

corregimientos reciben el servicio cinco o 

seis horas al día. 

Gilgal, Santa María, El Roto y Tumaradó, 

en Unguía, y la Junta Administradora de 

ervicios Públicos de Capurganá Oasepca), 

que administra los servicios de energía, 

3 1 
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agua y aseo, y que invierte parte de sus 

u tilidades en el mejoranlien to de la es

cuela y el puesto de salud del corre

gimiento. 

La presencia de calle~ y carreteras pa i

mentadas también muestra la calidad de 

vida de los habitante de un municipio, 

pues refleja la facilidad relativa con que 

se pueden mo el' entre un lugar y otro. 

En el caso de Acandí y Unguía, ambos 

presentan grandes atrasos en materia de 

red viaL tanto en el ámbito urbano como 

rural. Ninguno de los dos está conectado 

a la red vial nacional, lo que impide la 

comunicación terrestre con las demás 

zonas del país. Dentro de los municipios, 

las pocas calles pavimentadas están en 

regular o mal estado, por lo que para ir 

de corregimiento a corregimiento, inclu

so dentro del mismo municipio, el tran -

porte se hace vía marítima o fluvial por 

el río Atrato. En el Mapa 4 se observa la 

red vial de la zona. Es claro el contraste 

que existe en vías entre Antioquia y Cho

có. Hay una carretera. en mal estado. en

tre Acandí y Unguía. que hace parte de la 

red vial secundaria, adlninistrada por e] 

departalnento, que consta de 53 km, 22 

km en afirmado y 31 km sin construir. 
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D. Desetnpeño fiscal 

El adecuado manejo de los recursos pú

blicos por parte de un gobierno local es 

fundamental para alcanzar un mayor ni

vel de crecimiento desarrollo, pue se 

pueden destinar los recursos a obras que 

incidan directamente sobre la calidad de 

vida de sus habitantes. Esto incluye tan

to las transferencias desde el Gobierno 

central, como los recursos recaudado en 

el ni el municipal departamental. Por 

mandato de la Constitución de 1991, los 

recursos del sistema general de partici

pacione deben de tinarse a mejorar la 

cobertu ra y la calidad de la educación, 

de la salud y del saneamiento básico y 

agua potable, y además participar con re

cursos propios en la cofinanciación de 

estas inv e iones, lodo on el fin de me

jorar el ni el de vida de lo habitantes e 

incentivar el c'-ecimiento económico y el 

desarrollo. 

El Departamento de Planeación Nacional 

calcula un indicador de de empeño fis

cal para evaluar la ge ·tión financiera de 

un ente territorial el cual se calcula a par

tir de seis índices: autofinanciación del 

endeudamiento, magnitud de la deuda 

dependencia de las transferencias, depen

dencia de los recur o propios, magnitud 

de las inversiones y capacidad de ahorro. 

El indicador toma alores entre O y 100, 

donde 100 es la puntuación máxima 

y significa qu e el e n te territorial tuvo 

un buen balance fiscal durante el año, 

logrando en conjunto lo siguientes resul

tados: suficientes recursos para sostener 
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u funcionamiento, cumplimiento de los 

límites de gasto de funcionamiento egún 

la Ley 617 de 2000, importante nivel de 

recursos propios ( olvencia tributaria) 

como contrapartida a los recursos de SGp, 

altos niveles de inversión, respaldo de su 

deuda y generación de ahorro corriente. 

En la primera columna de cada año está 

el resultado del indicador, en la segunda 

su posición en el nivel nacional y en la 

tercera la posición en el interior del de

partamento. Lo que mue tra el Cuadro 

-J: es la variabilidad en las po iciones que 

ocupan 10 municipios en Jos ámbitos 

nacional y departamental. Para er esta 

ituación en ma or detalle, el Cuadro 5 

presenta el cambio en puntos porcentua

les en el indicador y en la posición entre 

los años 2000 2007 . 

'obre ale el buen d sempeño de Unguía, 

al subir 578 po~i ione en el nivel nacio

nal y quedar en el puesto 162, y subir diez 

posiciones en el deparralnental, y ocupar 

el primer lugar en 2007. Acandí disminu-

yó q2 po ¡cion en el ámbito nacional y 

una en el departamento, para ubicarse en 

el número 16. Quibdó descendió 260 

pue tos en el ni el nacional y 10 en el 

departamental. Turb ,aun iendo la ciu

dad de mayor importancia del rabá, tie

ne lo peores resultados, pues disminuyó 

su participación nacional en 660 posicio

nes y la departamental en 65. En prome

dio, entre 1996 y 2006 la transferencias 

representaron el 57% de los ingreso co

rrientes de Acandí y los ingresos tributa

rios el 35%. Estas cifras son 58% y 36% 

para nguía. 
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Cuadro 4 

Indicador de desempeño fiscal municipal: 
posición nacional y departamental, 2005 a 2007 

