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Introducción 

 

La gestión del riesgo ambiental ha adquirido una gran importancia en la agenda 

internacional debido a la creciente preocupación por los impactos negativos de las acciones del ser 

humano en el medio ambiente. Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), han establecido directrices claras y detalladas para la ejecución de sistemas 

efectivos de gestión de riesgos ambientales. Según Braly et al. (2021), estos sistemas son 

esenciales para garantizar la sostenibilidad y la protección ambiental en todas las regiones, 

promoviendo un desarrollo más responsable y consciente de las consecuencias ambientales. 

El BID, en su guía para la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos 

Ambientales y Sociales (SARAS), subraya la necesidad de integrar la gestión de riesgos en todas 

las políticas y proyectos de desarrollo. Así mismo, enfatizan que los estándares internacionales 

deben ser adoptados y adaptados a las realidades locales para que las estrategias de gestión del 

riesgo ambiental sean efectivas. Estas pautas sugieren la identificación, evaluación y supervisión 

constante de los riesgos ambientales, así como la implementación de medidas correctivas cuando 

sea necesario, para mitigar los impactos adversos. 

En el contexto de América Latina, donde la diversidad geográfica y los procesos naturales 

complejos presentan retos particulares, el BID destaca la importancia de un enfoque integrado y 

participativo en la gestión del riesgo ambiental. Además, señalan que de establecer políticas 

robustas, es crucial involucrar a las comunidades locales y fortalecer las capacidades 

institucionales para asegurar una gestión efectiva. O anterior está de acuerdo con la necesidad de 

analizar cómo se aborda la gestión del riesgo ambiental en municipios específicos como Santa 

Rosa del Sur, Bolívar, donde se debe evaluar la efectividad de las políticas actuales y proponer 

mejoras basadas en estándares internacionales. 

De acuerdo con Lopez  y Iannacone (2021), la creciente conciencia sobre el efecto de las 

acciones humanas en el medio ambiente ha llevado a la implementación de políticas y estrategias 

para la gestión del riesgo ambiental a nivel mundial. Por otro lado, Bárcena y Muñoz (2021), 

sostiene que América Latina es una región que se caracteriza por su riqueza natural, cultural y 

social, pero también por su vulnerabilidad ante los desafíos ambientales. La diversidad geográfica, 

la complejidad de los procesos naturales y la presencia de industrias extractivas que generan 

impactos ambientales relevantes son factores que contribuyen a esta situación. A esto se suma la 
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falta de una gestión efectiva del riesgo ambiental en muchos países de la región, lo que puede 

aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones frente a eventos extremos y otros riesgos 

ambientales. 

Para Giraldo (2020), la gestión del riesgo ambiental es un tema relevante en la actualidad, 

especialmente en regiones donde la actividad industrial y humana puede tener un impacto 

importante en el medio ambiente. En este sentido, se han hecho investigaciones que resaltan la 

importancia de la gestión del riesgo ambiental y la necesidad de mejorar las políticas y estrategias 

para garantizar una gestión ambiental sostenible y eficaz. 

Según Guerrero et al. (2020), la gestión del riesgo ambiental implica la identificación, 

evaluación y control de los riesgos que pueden surgir de las actividades humanas en el entorno 

natural. De acuerdo con estos autores, la gestión del riesgo ambiental es fundamental para prevenir 

daños al medio ambiente. Por otro lado, Moran et al. (2022) destacan la importancia de la gestión 

del riesgo ambiental en la planificación territorial y la reducción de la vulnerabilidad de las 

comunidades ante desastres naturales. Según este autor, la gestión del riesgo ambiental es clave 

para fomentar la resiliencia de las comunidades y achicar el incidencias de eventos extremos. 

En este sentido, es importante analizar el contexto colombiano en cuanto a la gestión del 

riesgo ambiental. En Colombia, existe un marco normativo y político para tratar esta cuestión a 

nivel nacional. La Ley 1523 de 2012 implementó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, estableciendo acciones para la prevención y reducción de riesgos mediante la 

planificación en los niveles nacional, departamental y municipal. Esta ley promueve la 

corresponsabilidad de los sectores público y privado, así como de la comunidad, frente a los riesgos 

naturales (Congreso de Colombia, 2012). 

Además, el país ha desarrollado instrumentos como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD) 2015-2025, que tiene como objetivo mejorar la comprensión del riesgo, 

disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Destaca la 

importancia de integrar la gestión del riesgo en los procesos de planificación territorial y sectorial, 

y de fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones (Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, 2015). 

Otro avance importante es la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (2015), entidad encargada de coordinar, asesorar y fortalecer las capacidades territoriales 

en materia de gestión del riesgo. La UNGRD ha impulsado iniciativas como el Sistema Nacional 
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de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), que integra datos sobre 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos a nivel nacional. 

Asimismo, Colombia ha adoptado la gestión del riesgo en sus prácticas ambientales. La 

Política Nacional de Cambio Climático directrices para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia frente a los efectos del cambio climático, subrayando la relevancia de la gestión del 

riesgo en este ámbito. Por otro lado, el país ha desarrollado herramientas como el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y las Comunicaciones Nacionales ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ( 

Deparamento Nacional de Planeación, 2023) 

Respecto al departamento de Bolívar, este presenta una alta vulnerabilidad frente a 

fenómenos naturales como inundaciones, movimientos en masa y erosión costera. Según el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar 2012-2015 (2015), en los últimos 

años el departamento ha ocupado el primer lugar en afectación por inundaciones a nivel nacional. 

Frente a esta situación, el departamento de Bolívar ha desarrollado instrumentos como el 

mencionado Plan Departamental de Gestión del Riesgo, que busca potenciar las capacidades 

institucionales para la prevención, reducción y manejo de desastres. Este plan prioriza acciones en 

las ecorregiones más vulnerables, como la Depresión Momposina, los Montes de María y la Zona 

Costera. 

Además, Bolívar cuenta con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, instancia encargada de orientar y coordinar las políticas y acciones en esta materia. Este 

consejo promueve la articulación entre las entidades territoriales, las autoridades ambientales 

(como CARDIQUE y CSB), los organismos de socorro y la sociedad civil para una gestión integral 

del riesgo (Gobernación de Bolívar, 2020). 

Otro aspecto importante es la inclusión de la gestión del riesgo en los instrumentos de 

planificación territorial, como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de 

Desarrollo Municipal. Esto facilita la identificación de áreas de alto riesgo, la regulación del uso 

del suelo y la definición de medidas de prevención y mitigación adaptadas a las características 

específicas de cada municipio. 

De acuerdo con Herrera (2021), la minería ilegal en la región ha ocasionado no solo daños 

ambientales, sino también tensiones sociales y territoriales. Por ejemplo, ha habido conflictos entre 

comunidades locales por el acceso y control de los recursos minerales, resultando en 
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enfrentamientos violentos y pérdida de vidas. Además, existen problemas de salud derivados de la 

exposición a sustancias tóxicas liberadas durante la minería ilegal, afectando tanto a los 

trabajadores como a las comunidades cercanas. 

En este marco, una gestión eficaz del riesgo ambiental se vuelve indispensable para 

salvaguardar la salud y el bienestar de las comunidades y conservar los recursos naturales. Por lo 

tanto, es crucial mejorar las políticas y estrategias actuales de gestión del riesgo ambiental en la 

región y plantear alternativas que faciliten una explotación responsable de los recursos naturales. 

En el departamento de Bolívar, específicamente en la Serranía de San Lucas, se encuentra 

ubicado el Municipio de Santa Rosa del Sur, el cual ha enfrentado a través del tiempo diversos 

riesgos ambientales como deslizamientos y contaminación del agua por la minería ilegal. Aunque 

se ha identificado la existencia de políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el 

municipio, hasta el momento no se ha llevado a cabo una evaluación formal de su efectividad y se 

hace necesario identificar las fortalezas y debilidades de la estructura institucional y organizativa 

en la gestión del riesgo ambiental (Rojas, 2023). 

 La explotación minera ilegal en Santa Rosa del Sur ha generado no solo impactos 

ambientales negativos, sino también conflictos sociales y territoriales. Por ejemplo, disputas entre 

comunidades locales por el acceso y control de los recursos minerales, que han llevado a 

enfrentamientos violentos y la pérdida de vidas humanas. También hay problemas de salud 

relacionados con la exposición a sustancias tóxicas liberadas durante la explotación minera ilegal, 

tanto para los trabajadores como para las comunidades aledañas (Escobar, 2023).  

Según Toro (2020), se han documentado casos de contaminación ambiental y problemas 

de salud pública derivados de la actividad minera y la falta de una gestión adecuada del riesgo 

ambiental. Además, el uso de maquinaria pesada sin la debida regulación ha causado daños a la 

infraestructura vial y a los servicios públicos. La minería ilegal ha provocado la pérdida de 

biodiversidad y la degradación del suelo y del agua, comprometiendo la sostenibilidad de la 

producción agrícola y pecuaria en la región. Esto pone de manifiesto la necesidad de revisar la que 

tan efectivas son las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental implementadas. 

Con base en lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar las políticas 

de gestión del riesgo ambiental implementadas entre los periodos 2020 y 2023 en el Municipio de 

Santa Rosa del sur, Bolívar, con el fin de proponer recomendaciones para su mejora. Para ello, se 

empleó un enfoque cualitativo de carácter descriptivo. Esta metodología fue seleccionada porque 
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facilita una comprensión detallada y profunda de los fenómenos sociales y ambientales, así como 

de las experiencias y percepciones de las personas involucradas. 

Este estudio es de tipo documental y descriptivo, y se basó en la revisión de bases de datos 

científicas para analizar las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el Municipio 

de Santa Rosa del Sur. También se examinaron informes y publicaciones de la Alcaldía Municipal 

y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, se identificaron las fortalezas y 

debilidades de la estructura institucional y organizativa en la gestión del riesgo ambiental, lo que 

permitió desarrollar propuestas de mejora. 

Según Reyes y Carmona (2020), la revisión documental es una técnica de investigación 

que implica la recopilación, análisis y síntesis de información contenida en diversos documentos, 

como libros, artículos y reportes. El objetivo de la revisión documental es obtener una visión 

general del tema de investigación y utilizar la información recopilada para fundamentar 

teóricamente la investigación. Esta técnica es útil para identificar vacíos en la literatura y para 

profundizar en la comprensión de conceptos y teorías relevantes para el estudio. 

 También se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales del sector público 

relacionados con el tema en el municipio, entre estos el secretario del medio ambiente, el gerente 

de la empresa de agua Triple A, un líder ambiental del municipio y un representante de la 

asociación Funcopromas que cuenta con una reserva natural y participa activamente en la 

protección de la naturaleza en Santa Rosa del Sur. Estos actores clave fueron seleccionados de 

acuerdo con su experiencia, participación y conocimiento en la gestión del riesgo ambiental. De 

igual forma, las entrevistas se enfocaron en explorar las fortalezas y debilidades de la estructura 

institucional y organizativa en la gestión del riesgo ambiental en el municipio, y en identificar 

posibles alternativas para mejorar la gestión del riesgo ambiental. 

Según Lopezosa (2020), las entrevistas semiestructuradas son una técnica de investigación 

que combina preguntas abiertas y preguntas predefinidas con el fin de obtener información sobre 

un tema en particular. En estas entrevistas, el entrevistador tiene una guía temática para seguir, 

pero tiene la flexibilidad de hacer preguntas adicionales y explorar más a fondo ciertos temas. Esto 

permite una mayor profundidad en la información obtenida, ya que se pueden hacer preguntas de 

seguimiento y obtener respuestas más detalladas. Las entrevistas semiestructuradas son muy 

utilizadas en la investigación cualitativa y pueden ser utilizadas tanto en estudios exploratorios 

como descriptivos. 
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En cuanto al análisis de la información, se empleó el análisis de contenido. Para llevarlo a 

cabo, se realizó una lectura exhaustiva de los documentos revisados y de las transcripciones de las 

entrevistas. También se identificaron las categorías y subcategorías de análisis emergentes, lo cual 

facilitó la comprensión de las estrategias de gestión del riesgo ambiental en el Municipio de Santa 

Rosa del Sur. De esta manera, el análisis de contenido permitió investigar a fondo las estrategias 

de gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur.  

Adicionalmente, se solicitó el consentimiento informado para de los participantes del 

estudio respetando las normas éticas de investigación, asegurando la privacidad de la información 

personales recolectados durante todo el proceso de investigación. De manera que, la información 

se manejó de manera confidencial y fueron utilizados para los fines específicos del estudio 

realizado. 

Se espera que este proyecto contribuya mejorar la comprensión de cómo se maneja la 

gestión del riesgo ambiental en la política pública y en los instrumentos de planificación territorial 

del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Al examinar cómo se aborda este tema en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial (PBOT) y en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 

se identifican fortalezas, debilidades y vacíos en el enfoque actual. Esto proporciona información 

valiosa para orientar futuras acciones destinadas a fortalecer de manera efectiva y sostenible la 

gestión del riesgo ambiental en el municipio. 

La estructura teórica de esta monografía se fundamenta en diversos enfoques y teorías. El 

enfoque económico, según Malavé (2020) se centra en los incentivos económicos y políticas 

públicas para la gestión ambiental. El enfoque jurídico, mencionado por Ruíz et al. (2019) enfatiza 

el marco legal y normativo. Aguado y Vidal (2020), destacan el enfoque geográfico, analizando 

dinámicas espaciales y territoriales.  

Por otra parte, Buitrago et al. (2020), aportan desde la ingeniería ambiental, y Carreño y 

Álvarez (2019) desde la sociología ambiental. Jara (2019) proporciona la teoría de la gestión 

ambiental y la teoría del riesgo ambiental. Finalmente, la teoría de la gobernanza ambiental, según 

Leal (2021), y el enfoque del neoinstitucionalismo, según Contreras (2015), completan el marco 

teórico. En este contexto, surge la pregunta fundamental que dirige esta investigación: ¿Cuáles son 

las estrategias para la gestión del riesgo ambiental del sector minero en el municipio de Santa Rosa 

del Sur, Bolívar?  
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Objetivos 

Objetivo general  

 Analizar las políticas de gestión del riesgo ambiental del sector minero implementadas en 

los periodos de gobierno 2020 y 2023 en el Municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar, con 

el fin de proponer recomendaciones para su mejora. 

Objetivos específicos  

 Caracterizar los principales riesgos ambientales a los que está expuesto el Municipio. 

 Analizar las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el municipio 

expuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Esquema de Ordenamiento 

Territorial. 

 Identificar barreras para la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur. 

 Proponer recomendaciones con base en los hallazgos del análisis realizado sobre las 

políticas y gestión del riesgo ambiental asociado al sector minero en el municipio. 

