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El departamento de Nariño, funda-
do en agosto de 1904, se encuentra ubi-
cado en el suroccidente colombiano y se 
caracteriza por su geografía diversa pro-
ducto de concentrar las peculiaridades de 
las regiones naturales pacifica, andina y 
amazónica. Por ello, este territorio fiel a 
su himno inicia su recorrido cuando sus 
costas se encuentran con el océano y se 
dispone a una travesía que transita desde 
la llanura del Pacífico, el piedemonte cos-
tero, los altiplanos, el nudo de los pastos, 
las extensas cordilleras con sus volcanes 
hasta descansar en la llanura amazónica, 
alcanzando así una extensión de 33.268 
kilómetros cuadrados.

 
La diversidad de sus pisos térmicos 

y climas, la fertilidad de sus campos que 
asemejan la colcha de retazos como sím-
bolo del verde de todos los colores, así 
como las particularidades de su desarrollo 
histórico han generado una singular vida 
social, cultural y económica para sus po-
bladores. En este contexto, la Universidad 
de Nariño como semillero de amor y de 
lumbre, fundada en noviembre de 1904, 
se caracterizó desde sus inicios por ser 
el alma intelectual de este territorio, con-
virtiéndose en una institución que bajo el 
lema de “tanto vales cuanto es tu saber” se 
ha encargado de formar a una ciudadanía, 
a una juventud y unos profesionales que 
de forma conjunta tienen una convivencia 
responsable con la región del sur de Co-
lombia y aportan al desarrollo alternativo 
del departamento y actúan en el denomi-
nado acontecimiento-mundo.

La universidad en su devenir históri-
co, misión, visión, compromiso con el sec-
tor educativo, la juventud, la sociedad y 

como parte sustantiva de la región, adelan-
tó a través de su historia diferentes inicia-
tivas para tener presencia en los territorios 
del departamento. En tal sentido, se firmó 
en 1985 un convenio con la Alcaldía Mu-
nicipal de Tumaco. Una década después, 
en febrero de 1994, se firmó el convenio 
con la Alcaldía de Ipiales y para 1996 se 
presentó el acuerdo de voluntades entre la 
Universidad de Nariño y la Alcaldía Muni-
cipal de Túquerres. 

En estos municipios y sus áreas de 
influencia, la Universidad de Nariño ha 
consolidado sus sedes regionales que, en 
el marco de los actuales debates interna-
cionales y nacionales sobre la desconcen-
tración de la oferta académica y la educa-
ción superior rural, avanzan en su proceso 
de regionalización con una experiencia 
acumulada a través de tres décadas y bajo 
lineamientos nacionales, pero también, 
con la guía de la autonomía universitaria y 
su plan de desarrollo 2021- 2032 “Pensar 
la Universidad y la Región”; por medio de 
este plan también se pretende fortalecer la 
presencia del alma mater en  los territorios 
y se proyecta el retorno de la misma al nor-
te del departamento.

La vida y acontecer de la universidad 
también se liga íntimamente a la historia 
del pueblo Nariñense; esta tierra de poe-
tas, gestas libertarias, movimientos estu-
diantiles y sociales, comunidades étnicas, 
pobladores de zonas costeras y andinas, 
reflejan la importante presencia de una ju-
ventud, una comunidad universitaria y un 
pueblo que a cada paso ratifican ser el so-
porte material para las proyecciones, los 
sueños y el desarrollo del alma mater y la 
sociedad.





La PESTAL se define como una he-
rramienta para realizar un análisis multidis-
ciplinar del entorno y se caracteriza por ser 
fundamentalmente descriptiva. Para desa-
rrollar el análisis se toman como base los 
siguientes factores: político, económico, 
social y tecnológico, de ahí su acrónimo. 
Aunque el mismo puede variar al momento 
de incorporar otros factores como el am-
biental, demográfico, legal, ético u otros 
que se consideren relevantes según la na-
turaleza del objeto investigado, el objetivo 
trazado o el nivel de detalle requerido para 
un análisis pertinente. (Jenkins, 2015)

Los factores, a su vez, están confor-
mados por una serie de variables que per-
miten realizar un análisis contextual sobre 
el que se desenvuelve el objeto de estudio 
y desde el cual sea posible generar con-
clusiones estratégicas para aprovechar 
oportunidades presentes en el entorno o 
enfrentar posibles riesgos en el corto, me-
diano y largo plazo. (Jenkins, 2015) 

En el marco del proceso de regionali-
zación de la educación superior y con el ob-
jetivo de precisar la pertinencia educativa y 
social de la oferta académica se definió la 
realización del presente documento deno-
minado análisis de entornos que abordó el 
núcleo básico de los factores PEST; ade-

más de agregar el contexto geográfico y la 
caracterización demográfica, tecnológica y 
ambiental. 

En el presente análisis, se tomaron 
en cuenta algunos objetivos y variables 
para cada factor, en este sentido, es po-
sible mencionar: (I) el contexto geográfi-
co permitió ubicar los municipios objeto 
de análisis, entendiendo que conforman 
un área de influencia directa para la sede 
regional de la Universidad de Nariño; (II) 
la caracterización demográfica ubicó las 
principales tendencias de la población en 
dichos territorios; (III) la caracterización 
social abarcó algunos indicadores socia-
les, de educación y caracterización de los 
conflictos presentes en el área de estudio; 
(IV) en términos económicos, la caracte-
rización ubicó las predisposiciones sobre 
generación de valor agregado, desempe-
ño de las grandes actividades económicas 
y desempeño corporativo y público; (V) en 
el factor político se caracterizó a diferentes 
actores de la sociedad civil; (VI) la carac-
terización en ciencia y tecnología ubicó la 
realidad sobre conectividad, acceso a tec-
nologías y apuestas tecnológicas relevan-
tes de algunos municipios; (VII) finalmente, 
con referencia al tema ambiental, se ubicó 
los principales potencialidades de los terri-
torios con respecto a dicho factor. 

Análisis PESTAL 
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La Subregión del Pacífico Nariñense comprende 10 municipios entre los que se 
encuentran: Tumaco, Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya He-
rrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Santa Bárbara. La extensión de estos territorios 
abarca 19.872 km2, correspondientes al 60,04% del territorio del departamento y donde 
el 90% de la superficie de la Subregión se encuentra en el piso térmico cálido y el 10% 
en el templado. (Alcaldía de San Andrés de Tumaco, 2020). 

Contexto 
Geográfico

Figura 1.
Ubicación Subregión Académica de la Sede 

Regional Tumaco en el Departamento de Nariño
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Según información del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística 
DANE (2018), el área de la Costa Pacífica 
Nariñense para el año 2021 contaba con 
419,042 habitantes (Habs), con una co-
rrespondencia porcentual del 24,76% de la 
población total del departamento de Nari-
ño con una integración de 1.691.852 Habs. 
Concentrándose el 62,66% de los poblado-
res en el Distrito de Tumaco, mientras que 
Olaya Herrera, Magüí y El Charco cuen-
tan con una participación respectivamente 
del 6,20% (25.969 Habs.), 6,14% (25.723 
habs.) y 5,45% (22.858 habs.) del total del 
área de influencia. 

Población área urbana y rural 
Con base a los datos generados por el DANE (2022), en la Subregión del Pacífico 

Nariñense, la distribución de la población según el área, para el año 2021, alcanzó los 
307.600 habitantes ubicados en centros poblados y rural disperso (CPRD) abarcando el 
67,40% del total poblacional de esta región (456.362 habs), mientras que 32,6% (148.762 
habs) se concentraron en las cabeceras municipales; siendo clara la prevalencia de los 
CPRD a nivel agregado. En cuanto al comportamiento individual de los diez municipios 
referenciados, Tumaco y Barbacoas con el 57,5% (262.567 habs) y el 12,6% (57.633 
habs) de manera respectiva, fueron los territorios con mayor intensidad de población 
ubicada en estas zonas.

Caracterización 
demográfica
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Tabla 1. Población desagregada por área proyecciones 2022

Nota. Elaboración autores. Fuente: Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística DANE (2022)

Distribución de la población por edad y 
sexo
Con base en las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda del 

DANE (2022), la población en la Subregión académica del Pacífico Nariñense para el 
año 2021, en cuanto a la distribución por sexo presentó cifras porcentuales prácticamen-
te similares, con una diferencia de tan solo 0,64 puntos porcentuales, donde el 49,68% 
correspondió a los hombres y un 50,32% a mujeres. 
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El análisis grafico permitió inferir que, para el periodo en mención, la natalidad pre-
sentó mayores índices, de modo que el comportamiento de la pirámide se va reduciendo, 
a mayor edad menor presencia de estos grupos etarios en estos territorios, de tal manera 
que, la población joven en edades comprendidas entre los 15 y 29 años en promedio 
representó el 13,64% del total de los habitantes.  

Nota. Elaboración propia. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de estadística 
DANE (2022)

Grupos étnicos
Según información del DANE (2018), de la población total, 276.032 habitantes per-

tenecen a los diferentes grupos étnicos como son indígenas, raizales, ROM, palenque-
ros, personas negras, mulatas o afrocolombianas, en el que predomina el último grupo 
étnico mencionado, que tiene una participación del 81,99% sobre el total de las etnias. 
Mientras que, de los territorios el que mayor presencia tiene de esta comunidad es el 
Distrito de Tumaco con un 49,71% (112.508 casos). Por otro lado, la concurrencia de las 
demás etnias no supera el 10%, siendo la de más relevancia en esta área la población 
negra, multa, afrodescendiente y afrocolombiano.  

Figura 1. Pirámide poblacional por edad y sexo, Subregión del Pacífico Nariñense - 2021
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Tabla 2. Presencia de grupos étnicos en la Subregión del Pacífico Nariñense

Nota. . Tomado y adaptado de la base de datos del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018)
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Tasa de natalidad y mortalidad
De acuerdo a las estadísticas vitales del DANE (2021), en la Sub           académica 

del Pacífico Nariñense el promedio de nacimientos fue de 11 casos por cada mil habs y 3 
decesos por cada mil habs. Donde la tasa más alta de natalidad se presentó en el Distrito 
de Tumaco con 16 nacimientos por cada mil habitantes, como también en el municipio de 
El Charco produciéndose 15 nacimientos por cada mil habitantes. 

En cuanto a la tasa de mortalidad la más alta se suscita en: el Distrito de Tumaco 
con 4 decesos por cada mil habitantes y en Olaya Herrera y El Charco con 3 muertes por 
cada mil habitantes en cada municipio, corroborando de esta manera lo evidenciado en 
la pirámide poblacional, figura (1). 

Tabla 3. Tasa de Natalidad y Mortalidad en la Subregión del Pacífico Nariñen-
se - 2021

Nota. Elaboración autores. Fuente: tomado y adaptado en base a los datos de 
las estadísticas vitales del DANE (2021)
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Con base en información del Censo 
Nacional de Población y vivienda del DANE 
(2018), la tasa de inmigración promedio de 
la Subregión del Pacífico Nariñense fue 
de 19,08%, es decir que, por cada mil ha-
bitantes, 19 personas provinieron de otros 
municipios, ciudades o países. Por otro 
lado, la tasa de emigración promedio fue 

de 73,38%, lo cual indica que, por cada 
mil habitantes, 73 de ellos salieron de la 
Subregión académica ya sea a otros mu-
nicipios, departamentos o países. En tal 
sentido, es posible precisar que la tasa de 
emigración absorbió la tasa de emigración 
en un 54,3%, siendo este fenómeno el más 
representativo en la zona. 

Tasa de inmigración y emigración 

Nota. Elaboración propia de autores con datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda del DANE (2018)

Tabla 4. Tasa de inmigración y emigración
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Índice pobreza multidimensional (IPM)
En 2021, el análisis del índice de pobreza multidimensional reflejó que el total nacio-

nal se ubicó en 19,1%, con 13,2% para las cabeceras y 38,6% para los centros poblados 
y rural disperso. El IPM del departamento de Nariño es superior en 14 puntos porcentua-
les (p.p.) respecto al nacional, en cuanto a cabeceras municipales la diferencia fue de 8.8 
puntos porcentuales. y para centros poblados y rural disperso (CPRD) la brecha alcanzo 
los 3.1 p.p. 

Indicadores Sociales  

Nota. Elaboración autores. Fuente: adaptado de CNPV- DANE (2018).

Tabla 5. Índice de Pobreza Multidimensional

De los municipios que conforman la Subregión, El Charco con una tasa de 110%, 
Magüí con 101% y La Tola con 93%, son los territorios que mayor tasa de emigración 
presentan. Mientras que, inmigratoriamente, Roberto Payán (39,98%), Francisco Pizarro 
(35,03%), La Tola (33,45%) y Olaya Herrera (33,31%) son las zonas con tasas más re-
presentativas de la Subregión. 
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Los datos de pobreza multidimen-
sional reflejaron que, en términos de ca-
beceras municipales, los diez municipios 
superan en gran medida a los datos depar-
tamentales y nacionales. Los entes terri-
toriales con menor IPM en cabeceras fue 
Tumaco (45,8%) pero llegando a casos aún 
más complejos como el de Santa Bárbara y 
Magüí Payán donde el índice se aproximó 
al 75%; es decir, aproximadamente una ter-
cera parte de las personas que se ubican 
en el casco urbano no tuvieron garantía de 
al menos uno de sus derechos para ase-
gurar su desarrollo social y sus ingresos 
fueron insuficientes para adquirir bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades. 
El flagelo de la pobreza en el sector rural 
se agrava en mayor medida, con picos agu-
dos como el presentado por Roberto Payán 
(85%) y Magüí Payán (91%).

Los datos totales del Índice de Pobre-
za Multidimensional de los diez municipios 
de la Costa Pacífica Nariñense reflejaron 
una grave crisis debido a que nueve de 
ellos se encuentran entre el 70% y el 80%, 
el municipio de Tumaco fue el de menor 
IPM con 53,7% y el cual superó en 20 p.p. 
al índice departamental y en 2.8 veces al 
índice nacional.  

Necesidades 
básicas 
insatisfechas (NBI)
Según el DANE (s.f), la metodología 

de NBI busca precisar, a través de algunos 
indicadores simples, si las necesidades 
básicas de la población se encuentran cu-
biertas; clasificando como pobres aquellos 
hogares que presentaron al menos una si-
tuación de carencia. En conformidad a di-
cha definición, se observó que una quinta 
parte de la población del departamento se 
encontró en tal situación de pobreza; todos 
los municipios de la Costa Pacífica Nari-
ñense superan los datos departamentales 
y nacionales. Los municipios de La Tola 
y Magüí fueron los más críticos, debido a 
que superaron en aproximadamente 3.7 
veces el dato departamental y 5.7 veces el 
dato nacional.  
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De acuerdo con los datos expuestos en la tabla de NBI, es particular el comporta-
miento de los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera Olaya 
Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán y Santa Bárbara, quienes, en contravía a la 
dinámica departamental y nacional, presentaron mayor NBI en sus cabeceras municipales 
que en los centros poblados y rural disperso. 

Nota. Elaboración autores. Fuente: CNPV- DANE (2018). *CPRD: Centro poblado y Rural Disperso.