2005 2006 2007 
Indicador Posición Posición Indicador Posición Posición Indicador Posición Posición 

nacional departamental nacional departamental nacional departamental 

Acandí 62.06 298 4 51,45 1.022 23 55.72 887 16 
Unguía 5002 1002 21 55.67 806 11 71,65 162 1 
QUlbdó 55.84 736 13 58.55 583 4 42.67 1.052 24 
Turbo 5924 458 55 55.28 833 94 53.84 936 95 

Fuente: ONP 

Cuadro 5 

Cambio en el indicador fiscal, en 2000 y 2007 

Cambio 
en unidades 

Acandí 7,52 
Unguía 21 ,83 
Quibdó (6.46) 
Turbo (2.04) 

Fuente' cálculos del autor con base en ONP. 

JJI. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A pesar de la relativa bonanza que tuvie

ron los do municipios durante el siglo 

Xl y parte del XX, hoy en día u princi

pal actividad económica se desprend d e l 

seClor primario (agricultura, ganadería 

y pesca artesanal) y del turismo . A conti

nuación se presentará información sobre 

estos ectores. 
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Cambio Cambio 
en posición en posición 

nacional departamental 

(42) (1) 
578 10 

(260) (10) 
(660) (65) 

A. Sector agrícola 

La mayor parte d e la producció n agrícola 

d e los municipios se d esti na al autocon

sumo y lo~ excedentes son llevados a Tur

b y a los departam nto ' d e la co ta 

Caribe. Segú n e l lnsti tu to Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) , en 2008 Acandí 

tuvo 695 hectáreas co echadas y U nguía 

<f.169. El único cultivo permanente 
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reportado para la zona es el plátano. El 

Cuadro 6 muestra el área cultivada para 

los municipios del 

hectáreas debido a que han su tituido sus 

cultivos por plátano tecnificado; además , 

es el único municipio 

rabá chocoano y el 

total departamental. 

La disminución en el 

área sembrada de un 

año a otro se debe a 

que muchas tierras fue

ron abandonadas por la 

violencia, se realizaron 

censos en alguno~ mu-

nicipio se corrigieron 

Ja~ áreas an teriores , o 

La rnayor parte de la 

producción agrícola de los 

municipios se destina al 

autoconsumo y los excedentes 

son llevados a Turbo y a los 

departanzentos de la costa 

Caribe. Según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi 

([GAe) , en 2008 Acandí tuvo 

695 hectáreas cosechadas y 

llnguía 4.169. El único 

cultillO pennanente reportado 

para la zona es el plátano. 

del departamento que 

lo culti a , con 1.004 

hectáreas -embrada 

en 2008 . 

El resto de cultivos on 

transitorios y son, en or

den de importancia : 

arroz , maíz , yuca y 

ñame (Anexo 1). La par

ti ipación conjunta de 

lo ' dos municipios en el 

total departamental es 

iInportante en todo 

hubo problema~ de 

inundaciones prolon

gadas en algunas zonas 

plataneras (Gobernación ti l Chocó, 

20(8) ; aunque el plátano aún e ' el princi-

los cultivos . En el ca o 

del ñalne , en 2008 participaron con el 

p a l c ulti o d -1 Chocó. En Lnguía , en parti

cular, el área sembrada dis111inuyó en 600 

3.,. O{, ele las hectárea ' ~embrada. r el 50% 

ck la producció n total d e l departamen

to. En el mismo año, la~ hectáreas ele yuca 

Cuadro 6 

Cultivos de plátano en área sembrada, producción y rendimiento, 2007 y 2008 
(toneladas y hectáreas) 

2007 2008 

Municipio Área Producción Rendimiento Área Producción Rendimiento 
sembrada promedio sembrada promedio 
(hectáreas) (toneladas) (toneladas/ (hectáreas) (toneladas) (toneladas/ 

hectáreas) hectáreas) 

Acandí 155 1.860 12,0 160 1.920 12,0 
Unguía 800 20.800 26,0 200 1.160 5,8 
Carmen del Darién 1.000 5.800 5,8 955 5.539 5,8 
Rlosuclo 1.850 15.480 8,6 1.600 18760 11 ,7 

Total Urabá 3.805 43.940 11 ,5 2.915 27.379 9,4 

Total Chocó 17 .181 117.037 6,8 16 .753 117.524 7,0 

Fuente: cálculos del autor con base en evaluaciones agropecuarias mUnicipales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Corporación 
Colombia Internacional. 
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sembradas fueron el 10% del total depar

tamental y la producción el 20% del to

tal, las de arroz participaron con el 16% 

del área sem,brada y con el 20% de la 

producción. Las hec-

los municipio del Urabá chocoano, así 

con10 el total departamental. 

