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ReSUmen AbStRACt

El Urabá-Darién por su ubicación y características 
geográficas ofrece un mosaico de ecosistemas tropicales, 
los cuales han sido incorporados al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. En este documento, mediante una 
revisión de información, se reseñan las áreas protegi-
das de la región. Las cuales aportan aproximadamente 
24.330 hectáreas al sistema; siendo cerca del 1% del ter-
ritorio nacional y el 4,5% de sus áreas protegidas. En 
total doce (12) áreas se encuentran registradas; siete de 
carácter netamente terrestres, tres terrestres-costeras, 
una terrestre-costera y marina, y una marino-costera. Se 
describen aspectos fundamentales de cada una de ellas, 
como el proceso de declaratoria, ecosistemas protegidos, 
servicios ecosistémicos y amenazas en su interior. En 
la sección final, se presentan otras estrategias de con-
servación presentes en la región, y se plasman algunas 
reflexiones relacionadas con el contexto social y político, 
la representatividad de ecosistemas y las oportunidades 
y desafíos entorno a su conservación. Además, Infor-
mación y puntos de vista que pueden ser de utilidad 
para autoridades de conservación y planeación.

Uraba-Darien region offers a mosaic of tropical ecosys-
tems due to its location and geographical characteris-
tics, which have been incorporated into the National 
System of Protected Areas. In this document, through a 
review of the available information, the protected areas 
of the region are reviewed. The mentioned areas con-
tribute approximately 24,330 hectares to the system; 
being close to 1% of the national territory and 4.5% of 
its protected areas. Overall, twelve (12) areas are regis-
tered; seven correspond distinctly to terrestrial nature, 
three terrestrial-coastal, one terrestrial-coastal and ma-
rine, and one marine-coastal. Fundamental aspects of 
each of them are described, such as; declaratory process, 
protected ecosystems, ecosystem services and internal 
threats. In the final section, other existent conservation 
strategies in the region are presented, and some reflec-
tions related to the social and political context, the re-
presentativeness of ecosystems and the challenges and 
opportunities in conservation are showed. Information 
and viewpoints, that may be useful for the conservation 
and land planning sectors.
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Introducción
Colombia es uno de los países que alberga ma-

yor diversidad de la Tierra principalmente por su 

locación, geomorfología e historia. Posee más de 
trecientos tipos de ecosistemas continentales y cos-
teros. El 0,22 % de la superficie terrestre alberga más 
del 10% de las especies del planeta, un patrimonio 
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biológico que ha sido catalogado como diverso y 
complejo (Mittermeier et al., 1997; Murcia et al., 
2013). Todas estas bondades se ven reflejadas en la 
región del Urabá-Darién, que por su ubicación y ca-
racterísticas geográficas ofrece un mosaico de eco-
sistemas tropicales (Figura 1).

El Darién particularmente hace parte del norte 
del Chocó Biogeográfico, una de las regiones con 
más alta biodiversidad y endemismos a escala glo-
bal (Mittermeier et al., 1998; Olson y Dinerstein, 
2002). Mientras que el Golfo de Urabá es la zona 
más al sur de la cuenca del Caribe, considerada un 
hot-spot de biodiversidad marina (Miloslavich et al., 
2010). Sin embargo, el Golfo es una zona de carac-
terísticas únicas, que ha sido considerado como el 
estuario más grande y complejo del Caribe colom-
biano, modulado principalmente por el río Atrato. 
El Urabá-Darién es una zona importante en el in-
tercambio de fauna entre Centro y Suramérica, y 
donde también se presentan algunos componentes 
de fauna y flora costera característicos del Pacifico, 
debido al levantamiento del istmo Panamá, ocurrido 
en un tiempo relativamente corto en la escala geoló-
gica (Blanco-Libreros y Londoño-Mesa, 2016).

La primera figura de conservación in situ fue 
dirigida a la protección de ecosistemas de Bosque 
Húmedo Tropical y Muy Húmedo Tropical, con la 
creación del Parque Nacional Natural (PNN) Los 
Katíos en 1974. Actualmente existen doce áreas 
protegidas (AP), tres de ellas de carácter nacional, 
cuatro regionales, y cinco privadas con el carácter de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) 
(PNN, 2018). El presente artículo de revisión tiene 
como finalidad resaltar los principales aspectos de 
las áreas protegidas de la región y generar algunas 
reflexiones que puedan ser útiles en los procesos de 
conservación y planeación del territorio. Para tal fin, 
se consultaron documentos regionales de las autori-
dades ambientales territoriales, información dispo-
nible del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
artículos científicos.