Tabla 6. Necesidades básicas insatisfechas en los municipios de influencia
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Acceso a servicios públicos
El acceso a los servicios públicos se correlaciona con las dimensiones económicas 

y sociales de los individuos, las comunidades y las poblaciones. Aunque el acceso a los 
servicios es un derecho, este depende del cumplimiento de algunas condiciones por 
parte del Estado y especialmente de parte del usuario. Por lo tanto, las dificultades para 
la asequibilidad a dichos servicios se relacionan con elementos estructurales como las 
características del entorno y la capacidad del prestador del servicio, así como también, de 
la capacidad adquisitiva del usuario para acceder a los mismos (CEPAL, 2022).

Tabla 7. Cobertura servicios públicos Subregión Pacífico Nariñense (%)

Nota. Elaboración autores. Fuente: CNPV- DANE (2018).
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El limitado acceso a los servicios públicos, confirma las graves dificultades 
en términos de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas que 
afronta la Subregión del Pacífico Nariñense. En términos del servicio de gas, Tu-
maco presenta un 2,25%, el resto de entidades municipales no alcanzan a llegar al 
1%. El alcantarillado se ubicó el segundo servicio con peor desempeño, todos los 
municipios no alcanzan el 10% cuando el dato departamental se ubicó en 48,58% 
y el dato nacional de 76,6%. El análisis de la prestación del servicio de acueducto, 
infirió que solo Tumaco y Francisco Pizarro superaron el 30%; sin embargo, siete 
municipios no superan el 10% y se presentan graves fenómenos de limitación de 
acceso a este servicio en territorios como La Tola (0,54%), Mosquera (1,32%) y 
Magüí (2.4%). 

En términos de energía eléctrica, el promedio de cobertura para los diez mu-
nicipios de la Subregión del Pacífico Nariñense fue de 55,8%, muy distante del 
índice departamental (91%) y Nacional (96%); además, se presentan casos muy 
complicados donde más del 60% de los territorios no cuentan con energía eléctrica 
como por ejemplo Santa Bárbara (36,28%), Mosquera (37.15%) y Roberto Payán 
(3,67%).  La recolección de basuras para la Subregión del Pacífico Nariñense, pre-
sento un promedio de 22,9%, lejos del promedio nacional (81,6%) y departamental 
(54,4%), donde Santa Bárbara y Mosquera nuevamente presentan los índices más 
bajos con 2,46% y 7%, respectivamente. 
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Acceso a vivienda
En conformidad con los datos suministrados por el CNPV DANE 2018, el número 

total de viviendas para los municipios de la Costa Pacífica Nariñense fue de 82.809. Los 
hogares alcanzaron un total de 82.209. El total de viviendas con personas presentes fue 
de 77.929. Es relevante la dinámica del municipio de Tumaco y Barbacoas, quienes de 
manera conjunta concentraron el 66% de las viviendas y los hogares. 

Tabla 8. Hogares por viviendas

Nota. Elaboración autores. Fuente: CNPV- DANE (2018).
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En conformidad al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2020), 
la metodología de análisis para el déficit habitacional hace excluyente el déficit cuantitativo 
y cualitativo. Por lo tanto, el primero, se refiere a los hogares que habitan viviendas con 
deficiencias estructurales y de espacio que no pueden mejorarse y la única forma para 
subsanar esa situación es con la ampliación del stock de vivienda; el segundo (cualitativo), 
identifica hogares con deficiencias no estructurales y para las cuales se pueden realizar 
mejoras que permitan optimizar la habitabilidad. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), el país presen-
tó un déficit cuantitativo de 9,81%, déficit cualitativo de 26,78% y déficit habitacional de 
36.59%. Para el departamento de Nariño, los registros fueron de 18,51%, 42,56% y 61%, 
respectivamente. Los datos de la Subregión Pacífica, en términos cuantitativos, superan 
ampliamente el registro nacional y departamental, al presentar cinco municipios con un dé-
ficit superior al 80% y dos municipios con valores superiores al 90%. Los registros infieren 
que la región presentó importantes deficiencias estructurales y se requiere de la construc-
ción de nuevas viviendas. 

Tabla 9. Déficit habitacional.

Nota. Elaboración autores. Fuente: CNPV- DANE (2018).
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La cobertura en salud presentó graves dificultades con municipios como Magüí Pa-
yán donde más del 68% de la población está excluida del sistema. En Francisco Pizarro, 
la cobertura es menor al 50%, indicando que más de la mitad de la población no cuenta 
con cobertura. En Barbacoas y Santa Bárbara, aproximadamente una tercera parte de la 
población no puede acceder al sistema de salud. 

Cobertura y acceso a salud
Según el Ministerio de Salud (2021), la cobertura de salud a nivel nacional fue del 

99% y para Nariño se ubicó en 90,5%, denotando una diferencia de 8,5 puntos porcen-
tuales. Para los municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense, el 90% de los muni-
cipios se encuentran por debajo del registro departamental y nacional, siendo la entidad 
territorial de El Charco, la única que alcanzó el registro nacional y supera el registro de-
partamental con una cobertura del 98,95%. 

Tabla 10. Cobertura en salud

Nota. Elaboración autores. Fuente: cifras de Aseguramiento MinSalud (2021).
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Tabla 11. Defunciones y tasas de mortalidad en menores de cinco años.

Nota. Elaboración autores. Fuente: Estadísticas vitales, IDSN (2021).

El régimen subsidiado es predominante en la Subregión al presentar a 273.200 afi-
liados, donde Tumaco concentra el 56% de los mismos, seguido de Barbacoas (12,7%), 
El Charco (7,6%) y Olaya Herrera (7,4%).  El régimen contributivo alcanza los 32.221 afi-
liados, concentrándose principalmente en Tumaco con 27.910 afiliados que representa-
ron el 86,7%. El régimen de excepción y especiales, reportaron un total de 7.394 afiliados, 
concentrando el 79% en los municipios de Tumaco, Barbacoas y El Charco. 

Los tres municipios mencionados con anterioridad se caracterizan por concentrar a 
los afiliados de los diferentes regímenes de salud, dinámica que se encuentra en conso-
nancia con el desempeño económico, social, poblacional y urbanístico de estos territo-
rios. Sin embargo, la cobertura en salud de Tumaco y Barbacoas apenas alcanzó el 72% 
y 65%, respectivamente. 

Mortalidad infantil.
Este fenómeno refleja la cantidad de niños de determinado grupo etario que fallecen 

por diferentes causas en un país o región especifica. El departamento de Nariño, a través 
de la oficina de epidemiologia y la subdirección de salud pública del Instituto Departa-
mental de Salud (IDSN) realizó un análisis de las defunciones y tasas de mortalidad en 
menores de cinco años, los datos arrojados coinciden con las estadísticas presentadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE.
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El IDSN (2021), en su último reporte oficial indicó que el mayor número de defun-
ciones de infantes menores de cinco años, se registró en los municipios de Tumaco, 
Barbacoas y El Charco; en estos territorios las principales causas fue la neumonía no 
especificada y afectación por desprendimiento. En términos porcentuales, los municipios 
con mayor tasa de mortalidad en menores de cinco años por cada mil habitantes fueron: 
Magüí Payán (55%), La Tola (38,5%) y Barbacoas (26,7%).

SARS – CoV-2 (Covid-19).
En diciembre de 2019, en Wuhan – China, se detectó el virus de la COVID- 19, ca-

racterizado por las afectaciones al sistema respiratorio especialmente en personas de la 
tercera edad y con determinadas comorbilidades. El virus se caracterizó por su alta velo-
cidad de propagación, lo que llevo a declararlo como pandemia en marzo del 2020. El 6 
de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso reportado en 
Colombia, se trató de una paciente de 19 años. (Minsalud, 2020).

Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño (2020), el día 24 de marzo se 
confirmó el primer caso positivo de Covid-19 en el departamento, el paciente fue una per-
sona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad. Toda la institucionalidad 
departamental, en conformidad con las políticas nacionales, activó protocolos, medidas 
de confinamiento y bioseguridad, así como también, sistemas de información. La pri-
mera semana de mayo del 2022, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, reporto 
104.896 casos para el departamento.
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Tabla 12. Casos reportados de la COVID-19 en los municipios de referencia

Nota: Elaboración autores. Fuente: Estadísticas vitales, IDSN (2021).

Los municipios ubicados en la Subre-
gión del Pacífico Nariñense, reportaron 
7,436 casos, donde el municipio de Tuma-
co el de mayor registro con 5.260 casos 
que representó el 70%; en seguida se en-
cuentra el municipio de Barbacoas con 762 
casos que representó el 10.2% y en tercer 
lugar se encontró el municipio de El Charco 
con 337 casos que representó un 5%. 
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El Estado, la sociedad y la familia de-
ben tomar medidas y desarrollar acciones 
con el fin de promover, garantizar, preve-
nir y reestablecer los derechos de la infan-
cia, la adolescencia y la juventud (UNICEF, 
2018); los municipios de la Costa Pacífica 
Nariñense, presentaron demográficamen-
te un importante número de personas en 
adolescencia y juventud. Las barreras a 

servicio de cuidado de la primera infancia 
mostro datos dispares entre los municipios, 
Tumaco, Francisco Pizarro y La Tola se en-
contraron por debajo del porcentaje depar-
tamental en barreas a CPI, los otros mu-
nicipios presentaron registros por encima 
de dicho promedio, especialmente Magüí 
Payán que alcanzó un 10%. 

Condiciones de la niñez y la juventud. 

Tabla 13. Condiciones de niñez y juventud (%)

Nota: Elaboración autores. Fuente: CNPV- DANE (2018).
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En términos de inasistencia escolar, 
el país alcanzo un 5,3% y Nariño un 4,6%. 
La Costa Pacífica Nariñense registró, de 
manera conjunta como Subregión, un pro-
medio de 9.8%, superando en 5,17 p.p. al 
departamento y en 4,47 puntos porcentua-
les al registro nacional.  Es destacable que 
todos los municipios indicaron datos supe-
riores al departamento y la nación, siendo 
más relevantes los casos de Olaya Herrera 
con un 10.5%, Roberto Payán con 11,9% y 
Barbacoas con 12,2%. 

En cuanto al indicador de rezago es-
colar el 70% los municipios pertenecientes 
a la Subregión de la Costa Pacífica Nari-
ñense superan la media departamental y 
nacional, siendo Magüí  el municipio con 
mayores niveles de rezago escolar con una 
correspondencia del 50%, siguiendo Olaya 

Herrera con una representación porcentual 
del 40%, mientras que San Andrés de Tu-
maco (23,1%) y el municipio de Mosquera 
(29%) dentro de esta Subregión son los te-
rritorios con menores índices en cuanto a 
este fenómeno. 

 
Es particular el desempeño de traba-

jo infantil debido a que presenta datos muy 
inferiores a los presentados en el departa-
mento y el país; lo que podría explicarse por 
algunos factores como los siguientes: (i) las 
destacadas dificultades que se presentan 
en el mercado laboral de los municipios de 
esta Subregión,  donde los principales in-
dicadores laborales reflejaron debilidades 
estructurales; (ii) la dificultad institucional 
para lograr una adecuada recolección de 
datos en zonas caracterizadas por el eleva-
do nivel de conflicto y comunicación. 
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En los municipios de referencia con-
forme a las dinámicas culturales del de-
partamento, a la historia territorial y a la 
particularidad de los mismos, se celebran 
diferentes actividades culturales y festivi-
dades que atraen afluencia de visitantes y 
turistas. 

  
Entre las principales festividades de 

los territorios se encuentran las fiestas re-
ligiosas, que responden a las dinámicas 
culturales e históricas de cada municipio, 
exaltando la figura de vírgenes y santos 
como figuras de importante arraigo e identi-
dad para cada territorio. Algunas de las fes-
tividades se desarrollan antes de la época 
de cuaresma, están ligadas a la fe católica, 
pero también se presentan escenarios para 
exaltar aquellos dioses originarios de los 
pueblos étnicos que fueron apropiados por 
la fe católica a través del sincretismo. Ade-
más, en ciertos municipios con El Charco, 
se aprovechan algunas festividades religio-
sas para celebrar sacramentos cristianos 
como bautizos, comuniones, confirmacio-
nes o matrimonios. 

El desarrollo de estas festividades 
este marcado por el desarrollo de eucaris-
tías, procesiones o novenarios como par-

te del culto religioso; además, de forma 
consecutiva se desarrollan actividades 
deportivas, degustaciones gastronómicas, 
demostraciones artísticas de música y 
danza, así como también bailes y activida-
des profanas. 

Mientras en la región montañosa del 
departamento de Nariño se celebra el tra-
dicional carnaval de negros y blancos, en 
los municipios de la Costa Pacífica Nari-
ñense, se desarrollan carnavales en di-
ferentes fechas del año y exaltando las 
construcciones culturales propias a través 
de carros alegóricos, presentación de gru-
pos folclóricos y muestras gastronómicas. 
En Tumaco, durante sus fiestas, también 
se desarrollan foros que permiten el dia-
logo de saberes entre la academia y los 
saberes ancestrales. 

Cultural: 
Manifestaciones 
culturales, 
festividades y 
artesanías 
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Tabla 14. Manifestaciones culturales y festividades

Nota:  Elaboración autores. Fuente: Planes de Desarrollo Municipales.
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Las fiestas de la Costa Pacífica Na-
riñense, especialmente de los municipios 
ligados directamente a los ríos, se desarro-
llan caravanas, alboradas, balleneras y la 
denominada “balsada”, donde una balsa es 
decorada con luces, flores e imágenes de 
todos los colores con el ánimo de embe-
llecer el rio, esta práctica puede marcar el 
inicio o final de la fiesta, según la festividad 
o municipio que la desarrolle. A las fiestas, 
se las acompaña con músicos locales o 
internacionales, exaltando la cultura de la 
Subregión, el currulao, los arrullos, la tro-
va y otras muestras musicales con diversos 
instrumentos, entre ellos, instrumentos tra-
dicionales.

Las fiestas del Pacífico Nariñense 
también están enmarcadas por las acti-
vidades deportivas que se realizan en si-
multaneidad con los carnavales, las fies-
tas patronales o religiosas. Igualmente, en 
estos escenarios se apuesta por exaltar la 
gastronomía del territorio, llevando incluso 
a generar fiestas particulares para tal fin, 
como en el caso de Santa Bárbara.  

Por otro lado, según la Agencia de Re-
novación del Territorio ART (2022), la cultu-
ra en la Subregión del Pacífico Nariñense 
viene enmarcada por la población afroco-
lombiana e indígena, que no solo la carac-
teriza su folclor sino su historia. Dentro de 
las manifestaciones culturales del Pacífico 
encontramos las danzas, la música, la gas-
tronomía, el arte, la vestimenta, las cuales 
se ven envuelta por la multiculturalidad de 
los pueblos existentes en esta región.

A continuación, se realiza un breve 
contexto de las diferentes manifestaciones 
según la Agencia de Renovación del Terri-
torio (ART, 2022):

Danzas. fundadas en los ritmos afri-
canos, de la cumba colombiana y el de ve-
nir de los pueblos indígenas, estos ritmos 
hacen parte de la identidad de los habitan-
tes de estos municipios y dentro de las cua-
les se encuentra bailes como el currulao, la 
danza del amor, el pata Core y la caderona. 
Además, de prevalecer otros ritmos que 
proyectan la vida cotidiana de sus poblado-
res entre las que se encuentra las faenas 
de pesca, jornadas en el campo, recorrido 
en canoa por lo estéreos, entre otros. 
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El vestuario usado en estas expre-
siones para las mujeres consta de faldas 
en tela de lino o seda con tonos pasteles, 
camisa tres cuartos y el uso de pañoletas 
en su cabeza. Los hombres usan camisa 
manga corta, pantalones de lino y pañole-
tas rojas en el cuello.