Se observa que el Urabá choco ano tie

ne una alta participa

táreas sembradas de 

maíz correspondieron 

al 18% del total sem

brado en el departa

mento y al 37% de la 

producción. Acandí es 

también u no de los 

tuayores produclore 

de coco, los cuale ' se 

En anlbos nlunicipios una 

parte importante de los suelos 

explotados están dedicados él 

ción dentro del total 

departamental, con 

un 77% en 2007 y un 

7'-i % en 2008 del to

tal de cabezas bovinas 

del departamento. 

Acandí y nguía son 

los municipios con 

mayor participación 

la ganadería bovina, donde el 

liPo de explotación 

predOlnina1'lte es la 

producción de carne. 

exportan a Cartagena y Buena entura. 

B. Sector pecuario 

En ambos municipios una parte impor

tante de lo ' suelos explolados e tán de

di ados a la ganadería bovina, donde el 

tipo de explotación pred minante es la 

producción de carne. El Cuadro 7 mue, 

tra la distribución del ganado bovino en 

dentro del [otal. 

El Cuadro 8 n1ucstra las cuatro prime

ras participaciones municipales de gana

do bovino , lo que corrobora la altas 

participaciones de Acandí y nguía. Los 

do~ n1unicipio~ comprenden el 7 1.9% del 

ganado bo ino del Chocó en 2008, aun

que poseen sólo el .,¡ , 7% de la extensión 

del territ fío dcpartalllcntal , como se 

Cuadro 7 

Inventario bovino para los municipios del Urabá chocoano, 2007 y 2008 

2007 2008 --
Municipio Hembras Machos Total Hembras Machos Total --- - -
Acandí 31 .170 7.780 38.950 26.624 5,960 32.584 
Unguía 47,088 16.117 63.205 44 .020 10.970 54 .990 
Riosucio 10.099 899 10.998 1.293 484 1.777 
Carmen del Darién 504 229 733 504 229 733 

Total Urabá 88.861 25.025 113.886 72.441 17.643 90.084 
Total Chocó 105.750 40.767 146.517 89.057 32.755 121 .812 

Fuente: cálculos de la autora con base en las evaluaCiones agropecuanas muniCipales del MinisteriO de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Corpo-
ración Colombia Internacional. 
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¡-
Cuadro 8 

I 
Participación del inventario bovino municipal 

sobre el total departamental, 2006 a 2008 
(porcentaje) 

Municipio 2006 2007 2008 

Acandi 31 ,3 26,6 26,7 
Unguía 48,2 43,1 45,1 
San Jose del Palmar 7,8 8,2 9,8 
Carmen del Atrato 4,6 4,3 1,5 
Urabá 81 ,3 77,7 74,0 

Fuente: cálculos de la autora con base en las evaluaciones agropecuarias mUnicipales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Corpo-
ración Colombia Internacional. 

mencionó. Al .·especto , Parsons (1970) 

cita un estudio del IGAC titulaelo Levan

tarniento general de los suelos de la re

gión del Urabá (1962 , p. 18) que afirma: 

" La región del Urabá ofrece condiciones 

magníficas para la cría , levante y engor

ele de ganado~ . [ .. . ) Es una de las mejo

res tierras de Colombia para la ganadería". 

Además, entre las razones para esta altísi

ma participación está la colonización 

antioqueña que ha existido por décadas. 

Dado su acceso al capital , los antioqueños 

han adquirido tierras y las dedican princi

palmente a la ganadería. Cabe señalar que 

la expansión de la ganadería ha traído un 

costo ambiental que amenaza las zonas 

de conservación y la reserva forestaL 

c. Pesca artesanal 

La pesca artesanal es uno de los sectores 

más importantes de la economía de 

Acandí. Algunos de sus habitantes reali

zan la actividad pesquera como única 

actividad de sustento . Ésta es percibida 

como una actividad de subsistencia, y no 

como una actividad pl-oductiva , aunque 

lo pescado se comercializa en el merca

do local , especialmente en los hoteles, e 

incluso en Turbo y Medellín('. En los tres 

puertos de Acandí existen 7 3 unidades 

económicas de pesca (UEP) - según una 

encuesta realizada por la Corporación 

ColOlnbia Internacional en convenio con 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

RuraL Según cálculos propios basados en 

el Sistema de información de precios y 
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pesquera , el vo lum en total de pesca 
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se debe a que continuamente hay dispu

tas con pescadores de otros municipios , 

especialmente Necoclí , quienes tienen 

El pargo rojo es la especie que más exporta Acandí a Medell ín. 