Áreas Protegidas de Urabá y el Darién
Se registran doce (12) AP; siete netamente te-

rrestres, tres terrestres-costeras, una terrestre-costera 
y marina, una marino-costera (Figura 2). Aproxima-
damente suman 24.330 ha de las cuales 86,8% son 

Figura 1. Paisajes de ecosistemas en el Golfo de Urabá. Superior derecha: Delta del río Atrato (Fuente: 
J.F. Blanco-Libreros). Superior Izquierda: Playona (Fuente: C. Bran). Inferior derecha: Manglares en bocas 

del Atrato (Fuente: C. Bran). Inferior derecha: Pescador en el delta del Atrato (Fuente: C. Bran). 
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terrestres y 13,2% marinas. En su conjunto, represen-
tan el 1% del territorio nacional y el 4,5% de los te-
rritorios protegidos. Políticamente comprende parte 
de los departamentos de Chocó y Antioquia, y las 
autoridades ambientales territoriales que tienen ju-
risdicción son respectivamente la Corporación Au-
tónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 
Chocó (CODECHOCO) y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURBA).

Parque Nacional Natural Los Katíos
Declarado en 1973 con 52.000 ha (Acuerdo 037/

INDERENA, 1973) y ampliado a 72.000 ha en 1979 
(Acuerdo 016/INDERENA, 1979). Su creación 
respondió como filtro natural para evitar la propa-
gación de la fiebre aftosa hacia Centro y Norteamé-
rica, y a la protección ecológica del Darién (PNN, 
2006). Por su importancia ecosistémica y ubicación 
fue declarado en 1994 Patrimonio Mundial Natural 

y Reserva de la Biosfera. También es reconocido 
como un Área Importante para la Conservación de 
Aves (AICAS). Se ubica en la cuenca baja del río 
Atrato y el tapón del Darién (Figura 2), presentando 
alturas entre 2 a 600 msnm. Alberga paisajes como 
la llanura aluvial, que conforma un sistema perió-
dicamente inundado, terrazas disectadas, colinas y 
serranías, con la presencia de exuberantes caídas de 
aguas. Además, su conexión directa con el complejo 
de ciénagas y humedales con selva muy humedad 
tropical, faculta una situación ecológica única, com-
parada con los bosques de otras zonas del Chocó 
(PNN, 2019).

El área favorece el flujo de especies entre Centro 
y Suramérica y actúa como un amortiguador natu-
ral del río Atrato en las épocas invernales, también 
permitiendo la conectividad con los humedales de 
la cuenca baja del río y el golfo de Urabá (PNN, 
2006). En su interior y zonas aledañas existen gran 

Figura 2. Mapa de las áreas protegidas de la región del Urabá-Darién. Modificado de 
RUNAP (PNN, 2018), Categoría de manejo de AP de UICN (2018).
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variedad cultural con la presencia de comunidades 
indígenas de las etnias Tules o Kunas, Wuananan, 
Embera Katíos y Embera Chamíes, además co-
munidades afrocolombianas o negras, y colonos 
mestizos (PNN, 2006). Por lo cual es también un 
patrimonio cultural y espiritual.

Las principales amenazas del área protegida es-
tán relacionadas con la deforestación, el aumento de 
asentamientos humanos, la caza y pesca ilegales y el 
conflicto armado. Por estas presiones estuvo en la 
lista de Patrimonio Mundial en Peligro (UNESCO, 
2009). Sin embargo, con base en una mejor estra-
tegia de manejo del área y a mejores condiciones 
en orden público fue removida (UNESCO, 2015). 
No obstante, dichas amenazas persisten, y se suman 
otras como los incendios forestales; recientemente 
un incendio consumió aproximadamente 1.788 ha 
de bosques (2,5% del AP) (El Espectador, 2019). 
Del mismo modo, existe una presión para realizar 
minería ilegal que ha aumentado la deforestación 
(El Tiempo, 2018).