Música. En esta Subregión las expre-
siones musicales se originan en el currulao, 
conforme a la temática, la canción adquie-
re el nombre del género: bunde, cantos de 
boda, arrullo y alabaos. Las mujeres son re-
conocidas como cantadoras, mientras que 
los hombres como chureadores, usando 
instrumentos musicales fabricados de ma-
nera artesanal, imperando la conexión de 
sus cantantes con la naturaleza para crear 
música. Entre los instrumentos artesanales 
se encuentra la marimba (piano rústico), 
El bombo (Megáfono cilíndrico), el cununo 
(bombo alargado), la guaza (idiófono de 
percusión interna).

Es importante resaltar que los cantos 
tradicionales de estos territorios están de-
finidos por la Unesco en 2010 como patri-
monio cultural e inmaterial de la humanidad 
de los grupos afrocolombianos del sur occi-
dente de Colombia: Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño. Por otra parte, en la actualidad 
dentro de la Subregión parte de sus habi-
tantes desarrollan música urbana y con-
temporánea.

Gastronomía. La cocina del Pacífico 
integra el devenir de la cultura africana, in-
dígena y Europa, los platos típicos son rea-

lizados con las provisiones y suministros 
que se dan en estos municipios, las labores 
de pesca, piangua, cosecha de camarones, 
cangrejo, jaiba y coco, preparaciones que 
les permite a los visitantes degustar sabo-
res afrodisiacos y entre los que se puede 
mencionar el encocado de pescado, de 
cangrejo, de camarón, el ceviche de con-
cha, cazuela de mariscos, arroz con toyo y 
atollado, platillos hechos con esencia coco, 
especias de chillangua y chirarán los cua-
les le contribuyen a la parte nutricional, de 
textura y sabor de esta amplia gastronomía.

Asimismo, entre sus inventarios de 
preparaciones se destaca los amasijos, 
tentempiés, dulces, carnes de monte y be-
bidas tradicionales, esta última, hechas a 
base de frutos del bosque y de la naturale-
za como la botella curada, el viche, el arre-
chón y la tumba catre.

Arte. En la Subregión este fenómeno 
es diverso y se transmite de forma genera-
cional, sus habitantes reciben capacitación 
en cuanto a los oficios artesanales por me-
dio de cursos y talleres. Entre las activida-
des más importantes que se realizan son 
la tejeduría, bordados, bisutería, reciclaje, 
elaboración de instrumentos de música, re-
des de pesca, atarrayas, orfebrería, prepa-
raciones de cocina tradicional y el diseño 
de figuras, embarcaciones y muebles en 
madera.   
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Analfabetismo en educación 
básica y media.
De acuerdo con el DANE (2018), el analfabetismo integra a las personas que tienen 

más de 15 años y que no saben leer, ni escribir. Para el caso de la Subregión del Pacífico 
Nariñense el promedio de este fenómeno en este territorio es de 36,44%. Siendo los mu-
nicipios de El charco (51,91%), Roberto Payán (48,51%) y Magüí (46,04) las zonas con 
mayores niveles de analfabetismo. Mientras que Tumaco es el área que menor cantidad 
de habitantes bajo esta condición. Sin embargo, es importante resaltar que todos los mu-
nicipios de esta Subregión superan la media departamental (7,7%) y nacional (5,24%). 

Educación 
Educación básica y media

Tabla 15. Tasa de analfabetismo 2018

Cálculos realizados con base en información del Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018) 

Los municipios pertenecientes a esta Subregión con mayor tasa de analfabetismo 
son Barbacoas (22,74%) y Roberto Payán (21,39%) y a pesar que el Distrito de Tumaco 
es la zona con menor tasa de analfabetismo siendo de 11,72%, es importante poner en 
consideración que estos territorios superan la media departamental (8,38%) y nacional 
(5,1%). 
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Alfabetismo educación básica y media.
De acuerdo con el DANE (2018), el alfabetismo se entiende como la relación exis-

tente entre las personas de determinada edad que saben leer y escribir. Tal así que, se-
gún información del Censo Nacional de Población y Vivienda, a la pregunta si sabe leer 
y escribir, en la Subregión, donde 146.779 habitantes mayores de 15 años manifestaron 
saber leer y escribir.  La tasa promedio de alfabetismo para el año 2018 fue de 80,2%, 
donde los 10 municipios que integran esta zona cuentan con un índice de alfabetismo 
superior al 70%, siendo el municipio de Mosquera y el Distrito de Tumaco los territorios 
con mayor tasa de alfabetización con un margen porcentual del 85,9% y el 84,61% res-
pectivamente.

Tabla 16. Alfabetismo en la Subregión del Pacífico Nariñense, 2018

Nota. Elaboración autores. Fuente: tomado y adaptado del Departamento Administrativo 
Nacional y Estadístico DANE (2022)
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Tabla 17. Cobertura neta en educación (%)

Nota. Tomado y adaptado del Ministerio de Educación Nacional MEN (2021)

Tasa de cobertura neta educación 
básica y media.
Este indicador hace referencia al número de estudiantes matriculados al sistema 

educativo, obviando los estudiantes con extra edad, y de lo cual, se puede evidenciar 
que a nivel subregional existe menor cobertura en educación media (grados 10 y 11) con 
tan solo una representación porcentual del 14,88%. Mientras que a nivel municipal Magüí 
(16,18%) es el territorio con menor tasa de cobertura en todos los niveles de formación y 
El Charco (50,39%) es el de mayor cobertura con mayor alcance en el nivel de primaria 
con un 94,74%. 
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Tasa de deserción.
Por medio de este indicador se puede conocer el nivel de estudiantes que dejan 

de estudiar en el año cursado o que a pesar de finalizar un grado no matricularon al año 
siguiente, siendo así, en la Subregión del Pacífico Nariñense la tasa de deserción pro-
medio fue de 1,9%. Habiendo sido, Roberto Payán el municipio que presento un mayor 
índice de desertores escolares con un valor porcentual del 3,51%, mientras que La Tola, 
Francisco Pizarro y Mosquera fueron los municipios con menores tasas de deserción con 
representaciones porcentuales del 0,42%, 0,63% y 0,83% respectivamente.  

Tabla 18. Tasa de deserción en la Subregión Académica del 
Pacífico Nariñense

Nota. Elaboración autores. Fuente: Tomado y adaptado del Ministerio 
de Educación Nacional MEN (2021)
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Tasa de repitencia.
Este indicador hace referencia a los estudiantes que permanecen en un mismo 

grado escolar durante un periodo superior a un año. La Subregión, presenta una mayor 
tasa de repitencia en los grados de educación primaria con un 7,34%, mientras que los 
estudiantes con menor grado de repitencia son los de educación media (grados 10 y 11) 
con una representación porcentual del 3,18%, de los cuales, Santa Bárbara con 12,61% y 
San Andrés de Tumaco con 6,81% son los municipios con mayores índices de repitencia. 

Tabla 19. Tasa de repitencia en la Subregión Académica 
del Pacífico Nariñense (%)

Nota. Elaboración autores. Fuente: Tomado y adaptado del Ministerio de Educación Nacional MEN (2021)
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Alumnos extra edad.
Este indicador muestra la proporción de alumnos que están cursando un grado o 

nivel educativo específico y que tienen una edad superior o inferior a la requerida para 
cursar dicho grado o nivel. La Subregión presentó mayor tasa de alumnos extra edad 
en los niveles de primaria, secundaria y media con porcentajes que oscilan entre 36% y 
poco más del 38%. Donde el municipio de El Charco con el 51,19% y Roberto Payán con 
45,24% son los territorios de la Subregión con mayor presencia de alumnos extra edad. 

Tabla 20. Alumnos extra edad Año 2021

Nota. Elaboración autores. Fuente: Elaboración autores con base en información del Ministerio de Educación 
Nacional MEN (2021)
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Tasa de aprobación.
En la Subregión del Pacífico Nariñense en promedio los 3 niveles educativos pre-

sentaron tasas de aprobación que superaban el 90%, donde los porcentajes oscilan entre 
el 86 y el 100%, Siendo el municipio de Francisco Pizarro el municipio donde los estudian-
tes aprueban sus grados de formación media con un cumplimiento del 100%. 

Tabla 21. Tasa de aprobación, año 2021

Nota. Elaboración autores. Fuente: Tomado y adaptado del Ministerio de Educación Nacional MEN (2021)
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Tasa de reprobación.
Este indicador hace referencia a los alumnos que no aprobaron el grado educativo 

en el que estaban matriculados, relacionado con el total de los alumnos de su nivel y cur-
so. En la Subregión, de acuerdo con la información del Ministerio de Educación Nacional 
MEN (2021), la tasa más alta de reprobación se presenta en los grados de primaria con 
una representación porcentual del 5,63%, siendo el municipio de Barbacoas y el Distrito 
de Tumaco los territorios con mayores tasas de alumnos no aprobados con una represen-
tación porcentual del 10,89% y 11,22% de manera respectiva. 

Tabla 22. Tasa de reprobación, año 2021

Nota. Elaboración autores. Tomado y adaptado del Ministerio de Educación Nacional MEN (2021) 
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Estudiantes matriculados en establecimientos 
educativos.

En los diferentes territorios e instituciones de educación básica, superior y media, 
que conforman la Subregión Académica del Pacífico Nariñense se matricularon en total 
69.359 personas, de los cuales el 59,81% pertenecen al Distrito de Tumaco, seguido 
del municipio de Barbacoas con una representación porcentual del 12,87% del total de 
los casos registrados. 

Tabla 23. Estudiantes matriculados, año 2021

Nota. Elaboración autores. Tomado y adaptado del Ministerio de Educación 
Nacional MEN (2021)
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Oferta Educativa.
La proyección de cupos en los establecimientos oficiales en los diferentes munici-

pios de la Subregión del Pacífico Nariñense exceptuando el Distrito de Tumaco, refleja 
que la población a atender seria de 34.599 estudiantes de los cuales se ofertaría un ma-
yor número de cupos para los grados de educación Básica (18.381 cupos), que del total 
de cupos proyectados el 12% les correspondería a grados de segundo nivel, el 11% a 
grados tercero y el 10% a grados cuarto.   

Tabla 24. Proyección de cupos, 2021.

Nota. Elaboración los autores. Fuente: Subsecretaria de Plan y Cobertura de 
proyección de cupos vigencia 2021.
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Calidad educativa.
Dentro del ámbito formativo, una medida para evaluar la calidad son las denomi-

nadas Pruebas ICFES saber 11. En la Subregión del Pacífico Nariñense, durante el año 
2021, el desempeño medio de los estudiantes a nivel general en el examen aplicado, se 
encuentra por debajo de la media nacional y departamental, presentando menor eficien-
cia en el área de sociales y ciudadanas. 

Tabla 25. Calidad Educativa, año 2021

Nota. Elaboración los autores. Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación 
de Educación ICFES (2022) 
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Puntaje ICFES
En la Subregión académica del Pacífico Nariñense para el año 2021, el puntaje 

promedio fue de 194 puntos, siendo el Distrito de San Andrés Tumaco, Mosquera y 
Francisco Pizarro los territorios con puntajes más altos en las pruebas de lectura crítica, 
matemáticas, sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

Tabla 26. Puntajes ICFES por municipios

Nota. Elaboración autores. Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación 
ICFES (2022)

Instituciones educativas y puntajes ICFES.
De las instituciones educativas de la Subregión Académica, la Institución Educati-

va Nuestra Señora de Las Lajas e Institución Educativa Instituto Técnico Agropecuario 
de Candelillas Carretera, con un puntaje de 291 y 282, pertenecientes al Distrito de 
Tumaco, son las instituciones con mejores puntajes en los resultados de las pruebas 
ICFES en esta zona. 
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Tabla 27. Instituciones educativas y puntajes ICFES



56 Nota. Elaboración autores. Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación ICFES 
(2022)
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Tasa de Cobertura.
Este indicador permite conocer el acceso de las personas de 17 a 21 años de edad 

a primer semestre de educación superior de nivel técnico profesional, tecnológico y uni-
versitario. De manera que, en la Subregión Académica del Pacífico Nariñense el prome-
dio de esta tasa en el año 2021 fue del 0,53%, donde los únicos territorios con cobertura 
a estos niveles de formación fueron el Distrito de Tumaco con un 4,95% y Barbacoas con 
0,37%, mientras que, en El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payán y en Santa Bárbara la aportación fue nula.

Tabla 28. Tasa de cobertura de educación superior, 
año 2021 (%)

Nota. Elaboración autores 
con base en información 
del Sistema Nacional de 

Información de Educación 
Superior SNIES (2022) y la 

proyección poblacional del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE 

(2018) 

Educación superior

Instituciones de educación superior.
Según los datos del sistema Nacional de información de la educación superior 

SNIES (2022) en la Subregión académica del Pacífico Nariñense, se registró la presencia 
de instituciones de educación superior (IES) que ofrecen programas en modalidad pre-
sencial, virtual y a distancia, en donde se desatacan los municipios de Barbacoas y San 
Andrés de Tumaco, siendo este último el que cuenta con mayor número de instituciones 
y programas ofertados en las modalidades antes mencionadas.
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Tabla 29. Instituciones de educación superior, año 2021
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Nota. Elaboración autores con base en información del Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior SNIES (2022) y la proyección poblacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE (2018) 
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Inscritos a educación superior.
De acuerdo con los datos del SNIES (2021), se registraron un total de 2.985 perso-

nas inscritas en programas de formación superior a nivel subregional. La mayoría de las 
inscripciones se llevaron a cabo en el Distrito de San Andrés de Tumaco, representando 
un 59,2% del total de inscripciones y la cual cuenta con la mayor participación de la insti-
tución del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde predominó la inscripción en el 
programa de tecnología en gestión administrativa.

 La Universidad de Nariño tuvo una participación del 23,6%, y su programa con 
mayor número de inscripciones fue ingeniería agroforestal. Por su parte, la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD contó con un 14,9% de las inscripciones, des-
tacándose el programa de Administración Pública Territorial como el más demandado. 
Finalmente, la Corporación Universitaria Remington tuvo un 2,3% de participación, y su 
programa más inscrito fue el de Contaduría Pública.

Tabla 30. Inscritos a educación superior, año 2021
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Nota. Elaboración autores con base en información del Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior SNIES (2022) y la proyección poblacional del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE (2018) 
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Admitidos a Educación Superior. 
A nivel subregional la cantidad de personas que cumplieron con los requisitos de ley 

de selección de la diferentes IES de Barbacoas y San Andrés de Tumaco fue de 1.672 
personas, la mayoría fueron admitidos al instituto SENA, especialmente en la tecnología 
de gestión administrativa. Por su parte la UNAD admitió un total de 259 alumnos predomi-
nando el programa de Psicología, la Universidad de Nariño admitió un total de 198 de los 
cuales la mayoría lo hicieron al programa de Ingeniería de Sistemas. La Escuela Superior 
de Administración Pública-ESAP, admitió 20 alumnos en el municipio de Barbacoas y 86 
en el Distrito de Tumaco en el programa de Administración Pública Territorial. Finalmente, 
la Universidad Mariana y la Corporación Universitaria Remington admitieron un total de 
54 y 66 alumnos respectivamente.