Según la ley general de pesca y acuicultura de 2009, una UEP está conformada por el conjunto del pescador 
y su arte o por la embarcación pesquera y su tripulación. 
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redes de mayores dimensiones y obtie

nen mayor volumen de captura que los 

pe cadores de Acandí. Asimismo, la pes

ca industrial realizada en la zona ha ge

nerado desventajas a los acandileros y 

además ha deteriorado el ecosistema 

marino, conllevando la disminución de 

especies (Marín el al., 200"!). 

El Cuadro 9 muestra el núnlero de em

barcaciones y pescadores en los tres puer

tos registrados de Acandí. En Capurganá 

existe una asociación de pe cadores lla

mada Pescapur, de la cual son miembros 

2-i pescadores. Pescapur fue creada para 

asegurar que todo el pescado no fuera 

vencJjdo a la industria turística y que los 

nativos también pudieran suplirse de él. 

La a oLiaLión no está plenamente con

'olidada, por lo que se dificultan las la-

bores de obtención y mejoramiento de 

embarcacione.., ) eqll i po de pesca para 

expandir la actividad. 

Se utilizan métodos de pesca tradiciona

les como las redes de enmalle y la atarraya. 

La nlayoría de elllbarcaciones están he

chas de n'ladera, las cuales se propu Isan a 

remo o con motores externos. Las princi

pales especies capturadas son el pargo rojo 

(Lutjanus peru), el róbalo (Centroponzus 

undecinlalís) , la sierra carite (Scorn

berol'norus regalis), el cojinoa negra 

(Caranx crysos), bonito (Butbynnus 

alletteratus) y la lisa anchoa (Mugil incilis). 

Más del 50% de las capturas de 2008 estu

vieron representadas por tres especies: la 

sierra carite, el pargo rojo y el róbalo. Du

rante 2009 Acandí aportó aproximada

mente el J ,3% del total de la pesca 

realizada en el litoral Caribe y aproxima

damente el 1,8% de la pesca artesanal. 

D. Producción lTIaderera 

La explotación maderera del departa

mento se concentra en el l ¡ rab~i, siendo 

Río ucio el primer productor. En 200'5 

nguía fue el décimo productor de ma

dera entre los municipios del Chocó. 

representando el 2,77% de la producción 

Cuadro 9 

Número de embarcaciones y pescadores 
por puerto registrado en Acandí, 2008 

(unidades) 

Puerto Pescadores Embarcaciones Método de propulsión 

(permanentes) Madera Fibra Remo Motor 

ICA 35 23 4 12 15 
Copipa 15 26 18 8 
Capurganá 35 20 - 20 

Total 85 49 24 30 43 

Fuente: sistema de información de precios y mercados para la prOducción acuícola y pesquera. 
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total. Au nque esta cifra no es alta, d ntro 

de la economía local la explotación 

maderera e ' el tercer renglón de la eco

nomía, luego de la ganadería y la agricul

tura. El Cuadro 10 muestra el volumen 

de madera mo ilizado por los municipio 

del Ul-abá chocoano. Se ha llamado la 

atención sobre los estragos que la tala 

maderera representa sobre los bosque 

E. TuriSlllO 

Los corregituient ' Capurganá (tierra de 

ají en la lengua kuna yala) y Sapzurro, 

de Acandí, reciben anuahuente miles de 

turistas nacional e internacionales 

atraído~ por , us playas por la facilidad 

para isirar distintas playas y bahías tan

to en Colombia como en Panamá. A 

Capurganá :-,c llega por vía a ' rea, desde 

Medellín , o por "la marÍtim.a de de Tur

bo; un tray ~cto en lancha desde Turbo 

ha.,ta Capurganá ronda lo '-fO.OOO } el 

viaje toma aproximadamente do hora::, . 