Capítulo 1. Antecedentes  

A nivel internacional  

 

El estudio "La gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina" de Gómez y 

Mozo (2021), evalúa la gestión ambiental en los gobiernos locales de América Latina, basándose 

en la revisión de 13 artículos científicos de Redalyc y Scielo. Utilizando un enfoque cualitativo y 

un diseño de revisión sistémica, este trabajo identifica desafíos clave y propone soluciones para 

mejorar la gestión ambiental. Los principales problemas incluyen la falta de planes efectivos, 

interés insuficiente de las autoridades, y limitaciones económicas y humanas. Además, el estudio 

resalta la falta de voluntad política y la influencia de élites locales en la toma de decisiones. 

Un hallazgo crucial es la necesidad de mayor participación social en la gestión ambiental 

y la importancia de planificar adecuadamente la infraestructura urbana para proteger las áreas 

verdes. En Perú, por ejemplo, se señala la ausencia de normativas claras y herramientas efectivas 

de gestión ambiental como barreras significativas. Para avanzar, se sugiere diseñar e implementar 

mecanismos que mejoren las capacidades y el desempeño de los servidores públicos, así como 

optimizar el control de recursos para promover el desarrollo sostenible. 
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Este estudio es relevante para la investigación actual sobre gestión del riesgo ambiental en 

Santa Rosa del Sur, Bolívar, ya que los problemas identificados por Gómez y Mozo (2021), 

refuerzan la necesidad de revisar y mejorar las políticas locales. Por otro lado, la participación 

comunitaria activa identificada como efectiva en otros contextos latinoamericanos podría ser 

crucial para superar las barreras en Santa Rosa del Sur. Los hallazgos también sugieren que 

fortalecer la capacidad institucional y la transparencia puede guiar recomendaciones específicas 

para mejorar la gestión del riesgo ambiental en el sector minero del municipio, asegurando una 

implementación más efectiva y responsable de las políticas ambientales. 

Port otro lado, el análisis del estudio titulado "Riesgo de inundación en España: análisis y 

soluciones para la generación de territorios resilientes", coordinado por proporciona una visión 

exhaustiva sobre la gestión del riesgo de inundaciones en España. El objetivo fue evaluar las 

estrategias y herramientas utilizadas para mitigar los riesgos de inundación y promover la 

resiliencia territorial. 

El estudio "Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones para la generación de 

territorios resilientes" coordinado por Olcina (2020), evalúa las estrategias y herramientas 

utilizadas para mitigar riesgos de inundación y promover resiliencia territorial. Utilizando un 

análisis documental y de casos, el estudio se centra en la eficacia de medidas multi-escala, sistemas 

de alerta temprana e infraestructura verde en la planificación territorial. 

Los resultados mostraron que la ordenación territorial basada en mapas de riesgo precisos 

ha sido esencial para evitar la ocupación de zonas vulnerables. Sin embargo, se detectaron 

limitaciones en la aplicación de normativas y la coordinación entre niveles administrativos. Un 

descubrimiento importante fue la necesidad de incorporar de manera más efectiva la 

infraestructura verde en las políticas territoriales, resaltando su papel en la mitigación de riesgos y 

la adaptación al cambio climático. Ejemplos de buenas prácticas incluyen la implementación de 

sistemas de drenaje sostenible y la planificación de espacios verdes urbanos para mejorar el confort 

térmico y disminuir la vulnerabilidad. 

En el contexto de Santa Rosa del Sur, Bolívar, los hallazgos del estudio de Olcina (2020),  

aportan elementos clave. La utilización de mapas de riesgo detallados y la integración de 

infraestructura verde pueden mejorar significativamente la gestión del riesgo ambiental en el sector 

minero del municipio. También se identificaron barreras como la falta de coordinación entre los 
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diferentes niveles administrativos y la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, aspectos 

que son especialmente pertinentes para Santa Rosa del Sur. 

La experiencia de España en la implementación de sistemas de alerta temprana y el 

desarrollo de infraestructura verde puede servir como fuente de inspiración para formular 

recomendaciones concretas para Santa Rosa del Sur. Adaptar estas estrategias al contexto local, 

como la instalación de sistemas de alerta para detectar derrames de sustancias tóxicas y la creación 

de zonas verdes para actuar como barreras naturales contra la contaminación, puede contribuir a 

una gestión más sostenible y efectiva del riesgo ambiental en el municipio. 

El estudio "Barreras y garantías legales para el desarrollo local de la comunidad minera de 

Moa" de Reyes (2022), explora las barreras y garantías legales en la legislación cubana para el 

progreso de la comunidad minera de Moa. Utilizando métodos teóricos de las ciencias sociales, 

como el análisis histórico-lógico y el inductivo-deductivo, el estudio examina documentos 

normativos incluyendo la Constitución de 2019 y diversas leyes relevantes a la minería y el 

desarrollo local. 

Los resultados revelaron que, aunque la legislación cubana de minería está diseñada para 

asegurar una explotación sostenible de recursos y proteger el medio ambiente, existen deficiencias 

significativas. Estas incluyen la falta de continuidad en las actividades mineras post-cierre y la 

ausencia de estrategias para desarrollar actividades económicas alternativas, lo cual podría dejar a 

comunidades como Moa en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica tras el cese de la 

minería. 

El estudio identificó un vacío legal en cuanto a la creación de alternativas económicas post-

mineras, señalando este como un obstáculo importante para el desarrollo sostenible local. A pesar 

de las bases legales sólidas para la protección ambiental y el desarrollo sostenible en la 

Constitución y la legislación ambiental, la excesiva centralización y la falta de recursos financieros 

y tecnológicos limitan la efectividad de estas políticas. 

Estos hallazgos son relevantes para la investigación sobre las políticas de gestión del riesgo 

ambiental en el sector minero en Santa Rosa del Sur, Bolívar, indicando la necesidad de incluir en 

las políticas planes robustos para el desarrollo económico post-minero y para mejorar la gestión 

de recursos. Además, la experiencia cubana subraya la importancia de una planificación que 

contemple la generación de actividades económicas alternativas y una menor centralización en la 
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toma de decisiones, aspectos que pueden ser adaptados para mejorar las estrategias en Santa Rosa 

del Sur. 

El estudio "Importancia de la educación ambiental en la gestión del riesgo socio-natural en 

cinco países de América Latina y el Caribe" de Ordóñez et al. (2019), explora cómo la educación 

ambiental tiene un impacto significativo en la gestión del riesgo socio-natural en países como 

Colombia, Nicaragua, México, Chile y Jamaica. Este estudio, que abarca el período de 1994 a 

2015, realiza un análisis descriptivo de diversas fuentes bibliográficas y documentos de 

organizaciones como la CEPAL y las Naciones Unidas. 

Los resultados evidencian una sólida estructura administrativa y legislativa para la gestión 

del riesgo y la educación ambiental en estos países. Sin embargo, en la práctica, estos temas tienden 

a estar desconectados, lo que ha generado deficiencias en la gestión de desastres naturales. El 

estudio sugiere promover la difusión de información, crear centros dedicados a la gestión y 

reducción del riesgo, fortalecer las estrategias de comunicación y establecer planes efectivos de 

respuesta y recuperación post-desastre. 

Estos descubrimientos son importantes para la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa 

del Sur, Bolívar. La implementación de centros de gestión del riesgo podría mejorar la 

coordinación y la respuesta ante desastres en el sector minero del municipio. Además, la inclusión 

de programas de educación ambiental puede concienciar a la comunidad minera sobre los riesgos 

ambientales, mejorando su preparación y capacidad de respuesta. Finalmente, integrar la gestión 

del riesgo y la educación ambiental en las políticas locales puede incrementar la efectividad de las 

estrategias de gestión del riesgo en Santa Rosa del Sur, ofreciendo un enfoque más cohesionado y 

coordinado. 

A nivel nacional 

El artículo titulado "Panorama de la implementación de los sistemas de gestión ambiental 

en la Amazonia Colombiana" de Rojas et al. (2020), analiza la implementación de normas 

internacionales como ISO 14001:2014, RAS y OHSAS 18001 en el departamento del Caquetá 

utilizó una metodología que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas. Este enfoque incluyó 

tanto el análisis documental como la realización de encuestas para evaluar la aplicabilidad de estas 

normas en diversos sectores del departamento. Entre los sectores evaluados se encuentran 

empresas privadas, entidades gubernamentales, instituciones educativas y fincas. 
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Los resultados revelaron que, en el departamento del Caquetá, la aplicación de los 

estándares internacionales sobre sistemas de gestión ambiental es limitada. El 100% de las 

entidades de salud, instituciones educativas y fincas encuestadas no contaban con sistemas de 

gestión ambiental bajo la certificación ISO 14001. Sin embargo, algunas entidades bancarias y 

organizaciones comerciales sí poseían esta certificación, principalmente debido a que forman parte 

de multinacionales o empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. Este hallazgo indica 

una disparidad en la adopción de prácticas ambientales, sugiriendo que las empresas con más 

recursos tienden a cumplir con estos estándares, mientras que las entidades locales más pequeñas 

y con menos recursos no lo hacen. 

Además, las entrevistas revelaron que la mayor parte de las organizaciones locales 

desconocían la existencia de las normas RAS y OHSAS 18001. Esto señala una brecha 

significativa en la educación y capacitación en temas de gestión ambiental, subrayando la 

necesidad de programas de formación y sensibilización que aumenten el conocimiento y la 

adopción de estas normas en el departamento. Aunque muchas organizaciones tienen políticas 

ambientales, estas no están respaldadas por sistemas de gestión certificados, lo que limita su 

efectividad. 

Este antecedente es relevante por varios motivos. Primero, la identificación de la falta de 

conocimiento sobre normas internacionales y la necesidad de capacitación subraya la importancia 

de implementar programas educativos en Santa Rosa del Sur para mejorar la adopción de prácticas 

sostenibles en el sector minero. Esto es crucial para abordar el objetivo de identificar barreras para 

la gestión del riesgo ambiental en el municipio. 

Adicionalmente, la recomendación de adoptar políticas ambientales efectivas y buscar la 

certificación de sistemas de gestión ambiental puede mejorar significativamente la sostenibilidad 

y eficacia de las estrategias de mitigación de riesgos en Santa Rosa del Sur. Este enfoque se alinea 

con el objetivo de analizar las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental. La experiencia 

de Caquetá muestra que, con los recursos adecuados y una mayor sensibilización, las 

organizaciones locales pueden mejorar su gestión ambiental, lo cual es importante para el 

desarrollo sostenible de Santa Rosa del Sur. 

Por su parte, el estudio titulado "El mercurio como contaminante y factor de riesgo para la 

salud humana" presenta una revisión exhaustiva sobre la problemática del mercurio en diversas 

regiones, con un enfoque particular en las regiones de Antioquia asociadas a la minería de oro. 
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Este estudio fue realizado por Cadavid y Arango (2020), y financiado por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Educación de Colombia. 

La metodología empleada incluyó una revisión de 50 artículos científicos publicados en 

revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Estos artículos fueron seleccionados 

para evaluar los efectos del mercurio como contaminante, su bioacumulación, y los riesgos 

químicos asociados, con un énfasis en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Se 

utilizaron métodos de análisis documental y biomonitoreo a través de muestras de sangre y cabello 

para determinar los niveles de mercurio en poblaciones expuestas. 

Los resultados de la revisión revelaron que el mercurio es un contaminante significativo 

que afecta a las poblaciones cercanas a actividades mineras debido a su capacidad de 

bioacumulación y persistencia en el medio ambiente. Se identificó que la exposición al mercurio 

provoca serios daños a la salud humana, incluyendo afectaciones al sistema nervioso central, 

problemas renales y cardiovasculares. Las investigaciones mostraron que la contaminación por 

mercurio es especialmente grave en áreas con alta actividad de minería artesanal, donde los 

trabajadores y las comunidades locales están en mayor riesgo. 

El estudio también subrayó la relevancia de implementar estrategias de mitigación a gran 

escala para controlar la contaminación por mercurio en fuentes de agua y alimentos. Se recomendó 

el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la exposición al mercurio y la mejora en 

la educación y concienciación de las comunidades afectadas sobre los peligros asociados a este 

contaminante. Los datos indicaron que la mayoría de las poblaciones expuestas no están 

suficientemente informadas sobre los peligros del mercurio, lo que subraya la urgencia de 

intervenciones educativas. 

Estos hallazgos son importantes para la investigación en curso. En primer lugar, la 

identificación de los efectos adversos del mercurio y la necesidad de estrategias de mitigación a 

gran escala proporciona una base sólida para desarrollar recomendaciones específicas en Santa 

Rosa del Sur. Implementar políticas que promuevan la educación y sensibilización sobre los 

riesgos del mercurio puede fortalecer las capacidades locales y mejorar la incorporación de 

prácticas sostenibles en el sector minero. Esto se alinea con el objetivo de identificar barreras para 

la gestión del riesgo ambiental. 

El estudio también destacó la importancia de controlar la contaminación en fuentes de agua 

y alimentos, una cuestión particularmente pertinente para Santa Rosa del Sur. Establecer sistemas 
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de monitoreo y control de la calidad del agua puede ser una medida eficaz para disminuir la 

exposición al mercurio entre la población local. Esta recomendación está alineada con el objetivo 

de examinar las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el municipio, ofreciendo 

un enfoque práctico para mejorar la salud pública y la sostenibilidad ambiental en Santa Rosa del 

Sur. 

El estudio "Impacto medioambiental y socioeconómico en la salud generado por la minería 

artesanal del oro en Colombia" de López et al. (2021) analiza los efectos ambientales, 

socioeconómicos y de salud de la minería artesanal del oro, utilizando una revisión sistemática de 

literatura científica publicada entre 2010 y 2019.  

Los resultados mostraron que el manejo inadecuado de vertimientos y la falta de control 

gubernamental son problemas críticos en la minería artesanal. Muchas minas artesanales arrojan 

los residuos directamente a fuentes hídricas sin tratamiento, contaminando con mercurio y cianuro, 

con niveles de estos contaminantes que superan los límites permisibles en cuerpos de agua como 

la ciénaga de Ayapel y el río Cabí. 

En el ámbito socioeconómico, se observó un conflicto significativo entre la minería y el 

medio ambiente, con tensiones entre la pequeña minería artesanal y la minería a gran escala. La 

actividad minera genera conflictos sociales y económicos, especialmente en comunidades 

ancestrales que han practicado la minería artesanal durante años. La presión de las grandes 

compañías mineras y la falta de políticas estatales efectivas agravan estos conflictos. 