Reserva Forestal Protectora Nacional  
del Darién

Creada mediante el Acuerdo 09/INDERENA 
(1977). Su declaración se fundamentó en la im-
portancia forestal de la región, y en la necesidad de 
compensar la sustracción de una parte de la Zona 
de Reserva Forestal del Pacífico (Ley 2 del Con-
greso de Colombia, 1959), que fue destinada para 
la colonización espontánea (Resolución 441 del 
INCORA, 1968).

Se localiza en el departamento del Chocó en los 
municipios de Unguía y Acandí, siendo la segunda 
AP de mayor tamaño del Urabá-Darién (Figura 2). 
Su objetivo es conservar los relictos de Bosque Hú-
medo Tropical, Bosque Pluvial y Bosque Montano. 
Posibilita la conectividad entre Centro y Suramé-
rica y es zona de concentración de especies endé-
micas y en riesgo de extinción. Según informe de 
CODECHOCO-WWF (2010), el 70% del área se 
encontraba con cobertura de bosques, mientras que 
el otro 30% correspondía a actividades agrícolas. La 
principal amenaza es la deforestación (WWF Co-
lombia, 2008; COCOMASUR, 2017).

Distrito Regional de Manejo Integrado 
Ensenada de Río Negro, los Bajos 
Aledaños, las Ciénagas de Marimonda  
y El Salado

En su origen fue declarado Reserva Natural por 
el Acuerdo municipal 099 del municipio de Necoclí 
(1992). En 2009 fue reconocida como categoría de 
Distrito de Manejo Integrado (DMI); con 25.755 
ha terrestres (Acuerdo 012 de CORPOURABA, 
2009a). En 2011 fue homologada como Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) (Acuer-
do 100-02-02-01-007-2011 de CORPOURABA, 
2011a). Posteriormente fue ampliada mediante 
Acuerdo 021/CORPOURABA (2011), en la cual 
se sumó el área marina anexa correspondiente a 1 
km desde la línea de costa hacia mar adentro, lo que 
equivale a 5.025 ha, aproximadamente.

El DRMI fue el primero de carácter marino-
costero de Colombia e incluye principalmente un 
humedal costero de agua salobre o ensenada con 
aproximadamente 300 ha de espejo de agua y una 
importante cobertura de bosque de manglar con 
cerca de 354 ha (Blanco-Libreros et al., 2015). Por 
otro lado, presenta 1.000 ha de espejo de agua de 
ciénagas o humedales costeros de agua dulce, con 
fragmentos de bosque seco tropical y pastizales. 
En la línea de costa presenta más de 30 km playas, 
las cuales puede alcanzar 300 m de ancho y gran 
energía por la fuerza de las olas (CORPOURABA-
DAMA, 2008).

Los servicios ecosistémicos “están relacionados 
con el suministro de agua potable para el consu-
mo humano y la capacidad reguladora de los flujos 
hídricos en el sistema de ciénagas, lo cual previene 
inundaciones, ya que almacenan agua de desborde 
y de lluvias durante la época de invierno. Esta AP 
se comporta como una barrera natural que protege 
todo el cinturón de la playa del municipio de Ne-
coclí. Es considerada esencial para la actividad tu-
rística y el sostenimiento de la pesca artesanal de 
la región” (CORPOURABA-DAMA, 2008). Las 
comunidades al interior del área han tenido una 
activa participación desde su creación y en la for-
mulación del Plan de Manejo. La población es con-
formada principalmente por afrocolombianos y en 
menor proporción mestizos colonos. Estos realizan 
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actividades pecuarias de baja y mediana tecnología. 
Mientras que sectores más pequeños se dedican a la 
pesca artesanal para el consumo y el abastecimien-
to del mercado local, algunas personas en ocasiones 
sirven de guías para el turismo (Castro et al., 2013).

Las principales amenazas están relacionadas con 
la sobreexplotación maderera y cambio de hábitat, 
ligadas con el aumento de las actividades agro-
pecuarias (CORPOURABA, 2009b) y la cacería. 
Además, cuenta con la presión del proyecto de 
infraestructura “Puerto Internacional del Darién”, 
que se proyecta inicia actividades en 2020 (El Co-
lombiano, 2018).