Tabla 31. Admitidos a educación superior
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Nota. Elaboración autores. Fuente: Ministerio de Educación bases consolidadas del Sistema de Información 
de la Educación Superior SNIES (2022)
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Matriculados a primer curso. 
En cuanto a las personas que formalizan su matrícula a primer curso una vez cum-

plido los requisitos en calidad de admitidos, se efectuaron un total de 1.232 matrículas. El 
WWSENA tuvo un 47,2% del total de las inscripciones, la Universidad de Nariño y la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia un 18%, la Corporación Universitaria Remington 
5,3%, Universidad Mariana 3,2% y finalmente la Escuela Superior de Administración Pú-
blica tuvo matriculas a primer curso en un total de 1,5% en Barbacoas y 6,6% en Tumaco.

Tabla 32. Matriculados a primer curso
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Nota. Elaboración autores. Fuente: Ministerio de Educación bases consolidadas del Sistema de 
información de la Educación Superior SNIES (2022)
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Graduados por IES.
 
En cuanto a personas que han logrado culminar sus estudios de formación supe-

rior, según las bases consolidadas del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior existen datos solo del municipio de Tumaco en donde el instituto SENA para 
el año 2021 graduó a 157 alumnos, la Universidad de Nariño 82 mayoritariamente en el 
programa de Ingeniería Agroforestal, la Corporación Universitaria Remington 35, espe-
cialmente en el programa de Contaduría Pública, por su parte la Escuela Superior De 
Administración Pública 19 estudiantes en Especialización de Gerencia Social, la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia 14 en donde la mayoría de graduados son del pro-
grama de Psicología, por ultimo Universidad Mariana graduó 5 alumnos en el programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Tabla 33. Graduados por IES
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Nota.  Elaboración autores. Fuente: Ministerio de Educación bases consolidadas del Sistema de 
información de la Educación Superior SNIES (2022)
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Hechos victimizantes
En el Pacífico Nariñense las acciones u omisiones generadas por los actores arma-

dos del conflicto generaron diferentes hechos victimizantes hacia la población. El des-
plazamiento forzado es el flagelo más preocupante al representar el 83,86% (457.595 
casos) de los hechos victimizantes y por ser un suceso recurrente en todos los municipios 
de la Subregión del pacífico.  Las amenazas y homicidios, se ubicaron como el segundo 
y tercer hecho victimizante más recurrente en la región; además de reportar casos en los 
diez municipios de análisis. 

El Distrito de Tumaco es el territorio más afectado por los diferentes eventos a raíz 
del conflicto armado, debido a que registra el mayor número de casos en todos los he-
chos victimizante según los datos reportados por el registro único de víctimas. 

Tabla 34. Casos de hechos victimizantes en el 
Pacífico Nariñense

Caracterización 
conflicto armado. 
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Nota.  Elaboración autores. Fuente: cifras de la Unidad de Víctimas del Registro Único de 
Victimas (RUV, 2023)
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Desplazamiento 
forzado
El desplazamiento forzado es un gra-

ve problema que vive Colombia a raíz de 
las lógicas del conflicto armado, la econó-
mica ilegal y la disputa por el control terri-
torial; se estima que desde 1985 más de 8 
millones de personas fueron desplazadas 
de sus hogares debido al conflicto armado 
interno, el narcotráfico y otros factores de 
violencia. Esta práctica ha sido utilizada por 
los diversos grupos armados para controlar 
territorios y expandir sus operaciones de 
narcotráfico y minería ilegal. 

Las organizaciones armadas a menu-
do usan la violencia y la intimidación para 
obligar a las comunidades a abandonar sus 
hogares y obtener el control de las tierras y 
los recursos naturales de la zona. El des-
plazamiento forzado es utilizado por grupos 
paramilitares y los carteles de drogas para 
proteger sus negocios ilegales y expandir 
su influencia en la región; además, factores 
como la discriminación, la pobreza y la falta 
de acceso a servicios básicos como la sa-
lud y la educación también han contribuido 
a esta problemática.

En el departamento de Nariño el des-
plazamiento forzado afecta especialmente 
a las comunidades afrodescendientes e in-
dígenas que viven en la Subregión del Pa-
cífico; este hecho victimizante es causado 
principalmente por la presencia y acción de 
grupos armados ilegales y actores relacio-
nados al narcotráfico, quienes se disputan 
el control territorial en la región, debido a la 
posición geoestratégica de la misma para 
el tráfico de drogas y otros negocios ile-
gales. A menudo, las comunidades que se 
oponen a los grupos armados o se niegan 
a colaborar con ellos son objeto de violen-
cia y amenazas, lo que ha llevado a mu-
chos a abandonar sus hogares y buscar 
refugio en otras áreas. En tal sentido, es 
preciso señalar que el desplazamiento es 
el principal fenómeno victimizante que vive 
la población de la Subregión pacifica, pero 
este se relaciona con los demás casos de 
amenazas, extorsión, homicidios, confina-
miento y demás hechos victimizante que se 
presentan en la lógica del conflicto econó-
mico, social, político, ambiental y armado 
que viven estos territorios. 
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En todos los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, la población general ha sido 
gravemente afectada por el conflicto armado. Tumaco es el municipio con los índices más 
altos de hechos victimizante, seguido de Barbacoas. La población étnica, que representa 
un gran número en el Pacífico Nariñense, sufre de manera más álgida la violencia y la dis-
criminación en el contexto del conflicto armado, convirtiéndose en una de las poblaciones 
más vulnerables y afectadas en la región.. 

Figura 2. Desplazamiento forzado 2011-2021.

Nota. Elaboración autores. Fuente: base en estudio de Ortiz. 2023. 
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Cultivos de 
uso ilícito 
El Pacífico de Nariño es una de las regiones de Colombia con una historia asociada 

al narcotráfico; esta área es conocida por el importante número de hectáreas dedicadas al 
cultivo de coca que se concentran principalmente en las zonas rurales y de difícil acceso, 
donde también las condiciones climáticas y geográficas son favorables para la siembra. 
Este cultivo, debido a la falta de oportunidades económicas y la limitada presencia estatal 
en estas zonas, ha tenido un impacto significativo en la economía de la región, siendo una 
importante fuente de ingresos para muchas familias; desembocando en una economía 
subterránea como fuente de financiación para los grupos armados ilegales, generando 
ciclos de violencia e inestabilidad en la región. En este marco, también es relevante el 
impacto ambiental de esta actividad ilegal, debido a la deforestación y contaminación de 
ríos y tierras de cultivo durante el proceso de siembra y producción.

Figura 3. Población afectada por el conflicto en la Subregión del Pacífico 
Nariñense.

Nota. Elaboración autores. Fuente: base en datos de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 2022
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Figura 4. Cultivos de Coca Tasa por 1.000 has de extensión (Ha).

Nota. laboración autores. Fuerte: base en estudio de Ortiz. 2023

Según Ortiz (2023) y el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justi-
cia y el Derecho (2021), en los últimos años la superficie sembrada con coca se ha incre-
mentado en más de un 200%. Para 2021, en Nariño se sembraron 56.515 hectáreas, de 
las cuales 46.220 Ha. se encontraron en la Costa Pacífica del departamento. 

Tumaco fue el municipio que concentró el mayor número de hectáreas con un 
39,2%, ubicadas especialmente en zonas rurales como la reserva de los indígenas Awá, 
Gran Rosario, Inda Zabaleta, La Turbia, El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y La Pinta-
da. Entre 2020 y 2021 la cosecha de coca en la Perla del Pacífico se incrementó en un 
105%; los municipios de Santa Bárbara, La Tola y Olaya Herrera reportaron incrementos 
del 100% y el resto de la Costa Pacífica presentó un incremento del 70,8%.

En los últimos años, el gobierno colombiano ha implementado políticas destinadas a 
reducir los cultivos de coca y promover alternativas económicas legales en la Subregión 
del Pacífico Nariñense. Estos esfuerzos han incluido programas de reemplazo de culti-
vos, cadenas de valor asociadas al turismo y la pesca; sin embargo, el problema de los 
cultivos de coca aún persiste en la zona y se necesitan esfuerzos continuos para abor-
darlo y superarlo con éxito.
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Grupos Armados con Presencia en la 
Subregión.
El Pacífico Nariñense, históricamente ha sido una zona muy afectada por la violen-

cia derivada del conflicto armado que vive Colombia. En esta Subregión hacen presencia 
diferentes grupos armados, entre los que se encuentran: 

• Estructura 30: Esta organización armada es una disidencia de las FARC que man-
tiene presencia en el departamento de Nariño, incluyendo el Pacífico Nariñense. Se de-
dica al narcotráfico, al control territorial y es responsable de ataques contra la población 
civil.

• Ejército de Liberación Nacional (ELN): Es un grupo guerrillero activo en Colombia 
desde la década de 1960 y tiene presencia en la Subregión del Pacífico Nariñense; prin-
cipalmente en los municipios de Tumaco y Barbacoas. Al ELN se le atribuyen acciones 
violentas como ataques a la fuerza pública, secuestros, extorsiones, entre otros.

• Clan del Golfo: Es un grupo armado que tiene presencia en varias zonas de Co-
lombia (incluyendo el Pacífico Nariñense) y se caracteriza por su relacionamiento con el 
narcotráfico, la extorsión y el control territorial.

Es importante destacar que en la Subregión del Pacífico Nariñense también hicie-
ron presencia grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales. Este fenómeno ha 
generado una grave situación de violencia que afecta la vida de las comunidades locales, 
especialmente de las poblaciones más vulnerables como los líderes comunitarios, los 
defensores de derechos humanos, las personas LGBTIQ+, la juventud y las mujeres. 
Las comunidades afrodescendientes e indígenas también se han convertido en objeto de 
ataques y desplazamiento forzado de sus territorios.

 
Actualmente, el gobierno y las autoridades colombianas están trabajando en la im-

plementación de políticas y programas para lograr la paz en la Subregión. A pesar de los 
avances en la implementación de los mismos, todavía existe un alto nivel de violencia e 
inseguridad. 

La presencia de grupos armados ilegales y los sistemáticos casos de violación de 
los derechos humanos siguen representando un problema importante que necesita el 
despliegue de esfuerzos institucionales y comunitarios para garantizar la seguridad y el 
bienestar de las comunidades.
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Tumaco es el territorio con mayor reporte de grupos armados en la Subregión del 
Pacífico Nariñense, allí se ubicó un gran porcentaje de disidencias de las FARC, ELN, 
Clan del Golfo y otros grupos armados, algunos de ellos sin identificar. En otros munici-
pios como Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Santa Bárbara, Roberto Payán, Magüí 
Payán, Barbacoas y El Charco, también se identificó una fuerte presencia de disidencias 
de las FARC. El Ejército de Liberación Nacional, de manera particular, tiene presencia 
significativa en el municipio de Barbacoas. En Olaya Herrera, Roberto Payán y Ospina se 
reportó la presencia de grupos armados sin identificar. 

El importante número de grupos armados, la naturaleza de los mismos, sus activi-
dades relacionadas con la economía ilegal, el control territorial y las afectaciones directas 
e indirectas hacia las comunidades locales, generan una situación preocupante de segu-
ridad para la población y la región.

Figura 5. Grupos armados con presencia en la Subregión del Pacífico Nariñense. 2022.

Nota. Elaboración autores. Fuente: base en datos de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 2022
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Territorios PDET
Posterior al acuerdo de la habana firmado entre la guerrilla de las FARC y el Esta-

do Colombiano, se implementaron los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), organizados en 16 subregiones que recogen a 170 municipios y once mil vere-
das; consideradas como las zonas más afectadas por los ciclos de violencia, la pobreza, 
los cultivos ilícitos y la ausencia del Estado (Agencia de Renovación del Territorio, s.f). 

En el departamento de Nariño, se encuentra la Subregión del Pacífico y Frontera 
Nariñense, donde se recoge a los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí, 
Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y 
San Andrés de Tumaco. En la creación de la hoja de ruta en 2022, se identificaron 286 
iniciativas estratégicas municipales y 16 subregionales en el ánimo de proyectar un norte 
estratégico de la región hasta 2033 (Agencia de Renovación del Territorio, 2021). 
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Aporte económico de Nariño para el 
año 2011, el valor agregado del departa-
mento fue de $8.076 Miles de millones de 
pesos (Mmp), representando el 1,44% con 
referencia al valor agregado nacional. Esta 
participación tuvo un leve crecimiento de 
0.13 p.p. para 2019 cuando se ubicó en 
1,57%, con $15.038 Mmp. Para 2020, año 
de pandemia, caracterizado por la contrac-
ción general de la economía, el valor agre-
gado departamental descendió en $158,4 
Mmp y se ubicó en $14.879 miles de mi-
llones; sin embargo, el peso porcentual de 
Nariño frente al PIB nacional creció y regis-
tró un 1,6%. 

Para el año 2011, los municipios de 
Tumaco, Barbacoas, El Charco, La Tola, 
Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, 
Francisco Pizarro, Roberto Payán y Santa 
Bárbara aportaron al valor agregado depar-
tamental $1.404 Miles de millones de peso, 
representando el 17,4% del PIB de Nariño; 
par este periodo los municipios con mayor 
importancia económica fueron, por orden 
de importancia: San Andrés de Tumaco 
(906 Mmp), Barbacoas (158 Mmp), Santa 
Bárbara (69 Mmp) y El Charco (65 Mmp); 
sin embargo, los tres últimos datos se des-
tacan por la disparidad frente al valor del 
Distrito Especial de Tumaco. 

En conformidad con los datos del De-
partamento Administrativo Nacional de Es-
tadística – DANE (2018), los municipios de 

la Subregión Pacífica del departamento de 
Nariño presentaron una tendencia de creci-
miento de su valor agregado desde el año 
2011, cuando reportó $1.404 Mmp, hasta 
2019 con $15.038 Mmp; manteniéndose 
los municipios de Tumaco, Barbacoas, El 
Charco y Santa Bárbara como los de mayor 
aporte en la región con $1.924 Mmp, $293 
Mmp, $134 Mmp y $115 Mmp, respecti-
vamente. El incremento absoluto del valor 
agregado a precios corrientes, también se 
enmarca en la tendencia de crecimiento 
del peso porcentual de la región en el PIB 
departamental, iniciando 2011 con una par-
ticipación del 17,4%, llegando a su punto 
cumbre en 2016 con un 21,2%, para luego 
descender hasta un 18,6% en el año 2019. 

Para 2020, año de pandemia y de 
contracción general de la economía debi-
do a las medidas de bioseguridad, políticas 
de confinamiento general y los choques 
de oferta y demanda derivadas de las mis-
mas. En este contexto, la economía de la 
Subregión Pacífica se contrajo $103 Mmp 
respecto a 2019, fenómeno explicado por 
el leve crecimiento económico de dos mu-
nicipios (El Charco y Santa Bárbara), el es-
tancamiento económico de tres territorios 
(La Tola, Magüí, Mosquera) y la marcada 
contracción del valor agregado de cinco 
municipios, especialmente el Distrito de 
Tumaco que experimento un crecimiento 
negativamente de $130 Mmp y Barbacoas 
quien registro un crecimiento negativo de 
$33 Mmp.  