En cuanto a la salud, la exposición al mercurio ha causado graves afectaciones en la salud 

de los mineros, incluyendo daños al sistema nervioso central y renal, y problemas genómicos y 

neuropsicológicos. La percepción de los daños en la salud por parte de los mineros es alta, pero 

las medidas de protección adoptadas son insuficientes. Además, se identificó una desprotección 

laboral significativa en el sector de la minería artesanal, con una baja afiliación a sistemas de 

seguridad social y precarias condiciones de trabajo. 

Estos hallazgos pueden aplicarse a la investigación sobre las políticas de gestión del riesgo 

ambiental en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La identificación de problemas ambientales causados 

por el manejo inadecuado de vertimientos subraya la importancia de desarrollar políticas efectivas 

para el control de la contaminación hídrica en Santa Rosa del Sur. Implementar sistemas de 

monitoreo y control de calidad del agua puede ser una estrategia clave para mitigar la exposición 

al mercurio y otros contaminantes. 
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El estudio también destaca la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y la 

coordinación entre diferentes niveles de gobierno para abordar los conflictos socioeconómicos y 

ambientales. En Santa Rosa del Sur, crear comités interinstitucionales y fomentar la colaboración 

entre entidades responsables de la minería y autoridades locales puede mejorar la gestión del riesgo 

ambiental. 

En este sentido, la implementación de programas educativos y de capacitación sobre los 

riesgos del mercurio y las mejores prácticas de minería puede aumentar la adopción de medidas 

de protección y reducir los impactos negativos en la salud de los mineros. Estos programas pueden 

sensibilizar a la comunidad minera sobre los riesgos ambientales, mejorando su capacidad de 

respuesta y preparación ante posibles desastres. 

Por último, se tiene el estudio "Una revisión sobre investigaciones en salud y seguridad de 

familias mineras del San Jorge, Colombia" de Ripoll et al. (2023) examina el impacto del mercurio 

de la minería en la salud y seguridad de las familias de San Jorge, Ayapel, Córdoba, mediante una 

revisión sistemática y metaanálisis de artículos científicos publicados entre 2010 y 2022. Se 

identificaron problemas significativos debido al manejo inadecuado de vertimientos de mercurio, 

contaminando fuentes hídricas como la ciénaga de Ayapel y el río San Jorge, con niveles de 

mercurio que superan los límites permisibles. 

El estudio revela graves daños a la salud, incluyendo problemas neurológicos, renales y 

genéticos, debido a la exposición al mercurio, y resalta la desinformación y falta de medidas de 

protección entre los mineros, además de la baja afiliación a sistemas de seguridad social y 

condiciones laborales precarias. También se observan conflictos socioeconómicos entre la minería 

artesanal y la minería a gran escala, exacerbados por la presión de grupos armados ilegales. 

Estos descubrimientos son importantes para la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa 

del Sur, Bolívar. La detección de problemas ambientales causados por vertimientos inadecuados 

resalta la urgencia de implementar políticas eficaces para controlar la contaminación del agua. La 

creación de sistemas de monitoreo y control de calidad del agua podría reducir la exposición al 

mercurio y a otros contaminantes. Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las 

capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para 

enfrentar los conflictos socioeconómicos y ambientales. 

Crear comités interinstitucionales y fomentar la colaboración entre entidades mineras y 

autoridades locales puede mejorar la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur. La 
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implementación de programas educativos y de capacitación sobre los riesgos del mercurio y las 

mejores prácticas de minería es crucial para reducir los impactos negativos en la salud de los 

mineros y sus familias, y promover prácticas sostenibles en el sector minero. 

Capítulo 2. Enfoque teórico y conceptual  

El enfoque teórico del presente trabajo se basa en diversas teorías relacionadas con la 

gestión ambiental y el riesgo ambiental. A continuación, se presentan los enfoques y las teorías en 

las cuales se enmarca el tema de la monografía: 

 
Enfoque económico 

De acuerdo con Malavé (2020), el enfoque económico se centra en analizar los incentivos 

económicos y las políticas públicas para la gestión ambiental, considerando la asignación eficiente 

de recursos y los costos y beneficios de las decisiones ambientales. Este enfoque teórico de la 

economía ambiental ofrece una perspectiva valiosa para este trabajo, ya que permite diseñar 

estrategias de gestión ambiental que sean eficientes en términos de costo-beneficio. Sin embargo, 

es fundamental reconocer que los incentivos económicos no siempre garantizan una gestión 

ambiental efectiva, especialmente cuando los costos y beneficios son difíciles de cuantificar y 

existen externalidades negativas no internalizadas en el mercado. 

Por otro lado, la gestión ambiental no debe centrarse únicamente en la eficiencia 

económica, sino también en la equidad social y la protección del medio ambiente. Es necesario 

equilibrar estos diferentes aspectos para asegurar una gestión ambiental efectiva y sostenible. En 

este sentido, el enfoque de la economía ambiental es una herramienta valiosa, pero debe ser 

complementado con otros enfoques y consideraciones para abordar adecuadamente los desafíos 

ambientales actuales. 

Enfoque jurídico 

De acuerdo con Ruíz et al. (2019), este enfoque enfatiza el marco legal y normativo para 

la gestión ambiental, incluyendo el derecho ambiental, el derecho internacional y la regulación 

ambiental. 

El enfoque legal y normativo en la gestión ambiental es esencial para garantizar la 

protección del medio ambiente y la salud de la población. Las leyes y regulaciones ambientales 
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establecen un marco de referencia para la gestión del riesgo ambiental y ofrecen herramientas para 

prevenir y mitigar los impactos negativos en el entorno. La aplicación efectiva de estas normas 

puede promover una cultura de cumplimiento y responsabilidad ambiental en los sectores público 

y privado. 

No obstante, es esencial señalar que la mera existencia de leyes y regulaciones ambientales 

no garantiza automáticamente la protección del medio ambiente. La falta de implementación 

efectiva, la corrupción y los intereses económicos pueden obstaculizar la eficacia de estas 

herramientas legales. Por ello, es fundamental enfrentar estos desafíos y promover una aplicación 

efectiva y transparente de las leyes y regulaciones ambientales para asegurar una gestión ambiental 

sostenible y eficiente. 

Enfoque geográfico 

De acuerdo con Aguado y Vidal (2020), este enfoque se enfoca en analizar las dinámicas 

espaciales y territoriales de los procesos ambientales y la gestión del riesgo ambiental, 

considerando la influencia de factores geográficos, climáticos y sociales. 

Para esta monografía, este enfoque resulta particularmente relevante en contextos 

territoriales complejos y diversificados, como es el caso de regiones montañosas como Santa Rosa 

del Sur, en los cuales los riesgos ambientales están determinados por la interacción de múltiples 

factores geográficos, climáticos y sociales. En este sentido, el análisis espacial y territorial puede 

ayudar a identificar las zonas más vulnerables y a definir estrategias específicas para la gestión del 

riesgo ambiental en cada una de ellas. Además, este enfoque puede contribuir a promover una 

gestión ambiental más integrada y sostenible, considerando la interacción entre los aspectos 

ambientales y territoriales. 

Enfoque de la salud ambiental 

Álvarez et al. (2021), afirma que este enfoca se centra en el estudio de los impactos 

ambientales en la salud humana, incluyendo la evaluación de riesgos ambientales y la 

implementación de medidas de prevención y control. 

Este enfoque aborda un aspecto fundamental y necesario para tratar la gestión ambiental 

en este trabajo, ya que uno de los objetivos principales de dicha gestión es proteger la salud 

humana. Además, proporciona una comprensión más clara de los riesgos ambientales y sus 

posibles efectos sobre la salud, lo cual es vital para la toma de decisiones y la implementación de 
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medidas preventivas y de control adecuadas. La incorporación de este enfoque en la gestión 

ambiental también puede mejorar la percepción y aceptación por parte de la población, ya que los 

impactos en la salud son una preocupación generalizada. 

Enfoque de la educación ambiental 

Acosta et al. (2019), sostienen que este enfoque se orienta a fomentar la conciencia 

ambiental y a capacitar en gestión ambiental mediante la educación formal y no formal. 

Este enfoque es fundamental para alcanzar una gestión ambiental sostenible y eficaz, ya 

que la educación y la conciencia ambiental son cruciales para que la sociedad comprenda y se 

comprometa con la protección y conservación del medio ambiente. Además, la capacitación en 

gestión ambiental es esencial para que los profesionales y técnicos del sector puedan implementar 

estrategias y medidas de gestión adecuadas y efectivas. Por lo tanto, la educación ambiental debe 

ser una prioridad en todos los niveles de la sociedad y en todas las etapas de la formación 

académica y profesional para lograr una gestión ambiental sostenible y eficiente. 

La ingeniería ambiental  

Según Buitrago et al. (2020), este enfoque se centra en el estudio y diseño de tecnologías 

y estrategias para el control y prevención de la contaminación y otros impactos ambientales 

generados por las actividades humanas. En este enfoque, se busca principalmente desarrollar 

soluciones técnicas para los problemas ambientales, y se considera que la gestión ambiental es un 

problema principalmente técnico. 

No obstante, también se considera que, si bien es importante contar con soluciones técnicas 

para los problemas ambientales, no se debe perder de vista la complejidad del tema y la necesidad 

de considerar aspectos sociales, económicos y políticos en la gestión ambiental. Asimismo, es 

importante tener en cuenta que la aplicación de tecnologías y estrategias para el control y 

prevención de la contaminación y otros impactos ambientales no siempre es suficiente para 

garantizar una gestión ambiental efectiva y sostenible. Es necesario complementar este enfoque 

con otros enfoques expuestos en este documento que permitan una visión más integral y 

participativa de la gestión ambiental. 



25 
 

La sociología ambiental  

Se enfoca en el estudio de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, y en 

particular, en cómo las decisiones y acciones humanas influyen en el medio ambiente y cómo el 

medio ambiente influye en la sociedad. En este enfoque, se considera que la gestión ambiental es 

un problema principalmente social y político, y se busca entender los factores sociales y culturales 

que influyen en la gestión ambiental (Carreño & Álvarez, 2019). 

Este enfoque de la sociología ambiental proporciona una perspectiva crítica y reflexiva 

sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente, cuestionando los modelos de desarrollo y 

la forma en que las estructuras sociales y políticas influyen en la gestión ambiental. Usar este 

enfoque en este trabajo se puede ayudar a destacar la importancia de la participación ciudadana y 

la construcción de procesos democráticos para la gestión ambiental, reconociendo que las 

soluciones técnicas no son suficientes para abordar los problemas ambientales complejos y 

multifacéticos. En este sentido, puede ayudar a buscar reflexiones sobre la necesidad de 

transformaciones sociales y políticas para lograr una gestión ambiental justa y sostenible. 

Teoría de la gestión ambiental 

La teoría de la gestión ambiental se dedica al análisis de las estrategias y herramientas 

utilizadas para manejar los efectos ambientales resultantes de las acciones humanas. Esta teoría 

postula que la gestión ambiental debe ser integral, inclusiva y sostenible, abarcando no solo los 

aspectos técnicos y científicos, sino también los sociales, culturales, políticos y económicos  

La teoría de la gestión ambiental es fundamental para la elaboración de esta monografía, 

pues proporciona un marco teórico que permite comprender la complejidad de los problemas 

ambientales y la necesidad de soluciones integrales y participativas. Esta teoría subraya la 

relevancia de incorporar aspectos sociales, culturales, políticos y económicos en la gestión 

ambiental, argumentando que los problemas ambientales no pueden abordarse únicamente desde 

una perspectiva técnica o científica. 

Esto implica que las soluciones ambientales eficaces deben involucrar a diversos actores, 

el gobierno, y la sociedad civil. Además, la teoría enfatiza la importancia de la sostenibilidad en 

la gestión ambiental, lo que implica que las soluciones deben ser duraderas y considerar las 

necesidades tanto de las generaciones presentes como futuras (Jara, 2019). 
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Teoría del riesgo ambiental 

La teoría del riesgo ambiental se enfoca en la evaluación, gestión y comunicación de los 

riesgos ambientales, definidos como la probabilidad de que un evento o situación cause efectos 

negativos en la salud humana o el entorno natural. Según esta teoría, la gestión del riesgo ambiental 

debe ser un proceso continuo y participativo, que involucre a múltiples actores y tenga en cuenta 

la incertidumbre y la complejidad inherentes a los procesos ambientales. 

Teoría de la gobernanza ambiental 

Según Leal (2021), La teoría de la gobernanza ambiental se enfoca en cómo se toman 

decisiones relacionadas con la gestión del medio ambiente, destacando la necesidad de 

participación ciudadana y transparencia. Esta teoría argumenta que la gobernanza ambiental debe 

ser participativa, inclusiva, transparente y responsable, involucrando a diversos actores y niveles 

de gobierno. Su importancia radica en resaltar la necesidad de incluir a todos los actores sociales 

en la gestión y toma de decisiones para la protección del medio ambiente. La participación 

ciudadana y la transparencia son esenciales para asegurar una gestión sostenible y efectiva, 

mientras que la inclusión de diversos niveles de gobierno y actores sociales facilita una mayor 

coordinación y cooperación en la implementación de políticas y estrategias ambientales. 

Para esta monografía, la teoría de la gobernanza ambiental es vital al evaluar las políticas 

de gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur. Es esencial integrar la participación 

ciudadana y asegurar la transparencia en la toma de decisiones, al igual que incluir a múltiples 

actores y niveles de gobierno en la gestión del riesgo ambiental. Esto promoverá una gestión de 

riesgos ambientales sostenible y efectiva en el municipio, fomentando una cultura de 

responsabilidad y participación activa en la protección del medio ambiente. 

Enfoque del neoinstitucionalismo 

Otra teoría relevante para analizar las políticas de gestión del riesgo ambiental es el 

neoinstitucionalismo. Este enfoque propone que las instituciones, comprendidas como las reglas y 

normas que estructuran las interacciones sociales, políticas y económicas, influyen en el 

comportamiento de los actores y en los resultados de las políticas (Contreras, 2015). Desde esta 

perspectiva, la eficacia de las políticas de gestión del riesgo ambiental está estrechamente ligada a 

la calidad y solidez del marco institucional en el que se aplican.  
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Autores como Ostrom y Nagendra (2006), han empleado el neoinstitucionalismo para 

estudiar la gestión de los recursos naturales, destacando la relevancia de las instituciones locales y 

los arreglos de gobernanza policéntrica para alcanzar resultados sostenibles. En el contexto de 

Santa Rosa del Sur, aplicar un enfoque neoinstitucionalista al análisis de las políticas de gestión 

del riesgo ambiental implica examinar cómo las normativas formales e informales, las estructuras 

organizativas y los incentivos afectan el comportamiento de los actores involucrados y la eficacia 

de estas políticas en la mitigación de los riesgos ambientales asociados a la minería. 