Parque Natural Regional Humedales  
entre los Ríos León y Suriquí

Fue declarada en un principio como Reserva 
Forestal Protectora (RFP) entre los Humedales 
del Río León y Suriquí, en el municipio de Tur-
bo en Antioquia (Acuerdo 100-02-01-011-2009 
de CORPOURABA, 2009c). Posteriormente fue 
homologada a la categoría de Parque Nacional 
Regional, porque su condición de humedal y la au-
sencia de comunidades limitaban la posibilidad de 
actividades agropecuarias propias de una RFP. Por 
sus cualidades ecológicas es considerada un área con 
vocación de uso para conservación, conocimiento y 
disfrute, con un gran potencial ecoturístico (Acuer-
do 100-02-02-01-0010-2011 de CORPOURABA, 
2011c). Cabe mencionar que en 2011 se hizo una 
sustracción temporal y parcial de 1,5 ha, a favor de 
las actividades de la Sociedad Portuaria de Bahía 
Colombia de Urabá S.A., como proyecto de utilidad 
pública e interés social, para permitir el movimiento 
de las barcazas que transportan el banano producido 
en la región hacia el lugar de fondeo de los barcos 
de alto calado en el Golfo (Acuerdo 100-02-02-01-
0004-2011 de CORPOURABA, 2011d).   

Esta AP es un relicto de humedales costeros que 
se encuentran entre los 0 y 12 msnm. En su interior 
se distinguen bosques mixtos inundables, principal-
mente cativales, arracachales, panganales y man-
glares; los cuales se conservan cerca de la zona de 
expansión agroindustrial de la región (CORPOU-
RABA, 2008). Por esta razón, radica su importancia 
como área de refugio de fauna silvestre y avifauna, 
valiosa para la conectividad de especies entre los 

parches de bosque del costado oriental del Gol-
fo y los bosques del Darién. En la desembocadura 
del Suriquí, se conserva un fragmento de bosque de 
manglar, dominado por mangle rojo, y la presencia 
de manera particular del mangle piñuelo (Pellicie-
ra rhizophoreae), el cual es considerado una especie 
rara porque se encuentra restringida a una porción 
muy estrecha de las costas tropicales del continente 
americano, asociada más al Pacífico que al Atlántico 
(Blanco-Libreros, 2016).

Una de las principales presiones es la defores-
tación con fines pecuarios, con la introducción de 
búfalos que son más tolerantes a las condiciones de 
humedales, pero producen la compactación de los 
suelos (MADS, 2019). Además, la presión por la 
construcción del proyecto de infraestructura llama-
do Puerto Antioquia (El Colombiano, 2019). 

Distrito Regional de Manejo Integrado de 
la Playona y la Loma de la Caleta

El proceso de creación se fundamentó principal-
mente en la búsqueda de estrategias de conservación 
para la tortuga Caná desde 2003. En 2012, median-
te la concertación con distintos actores, fue creado 
el DRMI en el municipio de Acandí (Acuerdo 002 
de CODECHOCO, 2012). Su finalidad la con-
servación de tortugas marinas y también distintos 
ecosistemas terrestres y costeros mediante la activa 
participación de las comunidades de la zona.

Se ubica al noroeste del Golfo (Figura 2), des-
de la zona costera hasta los 220 msnm. En la costa 
comprende las playas de Acandí, Chilingos y Pla-
yona, esta última una de las más extensas del Cari-
be colombiano, con 12 km de longitud. Así mismo, 
más de 2 km de acantilados rocosos. Su interior está 
definido por un corredor montañoso o serranía cos-
tera llamada Loma La Caleta, donde predominan 
los fragmentos de bosque húmedo tropical. Incluye 
un valle costero al margen del río Tolo con chun-
gales y panganales; caracterizados por predomino 
de palma pangana (Raphia taedigera), palma naidí 
(Euterpe oleracea), palma nolí (Elaeis oleifera), el ca-
tivo (Prioria copaifera), el arracacho (Montrichardia 
arborescens), el gramalote (Polygonum acuminatum) 
y la taruga (Eichhornia spp.). Los cuales confor-
man un extenso humedal atravesado por distintas 
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quebradas, y en menor proporción tierras converti-
das en potreros.