Al aeropuerto de Capurganá, propiedad 

de la Junta de Acción Comunal del 

corregimiento, llegan y salen cinco vue

los semanale desde Medellín. De ahí, un 

trayecto en lancha a la cabecera munici

pal de Acandí cuesta $15.000 y a Sapzurro 

10 .000. Del llamado tUriSIUO rural o 

ecoturismo ha surgido una variedad de 

tipos de a lojaluiento com cabañas, fin

cas y vi iendas familiares que reciben 

huéspedes. Treinta y do familias de la 

población nativa de Capurganá confor

mar n la Asociación de Ecoturismo d 

Capurganá (A ecotuc). En el marco de 

un programa de erradica ión d ~ culti os 

ilícitos As cotuc, la Oficina de l a~ Nacio-

ne nidas contra la Droga ( nodc) 

Acción ' cial construyeron cinco caba

ñas ecoturí ' Licas llamadas J racas de Be

lén, con capacidad para 18 pe!" ona~, 

atendidas por un grupo de ramilia~ del 

programa Familia ' Guardabosques Pro-

ductiva." entrenada en hotdería 

dún al cliente. 

ale n-

IJay una gran di er. ¡dad de precio~ y ca

tegorías de alojamiento, desde hoteles 

con aire acondicionado y televisión por 

Cuadro 10 

Volumen de madera movilizado por municipios, 2003-2005 
(metros cúbicos) 

Municipio 2003 2004 2005 
~- ---- -----,-

Unguía 23.563 24 .934 17.569 
Carmen del Darién 21 .230 25.691 40.507 
Rlosuclo 152.891 126.046 110.555 
Urabá 197.684 176.671 168.631 

Total 532 .601 534 .596 632 .973 

Fuente: cálculos de la autora con base en DANE (Informes de Coyuntura Económica Regional Departamento del Chocó) 
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cable ha ta habitaciones que se alquilan 

en una ivienda. Una habitación sencilla 

puede rondar desde $25.000 hasta 

$250 .000 . Los hoteles ofrecen paquetes 

que incluyen tiquete 

A Sapzurro se llega por vía marítima de -

de Capurganá o Turbo, y por vía terres

tre desde Capurganá, en una caminata 

de aproxiInadamente una hora y media 

por un sendero ecoló

aéreo , hospedaje ali-

mentación y activida

des turísticas , como 

caminatas ecológica 

y curso de buceo. Ex

ceptuando los hoteles 

má~ grandes, todas las 

transacciones se ha

cen en e fectivo , pues 

no hay bancos ni caje

ro~ electrónicos . 

Los corregitnielltos Capurganá 

(tierra de ají en la lengua 

gico. En Sapzurro habi-

tan aproximadamente 

150 familias . Allí no 

existen hoteles , pero 

varios habitantes han 

kunCl yala) J' Sapzurro, de 

Acandí, reciben anuabnenle 

J1ziles de turistas nacionales e 

internacionales atraídos por 

sus playas y por la facilidad 

para visitar distintas playas y 

bahías tanto en Coloflzbia 

cOlno en PanclIná. 

adaptado sus viviendas 

para recibir turistas. 

Desde Sapzurro , tras 

u na caminata ecológi

ca d e veinte minutos , 

se llega al corregimien-

Ni en Capurganá ni en Sapzurro hay trán

sito ehicular. El medio de transpone pr -

dominante en Capurganá 'on los llaInados 

c()che~ , una carreta tirada por caball s , en 

a1guno~ caso~ con ~illas de plástico amarra

das sobre la carreta, y alguno habitantes 

utilizan la bicicleta. Los cochero ' e 'tán or

ganizado~ en una a, ociación que pre 'ra SCI-

vicios de limpieza al correginliento y a ucla 

en el mantenimiento de la planta fL j a de 

la escuela, entre otras 

tO de La Miel, parte del 

municipio de Puerto Obaldía, e n Panamá. 

La frontera se ubica sobre un cerro de 

77 m .s .n .m . en el cual ha) un puesto de 

la ' ucrza Públic a que conlparten las au

toridades de los do ' países . E l ejército 

panatuetio tiene presencia en la fronte

ra desde J 999 (por los meses que se i n

ten ' ificó el conflicto armado en la zona) 

y el Ejército colombiano ue'ide 2003. 

Vale la pena mencionar que los habitan

tes de La Miel, apro

labores . 
E.yceptuanclo los boteles nlás 

xiluadamente 100 , 

viven del turismo que 

llega de Colombia. La 

señal de televi ión de 

La Miel es colombia

na, e incluso sus ha-

Se ofrecen diversas ca

minatas y paseos eco

lógicos para conocer 

la riqueza natural de la 

selva y los ríos en la 

grandes, todas las 

transacciones se hacen en 

efectivo, pues no hay bancos 

ni cajeros electrónicos. 

zona , a í como la po 'ibilidad de visitar 

playas vírgenes en varias islas e i lotes cer

canos, como Playa oledad , Triganá y El 

Aguacate . También se ofrecen actividade 

de buceo. careteo y pe ca artesanal. 