Es esencial reconocer el papel crucial de las instituciones en la gestión del riesgo ambiental 

y su impacto en la implementación de políticas efectivas. Portes (2006), subrayan la importancia 

de las instituciones en la gobernanza ambiental y la necesidad de fortalecer la capacidad 

institucional para enfrentar los problemas ambientales. Las instituciones bien estructuradas pueden 

facilitar la coordinación entre los actores, promover una toma de decisiones informada y asegurar 

la aplicación efectiva de las políticas ambientales. 

El enfoque neoinstitucionalista también permite analizar cómo interactúan las instituciones 

formales, como leyes y regulaciones, con las instituciones informales, como normas sociales y 

prácticas culturales, en la gestión del riesgo ambiental. Esta interacción es especialmente relevante 

en el sector minero, donde las prácticas no reguladas o ilegales pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente y en la eficacia de las políticas de gestión del riesgo. Por 

ejemplo, las actividades mineras ilegales pueden dificultar los esfuerzos para controlar los 

impactos ambientales, lo que requiere un enfoque institucional más adaptado a las condiciones 

locales. 

Teoría de la sostenibilidad ambiental 

De acuerdo con Vargas (2020), la teoría de la sostenibilidad ambiental analiza la relación 

entre la actividad humana y el medio ambiente, y en particular, la capacidad de las sociedades para 

satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones. Esta teoría 

argumenta que la gestión ambiental debe ser sostenible, combinando aspectos ambientales, 

sociales y económicos, y buscando un equilibrio entre estos elementos. 

La teoría de la sostenibilidad ambiental es fundamental para la gestión ambiental, 

destacando la necesidad de integrar factores ambientales, sociales y económicos en la toma de 

decisiones y la planificación de estrategias. Esto requiere adoptar una visión integral y holística de 
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la gestión ambiental, reconociendo la interdependencia entre los distintos componentes del 

desarrollo sostenible. 

Dentro del marco de esta monografía, la teoría de la sostenibilidad ambiental es crucial 

para analizar y evaluar los impactos de la actividad minera en Santa Rosa del Sur. Además, se 

propone como base para desarrollar estrategias y acciones que fomenten una gestión minera 

sostenible en la región. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la explotación de recursos 

naturales y la conservación ambiental, garantizando el bienestar tanto de las generaciones actuales 

como de las futuras. 

En Colombia, la gestión del riesgo ambiental en el sector minero se guía por el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2015), que define el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. Este marco legislativo se enfoca en la prevención, respuesta y 

recuperación ante desastres, promoviendo la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y 

sectores. 

El PNGRD (2015), resalta la relevancia de manejar información para entender el riesgo, 

fomentando la coordinación entre sectores y la elaboración de mapas de riesgo para mejorar la 

toma de decisiones. También subraya la necesidad de incorporar la reducción del riesgo en la 

planificación sectorial y territorial, a fin de implementar proyectos que mitiguen los riesgos 

identificados. La protección financiera, a través de instrumentos de retención y transferencia de 

riesgo, junto con la preparación para emergencias, son estrategias cruciales para garantizar los 

recursos y el entrenamiento necesarios para enfrentar desastres.  

Además, el PNGRD promueve la recuperación pos-desastre a través de la creación de 

planes de rehabilitación que reduzcan el impacto socioeconómico de los desastres. Los Planes 

Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres se destacan como ejemplos 

exitosos que han mejorado la capacidad de respuesta local. 

En Santa Rosa del Sur, se han implementado estrategias específicas para gestionar los 

riesgos ambientales asociados a la minería, incluyendo controles y medidas de mitigación para 

garantizar operaciones seguras y sostenibles. La participación activa de la comunidad en la 

planificación y toma de decisiones ha sido esencial, fortaleciendo la gestión del riesgo y 

asegurando que las estrategias sean relevantes y efectivas. 

Finalmente, el PNGRD ha incluido iniciativas de adaptación al cambio climático que 

fomentan la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, reforzando la capacidad de adaptación local 
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ante los desafíos climáticos. La gestión del riesgo en Colombia, en consonancia con el PNGRD, 

se presenta como una herramienta eficaz para promover el desarrollo sostenible y la resiliencia de 

las comunidades. 

Marco legal  

Tabla 1.  
Leyes, Reglamentos y Políticas Departamentales Relevantes para el Proyecto.  

Marco Legal Descripción 
Constitución 
Política de 
Colombia (1991) 

“Establece el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno saludable y 
equilibrado. También asigna al Estado y a los individuos la responsabilidad de 
proteger la biodiversidad y la integridad ambiental, conservar áreas ecológicas 
importantes, promover la educación ambiental y prevenir la contaminación”. 

Ley 99 (1993) “Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y define los objetivos y principios 
de la gestión ambiental en Colombia. Asigna funciones a las autoridades 
ambientales y establece cómo deben operar las entidades encargadas de la gestión 
ambiental en el país”. 

Decreto 1843 
(2018) 

Establece las normas para prevenir, mitigar y corregir la contaminación del aire 
en Colombia. 

Ley No. 8839 
(2010) 

Define los lineamientos para la gestión integral de residuos y promueve prácticas 
de reciclaje en el país. 

Decreto 1076 
(2015) 

Compila las regulaciones del sector ambiental y desarrollo sostenible, detallando 
los procedimientos para la obtención de permisos ambientales y la gestión del 
riesgo ambiental en Colombia. 

Decreto 4741 
(2005) 

Regula la prevención y generación de residuos peligrosos, y establece normas 
para su manejo con el objetivo de proteger la salud y el medio ambiente en 
Colombia. 

Ley 685 (2001) Establece las normas para la exploración, explotación y uso de los recursos 
minerales en Colombia, incluyendo la formalización minera, la protección del 
medio ambiente, y los derechos y obligaciones de los titulares de concesiones 
mineras. 

Ley 1753, artículo 
21 (2015) 

Clasifica las actividades mineras en diferentes categorías: subsistencia, pequeña, 
mediana y gran minería. 

Decreto 2811 
(1974) 

El Ministerio de Minas y Energía delimita áreas prohibidas para la minería y 
protege los recursos naturales. Este decreto abarca el uso del suelo, agua, flora y 
fauna, y regula actividades como la minería, agricultura, pesca e industria para 
asegurar su sostenibilidad y preservación de la biodiversidad. 

Decreto 4134 
(2011) 

Establece la Agencia Nacional de Minería (ANM), una entidad especializada en 
mejorar la administración de recursos mineros, encargada de procesos de 
titulación, registro, asistencia técnica, fomento y vigilancia de las obligaciones 
derivadas de los títulos mineros. 

Decreto 2636 
(1994) 

Legaliza las explotaciones mineras informales de pequeña escala. 

Decreto 1385 
(1995) 

Crea un mecanismo para resolver conflictos de superposición entre áreas de 
minería informal y títulos mineros otorgados. 

Decreto 1481 
(1996) 

Define los requisitos para la inscripción de títulos en el Registro Minero, 
incluyendo la obtención de licencias ambientales para el registro minero nacional. 
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Decreto Ley 019, 
artículo 147 
(2012) 

Asigna a la Autoridad Minera la competencia para tramitar las Áreas de Reserva 
Especial (ARE). 

Ley 1450, artículo 
106 (2011) 

Prohíbe el uso de equipos mecánicos en actividades mineras sin título inscrito en 
el registro nacional minero en todo el territorio nacional. 

Fuente: Elaboración propia (2024).  

Contexto municipio Santa Rosa del Sur  

En este proyecto, el marco contextual se centra en el municipio de Santa Rosa del Sur, 

situado en el departamento de Bolívar, Colombia. Este municipio, ubicado en una región 

montañosa, cuenta con una notable diversidad ambiental, lo que lo hace susceptible a diversos 

riesgos naturales y antropogénicos según Trejos (2020). La economía local depende 

considerablemente de la agricultura y, especialmente, de la minería, actividades que pueden tener 

impactos ambientales significativos. 

En cuanto al contexto político, la corrupción en Santa Rosa del Sur ha sido un tema 

persistente en los últimos años y se ha identificado como uno de los principales obstáculos para 

una gestión adecuada de los riesgos ambientales en la región. De acuerdo con Téllez (2018),, los 

elevados niveles de corrupción en el sector minero han resultado en una falta de control y 

regulación en la extracción de minerales, lo que ha provocado importantes impactos ambientales. 

Por otro lado, a ausencia de transparencia y responsabilidad en la administración pública ha 

provocado desconfianza y una escasa participación ciudadana en las decisiones relacionadas con 

la gestión del riesgo ambiental. 

Santa Rosa del Sur tiene una estructura administrativa y organizativa definida, que incluye 

la alcaldía con una dependencia encargada de la gestión ambiental, entre otras áreas. En cuanto al 

contexto social, el municipio tiene una población de alrededor de 45.000 habitantes, con una 

diversidad cultural y étnica representativa de la región (Departamento Nacional de Planeación, 

2023). 

Es importante señalar que los principales riesgos en Santa Rosa del Sur, Bolívar, están 

estrechamente vinculados con la actividad minera en la región. La minería, una actividad 

económica crucial en el municipio, es realizada tanto por pequeñas y medianas empresas como 

por mineros informales, lo que genera diversos riesgos ambientales y afecta la salud de la 

población local. 
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Según Vargas et al. (2020), los riesgos más significativos asociados a la actividad minera 

en Santa Rosa del Sur comprenden la contaminación del agua y del aire, la degradación del suelo 

y la exposición a sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro. Además, la falta de medidas 

adecuadas para gestionar los residuos mineros y la deficiente regulación en la extracción de 

minerales aumentan los riesgos ambientales en la zona.. 

Los riesgos derivados de la minería impactan mayormente a los mineros y a las 

comunidades próximas a las zonas de extracción. Los mineros trabajan en condiciones peligrosas, 

enfrentándose a la inhalación de polvo y gases tóxicos, exposición a niveles elevados de ruido y 

vibraciones, y un alto riesgo de accidentes durante la operación minera. Asimismo, las 

comunidades locales enfrentan consecuencias ambientales severas, como la contaminación del aire 

y del agua, la degradación de los suelos y la disminución de la biodiversidad en sus entornos. 

Por lo tanto, es importante llevar a cabo una gestión ambiental efectiva en las actividades 

mineras de Santa Rosa del Sur para reducir los impactos negativos en el medio ambiente y 

salvaguardar la salud tanto de los trabajadores como de las comunidades locales. 

De acuerdo con (Bustos, 2016) Es alarmante y de preocupación como cada día las cifras 

de deforestación aumentan alarmantemente 42.074, la fauna está cada vez más en decadencia, la 

contaminación de las fuentes hídricas producto de la actividad minera ilegal, sumándosele la 

expansión ganadera y poblacional, es una situación catastrófica para cualquier territorio, este 

acontecimiento sucede en el Amazonas siendo un punto importante para el planeta por la 

importancia que tiene. 

Teniendo en cuenta el punto vista geográfico, la situación de Santa Rosa del Sur es 

especialmente alarmante debido a la deforestación expansiva. Aunque el territorio no es extenso, 

cuenta con una gran biodiversidad y extensas áreas de selva virgen que son esenciales para la vida 

y mantener la calidad de vida de los habitantes. Así, la protección del medio ambiente se ha 

convertido en temas de urgente prioridad. El agua, por ejemplo, uno de los recursos más valiosos 

para la subsistencia, es cada vez más difícil de acceder y su tratamiento resulta más costoso. 

Además, como lo indica Cartagena (2019), este recurso vital se ve gravemente afectado por la 

contaminación con mercurio y cianuro, utilizados en la extracción minera. 

Mapa de uso actual del suelo 

El mapa de uso actual del suelo en Santa Rosa del Sur (ver figura 1), muestra una amplia 

extensión dedicada a la protección forestal (65.78%) y la recuperación de tierras (17.82%), con 
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menores áreas destinadas a pastoreo extensivo (15.65%) y agricultura semi-intensiva (0.58%). 

Estas distribuciones reflejan un enfoque fuerte en la conservación del medio ambiente, así como 

en la utilización sostenible de los recursos naturales. La identificación de estas áreas es 

fundamental para planificar el uso del suelo de forma que se preserven los recursos hídricos y se 

eviten prácticas que puedan degradar el medio ambiente. 

 

Figura 1. Mapeo del uso vigente del suelo. 

Fuente: Archivo Alcaldía de Santa Rosa del Sur (2024) 

Mapa de susceptibilidad a deslizamientos 

El mapa de susceptibilidad a deslizamientos (ver figura 2), clasifica el terreno en cinco 

categorías: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja susceptibilidad. Este mapa es crucial para 

identificar áreas que requieren medidas urgentes de mitigación y control, especialmente en zonas 
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mineras y agrícolas. La mayor parte del municipio tiene baja a muy baja susceptibilidad, pero hay 

áreas importantes con alta y muy alta susceptibilidad que necesitan atención prioritaria. Estas áreas 

de alta susceptibilidad son críticas y requieren intervenciones específicas para prevenir desastres, 

tales como la reforestación y la construcción de barreras de contención. 

 

Figura 2. Representación de áreas con riesgo de deslizamientos de tierra.  

Fuente: Archivo Alcaldía de Santa Rosa del Sur (2024) 

Capítulo 3. Metodología  

Esta investigación empleó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, el cual permitió una 

mejor comprensión de las estrategias de gestión del riesgo en la minería, durante los periodos de 
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gobierno 2020 y 2023. Este enfoque se consideró apropiado dado que el objetivo principal del 

estudio era analizar estas políticas y proponer recomendaciones para su mejora, lo que requería 

una exploración exhaustiva de los diferentes aspectos y perspectivas involucradas. 

Diseño de la investigación 

El diseño del estudio se fundamentó en un estudio de caso, centrado específicamente en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Este diseño permitió una investigación a profundidad 

de las estrategias para gestionar el riesgo ambiental del sector minero en su contexto real, 

considerando las particularidades sociales y ambientales del municipio. El estudio de caso facilitó 

la triangulación de diferentes fuentes de información, principalmente documentos oficiales y 

entrevistas, lo que nutrió el análisis y la comprensión del fenómeno estudiado. 

Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de los datos, se emplearon dos técnicas principales: revisión 

documental y entrevistas semiestructuradas. 

1. Revisión documental: Se realizó una revisión exhaustiva de documentos oficiales, como el 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020-2023 (2020)  y el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) (2014) del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Estos documentos 

proporcionaron información valiosa sobre las políticas, estrategias y acciones propuestas 

para gestionar el riesgo ambiental del sector minero. Además, se revisaron informes 

técnicos, normativas nacionales y regionales, y literatura académica relacionada con el 

tema de estudio. 

2. Entrevistas semiestructuradas: Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con actores 

clave involucrados en la gestión del riesgo ambiental del sector minero en el municipio. 