Las playas son sitios de anidación de distinti-
tas especies de tortugas marinas, principalmente la 
Caná. En ese sentido se presenta conectividad di-
recta con el área marina protegida del Santuario de 
Fauna Acandí, Playón y Playona. De tal manera que 
las dos áreas constituyen esfuerzos articulados de 
conservación de las tortugas marinas. Por otro lado, 
los ecosistemas contribuyen con el flujo de especies 
entre los continentes como es propio del Darién, 
además de regular los flujos hídricos y sustentar las 
actividades económicas locales (CODECHOCO et 
al., 2014).

Los habitantes en su mayoría son negros y en 
menor proporción mestizos. No hay asentamientos 
indígenas, pero existe una relación permanente con 
comunidades étnicas vecinas. Entre las actividades 
productivas se desarrollan la ganadería y la agricul-
tura de pequeña escala y tradicional. Además de la 
extracción forestal también de pequeña escala y el 
ecoturismo con el avistamiento de la tortuga Caná 
(CODECHOCO et al., 2014). Algunas de las ame-
nazas están relacionadas con la expansión de zonas 
agropecuarias y la desecación de humedales (CO-
DECHOCO et al., 2014).

Santuario de Fauna Acandí,  
Playón y Playona

Es una de las áreas más recientes, declarado por 
El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en 2013 dentro del Municipio de Acandí (Resolu-
ción 1847/MADS, 2013). El AP es complementaria 
y está ligada con el DRMI de la Playona y la Loma 
de la Caleta, como fruto de un proceso de partición 
y concertación con las autoridades étnicas de los tres 
consejos comunitarios de la zona. Fue concebida 
como una oportunidad para fortalecer los sistemas 
de gobernanza de las comunidades negras, y para 
que, con respaldo de las autoridades ambientales, 
especialmente Parques Nacionales Naturales, pue-
dan ejercer las acciones para preservar, recuperar y 
usar sosteniblemente la biodiversidad, así como para 
conservar y recuperar sus costumbres y tradiciones.

La zona comprende la playa y el espacio adyacen-
te marino de La Playona y el sector del El Playon 
de Acandí y está delimitado por la línea de costa (15 

km apx.) y por dos líneas imaginarias perpendicula-
res a la costa (16 km apx.) (Figura 2), para formar 
dos ángulos rectos imaginarios en el área marina, 
que brindan la facilidad para el control de embarca-
ciones. De esta manera, el santuario de fauna incluye 
principalmente un área marina pelágica y sus fon-
dos sedimentarios, y en menor proporción el litoral 
arenoso definido como la franja de 50 m de playa a 
partir de la línea de marea alta. De esta manera, el 
AP busca contribuir ecológicamente con el mante-
nimiento de las pesquerías artesanales locales y del 
golfo de Urabá.

Entre las presiones se encuentran la depreda-
ción de tortugas marinas, turismo sin ordenamiento 
(CODECHOCO et al., 2014) y el impacto por mi-
nería ilegal en zonas aledañas, como se ha reportado 
por paso de maquinaria pesada por las playas (PNN, 
2015).

Distrito Regional de Manejo Integrado 
Lago Azul los Manatíes

Se encuentra dentro del territorio colectivo del 
Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato Con-
sejo Comunitario Mayor del bajo Atrato, Unguía, 
Chocó (COCOMAUNGUIA), en el municipio de 
Unguía. En 2003 el derecho a territorio colectivo a 
dicho Consejo fue reconocido en el marco de la Ley 
70/Congreso de Colombia (1993). Posteriormente, 
en 2010, los representantes de las comunidades so-
licitaron a las autoridades ambientales emprender 
acciones concretas para fortalecer la conservación en 
su territorio. Finalmente, el DRMI fue concertado 
y declarado en 2013 por medio del Acuerdo 002 
(CODECHOCO, 2013).