Caracterización 
económica
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Los datos desagregados permitieron observar que los municipios de mayor aporte 
económico se caracterizaron por concentrar más del 80% de la producción total del valor 
agregado de la Subregión Pacífica.  A pesar de la dinámica económica del año 2020, Tu-
maco, Barbacoas, El Charco y Santa Bárbara concentraron el 89% del valor agregado de 
la región. En tal sentido, los otros seis municipios solo aportaron un 11%. 

Análisis por grandes actividades 
económicas
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, las actividades pri-

marias comprenden las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y ex-
plotación de minas y canteras. Las actividades secundarias, por su parte, incluyen a las 
actividades de industrias manufactureras y construcción. (DANE, 2022)

En las actividades terciarias, se realiza un análisis principalmente al sector servicios 
y agrega al mayor número de actividades como lo son: actividades de electricidad, gas y 
agua; comercio; reparación de vehículos automotores; transporte; alojamiento y servicios 
de comida; información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; activida-
des inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de 

Tabla 35. Valor Agregado 2011 – 2020p. A Precios corrientes. Miles de millones de pesos. Base 2015. 
Municipios de la Subregión Pacífico Nariñense.

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 2011-2020p. 
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servicios administrativos y de apoyo; administración pública; educación; salud; activida-
des artísticas, de entretenimiento y recreación; actividades de los hogares individuales. 
(DANE, 2022) 

Actividades primarias 
Para los municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense, las actividades prima-

rias que conforman ese sector de la economía, presentaron un crecimiento sostenido y 
acelerado entre los años 2013 y 2016, cuando transitaron desde los $347 mil millones de 
pesos hasta los $1019 Mmp, crecimiento de aproximadamente 2.9 veces. Posteriormen-
te, inicio una etapa de acelerada contracción que redujo el valor agregado de las activi-
dades primarias hasta los $361 Mmp en 2017 y tocando fondo en 2018 con $213 Mmp, 
dato inferior al presentado en 2011. 

Para los años 2019 se presentó una dinámica de recuperación que nuevamente se 
vería afectada en 2020, llegando a registrar un valor agregado de $471 Mmp, aunque el 
dato es significativamente superior al reportado en 2017 y 2018, significo un retroceso de 
seis años al ubicarse ligeramente por encima de los $454 mil millones de pesos de 2014.  

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 2011-2020p. 

Tabla 36. Valor agregado actividades primarias 2011 – 2020p. A precios corrientes. Miles de 
millones de pesos. Base 2015. Municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense.
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El valor agregado de las actividades 
primarias a nivel de municipios, permitió 
identificar la importancia del municipio de 
Tumaco, que para el año 2011 representó 
el 39% del total del valor agregado de las 
actividades de agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca; y explotación de minas y 
canteras de los diez municipios analizados. 
Entre los años 2012 y 2018, la Perla del Pa-
cífico presentó grandes variaciones en su 
aporte al valor agregado, participando con 
un 37% en 2016, para luego descender al 
registro más bajo en la serie de análisis en 
2017 con un 18% que representó una caída 
de $315 mil millones de pesos respecto al 
año inmediatamente anterior.  Entre 2019 y 
2020 se presentó una importante recupera-
ción que ubicó la participación porcentual 
en 57% y 48% respectivamente. 

La importancia del Distrito de Tumaco 
en el valor agregado de las actividades pri-
marias, lo ubican como actor determinante 
en el ciclo del valor agregado de las activi-
dades primarias de la Subregión del Pací-
fico Nariñense. En tal sentido, los periodos 
de crecimiento del Distrito jalonan el valor 
agregado de toda la región, en sentido con-
trario ocurre cuando este territorio presenta 
caídas aceleradas. 

El municipio de El Charco, por su par-
te, inició la serie con un bajo aporte al va-
lor agregado ($14 Mmp) que represento un 
aporte porcentual del 5% hacia las activida-
des primarias de la región. Este porcentaje 
se reduciría al 3% y 4% para los años 2012 
y 2013. Para 2014, con $75 Mmp, el apor-

te porcentual del municipio creció hasta un 
17% y presentó el mejor desempeño de la 
serie en 2018 cuando aporto $49 mil millo-
nes de pesos, alcanzando un 23%. Para el 
año 2020, en el marco de la pandemia, el 
municipio registro un valor agregado de $79 
Mmp que represento el 17% del total de la 
Subregión del Pacífico Nariñense. Esto le 
permitió ubicarse como el segundo muni-
cipio de mejor desempeño en actividades 
primarias, luego de superar al municipio de 
Santa Bárbara. 
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El municipio de Santa Bárbara registró 
en 2011 y 2012 un valor agregado de $42 
Mmp y $113 Mmp, respectivamente. Estos 
datos permitieron tener una participación 
porcentual del 15% y 30% para los años de 
referencia; sin embargo, sus datos son muy 
disimiles durante 2013 y 2020, presentando 
registros muy bajos de $4 Mmp y $7 Mmp 
en 2014 y 2018, lo cual representó una 
participación porcentual de 1% y 3% para 
cada año. Para el año de pandemia, 2020, 
el aporte al valor agregado fue de $79 Mmp 
que significaron un peso porcentual de 15% 
para la región. La heterogeneidad de los 
datos producto de una dinámica económica 
turbulenta, le llevó a ubicarse como el ter-
cer municipio en aporte al valor agregado 

Figura 6. Valor agregado de las actividades primarias de la Subregión del Pacífico Nariñense. 
Municipios de mayor aporte a las mismas. 2011 – 2020p. A precios corrientes (Mmp).

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 2011-2020p.

de las actividades primarias, luego de Tu-
maco y El Charco. 

La dinámica del PIB en actividades 
primarias para la Subregión del Pacífico 
Nariñense se caracterizó por ser marginal, 
con datos disimiles y heterogéneos, ade-
más, de la alta dependencia de la región 
hacia el municipio de Tumaco. En este con-
texto, es preciso señalar que el sector pri-
mario de la economía de esta región está 
en constante incertidumbre debido a las 
economías ilegales con la siembre de hoja 
de coca, la minería ilegal y las dinámicas 
de control territorial producto del conflicto 
económico, social, ambiental y armado que 
viven estos territorios. 
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Sector agrícola.
Según el EVA (2018), en los municipios que conforman la Subregión del Pacífico 

Nariñense, se identificaron tres tipos de cultivos: permanentes, anuales y transitorios, los 
cuales sumaron en total treinta nueve siembras. El 64% correspondió a la categoría de 
permanentes, definidos como aquellos cultivos que después de plantados llegan en un 
tiempo relativamente largo a la edad productiva, dan varias cosechas y una vez termi-
nada la recolección no deben ser plantados de nuevo (DANE, 2015); la predominancia 
de estos cultivos se reflejó en el área sembrada de los mismos con un total de 78.656 
hectáreas que representaron el 95.4% del área total cultivada en la región. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015), los cultivos 
transitorios se definen como aquellos cultivos que, generalmente, presentan un ciclo de 
crecimiento menor de un año y que deben volverse a sembrar después de la cosecha 
para seguir produciendo. En los municipios de la Subregión del Pacífico, se presentaron 
11 cultivos transitorios. Estos sembrados alcanzaron 1493 hectáreas, lo que representó 
el 1.8% del total de áreas sembradas en la región; además, hicieron presencia en nueve 
municipios, siendo Mosquera el único territorio sin reporte de sembradíos de esta cate-
goría. 

Los cultivos anuales, cuyo ciclo de producción oscila entre siete y doce meses, 
alcanzaron un área sembrada de 2.8% con 2.324 hectáreas. Estos hicieron presencia 
en los diez municipios de la región, siendo los más relevantes a nivel de producción la 
yuca con 19175 toneladas, el malanga con producción de 3444 toneladas y, por último, el 
ñame que reporto 19 toneladas.  
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Tabla 37. Principales cultivos de los diez municipios referenciados.

En la Subregión del Pacífico Nariñense, entre los diez cultivos que reportaron mayor 
área sembrada se encontraron nueve pertenecientes al ciclo permanente y uno de ciclo 
anual. Los cultivos de mayor importancia fueron cacao, palma de aceite, plátano, coco, 
palmito, banano, cítricos, yuca, bananito, y caña panelera.  En términos de producción, 
se presentaron ocho cultivos permanentes y dos anuales, siendo los de mayor  importan-
cia el coco (73.430 t) con presencia en los diez municipios, plátano (58267 t) con reporte 
en nueve municipios, palmito (366800 t) con incidencia en ocho territorios, yuca (19175 t) 
presente en toda la zona, palma de aceite (17603 t) reportada en Tumaco y Magüí Payán, 
cítricos (7534 t) con presencia en todo el territorio, bananito (5194 t) con sembradíos en 
siete territorios, banano (4693 t) presente en nueve municipios y, finalmente, el cultivo de 
malanga (3444 t) con presencia en nueve territorios.  

En términos de rendimiento valorado por toneladas sobre hectáreas, el cultivo per-
manente de palmito presentó el mejor desempeño con 82 t/h. En segundo lugar, se en-
contró el cultivo anual de malanga que presentó un rendimiento de 71 t/h. El coco, cultivo 
permanente, presento un rendimiento de 69 t/h que lo posiciono como el de tercer mejor 
rendimiento. La yuca (cultivo anual) y plátano (cultivo permanente), presentaron un ren-
dimiento de 52.5 t/h y 50 t/h, respectivamente. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente: Consolidado Agropecuario de Nariño, Datos 
Abiertos, 2018.
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Tabla 38. Especies mayores y menores. Municipios  de la Subregión del Pacífico Nariñense.

Nota. Elaboración autores. Fuente: información Consolidado Agropecuario de 
Nariño (2018)

Sector pecuario. Hace referencia a todo el proceso que abarcan las fases de pro-
ducción y comercialización de animales vivos con fines económicos. Estos pueden cla-
sificarse en especies mayores y menores conforme a ciertas características. Las espe-
cies menores se caracterizan por tener un menor peso y tallaje respecto a las especies 
mayores; además, presentan ciclos de reproducción relativamente cortos. Las especies 
mayores, por su parte, reciben esta denominación debido a las características de su gran 
tamaño, peso y ciclo de reproducción. 

En la Subregión del Pacífico Nariñense se presentaron 13.302 especies mayores, 
de las cuales 7.932 correspondieron a bovinos y bufalinos ubicados en los municipios de 
Tumaco y Barbacoas. Los equinos reportaron 5.370 especímenes, ubicado en los diez 
municipios, especialmente en Tumaco y Barbacoas que concentraron el 95%. Las espe-
cies menores en la región estuvieron representadas por los caprinos (44 ejemplares), ovi-
nos (44 ejemplares) y aves (3.000 ejemplares) con presencia exclusiva en los municipios 
de Tumaco, Barbacoas y Olaya Herrera. 
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Actividades secundarias 
Las actividades secundarias son aquellas donde se agrupan la industria manufac-

turera y la construcción. Estas actividades para los municipios de Tumaco, Barbacoas, 
El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto 
Payán y Santa Bárbara, presentaron un bajo aporte en el valor agregado, para el año 
2020, su contribución fue aproximadamente el 50% del PIB de las actividades primarias 
y el sector terciario lo supero en aproximadamente 8.5 veces. 

Entre los años 2011 y 2016, se presentó una tendencia de crecimiento que llevo el 
valor agregado de la manufactura y la construcción desde los $117 mil millones de pesos 
hasta los $250 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de 133 Mmp. Esta expan-
sión de 1.13 veces en comparación de los años referenciados, permitió ubicar el 2016 
como el segundo mejor año de estos sectores económicos, solamente superados por el 
registro del año 2019 con $278 mil millones de pesos. El año de pandemia (2020), la serie 
cerro con 232 mil millones de pesos, muy cercano a los registros de 2017 y 2018. Cabe 
anotar que el ciclo de crecimiento de las actividades secundarias entre 2011 y 2016, 
estuvo ligado al crecimiento del valor agregado presentado de las actividades primarias, 
igualmente las caídas entre 2017- 2018 y la leve recuperación para 2019. Es decir, los 
ciclos de estas dos grandes actividades económicas guardan cierta correlación. 

Tabla 39. Valor agregado actividades secundarias 2011 – 2020p. Subregión Pacífico Nariñense. A 
precios corrientes. Miles de millones de pesos. Base 2015

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p. 
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A nivel desagregado, el Distrito de San Andrés de Tumaco, se caracterizó por con-
centrar gran parte del valor agregado de las actividades secundarias. Su participación en 
el valor agregado tuvo un crecimiento continuo que paso desde los $83 mil millones de 
pesos en 2011 hasta los $232 mil millones de pesos en 2020. En términos porcentuales, 
su participación avanzo desde un 70%, hasta un 72% para los años de referencia. 

El municipio de Barbacoas, también presentó un crecimiento sostenido durante la 
serie de análisis, iniciando con $83 mil millones de pesos, posteriormente en 2019 alcan-
zaría su punto de mayor aporte con $25 mil millones de pesos y cerraría la serie con $18 
Mmp. En términos porcentuales, presentó una participación promedio de 9% en el valor 
agregado de la manifactura y la construcción para los años de 2011 y 2020.

Los municipios de Tumaco y Barbacoas, presentaron una dinámica de gran con-
centración de las actividades secundarias, con porcentajes que oscilaron entre el 79% y 
80%, lo cual indica que los ocho municipios restantes solo aportaron aproximadamente 
una quinta parte de la manufactura y la construcción; además, cabe anotar que el mu-
nicipio de El Charco inició una fase de crecimiento que le permitió presentar datos que 
avanzaron desde los $10 mil millones de pesos en 2015 hasta los $15 Mmp en 2020, fe-
nómeno que el permitió ubicarse para este último año como el tercer municipio en aporte 
porcentual con un 6%. 

Figura 7. Valor agregado de las actividades secundarias. Subregión del Pacífico Nariñense.  
Municipios de mayor aporte a las mismas. 2011 – 2020p. A precios corrientes (Mmp).

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p.
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Los municipios del Pacífico Nariñen-
se presentaron una dinámica aceptable en 
comparación con los datos de otras subre-
giones geográficas como La Sabana, los 
Abades y el Pie de Monte Costero; sin em-
bargo, la generación del valor agregado de 
las actividades secundarias, al igual que 
en las actividades primarias, se encuentra 
ligado y estrechamente dependiente de la 
dinámica del Distrito de Tumaco que aporta 
aproximadamente el 70%. 

Los municipios de Barbacoas y El 
Charco, presentan una dinámica que les 
permite mantener y ganar cierta presencia. 
Sin embargo, las otras siete entidades te-
rritoriales presentan graves dificultades con 
aportes muy bajos y constantes durante la 
serie. Por ejemplo, el aporte promedio del 
municipio de La Tola escasamente pudo al-
canzar los $2.5 Mmp, Mosquera reporto un 
promedio de $3.2 Mmp, Francisco Pizarro 
y Roberto Payán tuvieron aportes ligera-
mente superiores a los $4 mil millones de 
pesos. 

En términos de manufactura, los 
municipios muestran relación a las ca-
racterísticas y tendencias de la industria 
manufacturera de Nariño, especializada 
principalmente en los recursos naturales 
producidos en la región y de manera parti-
cular en la industria relacionada con la ela-
boración de productos alimenticios, donde 
se destacaron: el procesamiento y conser-
vación de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos, conceptualizada bajo el grupo 
industrial 101, además de los grupos 104 y 
105 que se relacionan con la producción de 
almidones, derivados de la leche y la cría 
de especies mayores y menores.