Los entrevistados incluyeron a funcionarios de la administración municipal, como el 

secretario de medio ambiente y el gerente de la empresa de servicios públicos Triple A, 

además de representantes de organizaciones ambientales locales, como la asociación 

Funcopromas, y líderes ambientales reconocidos en la comunidad. Estas entrevistas 

permitieron recopilar información detallada sobre las percepciones, experiencias y 

perspectivas de estos actores en relación con las políticas de gestión del riesgo ambiental y 

los desafíos específicos del sector minero en Santa Rosa del Sur. 
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Selección de participantes 

Los participantes en las entrevistas fueron seleccionados mediante un muestreo intencional, 

buscando incluir a actores clave con conocimientos y experiencias relevantes en relación con la 

gestión del riesgo ambiental del sector minero en Santa Rosa del Sur. Se consideraron criterios 

como la representatividad de diferentes sectores (gobierno local, empresas de servicios públicos, 

organizaciones ambientales y líder comunitario), la experiencia y trayectoria en temas ambientales 

y mineros, y la disponibilidad para participar en el estudio. En total, se entrevistaron a cuatro 

participantes, lo que permitió obtener una variedad de perspectivas y enriquecer el análisis. 

Análisis de datos 

El análisis de datos se hizo a través de una categorización manual de temas emergentes. 

Las entrevistas fueron transcritas y organizadas junto con los documentos revisados. Se 

identificaron conceptos, categorías y patrones recurrentes, estableciendo relaciones y conexiones 

entre ellos. Este proceso permitió identificar estrategias de gestión del riesgo ambiental y desafíos 

en Santa Rosa del Sur. Además, se realizó un análisis DOFA para sintetizar los principales 

hallazgos del estudio y proporcionar una visión estratégica de la situación actual. 

Consideraciones éticas 

Se tomaron en cuenta aspectos éticos para asegurar la integridad, el respeto y la 

confidencialidad de los participantes y de la información obtenida. Se solicitó el consentimiento 

informado de todas las personas entrevistadas, explicándoles los objetivos del estudio y el uso que 

se le daría a la información proporcionada. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los 

datos, gestionando la información de forma segura. La investigación se realizó con respeto hacia 

las comunidades locales, buscando aportar al conocimiento y a las propuestas para una gestión 

sostenible del riesgo ambiental. 

 

Capítulo 4. Resultados de la revisión de las acciones del Plan de Desarrollo 2020-2023 y del 

PBOT de Santa Rosa del Sur  

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la revisión de las estrategias formuladas 

en torno a la minería y la gestión del riesgo ambiental, tal como se plantean en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Santa Rosa del 

Sur. Esta revisión se centra en las acciones relacionadas con la gestión del riesgo ambiental 
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vinculado a las actividades mineras. Se examinan las medidas propuestas para mitigar los efectos 

negativos de la minería, se evalúa su eficacia y se sugieren mejoras. Así, se pueden identificar y 

evaluar los avances y limitaciones de las acciones realizadas, y comprender la relación entre las 

prácticas de gestión ambiental y las necesidades de desarrollo sostenible del municipio.  

Análisis del Plan de Desarrollo 2020-2023. 

El municipio de Santa Rosa del Sur enfrenta diversos retos ambientales debido a las 

actividades mineras. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020-2023 (2020), aborda estos retos 

con una serie de estrategias orientadas a la protección del entorno natural y la mitigación de los 

impactos negativos de la minería. A continuación, se presenta un análisis detallado y profundo del 

PDM, enfocado en la gestión del riesgo ambiental en el sector minero, con el fin de responder a 

los objetivos de la investigación. 

El PDM de Santa Rosa del Sur destaca varios riesgos ambientales relacionados con la 

minería, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación, la degradación del 

suelo y los deslizamientos de tierra. La contaminación del agua, causada por el uso de sustancias 

tóxicas como mercurio y cianuro, es especialmente preocupante, ya que afecta la salud pública y 

daña los ecosistemas acuáticos. Los deslizamientos de tierra, exacerbados por la extracción minera 

y la deforestación, representan otro riesgo significativo, amenazando infraestructuras y vidas 

humanas. También, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad representan problemas 

serios, ya que las actividades mineras modifican el paisaje, destruyen hábitats naturales y ponen 

en riesgo a las especies locales. La rehabilitación de áreas afectadas es un reto a largo plazo que 

demanda intervenciones específicas y continuas.. 

El PDM de Santa Rosa del Sur estructura su intervención ambiental bajo el eje "Santa Rosa 

Líder en Desarrollo del Ambiente Social y Natural", que incluye el programa "Santa Rosa Líder 

en Protección de la Biodiversidad y Cuidado del Ambiente Natural". Este programa se enfoca en 

la rehabilitación de áreas degradadas y la conservación de recursos naturales mediante la 

reforestación, la protección de cuencas hídricas y la preservación de la biodiversidad. Dentro de 

este eje, el subprograma de minería sostenible es crucial, ya que promueve prácticas mineras que 

minimizan el impacto ambiental, como la utilización de tecnologías limpias y la reducción del uso 

de sustancias tóxicas. Este subprograma también incluye la capacitación de mineros en técnicas 
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sostenibles y la supervisión continua de las actividades mineras para garantizar el cumplimiento 

de las normas ambientales. 

El PDM también incluye un Plan Municipal de Gestión del Riesgo que abarca estrategias 

para la prevención y respuesta ante desastres ambientales, con campañas de sensibilización y 

capacitación para la comunidad y las empresas mineras. Este plan establece protocolos claros para 

la actuación en emergencias, incluyendo la evacuación y atención médica inmediata. Además, se 

implementan políticas específicas para la protección de fuentes hídricas, reforestación y 

recuperación de suelos, y la gestión adecuada de residuos mineros. El PDM enfatiza la educación 

y sensibilización ambiental, ofreciendo incentivos para la minería responsable y fomentando la 

coordinación interinstitucional. La participación comunitaria, la transparencia y la rendición de 

cuentas son componentes esenciales, junto con el uso de tecnologías avanzadas y una planificación 

a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de las políticas y estrategias ambientales. 

 

Análisis del PBOT del municipio de Santa Rosa del Sur  

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) (2014) del municipio de Santa Rosa 

del Sur, Bolívar, es un documento fundamental que establece las directrices para el desarrollo 

territorial del municipio, abordando temas cruciales como la gestión del riesgo ambiental en el 

sector minero. A continuación, se presenta un análisis de cómo el PBOT trata estos aspectos, 

haciendo énfasis en las políticas, estrategias, zonificación y riesgos específicos relacionados con 

la minería, así como las medidas que han adoptado en temas de prevención y mitigación. 

El PBOT de Santa Rosa del Sur clasifica el suelo del municipio en varias categorías, cada 

una con sus propias regulaciones y usos permitidos, lo que es esencial para definir las áreas donde 

se pueden desarrollar actividades mineras y otras actividades económicas. Esta clasificación 

también permite identificar zonas de protección ambiental. Las principales categorías mencionadas 

en el PBOT son: 

1. Suelo urbano y de expansión urbana: Estas áreas están destinadas al crecimiento urbano 

controlado, donde se implementan regulaciones estrictas para evitar la expansión 

desordenada y la afectación de zonas sensibles. Es crucial para mantener el equilibrio entre 

el desarrollo y la conservación ambiental. 
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2. Suelo rural: Asignado principalmente a actividades agrícolas, forestales y de conservación. 

En estas áreas, la actividad minera debe alinearse con las políticas de cuidado ambiental y 

progreso sostenible. Esta regulación es esencial para mitigar los impactos ambientales y 

sociales derivados de las actividades mineras en las zonas rurales. 

 

El PBOT de Santa Rosa del Sur clasifica el suelo del municipio en varias categorías con 

sus propias regulaciones y usos permitidos, esenciales para definir las áreas de actividades mineras 

y otras actividades económicas, además de identificar zonas de protección ambiental. Las 

principales categorías incluyen suelo urbano y de expansión urbana, destinadas al crecimiento 

urbano controlado con regulaciones estrictas, y suelo rural, orientado a actividades agropecuarias, 

forestales y de conservación, donde la actividad minera debe ser compatible con las políticas de 

protección ambiental y desarrollo sostenible. 

El PBOT implementa una serie de políticas ambientales destinadas a proteger y conservar 

los recursos naturales, regular el uso del suelo y reducir los riesgos ambientales. Estas políticas 

incluyen la protección de áreas forestales y cuerpos de agua, regulaciones específicas para la 

minería que garantizan el cumplimiento de estándares ambientales, y medidas de mitigación como 

la reforestación y la estabilización de suelos en áreas vulnerables. El PBOT también identifica 

zonas de alto riesgo, como áreas propensas a deslizamientos e inundaciones, proporcionando 

información detallada sobre los riesgos y las áreas afectadas. 

El PBOT promueve un sistema integral de gestión y prevención del riesgo que incluye la 

actualización de estudios de amenaza y vulnerabilidad a escalas adecuadas, y la implementación 

de sistemas de alerta para desastres naturales. La coordinación interinstitucional es crucial, 

destacando la articulación con entidades nacionales y regionales y la función del consejo municipal 

de gestión del riesgo para asegurar la efectividad en la gestión del riesgo ambiental. Asimismo, el 

PBOT enfatiza la importancia de la participación de la ciudadanía y la sensibilización, con 

programas de educación y mesas de trabajo participativas para involucrar a la comunidad en la 

gestión del riesgo y promover una cultura de prevención y responsabilidad ambiental. 

El PBOT de Santa Rosa del Sur, aborda la planificación de infraestructura y servicios 

públicos para gestionar el riesgo, incluyendo mejoras en sistemas de alcantarillado y agua potable 

para reducir la vulnerabilidad comunitaria, así como la construcción de infraestructuras para 

mitigar riesgos, como barreras de contención y sistemas de drenaje eficientes. 
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El PBOT también establece una zonificación para equilibrar el desarrollo económico con 

la protección ambiental, designando áreas específicas para diversas actividades, incluida la 

minería. Aunque se establecen políticas de gestión ambiental, como la protección de áreas 

forestales y cuerpos de agua, y regulaciones mineras, se cuestiona la efectividad de estas políticas 

debido a la falta de análisis profundo y mecanismos de seguimiento y sanción. Se enfatiza la 

necesidad de abordar las causas estructurales de la degradación ambiental y de fortalecer la 

participación ciudadana y la coordinación interinstitucional, promoviendo una visión compartida 

y un compromiso político y social con la gestión del riesgo ambiental. 

A pesar de que el PBOT establece políticas de gestión ambiental, como la protección de 

áreas forestales y cuerpos de agua, y regula la minería, la efectividad práctica de estas políticas es 

incierta. La falta de un análisis profundo sobre las dinámicas territoriales y los impactos 

acumulativos de la minería sugiere que el plan necesita incorporar una visión más integral y 

sistémica que permita anticipar y gestionar estos impactos. Además, se requieren mecanismos 

claros de seguimiento y sanción para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas. 

Por último, la educación y la sensibilización ambiental deben ser tratadas no solo como la 

transmisión de información, sino como herramientas de transformación social que fomenten el 

pensamiento crítico y la acción colectiva. Esto incluye fortalecer los mecanismos de transparencia, 

rendición de cuentas y control social, y promover un desarrollo más justo y sostenible, desafiando 

los paradigmas del crecimiento económico y la explotación intensiva de recursos naturales según 

propone Acosta et al. (2019). 

Capítulo 5. Resultados de las entrevistas  

Para obtener información sobre la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur, se 

aplicaron una serie de preguntas a los actores clave del municipio. Las cuales permitieron recoger 

perspectivas y experiencias directas sobre las políticas y estrategias implementadas en relación con 

la minería, identificando así fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

La información obtenida es importante porque permite comprender cómo se gestionan los 

riesgos ambientales en Santa Rosa del Sur. La información recopilada permitió, además, 

interpretar la efectividad de las estrategias actuales desde el punto vista de diferentes actores. Por 

otro lado, se identificaron buenas prácticas y lecciones aprendidas. Así se obtuvo, una visión de la 

gestión del riesgo ambiental en el municipio.  
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Análisis e interpretación de la entrevista al gerente de la Triple A en Santa Rosa del Sur, 

Bolívar 

Las respuestas del gerente de la Triple A en Santa Rosa del Sur, Bolívar Ingeniero Mario 

Alonso Jaimes (E-1, 2024), subraya lo complejo de la gestión del riesgo ambiental dentro del 

ámbito del agua potable, específicamente influenciada por la minería. El gerente destaca los 

desafíos significativos como el impacto negativo de la minería en la calidad del agua y los 

problemas derivados de la expansión agrícola y ganadera. Estas dificultades enfatizan la necesidad 

de una estrategia de gestión que sea integral y que involucre activamente a la comunidad. Por lo 

expuesto, propone promover una minería más limpia y bonos de compensación como medidas 

para mitigar estos impactos, pero también es esencial replantear los modelos de desarrollo que 

priorizan el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental y la justicia social, como 

plantea el autor.  

Análisis e interpretación de la entrevista realizadas al secretaria del medio ambiente de 

Santa Rosa del Sur, Bolívar 

Las respuestas del secretario de medio ambiente de Santa Rosa del Sur la Ingeniera Anyith 

Yisela Reyes Moreno (E- 2, 2024), revela que existe una confrontación activa con la gestión del 

riesgo ambiental, especialmente en lo concerniente con el sector minero de la región. Además, ha 

identificado varios retos, como la ausencia de políticas específicas para la minería, las restricciones 

en el manejo y regulación del uso del suelo en zonas de influencia minera, y la necesidad de 

intensificar la colaboración de la comunidad. Estos elementos resaltan muestran la necesidad de 

incorporar una estrategia integral y multidimensional en la gestión del riesgo. 

Desde la secretaría, se ha intentado implementar un enfoque que abarque aspectos sociales, 

culturales, políticos y económicos, es decir un enfoque intersectorial visible en colaboración con 

diferentes entidades municipales y regionales. Lo anterior, para aunar esfuerzos para el abordaje 

del riesgo desde un enfoque integral y asociativo.  

Análisis e interpretación de la entrevista a un representante de la asociación de 

protección de áreas naturales, Funcopromas en Santa Rosa del Sur, Bolívar 

En la entrevista con una representante de Funcopromas en Santa Rosa del Sur, Bolívar, la 

Señora María García expresa que el tema de la gestión del riesgo ambiental es bastante complejo 

en particular bajo la influencia de la minería. Esta organización se enfoca específicamente en la 
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conservación de 7.500 hectáreas en el cerro 1800, un área prioritaria para la conservación. A pesar 

de su compromiso, la representante admite que abordar directamente los impactos de la minería es 

desafiante debido a los riesgos asociados y la influencia de grupos armados en la zona. 