Se encuentra en el Darién al norte de la cuenca 
baja del río Atrato y es la tercera AP más grande 
de la región (Figura 2). Está conformada aproxima-
damente en un 90% por territorio titulado a CO-
COMAUNGUIA, y en un 10% por las ciénagas de 
Unguía, Hornos, Limón, Ciega y Marriaga, que no 
están incluidas en el título colectivo. De esta mane-
ra, el DRMI ocupa cerca el 88% del área total del 
consejo, y el 28% de toda el área del municipio de 
Unguía (COCOMAUNGUIA et al., 2014). Los 
ecosistemas que conserva son esencialmente hume-
dales del sistema de ciénagas del bajo Atrato; don-
de se encuentran chungales (terrenos pantanosos), 
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panganales (Raphia taedigera), arracachales (Mon-
trichardia arborescens), cativales (Prioria copaifera) y 
manglares (principalmente mangle rojo, Rhizophora 
mangle), esenciales para la regulación del flujo del 
río. (COCOMAUNGUIA et al., 2014). 

El Consejo comunitario COCOMAUNGUIA 
está conformado por diferentes comunidades ne-
gras, con una población aproximada de 2.000 mil 
personas. Las principales actividades son la pesca y 
la agricultura, y en menor importancia la ganadería; 
la cacería es esporádica (COCOMAUNGUIA et 
al., 2014). Las principales presiones identificadas en 
el Plan de Manejo son la expansión de la ganadería y 
la caza de fauna silvestre, como la icotea (Trachemys 
medemi), iguana (Iguana iguana), guagua (Cuniculus 
paca), babilla (Caiman crocodilus), loro copete ama-
rillo (Amazona ochrocephala), chigüiro (Hydrochoerus 
isthmius) y manatí (Trichechus manatus manatus). 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil
En la actualidad esta categoría de área protegida 

se ha consolidado exclusivamente en el Darién. Pese 
a que solo cinco reservas se han registrado en el RU-
NAP, en la región existen más de 30 iniciativas de 
conservación en predios privados, las cuales se han 
organizado en la Red Regional de Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil del Darién Caribe Co-
lombiano UNGANDÍ. Además de la conservación, 
la red promueve procesos de educación ambiental, 
apoyo para caracterizaciones biológicas y desarrollo 
de sistemas de producción sostenible, por ejemplo; 
artesanías y el ecoturismo. 

Registradas se reconocen las RNCS ubicadas en 
el municipio de Acandí: “Tacarcuna”, “Amigos del 
Bosque”, “Montes de la Esperanza”, “Aguapanela”, y 
la “Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí”, las cuales 
suman 109 ha, y buscan conservar principalmente 
el ecosistema de Bosque Muy Húmedo Tropical. 
Estas iniciativas son importantes como conectores 
entre los parches de bosques que han quedado des-
conectados en la costa del Darién. Además, sirven 
de zona amortiguadora para las áreas de Patrimo-
nio Mundial Natural y Reservas de la Biosfera de la 
frontera de Colombia y Panamá. La mayoría de las 
reservas ofrecen servicios ecoturísticos, para lo cual 
cuentan con instalaciones y actividades como cami-
natas guiadas y avistamiento de fauna.

Consideraciones finales

Otras estrategias de conservación 
presentes

En el documento se reseñan únicamente las áreas 
reconocidas en el SINAP. No obstante, en la región 
existen otras estrategias de conservación, por ejem-
plo; la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, la cual 
hace parte de las siete reservas constituidas por la Ley 
2/Congreso de Colombia (1959); éstas no son áreas 
protegidas, pero están orientadas para el desarrollo 
de la economía forestal y protección de los suelos, 
las aguas y la vida silvestre. Adicionalmente, existe 
un “Área de Pesca Artesanal Exclusiva del Golfo de 
Urabá” (Resolución 0218 del INDERENA, 1983), 
delimitada a partir de una línea imaginaria entre 
Triganá y Necoclí para prohibir toda clase de pesca 
industrial, especialmente la de arrastre.

Otras importantes instancias que aportan a la 
conservación de la región son los territorios co-
lectivos otorgados por la Ley 70 del Congreso de 
Colombia (1993), donde las comunidades negras 
propenden por la protección de sus recursos y del 
medio ambiente. Es importante destacar entre ellas, 
el proyecto de “Corredor de Conservación Chocó-
Darién”, el cual fue la primera iniciativa de conser-
vación en el mundo en recibir créditos de carbono 
para la protección de bosques de propiedad comuni-
taria (Anthrotect, 2012).