Según las Encuesta Anual de Manu-
facturas (2013-2020p), que se realiza con 
enfoque regional, este grupo industrial au-
nado a los grupos 104 y 105, fueron los más 
destacados en el departamento de Nariño. 
En su dinámica, resaltó el auge presentado 
por los mismos entre los años 2013, 2015 y 
2016. Sin embargo, el grupo 101 relaciona-
do de manera directa con la producción de 
la Subregión Pacífica, mostró una tenden-
cia de crecimiento sostenida hasta 2020. 

La industria manufacturera de los mu-
nicipios referenciados, en conjunto, sigue 
la tendencia de la manufactura Nariñense, 
es decir, anclada en la elaboración de ali-
mentos a partir de los productos del sector 
primario y las particularidades de su territo-
rio, especialmente las ligadas al mar y los 
ríos.  
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Actividades 
terciarias 
 Estas actividades recogen princi-

palmente al sector de servicios públicos, 
administrativos, financieros, salud, edu-
cación, reparación de vehículos, transpor-
te, alojamiento, recreación, entre otros. El 
análisis de estas actividades dedicadas es-
pecialmente a los servicios, debe realizar-
se teniendo en cuenta la dinámica general 
de la economía colombiana que luego de 
la apertura comercial y financiera iniciada 
en la década de 1970 y adoptada constitu-
cionalmente a través de la carta magna de 
1991, ha presentado una dinámica donde 
las actividades productivas, especialmente 
el campo y la manufactura, han retrocedido 
a la par que se presentó un crecimiento im-
portante del sector servicios, especialmen-
te de aquellos relacionados con el Estado 
como la administración pública, servicios 
públicos, salud o educación. (Ocampo, 
2015).

Para los diez municipios de la Cos-
ta Pacífica Nariñense, la dinámica del va-
lor agregado de las actividades terciarias 
fueron las de mejor desempeño económi-
co a nivel agregado e individual para cada 
territorio. Estas actividades relacionadas 
con los servicios presentaron una tenden-
cia creciente desde el inicio de la serie con 
$ 1.008 miles de millones de pesos en el 
2011, hasta alcanzar su valor agregado 
más alto en 2019 con $1.996 Mmp, es de-
cir, un crecimiento del 97%. Para 2020, año 
de pandemia, se registró un ligero descen-
so de $10 Mmp y ubicó el valor agregado 
en $1. 986 Mmp.

Las grandes actividades primarias 
y secundarias han presentado altibajos 
durante la serie de análisis, sin embargo, 
las actividades ligadas a los servicios en 
cada municipio y la Subregión del Pacífico 
Nariñense en conjunto, presentaron una 
tendencia de crecimiento sostenida entre 
2011 y 2019. En el año de pandemia, en 
el marco de la contracción general de la 
economía, cuatro municipios experimen-
taron estancamiento del valor agregado, 
cinco municipios sumaron un crecimiento 
económico negativo de $55 mil millones 
de pesos, jalonados especialmente por la 
caída de Tumaco ($25 Mmp) y Barbacoas 
($ 23 Mmp). El municipio de El Charco, en 
contravía a la tendencia general, presentó 
un valor agregado de $45 mil millones, sin 
embargo, esta expansión no fue suficiente 
para absorber la caída general. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p. 

El análisis del valor agregado de las actividades terciarias permitió destacar, por 
orden de importancia según aporte económico, los municipios de Tumaco, Barbacoas y 
El Charco como los de mayor aporte al valor agregado en este renglón de la economía. 
Para el año 2011, los tres entes municipales concentraron el 84% del PIB de servicios del 
Pacífico Nariñense, entre 2013 y 2015 la participación porcentual retrocedió entre 1 y 2 
puntos porcentuales. Posteriormente, se presentaría una recuperación que ubico el peso 
porcentual en un 85% para 2020. 

En conformidad a la tendencia de las actividades primarias y secundarias, el Distrito 
Especial de Tumaco concentró en promedio el 70% del valor agregado de las actividades 
terciarias, iniciando en el año 2011 con $1.008 mil millones de pesos y presentando una 
dinámica de crecimiento sostenida que le permitió alcanzar en 2019 los $1.426 Mmp. Para 
2020, en el marco de la contracción de todas las actividades económicas de la región, la 
Perla del Pacífico presento la mayor contracción con $25 Mmp, aunque ello no afecto su 
participación porcentual (71%).

El municipio de Barbacoas, se consolidó como el segundo de mayor importancia en 
términos de servicios, presentado una tendencia de crecimiento sostenida durante la se-
rie. Al comparar los años 2011 y 2019 se observa que su participación porcentual transito 
desde un 8% hasta un 10%, respectivamente. En términos absolutos del valor agregado, 

Tabla 40. Valor agregado actividades terciarias 2011 – 2020p. Subregión del Pacífico Nariñense. A 
precios corrientes. Miles de millones de pesos. Base 2015
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su crecimiento avanzó desde los $713 Mmp hasta alcanzar los $1426 Mmp. En el año 
2020, fue el segundo municipio de la región con mayor contracción al registrar un creci-
miento económico negativo de $23 Mmp. 

El municipio de El Charco, por su parte, presentó un importante crecimiento del va-
lor agregado entre 2011 y 2020, pasando de $46 mil millones de pesos, hasta los $112 mil 
millones de pesos, reflejando un crecimiento de 1.4 veces. En el marco de la pandemia 
y en contravía a la dinámica de la región, fue el único municipio que experimentó creci-
miento económico para las actividades terciarias, pasando de $67 Mmp en 2019 a $112 
Mmp en 2020, este crecimiento permitió absorber en alguna medida el estancamiento y 
la contracción económica general de la Subregión.

Durante la serie de análisis, el sector productivo de la economía estuvo muy por de-
bajo del sector servicios, esto se presentó en los municipios de mayor concentración de 
la actividad económica, como también para aquellos territorios de menor valor agregado. 
Por ejemplo, el PIB de las actividades primarias y secundarias para municipios como la 
Tola, Mosquera y Francisco Pizarro apenas registraron montos de $2 Mmp, $3 Mmp y 
$4 Mmp, respectivamente; mientras tanto, el valor agregado de las actividades terciarias 
reporto valores significativamente superiores al alcanzar $24 mil millones de pesos, $32 
Mmp y $ 33 Mmp para los tres entes territoriales referenciados.

Figura 8. Valor agregado de las actividades secundarias. Subregión del Pacífico Nariñense. Municipios 
de mayor aporte a las mismas. 2011 – 2020p. A precios corrientes (Mmp).

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p.
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Figura 9. Valor agregado de las actividades primarias, secundarias y terciarias Subregión del 
Pacífico Nariñense. 2011 – 2020p. A precios corrientes. Miles de millones de pesos.

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p.

Entre los años 2011 y 2016, se presentó un crecimiento general de las tres grandes 
actividades económicas, especialmente de la las actividades primarias que pasaron de 
$2799 Mmp a $1019 Mmp. Las manufacturas y la construcción experimentaron una ex-
pansión desde los $117 Mmp hasta los $250 Mmp. Entre 2017 y 2018 se presentó una 
caída en el valor agregado de la región, debido a la contracción de las actividades secun-
darias, pero en especial de las actividades primarias que descendieron hasta los $213 
mil millones de pesos. Para 2019 y 2020, se ha generado cierta recuperación, pero aun 
sin lograr alcanzar el punto cumbre de la participación en el valor agregado alcanzado en 
2016. 

El sector servicios se caracterizó por presentar el crecimiento más importante y 
constante durante la serie. A pesar de las fluctuaciones en las grandes actividades prima-
rias y secundarias que condicionaron el ciclo del valor agregado de la Subregión del Pa-
cífico Nariñense, las actividades terciarias presentaron incrementos en el valor absoluto 
y porcentual del valor agregado. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 2011 – 2020p.

En términos de participación por-
centual, los municipios que conforman la 
Subregión del Pacífico Nariñense, se en-
marcaron en la tendencia de regiones aca-
démicas como las conformadas por munici-
pios de influencia directa de la Universidad 
de Nariño Sede Regional Túquerres y la 
Ex Provincia de Obando.  Es decir, la ca-
racterística es una baja participación y casi 
estancamiento del peso porcentual de las 
manufacturas y la construcción. Los ciclos 
de las actividades primarias presentan una 
relación inversa con los ciclos de las acti-
vidades terciarias, sin embargo, para los 
años finales de la serie, estas últimas lo-
gran recuperar terreno en la participación 
porcentual. 

Al realizar un análisis comparativo de 
la participación porcentual entre los años 

2011 y 2020, se ve reflejado el estanca-
miento técnico de la manufactura con un 
bajo crecimiento de 0.2 p.p. Las activida-
des primarias, por su parte, descendieron 
2.4 puntos porcentuales para los periodos 
de referencia. El sector servicios presentó 
una expansión de 2 puntos porcentuales 
entre el inicio y final de la serie.

Puerto de Tumaco. 
El Puerto de Tumaco, localizado en el 

Océano Pacífico, es el único puerto marí-
timo del departamento y por ello se ubica 
como infraestructura fundamental para el 
departamento de Nariño y su desarrollo, 
especialmente para la zona costera y los 
departamentos del sur del país. El puerto 
cuenta con tres terminales: dos grandes y 
uno de menor tamaño y capacidad. El termi-

Figura 10. Participación porcentual de las actividades primarias, secundarias y terciarias. Diez 
municipios de influencia Universidad de Nariño Sede Regional Túquerres. 2011 – 2020.



101
Nota. Elaboración autores. Fuente: Anuario Estadístico de Tráfico Marítimo Colombia 

2020 – 2021. 

nal privado de Ecopetrol movilizó en 2019 
un total de 272.245 toneladas de hidrocar-
buros. El terminal publico multipropósito 
SPR Tumaco Pacific Port SA movilizó para 
2019 un total de 114.431 toneladas de car-
ga general y graneles. La última terminal al-
canzó a movilizar 1474 toneladas en 2019. 
En este orden, la carga marítima registrada 
para el año de referencia, alcanzó un to-
tal de 358.150 toneladas, representando el 
1,85% del tráfico internacional marítimo por 
los puertos del país. (Gobernación de Na-
riño, 2020) 

En cuanto al movimiento de carga, se 
presentaron 1.946.731 toneladas de petró-
leo crudo, seguido de 26.080 toneladas de 
aceite de palma. En términos de descarga 
de combustible para el año 2019, por orden 
en cuanto a volumen de carga, se registra-
ron 2.997.620 galones de Diesel, 2.956.641 
galones de gasolina, 213.681 galones de 

gas licuado y 31.000 toneladas de fertili-
zantes. (Gobernación de Nariño, 2020)

Tumaco es el segundo puerto ubica-
do en el pacífico colombiano, y la dinámica 
desarrollada entre 2020 y 2021 le permitió 
ubicarse como en el decimoprimer puerto a 
nivel nacional.  Entre enero y diciembre del 
2020, reporto el arribo de 19 buques de trá-
fico marítimo internacional de carga. Para 
enero y diciembre de 2021, este número 
se elevó a 38, de los cuales veinte fueron 
buques tanqueros, once arribos de buques 
quimiqueros, cuatro arribos de buques de 
carga general, un buque de LGN/LGP y 
dos arribos de buques de carga general. 
Esta dinámica ubico al puerto de Tumaco, 
como el penúltimo puerto del país en el trá-
fico internacional de mercancías, solo por 
encima de Riohacha. (Dirección General 
Marítima 2022)  

Figura 11. Arribo de buques pesqueros en el tráfico internacional por puertos de 
Colombia. Enero – diciembre de 2020 y 2021
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En cuanto al tráfico marítimo interna-
cional de buques de pesca, el Puerto de 
Tumaco presentó 33 arribos entre enero y 
diciembre de 2020. Para el año 2021, se 
presentó una reducción del 39% en el arri-
bo de buques pesqueros, llegando a 20. 
Esta contracción, se enmarca en la reduc-
ción general del tráfico marítimo internacio-
nal hacia los puertos del país, por ello, el 
Puerto de Tumaco logró mantenerse como 
el puerto al que más arriban los buques 
pesqueros provenientes de aguas inter-
nacionales. (Dirección General Marítima. 
2022) 

Según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (2022), el análisis tri-
mestral de enero y marzo de 2020, 2021 
y 2022, presento un descenso importante 
en el movimiento de la carga total. Para el 
primer trimestre del año de pandemia, se 
alcanzó 273 toneladas, para el mimo perio-
do de 2021 se alcanzaron 211 toneladas y, 
para el periodo enero-marzo de 2022, las 
toneladas totales fueron 120. En el acumu-
lado entre enero y junio de 2022, la carga 
total movilizada por el puerto de Tumaco 
represento el 0,4% de la carga total nacio-
nal, lo cual representó una disminución del 
43,2% con respecto al primer semestre del 
año 2021. (MINCIT, 2022) 

En términos de movimiento de carga 
exportado para el periodo del primer trimes-
tre del 2020, 2021 y 2022, se registraron 
273, 211 y 120 toneladas, respectivamente. 
Entre enero-junio de 2022, el puerto de Tu-
maco concentro el 0,2% del movimiento de 
carga exportada, disminuyendo un 43,2% 
respecto al primer semestre de 2021. (MIN-
CIT, 2022) 

Putumayo y Nariño son los departa-
mentos que concentran las exportaciones 
por el puerto de Tumaco. El primero, regis-
tro para el primer semestre de 2021 un total 
de 247 miles de toneladas, para el mismo 
periodo de 2022 se presentó una reducción 
importante en las toneladas exportadas y 
estas solo alcanzaron las 88.6 mil Tns. El 
departamento de Nariño, por su parte, re-
gistro 26.3 mil toneladas para el primer se-
mestre de 2021 y 24.2 Tns para el periodo 
de enero a junio de 2022. En este orden de 
ideas, para el 2022, putumayo concentro 
el 78,6% de la carga exportada, Nariño al-
canzó un 21,4%; además, el departamento 
concentro el total de las exportaciones no 
minero-energéticas. (MINCIT, 2022)

 El acumulado del primer semestre 
del 2022 reflejo que aproximadamente el 
97% de la carga exportada por el puerto 
de Tumaco correspondió a petróleo crudo 
y aceite de palma. Este último producto, en 
conjunto al pescado congelado y aceite de 
coco, representaron el total de la carga no 
minero energética exportada por el puerto 
de Tumaco. (MINCIT, 2022) 
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Sector empresarial 
El sector empresarial, a través de la literatura económica, ha ganado mayor impor-

tancia en su relación con la vida económica y social a nivel nacional y territorial debido 
a que se los considera como agentes ligados al crecimiento económico, el desarrollo 
económico, la educación, la sustentabilidad, relevantes para el avance tecnológico y la 
innovación, así como también, para la absorción de la demanda de trabajo presente en 
los territorios. Esta perspectiva del sector corporativo enfrenta grandes retos por los nive-
les de formalidad e informalidad presentes en el país. (Fedesarrollo, 2020)

Matriculas mercantiles. En conformidad con los datos presentados por la Cámara 
de Comercio de Tumaco (2021), las matrículas mercantiles, entendido como el regis-
tro que deben realizar los comerciantes y los establecimientos comerciales, presentaron 
para 2020 un total de 988 matriculas, siendo el Distrito Especial de Tumaco el municipio 
con mayor concentración con el 65%. Para el año 2021, en el marco de la relajación de 
las medidas sanitarias y la reactivación económica general del país, las matrículas crecie-
ron un 24,6% y alcanzaron un total de 1312, resaltando el crecimiento porcentual de los 
registros en los municipios de Olaya Herrera (132%), El Charco (87%) y Roberto Payán 
(86%).  