La situación descrita resalta las complejidades del contexto social y político que rodean la 

gestión ambiental en la región, donde los conflictos ambientales están profundamente entrelazados 

con dinámicas de poder y desigualdad. La presencia de actores armados y la inseguridad limitan 

significativamente la capacidad de Funcopromas para actuar eficazmente, obstaculizando la 

protección de las áreas naturales. Plantea como solución al problema el establecimiento de 

convenios con las autoridades locales para la protección y restauración áreas protegidas. Sin 

embargo, falta de compromiso político e institucional para mejorar la coordinación y el apoyo 

institucional. Así mismo, es necesario la participación de las comunidades en la toma de decisiones 

sobre los problemas ambientales. 

 

Análisis e interpretación de la entrevista a un líder ambiental del municipio de Santa 

Rosa del Sur, Bolívar 

El análisis de las respuestas del líder ambiental de Santa Rosa del Sur el Señor Hermes 

Carreño Estévez (E-3, 2024), quien describe que existen varias barreras en la gestión del riesgo 

ambiental, especialmente en el sector minero. La presencia de grupos armados que controlan minas 

y desafían la autoridad estatal complica la protección de los recursos naturales. También expresa 

que la problemática se agrava por la falta de participación comunitaria en las decisiones mineras 

y la ausencia de estrategias para mitigar la problemática entre ellas los mecanismos de 

compensación ambiental. Así mismo, existen limitaciones por la falta de recursos, debilidad 

institucional y la influencia de grupos armados. Para mejorar la gestión del riesgo, es necesario 

fortalecer la coordinación entre autoridades, aumentar la transparencia y promover la participación 

comunitaria. 

 

Análisis DOFA 

El análisis DOFA en la tabla 5 evalúa la gestión del riesgo ambiental en el sector minero 

de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Basado en el PDM, PBOT y entrevistas, identifica fortalezas como 

políticas existentes y colaboración entre actores, y debilidades como la falta de comprensión 
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territorial y recursos insuficientes. También señala oportunidades para una minería responsable y 

participación ciudadana, y amenazas como la violencia contra líderes ambientales y la corrupción. 

 

Tabla 5.  

Análisis DOFA  

Fortalezas Debilidades 
1. Existencia de políticas y estrategias en el Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM) orientadas a abordar 
riesgos ambientales clave, como la contaminación 
hídrica, la deforestación, la degradación del suelo y 
los deslizamientos, con un enfoque en la protección 
ambiental y la mitigación de impactos negativos de la 
minería. 

1. Falta de un análisis profundo en el PBOT 
sobre las dinámicas territoriales y las 
implicaciones acumulativas y sinérgicas de la 
minería, lo que dificulta la anticipación y 
gestión de impactos complejos. 

2. Estructuración de la intervención ambiental en el 
PDM a través de ejes, programas y subprogramas 
específicos enfocados en la rehabilitación de áreas 
degradadas, la conservación de recursos naturales y 
la promoción de una minería sostenible. 

2. Ausencia de mecanismos claros y 
efectivos de seguimiento, control y sanción 
para asegurar que se cumplen las políticas y 
estrategias de gestión ambiental definidas en 
el PBOT. 

3. Colaboración entre la empresa de servicios 
públicos y las autoridades municipales en iniciativas 
de reforestación y concientización dirigidas a la 
comunidad rural, reflejando un enfoque colaborativo 
para abordar los riesgos ambientales. 

3. Capacidad limitada de la infraestructura y 
los procesos de tratamiento de agua para 
satisfacer la demanda creciente debido al 
acelerado crecimiento poblacional del 
municipio. 

4. Identificación de zonas específicas de alto riesgo 
en el PBOT, como áreas propensas a deslizamientos 
e inundaciones, permitiendo focalizar los esfuerzos 
de gestión del riesgo en las áreas más vulnerables. 

4. Deficiencias en la regulación y control 
efectivo del uso del suelo en áreas de 
influencia minera a nivel local, debido a 
limitaciones operativas y financieras, 
obstaculizando la prevención y mitigación de 
riesgos ambientales. 

5. Iniciativas localizadas de concientización y 
reforestación por parte de asociaciones ambientales 
en áreas específicas de importancia ecológica, 
demostrando un compromiso con la protección 
ambiental a escala local. 

5. Dificultades de las asociaciones 
ambientales para abordar directamente los 
impactos de la minería debido a los riesgos y 
la influencia de grupos armados en la región, 
lo que limita su capacidad de acción. 

6. Reconocimiento de una creciente conciencia 
ambiental entre algunos sectores de la población y la 
existencia de programas de reforestación y educación 
ambiental, reflejando un interés emergente por la 
protección del medio ambiente. 

6. Múltiples debilidades en la gestión del 
riesgo ambiental, tales como la escasez de 
recursos financieros y humanos, la influencia 
de grupos armados, la falta de colaboración 
entre los distintos actores, y la carencia de un 
sistema eficaz de control y prevención de 
daños ambientales. 

Oportunidades Amenazas 



43 
 

1. Promoción de incentivos en el PDM para fomentar 
una minería más responsable, como beneficios 
fiscales y reconocimiento público para empresas que 
adopten prácticas ambientalmente sostenibles, lo que 
puede impulsar un cambio positivo en el sector. 

1. Presencia de grupos armados que ejercen 
control sobre algunas minas e imponen sus 
propias reglas y restricciones, dificultando 
considerablemente la gestión ambiental y la 
preservación de los recursos naturales en el 
municipio. 

2. Propuesta en el PBOT de articular la normatividad 
nacional y local para el manejo y mitigación de 
riesgos, así como de incorporar políticas de gestión 
del riesgo en proyectos futuros, fortaleciendo el 
marco regulatorio y la planificación a largo plazo. 

2. Ausencia de una política concreta para la 
gestión del riesgo de desastres en el sector 
minero, lo que crea un vacío significativo que 
debe ser atendido para una gestión completa 
del riesgo ambiental.. 

3. La implementación de prácticas mineras que 
respeten los estándares ambientales y legales 
representa una oportunidad para desarrollar un 
modelo de minería sostenible en Santa Rosa del Sur, 
atrayendo inversiones y mejorando la reputación del 
sector a nivel nacional e internacional. 

3. Impactos ambientales no controlados de la 
minería artesanal en zonas específicas, como 
la contaminación y la deforestación, que las 
asociaciones ambientales no han podido 
abordar efectivamente debido a los riesgos y 
la falta de capacidad de intervención directa. 

4. La promoción de la participación ciudadana y la 
cooperación con actores clave en la planificación y 
gestión ambiental mejora la gobernanza y garantiza 
decisiones más inclusivas y efectivas. 

4. Amenazas de violencia y represalias por 
parte de grupos armados hacia líderes 
ambientales y comunidades locales que se 
oponen a las prácticas mineras destructivas, 
dificultando la protección del medio 
ambiente y los derechos de las comunidades 
que se ven afectadas. 

5. Educación ambiental a través de asociaciones. La 
colaboración con asociaciones medioambientales 
para desarrollar programas educativos resalta la 
importancia de la conservación ambiental, 
fomentando una mayor conciencia y promoviendo 
cambios positivos en el comportamiento hacia la 
sostenibilidad en áreas mineras. 

5. Corrupción e impunidad que obstaculizan 
la gestión efectiva del riesgo ambiental, con 
autoridades locales influenciadas o 
coaccionadas por intereses mineros, 
debilitando la aplicación de las normas 
ambientales y la rendición de cuentas. 

6. La intención de mejorar la capacidad de las 
autoridades locales y regionales para supervisar y 
regular la minería ofrece la oportunidad de crear 
políticas más eficaces que protejan los derechos de 
las comunidades y aborden de manera integral los 
impactos sociales de la minería. 

6. Falta de recursos y apoyo institucional que 
limita la capacidad de los actores locales, 
incluyendo líderes ambientales, comunidades 
y organizaciones, para implementar 
proyectos de mitigación y recuperación 
ambiental efectivos. 

Fuente: Elaboración propia (2024).  

Triangulación de resultados  

La triangulación de resultados es una técnica que facilita la comparación y el contraste de 

información obtenida de diversas fuentes, proporcionando una visión más integral y precisa del 

fenómeno en estudio. En este caso, se aplicó esta técnica mediante el análisis del Plan Básico de 
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Ordenamiento Territorial (PBOT) de Santa Rosa del Sur, así como las opiniones del secretario de 

medio ambiente, el representante de Funcopromas, el líder ambiental y el gerente de la empresa 

de agua Triple A. Esta triangulación permitió identificar y evaluar las políticas, estrategias, 

fortalezas, debilidades y áreas de riesgo en la gestión del riesgo ambiental en el sector minero. 

La triangulación de resultados de las entrevistas y el análisis del PBOT en Santa Rosa del 

Sur, proporciona una visión integral de la gestión del riesgo ambiental en el ámbito de la minería, 

destacando las complejidades y desafíos que enfrentan los actores involucrados. La Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se ha adoptado formalmente en el municipio, con 

acciones preventivas como simulacros y capacitaciones. Sin embargo, se identifica la falta de 

políticas específicas para el sector minero y la necesidad de mejorar la colaboración entre entidades 

para una implementación efectiva. 

Se resaltan impactos significativos de la minería, como la contaminación del agua, 

deforestación y conflictos sociales, exacerbados por la presencia de grupos armados que limitan la 

intervención efectiva. El PBOT destaca áreas de alto riesgo de deslizamientos e inundaciones, 

donde la minería agrava estos riesgos, subrayando la necesidad de una gestión territorial integral. 

Se reconocen avances como la infraestructura de tratamiento de agua y esfuerzos de 

reforestación, pero también se señalan debilidades importantes como la falta de recursos, 

influencia de grupos armados y la necesidad de fortalecer la cultura de conservación. Bustos (2016)  

critica la insuficiencia de las políticas y estrategias actuales, sugiriendo que el desarrollo sostenible 

requiere transformaciones profundas más allá de soluciones técnicas. 

Desde la perspectiva de la justicia ambiental explicada en Ruíz et al. (2019), se discute la 

distribución desigual de los impactos de la minería y la necesidad de incorporar principios de 

justicia en la gestión del riesgo ambiental. Los autores analizan cómo las debilidades actuales 

aumentan la susceptibilidad a los riesgos ambientales y limitan la capacidad de adaptación y 

respuesta de los sistemas socio ecológicos. 

Las oportunidades de mejora y recomendaciones se enmarcan en lo que expone Calvo 

(2021), destacando la importancia de fortalecer la capacidad institucional, la cooperación entre 

actores, y promover la minería responsable y sostenible. También se resalta la necesidad de una 

revisión crítica y un fortalecimiento del PBOT para incorporar una visión integral que reconozca 

las interrelaciones entre los aspectos sociales, económicos y ambientales del territorio. 
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Barreras para la gestión del riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur 

El análisis del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de Santa Rosa del Sur, junto con entrevistas realizadas, reveló varias barreras 

en la gestión del riesgo ambiental, especialmente en el sector minero. Una de las principales 

barreras es la brecha entre la formulación de políticas y su implementación efectiva. Aunque se 

han establecido lineamientos para la protección ambiental y mitigación de impactos mineros, la 

falta de mecanismos claros de seguimiento y control, junto con recursos financieros y humanos 

insuficientes, limita su efectividad. La presencia de grupos armados ilegales, que controlan algunas 

minas y operan al margen de la ley, añade una capa de complejidad y peligro, restringiendo la 

capacidad de acción de las autoridades y organizaciones ambientales. 

Además, la falta de coordinación entre entidades y actores involucrados en la gestión del 

riesgo ambiental, y la falta de regulación y control efectivo del uso del suelo en áreas mineras, son 

barreras significativas. La limitada participación de las comunidades locales y la falta de acceso a 

información clara sobre los impactos ambientales de la minería dificultan la toma de decisiones 

informadas y la implementación de medidas preventivas. También se identificaron debilidades en 

los procesos de educación y sensibilización ambiental, junto con la corrupción y la impunidad, que 

socavan la gestión efectiva del riesgo. Finalmente, la capacidad limitada de monitoreo y 

generación de información confiable sobre los impactos ambientales, junto con la falta de recursos 

técnicos y humanos especializados, y la débil articulación entre las políticas locales y nacionales, 

agravan estos desafíos, dificultando una gestión ambiental coherente y efectiva. 

Capítulo 6. Conclusiones 

El análisis exhaustivo de las estrategias de gestión del riesgo ambiental del sector minero 

en Santa Rosa del Sur, Bolívar, durante los periodos de gobierno 2016 y 2023, ha permitido 

alcanzar el objetivo general de comprender su alcance y limitaciones. A través de una metodología 

rigurosa y un enfoque multidimensional, se ha logrado caracterizar los principales riesgos 

ambientales a los que está expuesto el municipio, analizar las estrategias existentes, identificar 

barreras y proponer recomendaciones para su fortalecimiento. 

En cuanto al primer objetivo específico, la caracterización de los principales riesgos 

ambientales ha revelado un panorama complejo y desafiante para el municipio. La contaminación 

del agua, causada por el aumento de la turbiedad, sedimentación y concentración de mercurio 
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asociados a la minería, emerge como uno de los riesgos más críticos. Estos impactos no solo 

afectan la calidad del recurso hídrico, sino que también tienen implicaciones relevantes para la 

salud pública y los ecosistemas acuáticos. Además, la deforestación, impulsada por la expansión 

de la frontera agrícola y agropecuaria, así como por la tala indiscriminada en los márgenes de las 

fuentes hídricas, se presenta como otro riesgo ambiental de gran magnitud. Esta pérdida de 

cobertura vegetal no solo reduce la biodiversidad, sino que también aumenta la vulnerabilidad del 

territorio frente a fenómenos climáticos graves y deslizamientos. 

La caracterización de los riesgos ambientales también ha evidenciado la estrecho vínculo 

entre la minería y conflictos socioambientales en el municipio. La presencia de grupos armados 

que dominan algunas minas e imponen sus propias reglas ha generado conflictos y tensiones por 

el acceso y control de los recursos naturales. Estos conflictos no solo comprometen la 

gobernabilidad y la seguridad del territorio, sino que también dificultan la intervención de las 

autoridades y organizaciones ambientales para mitigar los efectos negativos de la minería. 

Asimismo, el desplazamiento forzado de comunidades, causado por la actividad minera y los 

conflictos asociados, constituye una violación de los derechos humanos y una amenaza para la 

cohesión social del municipio. 