Contexto social y político
Ante los compromisos de conservación, Colom-

bia ha generado un importante Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, donde se incluye el Urabá-Darién 
y sus principales ecosistemas. Cronológicamente se 
destaca que entre los años 1977 y 2009 no hubo pro-
cesos de creación de AP en la región, coincidiendo 
con el periodo que puede considerarse el más crítico 
durante del conflicto armado vivido en el país. Sin 
embargo, en los últimos años son evidentes los es-
fuerzos por parte de las autoridades ambientales y 
comunidades negras para aumentar la representati-
vidad principalmente de humedales, playas y zonas 
marinas estratégicas de la región. Del mismo modo, 
se observa un aumento del compromiso de la socie-
dad con la reciente inclusión de predios privados del 
Darién al sistema de áreas protegidas.
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En este sentido, es importante resaltar que la 
región fue una de las zonas más impactadas por el 
conflicto armado del país, entre las décadas de los 
ochentas y los noventas hubo una fuerte disputa 
por el control del territorio entre grupos armados, 
inicialmente con predominio de guerrillas y pos-
teriormente de grupos paramilitares (Gobierno de 
Colombia, 2006). Sin embargo, las violencias políti-
cas de la región no han sido controladas totalmente 
por parte del Estado, aún es latente una tensión por 
la propiedad y el uso de la tierra. Se presenta una 
alta concentración de tierras, con una producción 
económica principalmente limitada a oligopolios 
agroindustriales (Roldan, 2019). Este panorama de 
conflictividad ha tenido incidencia en la conserva-
ción de la diversidad principalmente restringiendo 
la gobernanza de los administradores de las AP. No 
obstante, los fenómenos de violencia en ocasiones 
han limitado el acceso a algunas de las áreas, gene-
rando menor presión sobre los ecosistemas.

Representatividad de ecosistemas
Los ecosistemas de arrecife de coral, hasta aho-

ra, no han hecho parte de ninguna de las figuras 
de conservación, éstos se encuentran ubicados al 
noroccidente del golfo en el Caribe chocoano, y re-
presentan cerca de 400 ha (Garzón-Ferreira et al., 
2001). Además, teniendo en cuenta que el bosque de 
manglar es uno de los ecosistemas estratégicos y más 
extensos del Golfo con aproximadamente 4.750 ha 
(Blanco-Libreros et al., 2015), tan solo cerca el 7% 
se encuentra dentro de un área protegida, principal-
mente en la Ensenada de Rionegro, por lo que está 
aún poco representado. Aunque se debe tener en 
cuenta que previamente se adelantó la declaratoria 
del Parque Natural Regional del Sistema Manglá-
rico del Delta del río Atrato (Resolución 03-02-01 
2125 de CORPOURABA, 2006), pero no es reco-
nocido en el RUNAP, porque fue impugnada por las 
comunidades debido a que se omitió el proceso de 
consulta previa.

Los parches de Bosque Seco Tropical, ubicados 
en la llanura costera nororiental del Golfo, tampoco 
han sido objeto de conservación, para lo cual pue-
de ser importante considerar la promoción de las 
RNSC, como ha ocurrido en el Darién, teniendo en 
cuenta que se encuentran en predios privados. Por 

otro lado, la bahía de Marirío, ubicada al sur del delta 
del río Atratro, puede entrar a ser considerado como 
un espacio marino para ser incluido en una figura de 
conservación con fines de protección de los recursos 
pesqueros, teniendo en cuenta que estudios recien-
tes demuestran que es una de las zonas con mayor 
riqueza de especies de peces en el Golfo (LOPEGU, 
2017), contigua a los manglares de mayor producti-
vidad del mundo (Riascos y Blanco-Libreros, 2019), 
de esta manera, la bahía podría generar un efecto de 
desborde favoreciendo la actividad pesquera artesa-
nal de la región (Di Lorenzo et al., 2016).