4 0 

bitantes celebran las 

fiestas del 20 de julio. 

Es po ible visitar la vecinas islas de San 

BIas en Panamá. Este paseo e hace en 

lancha y vale $lqO.OOO , incluyendo el 
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transporte, alnluerzo , bebidas, refrigerio 

y un 'eguro. El Parque acional Lo ' Katíos 

fue creado en 1973 y en 199<f fue de

clarado itio de patrimonio natural mun

dial por la nited Nations Educational, 

Scientjfic and Cultural Organization 

(Unesco) debido a su importancia en el 

intercambio de fauna entre Centro y 

Suramérica . 

E te parque, junto con las playas vírgenes, 

podría ser el ancla para una campaña más 

agresi a con el fin de promocionar el 

ecoturi ' mo y el turi 11'10 tradicional ele 

descanso . AUluenta su atractivo el impor

tante bagaje que (iene la zona desde el 

punto de ista histórico-cultural , al sc,- de 

las primeras poblaciones de los coloni

zadores en tierra firme , y aún albergar 

comunldade~ indlgena~ . ~ e gull el In..,ti 

tuto Colombiano de Antr pología e Hb

toria (Icanh) , candí alberga diez ~itios 

arqueológico. y ll nguía sicte . Parte de la 

ciudad histórica de anta María la nli

gua del Darién queda en nguía, la cual , 

egún la Alcaldía Municipal de nguía 

(2008), es de una "arqueología legenda

ria y paradi iaca" . Sin embargo , no ' C ha 

proluovido el a pecto cu 1 tu ral como 

atractivo turbtico, y no exi ten institucio

ne para ello . 

Unguía, aunque también cuenta con pla

ya de potencial turístico, no ha de arro

llado una infrae tructura turística ele la 

dimensión de la de Acandí , por lo que 

cuenta con unas poca cabañas para e te 

fin. 

4 1 

Iv. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

La mayoría de las actividades económi

cas de arrolladas en Acandí y Unguía ge

neran e tragos sobre el medio ambiente. 

Al hablar con la población nativa se e i

dencia el deseo de conservación de la 

naturaleza, incluso por encima de la ex

pansión del sector turí tico que poten

cialmente significaría mayores ganancia 

económicas. Al respecto comentaba un 

nati o de Capurganá que aun cuando la 

época después de los ataques guerrille

ros a finales de la década de los noventa 

fue difícil, ya que no hubo turismo por 

vario años, esto había ayudado a la pre

servación de la naturaleza de la zona, 

a que desaceleró el ritnlo de con ' truc

ión de hoteles y la contanlinación de 

las pla as . 

Se han tomado alguna ' medidas para 

paliar el costo ambiental de la expan ión 

reciente del turismo . La a 'ociación 

ngandí creó la Agencia Agroeco iajes 

Darién Biodiversa para generar un turis

mo res pon ' able , liderado por p r onas 

que conocen el tema ambiental y pue

den de arrollar esquemas turístico ' que 

nlinimicen su impacto sobre el m dio 

ambiente. n proyecto de la Corpora

ción Au tónoma Regional para el Desa

rrollo ostenible de Cho ó (Codechocó) 

e tá enfocado en lograr mejore ' prácti

cas ambientales con el sector hotelero de 

Acandí , especialmente en el manejo d 
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los avances en la solución de esta pro

blemática. Sin embargo, la corporación 

resalta como preocupante la falta de cri

terios técnicos para medir la capacidad 

de carga de los ecosistemas y la infraes

tructura turística. 

La explotación maderera también es una 

amenaza para la preservación de los bos

ques pues lo controles a la extracción 

del recur o son débile~, lo que se refleja 

en la tala ilegal de bosques por parte de 

extractores que en algunos ca 'os vienen 

acoI11pañados de grupos al"mados ilega

les. En algunas partes del Parque Natu

ral los Katíos se pre enta la extracción 

ilegal de madera e incluso la caza y la 

pesca ilegal. En 2009 la LJne~co inclu)ó 

al parque en su lista de Patrimonio de la 

HUlnanidad en peligro , para darle aten

dún internat.ional a la deforestación por 

la ex eSÍ\'a extracción de madera , la Gua 

y la pesca ilegal. En 2002 la nesco em

prendió un proyecto de conservación del 

parque en coordinación con las autori

dades y comunidades 

torno al tema. Mediante el programa Plan 

Verde Codechocó ha logrado la reposi

ción de 360 hectáreas de bo que en 

Acandí, Unguía y Riosucio con recursos 

del Fondo de Compensación Ambiental, 

propios de Codechocó y aportes en espe

cie de los consejos comunitarios y cabil

dos indígenas y campesinos de la región. 