En relación con el segundo objetivo específico, el análisis de las estrategias de gestión del 

riesgo ambiental expuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Esquema de Ordenamiento 

Territorial ha arrojado resultados mixtos. Por un lado, se destaca la adopción formal de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como un marco normativo importante para orientar 

las acciones en el municipio. Asimismo, la ejecución de medidas de prevención, como simulacros, 

socialización de instrumentos de planificación y capacitaciones, demuestra un esfuerzo por 

fortalecer la cultura de la gestión del riesgo. Sin embargo, la ausencia de una política específica 

para el sector minero se presenta como una debilidad relevante, especialmente considerando la 

relevancia de esta actividad económica en el territorio y los impactos ambientales y sociales 

asociados. 

El análisis de las estrategias ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la 

colaboración entre las diversas entidades y actores involucrados en la gestión del riesgo ambiental. 

Aunque existen mecanismos de coordinación como el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 

se observan dificultades en la implementación eficaz de las acciones y en la asignación adecuada 

de recursos. La carencia de una perspectiva integral y sistémica del territorio, que considere las 
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interrelaciones entre los distintos riesgos ambientales y las dinámicas socioeconómicas, constituye 

una limitación en la formulación y ejecución de las políticas. Por otro lado, la participación 

limitada de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones y la falta de mecanismos 

efectivos para el seguimiento y evaluación de las estrategias llevadas a cabo son áreas que 

requieren mejoras. 

En cuanto al tercer objetivo específico, la identificación de barreras para la gestión del 

riesgo ambiental en Santa Rosa del Sur, se han encontrado varios obstáculos importantes. La 

presencia de grupos armados que ejercen control sobre algunas minas y territorios emerge como 

una barrera crítica, ya que dificulta la intervención de las autoridades y limita la capacidad de las 

organizaciones ambientales para desarrollar acciones de mitigación y protección. La carencia de 

recursos financieros y humanos constituye un obstáculo persistente para la implementación 

efectiva de las políticas y estrategias de gestión del riesgo. La debilidad institucional, evidenciada 

en la escasez de capacidades técnicas y la alta rotación de personal en las entidades responsables, 

también se reconoce como una barrera que impacta negativamente en la continuidad y efectividad 

de las acciones. 

Se han detectado otros obstáculos, como la carencia de datos actualizados y precisos sobre 

los riesgos ambientales y la vulnerabilidad del área, lo que dificulta la toma de decisiones bien 

fundamentadas y la priorización de acciones. Además, la falta de conciencia y sensibilización de 

la comunidad sobre los riesgos ambientales y la necesidad de preservar los recursos naturales se 

presenta como un reto para promover cambios en el comportamiento y una mayor participación 

comunitaria en la gestión del riesgo. La inexistencia de opciones económicas sostenibles para las 

comunidades que dependen de la minería también se manifiesta como una barrera para adoptar 

prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.. 

A partir de los resultados del análisis realizado, se plantean recomendaciones específicas 

para cada objetivo de la investigación. Para la identificación de los riesgos ambientales, se aconseja 

mejorar los sistemas de monitoreo y control de la calidad del agua, especialmente en áreas 

impactadas por la minería. Esto permitirá obtener información más detallada y oportuna para tomar 

decisiones e implementar medidas de mitigación. Adicionalmente, se propone fomentar programas 

de reforestación y restauración de ecosistemas degradados, implicando activamente a las 

comunidades locales y creando incentivos para la preservación de los bosques y la biodiversidad. 
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Para las estrategias de gestión del riesgo ambiental, se aconseja diseñar una política 

específica para el sector minero que aborde integralmente los impactos ambientales y sociales de 

esta actividad. Esta política debe integrarse con los instrumentos de planificación territorial y 

asegurar la participación activa de todos los actores relevantes, incluidas las comunidades 

afectadas. También, se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación entre instituciones 

y asignar los recursos necesarios para la implementación eficaz de las acciones de gestión del 

riesgo. La creación de espacios de diálogo y consenso entre las autoridades, las empresas mineras 

y las comunidades locales también se destaca como una recomendación esencial para resolver los 

conflictos socioambientales y construir una visión compartida del desarrollo sostenible del 

territorio. 

Para abordar las barreras identificadas, se sugiere fortalecer las capacidades institucionales 

de las entidades responsables de la gestión del riesgo ambiental mediante programas de formación 

y asistencia técnica. Además, es crucial fomentar la generación y actualización de información 

sobre los riesgos ambientales y la vulnerabilidad del territorio, utilizando herramientas 

tecnológicas y enfoques participativos. También se recomienda implementar estrategias de 

educación y sensibilización ambiental dirigidas a las comunidades locales y a los actores del sector 

minero para promover cambios de comportamiento y aumentar la conciencia sobre la importancia 

de conservar los recursos naturales. 

Como última recomendación, se tiene impulsar alternativas económicas sostenibles para 

las comunidades que dependen de la minería, a través de programas de reconversión productiva, 

fortalecimiento de capacidades y acceso a mercados. Esto significa fomentar actividades como el 

ecoturismo, la agroecología y el uso sostenible de los recursos naturales, creando oportunidades 

de empleo e ingresos que sean compatibles con la protección ambiental. La integración de estas 

alternativas con las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental será crucial para alcanzar 

un desarrollo territorial resiliente y equitativo en Santa Rosa del Sur. 

A partir de lo expuesto, se concluye que el análisis de las políticas de gestión del riesgo 

ambiental en el sector minero de Santa Rosa del Sur, durante los periodos de gobierno 2016 a 

2023, ha cumplido con los objetivos planteados y ha respondido a la pregunta de investigación. En 

el estudio se han identificado los principales riesgos ambientales, se han evaluado las políticas y 

estrategias vigentes, se han detectado barreras y se han propuesto recomendaciones específicas 
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para su mejora. Esta investigación ofrece un aporte significativo al municipio, ya que proporciona 

una mejor comprensión de la gestión del riesgo ambiental asociado a la minería. 

Sin embargo, es esencial reconocer que esta investigación tiene ciertas limitaciones, como 

la disponibilidad de datos y la complejidad del contexto social y político en el que se lleva a cabo 

la gestión del riesgo ambiental en el municipio. 

El valor de este estudio para el contexto local de Santa Rosa del Sur se encuentra en su 

enfoque holístico y multidimensional, que abarca tanto los aspectos ambientales como los sociales 

y económicos relacionados con la gestión del riesgo en el sector minero. Los resultados y las 

recomendaciones ofrecidas pueden servir de base para futuras investigaciones orientadas a la 

reducción de los riesgos ambientales y la mejora del bienestar de las comunidades. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista semiestructurada para el gerente de la empresa de agua Triple A  

 

Objetivo de la entrevista: Obtener información y perspectivas de actores clave sobre las políticas 
y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el municipio de Santa Rosa del Sur, con énfasis en 
el sector minero, para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

 
Instrucciones de aplicación de entrevista  
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1. Contactar a los entrevistados y agendar una fecha y hora conveniente para realizar la 
entrevista. 

2. Enviar previamente el objetivo de la entrevista y los temas a tratar, para que los 
entrevistados puedan prepararse. 

3. Realizar la entrevista en un lugar cómodo y privado, que permita una conversación fluida 
y sin interrupciones. 

4. Grabar la entrevista en audio, con el consentimiento del entrevistado, para facilitar su 
posterior transcripción y análisis. 

5. Tomar notas durante la entrevista, para resaltar puntos clave y hacer seguimiento a temas 
que requieran profundización. 

6. Agradecer al entrevistado por su tiempo y disposición, y ofrecer compartir los resultados 
del estudio una vez finalizado. 
 
Objetivo de las entrevistas: Obtener información y perspectivas de actores clave sobre 

las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el municipio de Santa Rosa del Sur, 
con énfasis en el sector minero, para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

 
Preguntas para el gerente de la empresa de agua Triple A 

 
1. ¿Cuáles son los principales riesgos ambientales que enfrenta la empresa en relación con la 

calidad y disponibilidad del agua en el municipio? 
2. ¿Cómo se han visto afectadas las fuentes de agua por la actividad minera en la zona? 
3. ¿Qué políticas y estrategias ha implementado la empresa para gestionar estos riesgos y 

garantizar un suministro de agua seguro y sostenible? 
4. ¿Cómo se articulan estas políticas y estrategias con las implementadas por el municipio y 

otras entidades? 
5. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la gestión del riesgo ambiental en el 

sector de agua potable en el municipio? 
6. ¿Qué oportunidades de mejora identifica en la gestión del riesgo ambiental relacionado con 

el agua en el municipio, especialmente en el contexto de la minería? 
 

 
Anexo B. Entrevista semiestructurada para el secretario de medio ambiente 

 
Objetivo de la entrevista: Obtener información y perspectivas de actores clave sobre las políticas 
y estrategias de gestión del riesgo ambiental en el municipio de Santa Rosa del Sur, con énfasis en 
el sector minero, para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 
 

Preguntas para el secretario de medio ambiente 
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1. ¿Cuáles son las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental implementadas por 
la secretaría en el municipio, especialmente en relación con la minería? 

2. ¿Cómo se han desarrollado y evolucionado estas políticas en los últimos años? 
3. ¿Qué actores están involucrados en la formulación e implementación de estas políticas y 

cómo se coordinan entre sí? 
4. ¿Cuáles han sido los principales logros y desafíos en la implementación de estas políticas? 
5. ¿Cómo se monitorea y evalúa la efectividad de las políticas de gestión del riesgo ambiental 

en el municipio? 
6. ¿Qué oportunidades de mejora identifica en la gestión del riesgo ambiental en el municipio, 

considerando las particularidades del sector minero? 
7. ¿Cómo se incorpora la gestión del riesgo ambiental en el actual Plan de Desarrollo 

Municipal? 
• ¿Qué objetivos, estrategias y metas se han establecido en el Plan de Desarrollo en relación 

con la gestión del riesgo ambiental, especialmente en el contexto de la minería? 
• ¿Cómo se asignan los recursos y se priorizan las acciones para cumplir con estos objetivos? 
8. ¿De qué manera el Esquema de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio aborda la 

gestión del riesgo ambiental? 
• ¿Qué zonas o áreas del municipio se han identificado como de alto riesgo ambiental en el 

PBOT y qué medidas se han establecido para su manejo? 
• ¿Cómo se regula y controla el uso del suelo en áreas de influencia minera para prevenir y 

mitigar los riesgos ambientales? 
9. ¿Cómo se articula el Plan de Desarrollo y el PBOT con otros instrumentos de planificación 

y gestión ambiental a nivel regional y nacional? 
• ¿Qué mecanismos de coordinación existen entre el municipio y las autoridades ambientales 

regionales y nacionales para la gestión del riesgo ambiental? 
10. ¿Qué retos ha enfrentado el municipio en la incorporación efectiva de la gestión del riesgo 

ambiental en el Plan de Desarrollo y el PBOT? 
• ¿Qué lecciones se han aprendido y qué ajustes se han realizado en estos instrumentos para 

mejorar la gestión del riesgo ambiental? 
11. ¿Cómo se promueve la participación ciudadana y la consulta con actores clave en la 

formulación, implementación y seguimiento del Plan de Desarrollo y el PBOT en relación 
con la gestión del riesgo ambiental? 

Anexo C. Entrevista semiestructurada para un representante de una asociación de 
protección de áreas naturales (FUNCOPROMAS) 
 

Punto de vista de la asociación de protección de áreas naturales Funcopromas sobre la 
gestión del riesgo ambiental en el sector minero de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 

 
Como parte del proyecto de monografía "Análisis de políticas para la gestión del riesgo ambiental 
del sector minero en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar", se busca obtener información 
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y perspectivas de actores clave sobre las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en 
el municipio, con énfasis en el sector minero y su impacto en las áreas naturales protegidas. 
 
Objetivo de la entrevista: Conocer las percepciones, experiencias y propuestas de una asociación 
dedicada a la protección de áreas naturales en relación con la gestión del riesgo ambiental en el 
sector minero de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 
 

Preguntas para el representante de FUNCOPROMAS  
 

1. ¿Cuál es la misión y el enfoque de su asociación en relación con la protección de áreas 
naturales en Santa Rosa del Sur, Bolívar? 

2. ¿Qué impactos ha observado que la minería tiene sobre las áreas naturales protegidas en el 
municipio? 

3. ¿Cómo evalúa las políticas y estrategias actuales de gestión del riesgo ambiental en el 
sector minero del municipio, especialmente en lo que respecta a la protección de áreas 
naturales? 

4. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en la gestión del riesgo ambiental del sector minero 
en relación con la conservación de áreas naturales? 

5. ¿Cómo ha participado o colaborado su asociación con las autoridades locales y otros 
actores en la gestión del riesgo ambiental relacionado con la minería y la protección de 
áreas naturales? 

6. ¿Qué recomendaciones o propuestas tiene para mejorar la gestión del riesgo ambiental en 
el sector minero y garantizar la protección de las áreas naturales en Santa Rosa del Sur, 
Bolívar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo D. Entrevista semiestructurada para un líder ambiental en Santa Rosa del Sur  
 
Perspectivas de un líder ambiental sobre la gestión del riesgo ambiental en el sector minero 

de Santa Rosa del Sur, Bolívar. 
 
Como parte del proyecto de monografía "Análisis de políticas para la gestión del riesgo ambiental 
del sector minero en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar", se busca obtener información 
y perspectivas de actores clave sobre las políticas y estrategias de gestión del riesgo ambiental en 
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el municipio, con énfasis en el sector minero y su impacto en el medio ambiente y las comunidades 
locales. 
 
Objetivo de la entrevista: Conocer las percepciones, experiencias y propuestas de un líder 
ambiental en relación con la gestión del riesgo ambiental en el sector minero de Santa Rosa del 
Sur, Bolívar. 
 

Preguntas para el líder ambiental en Santa Rosa del Sur 
 

1. ¿Cuál ha sido su trayectoria y experiencia como líder ambiental en Santa Rosa del Sur, 
Bolívar? 

2. ¿Qué impactos ambientales y sociales ha observado que la minería genera en el municipio? 
3. ¿Cómo evalúa las políticas y estrategias actuales de gestión del riesgo ambiental en el 

sector minero del municipio? 
4. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en la gestión del riesgo ambiental del sector minero 

en Santa Rosa del Sur? 
5. ¿Cómo ha sido su participación y la de otras organizaciones ambientales en la formulación 

e implementación de políticas de gestión del riesgo ambiental relacionadas con la minería? 
6. ¿Qué desafíos enfrentan los líderes ambientales y las comunidades locales para hacer frente 

a los riesgos ambientales derivados de la minería en el municipio? 
7. ¿Qué recomendaciones o propuestas tiene para mejorar la gestión del riesgo ambiental en 

el sector minero y garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de las 
comunidades afectadas en Santa Rosa del Sur, Bolívar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo E. Respuestas a las preguntas por parte del gerente de la Triple A Santa Rosa del Sur, 

Bolívar 

Pregunta Respuesta Sintetizada 
¿Cuáles son los principales riesgos 
ambientales que enfrenta la empresa 
en relación con la calidad y 
disponibilidad del agua en el 
municipio? 