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de 
Tumaco (2021)

Tabla 41. Matrículas mercantiles en los municipios de la 
Subregión del Pacífico Nariñense 2020-2021.



104

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de 
Comercio de Tumaco (2021)

Figura 12. Matrículas - municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense 2020-2021

Figura 13. Matrículas - Distrito de Tumaco 
2020-2021

La renovación de la matricula mer-
cantil a través de la Cámara de Comercio, 
se define como el proceso para actualizar 
los datos del comerciante o el estableci-
miento comercial, permitiéndoles ingresar 
a la base de datos empresarial de las en-
tidades, contacto con otras empresas, po-
sibilidades de participar en licitaciones y 
concursos estatales, acceder a formación 
empresarial, obtener créditos con el sector 
financiero y evitar sanciones. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021) 

Tabla 42. Renovaciones en los municipios de la Subregión del Pacífico 
Nariñense 2020-2021

En 2020, año de pandemia, las renovaciones alcanzaron un total de 3.086 en la 
Subregión del Pacífico Nariñense. Para 2021, año de recuperación general de la econo-
mía, las matrículas crecieron en un 33,6% y alcanzaron las 4.124; de las 1038 renovacio-
nes de matrículas mercantiles, Tumaco reporto el 75%, El Charco 9,5% y Olaya Herrera 
un 6,6%.  

Es relevante la dinámica presentada por el Distrito Especial de Tumaco quien con-
centró el 65% del total de renovaciones mercantiles de la Costa Pacífica en el año 2020, 
porcentaje que creció hasta un 67,6% para 2021. Barbacoas se ubicó como el segundo 
municipio con mejor registro en renovaciones mercantiles, al transitar de 325 a 353 entre 
2020 y 2021. El tercer municipio con mejor desempeño fue Olaya Herrera al pasar de 
252 a 321 renovaciones en los años de referencia. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de 
Comercio de Tumaco (2021)

Figura 14. Renovaciones - municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense 2020-2021

Figura 15. Renovaciones -Distrito de Tumaco 
2020-2021
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Las cancelaciones de matrículas mercantiles registraron un descenso entre 2020 y 
2021, pasando de 735 a 611. Entre los diez municipios que conforman la Subregión del 
Pacífico, siete se enmarcaron en dicha tendencia, especialmente Tumaco que registro 
una disminución de 114 cancelaciones para el año 2021. El menor número de cancela-
ciones de matrículas mercantiles se asocia con la mejor dinámica económica presentada 
en el país y la región en el año 2021. 

El análisis comparativo de registro y cancelaciones de matrículas comerciales para 
2020, reflejó un bajo número de nuevos registros y un alto número de cancelaciones; 
sin embargo, el balance fue positivo para los nuevos registros con 253. Este número se 
incrementaría para 2021, cuando las cancelaciones en toda la Subregión del Pacífico 
alcanzaron un registro de 611 pero las nuevas matrículas llegaron a 1312, teniendo un 
saldo positivo de 701. 

Al comparar las cancelaciones y las renovaciones, se observó que las primeras 
representaron el 23,8% respecto a las renovaciones de las matrículas mercantiles, las 
cuales habían alcanzado un registro de 3.086 matrículas. El porcentaje descendió hasta 
un 14,8% en 2021, cuando las cancelaciones fueron de 61, versus el registro de renova-
ciones que alcanzaron las 4.124 matrículas mercantiles.

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)

Tabla 43. Cancelaciones en los municipios de la Subregión del Pacífico 
Nariñense 2020-2021
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Nota.Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)

Nota. Elaboración autores. Fuente: (Cámara de Comercio de 
Tumaco, 2021)

Figura 16. Cancelaciones - municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense 2020-2021

Figura 17. Cancelaciones - Distrito de Tumaco 2020-2021



109

Establecimientos comerciales.
El Distrito Especial de Tumaco se caracterizó por concentrar el valor agregado de 

las actividades primarias, secundarias y terciarias de toda la Subregión Pacífica; siendo 
estas últimas actividades, caracterizadas por representar el sector servicios, las de mayor 
participación en el valor agregado en el distrito y la Subregión Pacífica. Los datos sobre 
valor agregado permiten identificar que los servicios alcanzaron para 2021 un valor agre-
gado de 1.630 Mmp, lo cual representó el 78,7% del valor agregado total de Tumaco y un 
53,4% del total del valor agregado de la Subregión Pacífica. 

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)

Tabla 44. Establecimientos de comercio por sector económico según código CIIU en el Distrito Especial 
de Tumaco 2020 – 2021.

Figura 18. Establecimientos de comercio por sector económico según código CIIU en el Distrito 
Especial de Tumaco 2020 – 2021.

Nota. Elaboración autores. Fuente: Cámara de Comercio de Tumaco (2021)
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El análisis de establecimientos de 
comercio por sector económico permitió 
identificar que la industria manufacturera 
presento un mayor número de unidades 
empresariales en 2020, esto se explicaría 
por las medidas de emergencia sanitaria y 
la necesidad de generar productos manu-
facturados para el mercado interno. 

La importancia del sector servicios en 
el distrito y la Subregión Pacífica explican 
el gran número de establecimientos enfo-
cados especialmente en el comercio, los 
servicios de alojamiento y comidas, servi-
cios administrativos y otras actividades de 
servicios. Existe una expansión importan-
te de establecimientos comerciales para 
2021, ubicándose en 2.309 y reflejando un 
crecimiento de 52,7% respecto al año 2020. 

Informalidad empresarial: se cataloga 
como informales a las empresas que no se 
han constituido en sociedades y que no es-
tán registradas en las instituciones y la ad-
ministración tributaria. Se presupone que la 
informalidad en las unidades económicas 
impacta de manera negativa a las mismas 
empresas, los ingresos fiscales de los terri-
torios y el país, así como también a la ca-
pacidad de acción de las políticas públicas. 
(OIT, s.f.) 

La economía colombiana presenta un 
alto nivel de informalidad corporativa. Se-
gún Fedesarrollo (2020), en las 24 princi-
pales ciudades del país, seis de cada diez 
empresas son informales, realidad que im-
pacta directamente en la productividad ab-
soluta y relativa de las empresas y la econo-
mía colombiana. Entre las variables críticas 

que explican dicho fenómeno se encuentra 
la alta carga tributaria que deben asumir las 
corporaciones para avanzar en la formali-
zación, el alto número de trámites a reali-
zar y sus respectivos costos, el contexto 
económico, los marcos normativos (jurídi-
cos, políticos, tributario), así como también, 
elementos microeconómicos como el nivel 
de educación de los emprendedores, el 
acceso a propiedad y la asimetría en los 
beneficios económicos de la formalización 
después de impuestos en comparación con 
sus costos. (Fedesarrollo, 2020)

En conformidad al censo de informa-
lidad realizado por la Cámara de Comercio 
de Tumaco (2021), en los diez municipios 
analizados los establecimientos informa-
les, el 52,91% corresponde a mujeres y 
el 47,09% al sexo masculino. En términos 
de nivel educativo, el 2,31% manifestó no 
tener ninguna formación académica, el 
17,34% indico haber culminado primaria, 
24,28% un técnico o tecnológico, el 26,59% 
culmino estudios universitarios. En este or-
den de ideas, 46,82% presento un nivel 
educativo de básica y media, mientras que 
el 50,87% culmino estudios de educación 
superior. 

Entre las variables críticas de la in-
formalidad, se encontraron: costumbre 
(5,62%), elevados impuestos (7,3%), des-
conocimiento normativo (21,92%), falta 
de apoyo (22,47%), cambio de domicilio 
(24,74%) y todas las anteriores (17,98%). 
En cuanto a los mecanismos para la adqui-
sición de mercancías, el 46,89% lo realiza 
de manera directa a empresas comerciali-
zadoras, el 42,37% adquiere sus insumos 



111

con proveedores locales y el 10,73% lo ad-
quiere por otros medios.  En cuanto a los 
canales de comercialización, los escena-
rios físicos siguen siendo fundamentales, 
debido a que el 74,21% aun lo realiza a 
través de locales comerciales, el porcenta-
je restante se divide en internet (14,74%), 
catalogo (2,63%) y otros (8,42%). En cuan-
to al nivel de ventas, un 40,46% de comer-
ciantes informales reportaron ingresos dia-
rios entre cero y cien mil pesos, el 35,26% 
percibe entrada de recursos por ventas por 
montos que oscilan entre los cien y los tres-
cientos mil pesos y un 18,5% alcanza ru-
bros entre los trescientos y quinientos mil 
pesos. (Cámara de Comercio de Tumaco, 
2021)

El 62,21% de los encuestados infor-
mo que la unidad productiva era familiar; 
además, el 33,92% de los locales comer-
ciales eran propios, el 27,4% lo alquilaba, 

el 18.13% prestado, 14,04% permutado y 
el 6,43% asociado. En este orden, más del 
60% de los comercios informales se sostie-
nen sobre estructuras familiares y más del 
30% cuenta con su local propio, sumado a 
la figura de préstamo y asociado que le per-
miten a más del 50% de los comerciantes 
informales reducir costos. (Cámara de Co-
mercio de Tumaco, 2021)

Conforme a los datos de la Cámara de 
Comercio de Tumaco (2021), se indicó que 
el 65,88% de los informales se encuentran 
por fuera del acceso al crédito. El 34,12%, 
a pesar de no contar con el registro mer-
cantil, reporto tener créditos con alguna en-
tidad bancaria de la región. Finalmente, so-
bre el impacto del empleo por parte de los 
comerciantes informales en la Subregión 
del Pacífico Nariñense, se encontró que el 
51,22% de ellos solo emplean a una perso-
na y el 42,68% logro emplear entre dos y 
cinco personas.
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Indicadores del mercado laboral 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, es la institución encar-

gada de recopilar la información a través de diferentes encuestas, así como también, 
realizar diversas operaciones estadísticas mediante las cuales se obtienen los diferentes 
indicadores del mercado laboral del país, entre estos, se destacan aquellos de mayor 
relevancia como lo son: 

Tasa Global de Participación -TGP-, calculada a partir de una relación entre la po-
blación económicamente activa (considerada como oferta laboral real) y la población en 
edad de trabajar (personas que hayan cumplido los 12 años en lo urbano y 10 años en 
ámbitos rurales), considerada como la oferta laboral real. Por lo tanto, la TGP son aque-
llas personas que tiene la disponibilidad y se encuentra en la capacidad de ejercer alguna 
actividad económica. Esta relación refleja la presión de la población sobre el mercado 
laboral. 

Tasa de ocupación (TO): este indicador muestra el porcentaje de la población en 
edad de trabajar (PET) que se encuentra ocupada. Es decir, refleja para la economía 
colombiana la relación entre la demanda laboral efectiva -personas ocupadas- y la oferta 
laboral potencial, es decir, aquellas personas que cumplen con un estimado de edad en 
condición de desarrollar actividades económicas productivas. Para cumplir con la cate-
goría de ocupados debe haber trabajado para un tercero por lo menos una hora con o 
sin remuneración, en la semana anterior a la aplicación de la encuesta realizada por el 
DANE o, en ciertas ocasiones, no haber laborado en dicha semana, pero tener un trabajo 
remunerado. Desde la perspectiva teórica esta tasa presenta una relación directa con la 
dinámica del crecimiento económico, sin embargo, esto dependerá de las peculiaridades 
de la economía de cada territorio y el ciclo económico. 

Tasa de desempleo (TD). Es un indicador que describe la relación entre aquellas 
personas que se encuentran en edad de desarrollar actividades productivas (12 años 
en contexto urbano y 10 años en contexto rural) y que se encuentran buscando empleo. 
Estas personas ingresan a la categoría de desempleados y son el numerador en relación 
con la población económicamente activa que ejerce como denominador.

En conformidad a los datos entregados por el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (2022), la Tasa Global de participación del año 2021 a nivel nacional 
fue 60,6% y para Nariño fue de 70,2%. Los municipios que se encuentran ubicados en 
la Subregión del Pacífico Nariñense presentaron una TGP de 42,22%, con cinco munici-
pios cercanos a dicho porcentaje, siendo Tumaco el municipio de registro más alto con 
46.39%. En contraparte, Roberto Payán presento el registro más bajo con 31,12%. 
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Nota. Elaboración autores. Fuente:  información de CNPV- DANE (2018)

Tabla 45. Tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desempleo para los municipios 
de la Subregión del Pacífico Nariñense.

El análisis comparativo entre la Tasa Global de Participación nacional, departamen-
tal y de la Subregión del Pacífico Nariñense, indicó una importante brecha entre los in-
dicadores de TGP. En segunda instancia, reflejó una dinámica bastante moderada de 
presión de la población económicamente activa de estos municipios sobre el mercado 
laboral de los mismos, denotando que municipios como Barbacoas y la Tola, el 60% de la 
población se encuentra inactiva. 
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La tasa de ocupación (población ocu-
pada/ población en edad para trabajar) 
para los municipios referenciados fue del 
35,51%, siendo los municipios de Tumaco 
(40,74%), Mosquera (41,87%) y Francisco 
Pizarro (39,8%) los de mayor aporte. Datos 
disimiles según la teoría, debido a que se 
cumple el presupuesto de que los munici-
pios con mejor rendimiento económico son 
los que presentan mayor nivel de empleo, 
caso que se cumple para Tumaco. Sin em-
bargo, Sin embargo, Mosquera y Francisco 
Pizarro son el segundo y tercer municipios 
con peor desempeño en el valor agregado 
en 2021, pero registraron el segundo y ter-
cer mejor valor en términos de empleo. 

La tasa de desempleo (personas que 
buscan empleo / población económicamen-
te activa) para los municipios de la Subre-

Nota. Elaboración autores. Fuente: MEN – OLE

Tabla 46. Vinculación al mercado laboral de recién graduados, Departamento de Nariño.

gión del Pacífico colombiano alcanzo el 
15,31%, siendo destacado el desempeño 
de Magüí Payán que alcanzó un desem-
pleo del 46,32%. Siendo un valor que supe-
ró ampliamente la tasa departamental ubi-
cada en 7,2% y la tasa nacional con 13,7%, 
respectivamente para el año 2021.  

Los datos sobre vinculación al mer-
cado laboral de los recién graduados en el 
departamento de Nariño, permitió identifi-
car que las tasas de absorción de la fuerza 
laboral tienen una relación directa con el ni-
vel de estudios alcanzados. En tal sentido, 
para 2021, la vinculación para los técnicos 
profesionales graduados en 2020 fue cer-
cana al 50% y, para aquellas personas con 
especialización esta tasa alcanzó un 88,8% 
y para doctorado fue de un 93,6%.
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El nivel educativo se relaciona de ma-
nera directa con la posibilidad de vincularse 
al mercado laboral, pero también se afecta 
el ingreso percibido por los recién gradua-
dos. En tal sentido, los técnicos profesiona-
les y graduados de tecnología mantuvieron 
durante la serie de análisis, unos ingresos 
entre 1 y 1,5 SMLV. Los ingresos de los re-
cién graduados universitarios presentaron 
para 2017 un ingreso entre 1 y 2 SMLV, 
entre 2018 y 2019 el máximo del salario 
disminuyo hasta 1.5 SMLV y se recuperó 
hasta los 2 SMLV para 2020. 