En la actualidad las autoridades ambientales ade-
lantan estudios y proyectos para lograr mayor repre-
sentatividad de ecosistemas de manglar, bosque seco 
tropical, arrecifes de coral, los cuales se esperaría se 
consoliden en los próximos años. Para ello es impor-
tante reconocer los procesos de configuración de las 
áreas protegidas con las comunidades en Unguía y 
Acandí, como modelos de amplia y efectiva partici-
pación de los actores sociales en la concertación de 
objetivos de conservación y rutas de administración.

Desafíos y oportunidades
El territorio de Urbá-Darién, aun poco explora-

do, se constituye como una veta fantástica del turis-
mo rural, ecológico y de aventura del país (CUEE, 
2019). Este potencial debe ser canalizado en cada 
una de las áreas protegidas con vocación ecoturís-
tica, mediante la construcción de planes específicos 
para desarrollar estas actividades de manera ade-
cuada. Entre los principales atractivos se encuentra 
el avistamiento de fauna (Figura 3), especialmente 
aves y tortugas marinas. El ciclo montañismo, pesca 
deportiva, travesías por manglares, entre otras, son 
actividades promisorias. Para lo cual es necesario la 
consolidación de la seguridad en la zona y de una 
política pública de turismo regional. Cabe resaltar 
también el papel fundamental de las RNSC para 
el impulso del turismo y la construcción del tejido 
social en torno a la protección del medio ambiente.

Las principales amenazas señaladas en secciones 
anteriores para cada uno de las AP, reflejan en parte 
las condiciones sociales y económicas que ponen en 
riesgo la conservación de la biodiversidad en la re-
gión. La principal amenaza evidenciada en las AP 
de la región es la deforestación con fines de am-
pliar la frontera agrícola, por lo cual es prioritario 
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la construcción de un plan de acción regional para 
reducir la deforestación y articular las acciones de 
las entidades territoriales y autoridades ambientales, 
y/o fortalecer en la zona las estrategias nacionales 
puestas en marcha, como la Estrategia Integral para 
la Deforestación y Gestión de los Bosques (Gobier-
no de Colombia, 2017). No obstante, es relevante 
actualizar los análisis respectivos de amenazas en 
cada una de las AP de acuerdo con sus planes de 
manejo. Del mismo modo, es recomendable actua-
lizar o construir las herramientas para la gestión 
de cada una de las áreas, entre ellas, programas de 
monitoreo e investigación de los valores objeto de 
conservación, planes de manejo específicos para es-
pecies amenazadas, programas de control y vigilan-
cia y/o ecoturismo y los análisis de efectividad de 
manejo de cada una de ellas. 

Consolidar un compromiso claro de financiación 
adecuada es uno de los principales desafíos de cada 
AP, un presupuesto inadecuado es uno de los prin-
cipales obstáculos para alcanzar de manera efectiva 

los objetivos de conservación. Para posicionar las 
áreas de la región es fundamental tener una estra-
tegia nacional para buscar el reconocimiento de los 
principales humedales en las categorías de sitios 
RAMSAR, y también obtener el reconocimiento 
de Áreas Claves para la Conservación de las Aves 
AICA, que solo se ha hecho para el PNN Los Ka-
tíos. Por otro lado, es recomendable una articulación 
de las áreas protegidas para fortalecer la gestión de 
cada una de ellas y responder de manera acertada 
a los grandes proyectos de desarrollo de la región, 
como la construcción de los tres puertos marinos, la 
posible interconexión eléctrica Colombia-Panamá y 
la Transversal de las Américas, conocida regional-
mente como carretera Panamericana, entre otras.

Agradecimientos. Gracias a Lennin Flórez-Leiva y a la Cor-
poración Académica Ambiental de la Universidad de An-
tioquia por motivar este manuscrito. Igualmente, a Carlos 
Bran, Martha Rubio, Camila Rosso y Juan Felipe Blanco por 
los registros fotográficos.

Figura 3. Imágenes de fauna en la región. Superior izquierda: Tortuga laúd (Dermochelys coriácea), fuente C. Bran. 
Superior derecha: Espátula rosada (Platalea ajaja), fuente C. Bran. Inferior izquierda: Rana arlequín (Atelopus 

sp.), fuente Carlos Bran. Inferior derecha: Delfín nariz de botella (Turpsius truncatus), fuente C. Rosso. 
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