El programa Proyectos Ambientales Esco

lares (Praes), también puesto en marcha 

por Codechocó, se implementó en las es

cuelas de Acandí, capacitando a los do

centes para la inclusión e1el tratamiento 

ambiental en los currículos escalare . 

V. REFLEXIONES FINALES 

La riqueza ecológica de Acandí y Unguía, 

y su localización de frontera) sobre el mar 

Caribe , hacen de e.,tos munIcipios una 

zona estratégica con un potencial aún no 

realizado. entre otras causas , por su baja 

capacidad institucional y bajo ni"el de ca

pital humano. Su econolnía se basa en el 

sector primario; ade

locales , y a finales de La riquez a ecológica de más, no ha habido 

2009 se aprobó un 

proyecto ·imilar. En 

cuanto a los suelos, no 

se han identificado 

riesgos por erosión. 

Tanto Codechocó y 

ngandí , como las al

cald Ías mu n icipales , 

llaman la atención so

bre la falta de concien-

Acandi y Unguía , y su 

localiz ación de frontera y 

sobre el lnar Caribe, hacen de 

estos nlunicipios una zona 

estratégica con un potencial 

aún no realizado, entre otras 

causas, por su baja 

capacidad institucional y 

bajo nivel de capital humano. 

grandes inversiones en 

el capital hunlano de 

los habitantes . Aunque 

hubo mejorías en los 

último año , e pecial-

mente si se compara 

con el comportamien

to del Chocó , aún se 

requieren esfuerzos 

cia y educación ambiental, y se han llevado 

para aumentar el capi
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educativo es de fundamental importancia 

para generar desarrollo en una región; 

aunque en Acandí y Unguía ésta es una 

deficiencia que va de la mano con la falta 

de oportunidades de sus habitantes, jun

to con las dificultades para movilizarse a 

otras zonas. 

Los gobiernos locales están enfocados en 

generar las obras necesarias para su desa

rrollo, que van desde la expansión de la co

bertura de Los servicios 

de los campesinos y la transferencia tecno

lógica en cuanto a técnicas de cultivo. Hay 

que destacar estos esfuerzos por ampliar 

el sector agrícola con criterios ecológicos e 

inclusivos mas no puramente económicos. 

De igual forma , cabe destacar el adecua

do manejo de los recursos públicos por 

parte de Unguía, al llegar a ocupar el pri

mer puesto en el indicador fiscal en el de

partamento. Preocupa , no obstante, la 

baja capacidad de ge-

En los planes de desarrollo de 
públicos , especialmen

te el alcantarillado, has-

ta la construcción de 

una infraestructura vial 

óptima para mejorar su 

comunicación con el 

resto del departamen

to. As in1ismo, en sus pla

ne~ de de~arrollo ~e le 

los 71lunicipios está plasmada 

la nzás clara forma de 

nerar recursos propios 

y, por ende , el alto ni

vel de dependencia de 

las transferencias del 

Gobierno central. desarrollo para Acandí y 

Unguía, incentivando la 

expansión de las actividades 

econórnicas existentes: el 

sector agropecuario)' el 

El potencial turístico 

de la zona debe ser 

explotado . teniendo 

apuesta a la expan~ión tu risnlo. en cuenta la con ·erva-

del sector agrícola me- ción de las reserva · 

diante el Proyecto de Alianzas Productivas naturales, de modo que no se agrave la 

del Ministerio de Agricultura, con apoyo 

de Acción Social y la,; Naciones Unidas, don

de se le apuesta al cultivo del cacao y del 

plátano en ambos municipios por medio 

de técnicas de agricultura ecológica. En 

Unguía, además, se ha llevado a cabo un 

proyecto para la reactivación del cultivo del 

caucho. La población beneficiada es en su 

mayoría desplazada por el conflicto arma

do que está retornando al campo. Estos 

proyectos generan empleos permanentes, 

facilitan la obtención de crédito por parte 

4 3 

problemática atubiental y sea ésta una 

alternativa económica sostenible en el lar

go plazo . Conviene que se incluya el as

pecto cultural e histórico en la promoción 

turística de la zona. 