Los principales riesgos incluyen la minería, que aumenta la 
turbiedad y sedimentación, y la concentración de mercurio en 
las quebradas las Mercedes y el Platanal. La expansión agrícola 
también reduce la disponibilidad de agua. Durante el fenómeno 
del Niño, hubo una disminución significativa del caudal en 
estas fuentes. 
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¿Cómo se han visto afectadas las 
fuentes de agua por la actividad 
minera en la zona? 

La actividad minera causa sedimentación, tala de flora, mayor 
turbiedad y contaminación con mercurio. Esto afecta la calidad 
y disponibilidad del agua y genera mayores costos de 
recuperación. La falta de conciencia ambiental en las 
actividades mineras agrava estos problemas. 

¿Qué políticas y estrategias ha 
implementado la empresa para 
gestionar estos riesgos y garantizar 
un suministro de agua seguro y 
sostenible? 

La empresa trabaja en campañas de reforestación y 
concientización con la alcaldía. Aunque la empresa tiene 
buenos índices de calidad del agua, enfrenta limitaciones en 
cantidad. Propone declarar fuentes hídricas prioritarias para 
asegurar su protección. 

¿Cómo se articulan estas políticas y 
estrategias con las implementadas 
por el municipio y otras entidades? 

Las políticas existen a nivel nacional y deben ser 
implementadas por el municipio. Se requiere que el municipio 
y entidades como la CB y la ANLA fortalezcan y apliquen 
estas políticas para proteger las fuentes hídricas. 

¿Cuáles son las principales fortalezas 
y debilidades de la gestión del riesgo 
ambiental en el sector de agua 
potable en el municipio? 

Fortalezas: buena infraestructura y abundante recurso hídrico. 
Debilidades: mala calidad del agua, falta de políticas de 
conservación, y ausencia de cultura de protección de las 
fuentes hídricas, aumentando el riesgo ambiental y sanitario. 

¿Qué oportunidades de mejora 
identifica en la gestión del riesgo 
ambiental relacionado con el agua en 
el municipio, especialmente en el 
contexto de la minería? 

Oportunidades: fomentar la minería limpia, procesos de 
reforestación, conservación de bosques, generación de bonos 
de compensación, y promover el turismo minero responsable 
que cumpla con las normas ambientales sin afectar las fuentes 
hídricas. 

Fuente: Elaboración propia con base a las preguntas realizadas al gerente de la Triple A Santa Rosa 

del Sur, Bolívar (2024).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo F. Respuestas de las preguntas realizadas a secretario del medio ambiente en Santa 

Rosa del Sur, Bolívar 

Pregunta Respuesta Sintetizada 
¿Cuáles son las políticas y estrategias de 
gestión del riesgo ambiental 
implementadas por la secretaría en el 
municipio, especialmente en relación con 
la minería? 

Bajo la Ley 1523 de 2012, el municipio ha adoptado la 
normativa como parte del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. Se han desarrollado varios planes, 
incluyendo el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres y estrategias de respuesta para emergencias, pero 
no hay una política específica para la minería. 
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¿Cómo se han desarrollado y 
evolucionado estas políticas en los 
últimos años? 

Aunque no hay una política específica para la minería, se 
han implementado medidas preventivas como simulacros 
anuales y programas de capacitación. El Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo ha jugado un papel clave 
en la coordinación y ejecución de estas políticas. 

¿Qué actores están involucrados en la 
formulación e implementación de estas 
políticas y cómo se coordinan entre sí? 

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
que incluye diversas secretarías y entidades locales como 
las de Ambiente, Salud, y Educación, coordina la 
implementación de estas políticas, facilitando la 
colaboración intersectorial. 

¿Cuáles han sido los principales logros y 
desafíos en la implementación de estas 
políticas? 

Logros: coordinación efectiva para la gestión de 
emergencias, análisis de riesgos en proyectos de inversión 
y formación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
Desafíos: mejorar la concienciación comunitaria, reducir 
emergencias y establecer brigadas de emergencias en áreas 
rurales. 

¿Cómo se monitorea y evalúa la 
efectividad de las políticas de gestión del 
riesgo ambiental en el municipio? 

Se realiza un seguimiento a través de un plan de acción 
complementario al Plan Municipal de Gestión del Riesgo, 
con evaluaciones en reuniones semestrales del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo. 

¿Qué oportunidades de mejora identifica 
en la gestión del riesgo ambiental en el 
municipio, considerando las 
particularidades del sector minero? 

Mejorar la gestión del riesgo requiere fortalecer el 
compromiso, la comunicación y los valores culturales, 
facilitando una mejor coordinación entre las entidades del 
sector minero y otras del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

¿Cómo se incorpora la gestión del riesgo 
ambiental en el actual Plan de Desarrollo 
Municipal? 

Aunque el plan está en proceso de aprobación, se han 
propuesto objetivos como la construcción de 
infraestructura para la reducción de riesgos, dotación de 
equipos a organismos de socorro y capacitación en gestión 
del riesgo. También se busca implementar un Sistema de 
Alerta Temprana. 

¿Cómo se asignan los recursos y se 
priorizan las acciones para cumplir con 
estos objetivos? 

Los recursos se obtienen a través de fondos municipales y 
mediante apoyos de entidades nacionales e internacionales. 

¿De qué manera el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) del 
municipio aborda la gestión del riesgo 
ambiental? 

El PBOT identifica zonas de alto riesgo y propone medidas 
de mitigación, como la delimitación de áreas de riesgo y la 
prohibición de urbanizar en ellas, integrando la gestión del 
riesgo en los planes de vivienda y desarrollo urbano. 

¿Qué zonas o áreas del municipio se han 
identificado como de alto riesgo 
ambiental en el PBOT y qué medidas se 
han establecido para su manejo? 

Las áreas de alto riesgo se encuentran principalmente en el 
sector rural. La comunicación directa con las comunidades 
es la principal fuente de información debido a la falta de 
sistemas de alerta temprana. 

¿Cómo se regula y controla el uso del 
suelo en áreas de influencia minera para 
prevenir y mitigar los riesgos 
ambientales? 

No existe una regulación o control efectivo a nivel local 
debido a limitaciones operativas y financieras. Se sugiere 
que este control se realice a nivel nacional por entidades 
competentes. 

¿Cómo se articula el Plan de Desarrollo y 
el PBOT con otros instrumentos de 
planificación y gestión ambiental a nivel 
regional y nacional? 

Se promueve un enfoque integrado que alinea las políticas 
y programas locales con el Plan Nacional de Desarrollo, 
asegurando que reflejen los objetivos de sostenibilidad y 
desarrollo establecidos. 
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¿Qué mecanismos de coordinación 
existen entre el municipio y las 
autoridades ambientales regionales y 
nacionales para la gestión del riesgo 
ambiental? 

Existe colaboración activa con entidades como el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. 

¿Qué retos ha enfrentado el municipio en 
la incorporación efectiva de la gestión 
del riesgo ambiental en el Plan de 
Desarrollo y el PBOT? 

La limitación de recursos es un reto principal, lo que 
requiere establecer metas realistas y efectivas para 
impactar significativamente en la prevención de riesgos. 

¿Cómo se promueve la participación 
ciudadana y la consulta con actores clave 
en la formulación, implementación y 
seguimiento del Plan de Desarrollo y el 
PBOT en relación con la gestión del 
riesgo ambiental? 

Se organizan mesas de trabajo participativas con diversos 
sectores de la comunidad para identificar necesidades y 
coordinar acciones que mejoren la gestión del riesgo y la 
respuesta a desastres. 

Fuente: Elaboración propia con base a las preguntas planteadas al secretario del medio ambiente 
en Santa Rosa del Sur (2024).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo G. Respuestas de las preguntas realizadas una representante de la asociación de 

protección de áreas naturales (FUNCOPROMAS) 

Pregunta Respuesta 
¿Cuál es la misión y el enfoque de 
su asociación en relación con la 
protección de áreas naturales en 
Santa Rosa del Sur, Bolívar? 

Con la misión que tiene la fundación es proteger el medio ambiente. 
Pero estamos protegiendo un área específica de 7.500 hectáreas, 
que eso está en el cerro 1800. Nosotros, como tal, con la minería, 
no nos metemos porque eso es un problema muy delicado. Ahora 
la situación no está como para estar rondando mucho por ahí, 
enfrentándose a los mineros, porque la situación está muy pesada. 
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Y lo otro es que la fundación únicamente está dedicada a proteger 
el área de arriba del cerro 1800. 

¿Qué impactos ha observado que 
la minería tiene sobre las áreas 
naturales protegidas en el 
municipio? 

La minería, como tal, creo que la única parte que ha alcanzado a 
tocar es aquí por el lado del río Platanal, pero es una minería 
artesanal. Y eso es algo que nosotros, como fundación, no hemos 
podido controlar. La contaminación y la deforestación son 
problemas serios, pero no podemos intervenir directamente debido 
a los riesgos y la influencia de grupos armados. 

¿Cómo evalúa las políticas y 
estrategias actuales de gestión del 
riesgo ambiental en el sector 
minero del municipio, 
especialmente en lo que respecta a 
la protección de áreas naturales? 

Las políticas y estrategias actuales no son suficientes. La falta de 
recursos y la presencia de grupos armados complican mucho la 
implementación de medidas efectivas. Necesitamos un sistema de 
control y monitoreo más fuerte y mejor apoyo institucional. 

¿Qué fortalezas y debilidades 
identifica en la gestión del riesgo 
ambiental del sector minero en 
relación con la conservación de 
áreas naturales? 

Tratamos de concientizar a la gente, que talaran menos, que 
reforestaran más. Se hace lo que se puede, pero con la minería no 
nos metemos. Nos han tenido en la mira, y no podemos hacer 
mucho contra la minería. La conciencia ambiental entre la gente ha 
mejorado, pero faltan recursos y apoyo. 

¿Cómo ha participado o 
colaborado su asociación con las 
autoridades locales y otros actores 
en la gestión del riesgo ambiental 
relacionado con la minería y la 
protección de áreas naturales? 

La fundación está dedicada a proteger el área de arriba del cerro 
1800. Hemos firmado un convenio con la alcaldía para restaurar 
áreas protegidas en el municipio, unas 25 áreas. Pero con la minería 
no nos metemos porque no queremos problemas. 

¿Qué recomendaciones o 
propuestas tiene para mejorar la 
gestión del riesgo ambiental en el 
sector minero y garantizar la 
protección de las áreas naturales 
en Santa Rosa del Sur, Bolívar? 

Sería importante continuar con los esfuerzos de reforestación y 
concientización, buscando siempre involucrar a las comunidades 
locales en la protección de las áreas naturales. También, sería 
beneficioso establecer programas educativos sobre la importancia 
de conservar el medio ambiente, especialmente en áreas afectadas 
por la minería. 

Fuente: Elaboración propia con base a la preguntas realizadas a la representante de Funcopromas 

(2024).  

 

 

 

Anexo H. Respuestas de las preguntas realizadas un líder ambiental en Santa Rosa del Sur 

Pregunta Respuesta Sintetizada 
¿Cuál ha sido su trayectoria y 
experiencia como líder ambiental 
en Santa Rosa del Sur, Bolívar? 

Trabaja como líder ambiental desde hace diez años, empezando 
con proyectos de reforestación y educación ambiental en escuelas 
locales. Ha liderado campañas más grandes para proteger los 
recursos naturales, especialmente contra el impacto de la minería, 
colaborando con organizaciones y autoridades municipales. Sin 
embargo, enfrentar minas controladas por grupos armados ha sido 
un desafío significativo. 
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¿Qué impactos ambientales y 
sociales ha observado que la 
minería genera en el municipio? 

La minería ha causado deforestación, contaminación de ríos con 
mercurio y otros químicos, y pérdida de flora y fauna. 
Socialmente, ha generado conflictos y desplazamiento forzado. 
Los grupos armados que controlan las minas agravan estos 
problemas imponiendo reglas y restricciones, como impuestos 
ilegales y prohibición de talas. 

¿Cómo evalúa las políticas y 
estrategias actuales de gestión del 
riesgo ambiental en el sector 
minero del municipio? 

Las políticas y estrategias son insuficientes y mal implementadas. 
Aunque existen leyes, no se cumplen debido a la falta de recursos 
y la influencia de grupos armados. Las autoridades locales no 
pueden controlar efectivamente la minería, ya que grupos armados 
imponen sus reglas. Se necesita fortalecer las instituciones y 
mejorar la coordinación entre las autoridades competentes. 

¿Qué fortalezas y debilidades 
identifica en la gestión del riesgo 
ambiental del sector minero en 
Santa Rosa del Sur? 

Fortalezas: creciente conciencia ambiental y algunos programas 
de reforestación y educación ambiental. Debilidades: falta de 
recursos financieros y humanos, influencia de grupos armados, 
falta de cooperación del gobierno y actores locales, y ausencia de 
un sistema de control para prevenir daños ambientales de la 
minería. 

¿Cómo ha sido su participación y 
la de otras organizaciones 
ambientales en la formulación e 
implementación de políticas de 
gestión del riesgo ambiental 
relacionadas con la minería? 

Participación activa pero limitada. Colaboran con otras 
organizaciones y autoridades locales en planes de gestión y 
estrategias de mitigación. Sin embargo, la implementación 
enfrenta dificultades por falta de recursos y oposición de 
beneficiarios de la minería ilegal. A pesar de esto, continúan 
trabajando para proteger los recursos naturales. 

¿Qué desafíos enfrentan los 
líderes ambientales y las 
comunidades locales para hacer 
frente a los riesgos ambientales 
derivados de la minería en el 
municipio? 

Desafíos: amenazas de violencia y represalias de grupos armados, 
falta de recursos y apoyo institucional, y corrupción e impunidad 
que limitan la implementación de proyectos de mitigación y 
recuperación ambiental. 

¿Qué recomendaciones o 
propuestas tiene para mejorar la 
gestión del riesgo ambiental en el 
sector minero y garantizar la 
protección del medio ambiente y 
los derechos de las comunidades 
afectadas en Santa Rosa del Sur, 
Bolívar? 

Fortalecer la capacidad institucional, promover la cooperación 
entre gobierno y organizaciones internacionales, aumentar la 
vigilancia y control sobre actividades mineras ilegales, y mejorar 
la educación y concienciación comunitaria sobre sostenibilidad y 
protección ambiental. También, desarrollar políticas que aborden 
los aspectos sociales de la minería y garanticen alternativas 
económicas sostenibles para las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia con base a las preguntas realizadas un líder ambiental en Santa Rosa 

del Sur (2024).  
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