En los planes de desarrollo de los munici

pios está plasmada la más clara forma de 

desarrollo para Acandí y Unguía , 

incentivando la expan ión de las activida

des económicas existentes: el sector 

agropecuario y el turismo. 
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Ane xo 1 

Cultivos transitorios del Urabá chocoano 

Cuadro A1 

Cultivos transitorios del Urabá chocoano, 2007 y 2008 
(toneladas y hectáreas) 

2007 2008 - - -- - -
Prlduco Municipio Área Producción Rendimiento Área Producción Rendimiento 

sembrada promedio sembrada promedio 
(hectáreas) (toneladas) (toneladas/ (hectáreas) (toneladas) (toneladas/ 

hectáreas) hectáreas) 
----~--- --- ---

Ñane Acandí 75 675 9,0 85 765 9,0 
Unguía 48 432 9,0 48 432 9,0 
RiosuclO 35 420 12,0 30 363 121 
Total Urabá 158 1.527 9,7 163 1.560 9,6 
Total Chocó 406 2.390 5,9 392 2.398 6,1 

Yuc. Acandí 130 2.080 16,0 138 2.208 16,0 
Unguía 105 1.554 14,8 105 1.554 14,8 
Carmen del Danén 80 624 7,8 210 2.520 12,0 
Riosucio 225 2.812 12,5 250 2.250 9,0 
Total Urabá 540 7.070 13,1 703 8.532 12,1 
Total Chocó 2.341,0 18.404,0 7,9 2336 .0 18.101 .0 7.7 

Arra se:ano 
mar'Jal Acandí 840 1 512 1.8 908 1.635 1,8 

Unguía 860 2150 2.5 1.040 2.600 2,5 
Carmen del Darién 260 598 2,3 670 1.541 2,3 
Rlosuclo 2.505 6012 2,4 1.897 4.553 2,4 
Total Urabá 4.465 10 .272 2,3 4.515 10 .329 2,3 
Total Chocó 10.427 18 .676 1,8 12.228 20 .591 1,7 

Mai 
trad:íorul Acandí 175 350 2 175 289 1.7 

Unguía 1585 4121 2,6 1735 4.511 2,6 
Carmen del Darién 290 638 2,2 532 939 1.8 
Riosuclo 1.585 4.121 2,6 1.735 4.511 2.6 
Total Urabá 3.635 9.230 2,5 4.177 10.250 2,5 
Total Chocó 7.905 11 .982 1,5 10.263 12 .808 1,2 

FuentE cálculos del autor con base en evaluaciones agropecuarias mUnicipales, del Ministerio de Agrrcultura y Desarrollo Rural y de la Corporación 
Colomla InternaCional. 
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Prlduco Municipio Área Producción Rendimiento Área Producción Rendimiento 

sembrada promedio sembrada promedio 
(hectáreas) (toneladas) (toneladas/ (hectáreas) (toneladas) (toneladas/ 

hectáreas) hectáreas) 
----~--- --- ---

Ñane Acandí 75 675 9,0 85 765 9,0 
Unguía 48 432 9,0 48 432 9,0 
RiosuclO 35 420 12,0 30 363 121 
Total Urabá 158 1.527 9,7 163 1.560 9,6 
Total Chocó 406 2.390 5,9 392 2.398 6,1 

Yuc. Acandí 130 2.080 16,0 138 2.208 16,0 
Unguía 105 1.554 14,8 105 1.554 14,8 
Carmen del Danén 80 624 7,8 210 2.520 12,0 
Riosucio 225 2.812 12,5 250 2.250 9,0 
Total Urabá 540 7.070 13,1 703 8.532 12,1 
Total Chocó 2.341,0 18.404,0 7,9 2336 .0 18.101 .0 7.7 

Arra se:ano 
mar'Jal Acandí 840 1 512 1.8 908 1.635 1,8 

Unguía 860 2150 2.5 1.040 2.600 2,5 
Carmen del Darién 260 598 2,3 670 1.541 2,3 
Rlosuclo 2.505 6012 2,4 1.897 4.553 2,4 
Total Urabá 4.465 10 .272 2,3 4.515 10 .329 2,3 
Total Chocó 10.427 18 .676 1,8 12.228 20 .591 1,7 

Mai 
trad:íorul Acandí 175 350 2 175 289 1.7 

Unguía 1585 4121 2,6 1735 4.511 2,6 
Carmen del Darién 290 638 2,2 532 939 1.8 
Riosuclo 1.585 4.121 2,6 1.735 4.511 2.6 
Total Urabá 3.635 9.230 2,5 4.177 10.250 2,5 
Total Chocó 7.905 11 .982 1,5 10.263 12 .808 1,2 

FuentE cálculos del autor con base en evaluaciones agropecuarias mUnicipales, del Ministerio de Agrrcultura y Desarrollo Rural y de la Corporación 
Colomla InternaCional. 
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