Los ingresos de las personas gra-
duadas de especialización presentaron un 
estancamiento entre 2017 y 2020, ganan-

Nota. Esta información hace referencia al departamento de lugar de grado.  Elaboración autores. Fuente: MEN – OLE

Tabla 47. Ingresos base de cotización estimado de los recién graduados según máximo nivel de 
formación, Departamento de Nariño.

do entre 2.5 y 3 SMLV. Los maestrantes, 
por su parte, mostraron una desmejora en 
los ingresos, pasando de 3.5 y 4 SMLV en 
2017 hasta llegar a los 3 y 3.5 SMLV en 
2020. Las personas graduadas de doctora-
do, también se enmarcaron en la tendencia 
de descenso en sus ingresos, pasando de 
ganar entre 7 y 8 SMLV en 2017 hasta des-
cender a los 6 y 7 SMLV en 2020. 

Los datos permitieron inferir que las 
personas graduadas de formación posgra-
dual se caracterizaron por una mejor ca-
pacidad para vincularse laboralmente, sin 
embargo, la tendencia en sus ingresos se 
caracterizó por el estancamiento y disminu-
ción de la remuneración salarial. 
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Los datos acerca de la región en la cual laboran los graduados del departamento de 
Nariño ubicaron al occidente como la principal zona con 55,35%. Fenómeno similar ocu-
rre con los graduados en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, quienes reportan 
un porcentaje de 53,2% de graduados que laboran en la región del occidente colombiano.  

Nota. Elaboración autores con información del MEN – OLE

Nota. Elaboración autores. Fuente: MEN – OLE

Tabla 48. Región donde laboran graduados periodo 2020 departamento de Nariño en el año 
de corte 2021.

Tabla 49. Región donde laboran graduados municipios de la Costa Pacífica 
Nariñense periodo 2020 departamento de Nariño en el año de corte 2021
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El Distrito Especial de Tumaco se 
caracterizó por el importante aporte que 
realiza en todas las grandes actividades 
económicas, especialmente en las relacio-
nadas a los servicios; sector que también 
concentró el mayor número de estableci-
mientos comerciales.  La dinámica del mer-
cado laboral estuvo anclada a susodicha 
realidad económica, siendo las actividades 
relacionadas con el sector terciario las que 
registran un mayor número de empleados, 

especialmente el comercio y la reparación 
de vehículos con 7.504 trabajadores.

La industria manufacturera y la cons-
trucción, agrupadas en el sector secunda-
rio de la economía, presentaron un total de 
1.337 y 1.894 empleados, respectivamen-
te. En conjunto, estas actividades lograron 
emplear a 3.231 personas, en términos 
comparativos, este dato representó el 11% 
del total de empleados. 

Nota. Elaboración autores. Fuente: DANE - Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del DANE (2023)

Figura 19. Mercado Laboral según ramas de actividad en el Distrito de Tumaco en 
el año 2022.
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Nota.  Elaboración autores. Fuente: datos de la Contaduría General de la Nación. 
Cuarto trimestre del año 2020 (Chip, 2020).

Tabla 50. Ingresos totales por entidades municipales

Ingresos de los municipios 
El área del Pacífico Nariñense al periodo 2020 se percibieron unos ingresos totales 

de  $533.535.644.375,59 pesos colombianos (COP), en el cual el Distrito de Tumaco 
de categoría  cuatro según la ley 617 del 2.000 fue el territorio con mayores ingresos 
de  la zona con un total de 318.337.755.727,00 COP, seguido de Barbacoas y El Char-
co, municipios de sexta categoría con una recaudación de 48.309.875.906,00 COP y 
32.849.844.417,61 COP de manera respectiva, mientras que Francisco Pizarro es la en-
tidad con menores ingresos en la zona Pacífica. 
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Asociación de Campesinos del Mu-
nicipio de Roberto Payán (ASOCAMP): es 
una organización que busca mejorar las 
condiciones de vida de los campesinos de 
la región. Trabaja por la defensa de los de-
rechos humanos, el fortalecimiento de la 
economía campesina, la protección del me-
dio ambiente y la lucha contra la violencia y 
el narcotráfico.

Asociación de Productores y Comuni-
dades Afrodescendientes del Pacífico Na-
riñense (ASOPACIFIC): esta organización 
trabaja en la promoción de los derechos y 
la dignidad de los campesinos y afrodes-
cendientes de la región, así como en la pro-
tección de los recursos naturales y cultura-
les de la zona.

Asociación de Pescadores Artesa-
nales de Tumaco (ASOPESCAT): esta or-
ganización representa a los pescadores 
artesanales de la Subregión del Pacífico 
Nariñense, y trabaja en la defensa de sus 
derechos y en la promoción de una pesca 
sostenible.

Asociación de 
Campesinos.
El Pacífico Nariñense es una región 

que se encuentra en el departamento de 
Nariño, al suroeste de Colombia. Esta zona 
se caracteriza por su riqueza cultural y na-
tural, así como por la presencia de diver-
sas organizaciones campesinas que traba-
jan en pro del desarrollo sostenible de la 
Subregión.

Asociación de Trabajadores Campe-
sinos de la Costa Pacífica (ATCCP): esta 
organización agrupa a pequeños producto-
res agrícolas de la Subregión del Pacífico 
Nariñense, con el objetivo de mejorar la 
producción y comercialización de sus pro-
ductos.

Asociación de Campesinos de la 
Zona Costera del Pacífico (ASOCOP): es 
una organización campesina que se enfoca 
en la defensa de los derechos y los intere-
ses de los campesinos y las comunidades 
afrodescendientes de la Subregión costera 
del Pacífico colombiano.

Caracterización 
Política 
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 Asociación 
de mujeres. 
Asociación de Mujeres Cimarronas 

del Pacífico Nariñense (AMUCIPN): es una 
organización que busca promover el lide-
razgo y la participación activa de las mu-
jeres en el desarrollo social, cultural y eco-
nómico de la región. Su enfoque está en 
la defensa de los derechos de las mujeres 
afrodescendientes y la conservación de la 
cultura cimarrona.

Red de Mujeres Afrodescendientes 
del Pacífico Nariñense (REMAD): esta or-
ganización busca fortalecer la participa-
ción de las mujeres afrodescendientes en 
la toma de decisiones y en la construcción 
de políticas públicas en la región. Trabajan 
en temas como la defensa de los derechos 
humanos, la igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación racial.

Asociación de Mujeres Emprendedo-
ras del Pacífico Nariñense (AMEPN): esta 
organización está enfocada en el desarrollo 
económico de las mujeres de la región. Tra-
baja en la promoción de emprendimientos 
liderados por mujeres y en el fortalecimien-
to de habilidades y capacidades empresa-
riales.

Mesa de Trabajo de Mujeres del Pací-
fico Nariñense: es una instancia de diálogo 
y coordinación entre las organizaciones de 
mujeres de la región. Su objetivo es forta-
lecer el trabajo en red y la articulación de 
esfuerzos para la defensa de los derechos 
de las mujeres y la construcción de una so-

ciedad más justa e igualitaria.
Asociación de Mujeres Campesinas 

del Pacífico Nariñense (ASOMUCAN): esta 
organización busca mejorar la calidad de 
vida de las mujeres campesinas de la re-
gión, promoviendo su participación en la 
toma de decisiones y en el desarrollo de 
proyectos productivos.

Asociaciones 
comunidad 
LGTBIQ+ 
La comunidad LGTBIQ+ en el Pacífi-

co Nariñense es una de las comunidades 
más vulnerables y marginadas en la región. 
A pesar de esto, en los últimos años se 
ha visto un aumento en la visibilidad y or-
ganización de la comunidad LGBTIQ+ en 
estos territorios. La comunidad LGBTIQ+ 
enfrenta varios desafíos, incluyendo la dis-
criminación y exclusión social, la violencia 
y los ataques físicos y verbales, la falta de 
acceso a servicios de salud adecuados, y 
la falta de reconocimiento legal de sus de-
rechos. Todo esto conlleva a una situación 
de vulnerabilidad y marginación, lo que ha 
dificultado el acceso a la educación, al tra-
bajo y la justicia.

A pesar de estos desafíos, la comu-
nidad LGBTIQ+ ha encontrado formas de 
organizarse y hacer frente a estos proble-
mas. Se han creado organizaciones y co-
lectivos como: Colectivo Trans del Pacífico 
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Nariñense, la Red de Jóvenes LGBTI de 
Nariño, y la Fundación Zonas Libres, que 
trabajan en la promoción de los derechos y 
la visibilidad de las personas LGBTIQ+ en 
la región.

Es importante mencionar que existe 
un largo camino por recorrer en la lucha 
por la igualdad y el reconocimiento de los 
derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el 
Pacífico Nariñense y en Colombia en gene-
ral. Sin embargo, la organización y el traba-
jo de la comunidad y de las organizaciones 
que las representan son un paso importan-
te hacia la construcción de una sociedad 
más justa e inclusiva.

Organizaciones 
juveniles 
La juventud de la Subregión del Pa-

cífico colombiano es vulnerables ante las 
lógicas de la guerra y los diferentes hechos 
victimizantes que se presentan en cada 
municipio del Pacífico Nariñense, especial-
mente por la vinculación de niños, niñas y 
adolescentes para actividades relaciona-
das con grupos armados, fenómeno que 
afecto a 453 menores y adolescentes. (Re-
gistro Único de Víctimas 2023) 

Conforme a los datos de la Registra-
duría Nacional (2021), en el proceso de 
elecciones para los consejos municipales 
de juventud, enmarcado en la ley estatuta-
ria de juventud 1622 de 2012 y modifica-
da por la ley estatutaria 1885 de 2018, fue 
posible identificar que la juventud confluye 

en diversas prácticas y procesos organiza-
tivos, organizaciones con procesos socia-
les, políticos y comunitarias, así como tam-
bién, en partidos políticos. En este marco, 
fue posible determinar ciertas formas de 
agrupación juvenil y sus temas de interés, 
como, por ejemplo: asociaciones, funda-
ciones, corporaciones, juntas de acción 
comunal, consejos comunitarios, platafor-
mas de juventud y organizaciones juveniles 
dedicadas a temas ambientales, culturales, 
académicos, participativos, incidencia insti-
tucional y de memoria histórica; además, la 
juventud estudiosa, especialmente la uni-
versitaria, también desarrolla formas orga-
nizativas a través de las cuales reflexiona y 
propone acciones en términos reivindicati-
vos y propositivos en ámbitos estudiantiles, 
culturales, de participación e incidencia. 

La juventud de los municipios referen-
ciados cuenta con organizaciones sociales 
y políticas ligadas a la incidencia hacia su 
sector social, el territorio y la instituciona-
lidad, por lo tanto, se convierten en actor 
relevante para las transformaciones en su 
Subregión. 

Consejos de Paz
Estas organizaciones se ligan prin-

cipalmente a temas relacionados con la 
participación, incidencia, conocimiento, 
implementación y seguimiento del acuer-
do de la Habana, firmado entre las extintas 
FARC-EP y el Estado Colombiano. Estos 
consejos se organizan a nivel municipal y 
subregional; además, son acompañados 
por organizaciones como la Defensoría del 
pueblo y cooperación internacional. 
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Caracterización en ciencia y 
tecnología 
Conectividad. En la actualidad el acceso a internet y el uso de dispositivos tecnoló-

gicos se han convertido en una necesidad esencial tanto para los hogares, la economía, 
la educación y las diferentes actividades de la sociedad.

En ese sentido la Cámara de Representantes (2021) con la finalidad de garantizar 
este acceso, cumplió el acto legislativo número 052, que establece el derecho funda-
mental al acceso a internet, reconociendo así la importancia de que todas las personas 
tengan la posibilidad de conectarse a una red y hacer el uso de las herramientas tec-
nológicas existentes. Esto no solo busca promover la equidad y la inclusión digital, sino 
también fomentar el desarrollo y el progreso de la sociedad. 

Nota. Elaboración autores. Fuente: Tomado y adaptado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
(DANE, 2022)

Tabla 51. Cobertura a internet



123

A nivel departamental, el acceso a este servicio presenta una gran diferencia en 
las dos áreas territoriales, siendo mayor la cobertura a internet en la cabecera municipal 
representando un 32,37%, mientras que las condiciones en cuanto a este acceso en los 
centros poblados y rurales dispersos (CPRD) es precaria. 

 
Teniendo en cuenta la tabla 51 la Subregión del Pacífico Nariñense presenta el mis-

mo comportamiento ya que gran parte de los territorios, en su zona urbana presentan una 
mayor frecuencia en cuanto a la prestación de este servicio, siendo así, el Distrito de San 
Andrés de Tumaco con un 13,28% el territorio que mayor cobertura presenta, seguido el 
municipio de El Charco (6,82%) y Barbacoas (4,05%). 

La cobertura de este servicio en los CPRD de los diferentes municipios no sobre-
pasa el 3%, siendo la zona rural del Distrito de Tumaco la zona con mayor cobertura con 
una representación porcentual del 2,08%, evidenciados de esta manera una marcada 
brecha en el acceso a internet en los diferentes municipios que integran esta Subregión.  
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Computadores para educar 
A través de este programa el gobierno busca generar equidad por medio de las TIC, 

de manera que se impulse la calidad de la educación bajo un patrón sostenible. De tal 
forma que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó 
en la Subregión del Pacífico Nariñense en el año 2021 un total de 274 computadores, 
beneficiando a 8 sedes educativas. 

Los municipios con mayor recepción de estos equipos de cómputo fue el municipio 
de Barbacoas con 110 equipos a 3 instituciones educativas, siguiendo San Andrés de 
Tumaco con 70 terminales y 2 establecimientos educativos beneficiados. 

Nota. Elaboración autores. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones MINTIC (2022)

Tabla 52. Ingreso de equipos de cómputo en la Subregión del Pacífico Nariñense
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Zonas digitales urbanas.
El propósito de estas zonas es garantizar el acceso de forma universal a conexiones 

de internet en las áreas urbanas, de manera que los pobladores de estas zonas se pue-
dan conectar desde cualquier dispositivo e incentivar el uso de las TIC. En la Subregión 
del Pacífico Nariñense al año 2021 se ubicaron en su totalidad 12 zonas digitales, loca-
lizadas en puntos estratégicos de los municipios de La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, 
Francisco Pizarro, Santa Bárbara y Tumaco, siendo este último municipio el de mayor 
cobertura. 

Nota.  Elaboración autores. Fuente: Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones MINTIC (2022) 

Tabla 53. Zonas Digitales Urbanas



126

Centro de ciencia tecnología 
e innovación 
 A partir del año 2020 se dio inicio a las Tecno Academias Itinerantes, las cuales 

tienen como objetivo contribuir al cierre de brechas de acceso al conocimiento, la cien-
cia y la tecnología, estos centros atienden a aprendices de las instituciones educativas 
considerando la población de la niñez, adolescente y jóvenes de estratos 1,2 y 3, donde 
se propicien espacios para aplicar y desarrollar proyectos de tecnologías emergentes 
y la aplicabilidad del saber científico que aporte a la productividad, la competitividad, la 
generación de empresas con bases tecnológicas y a las soluciones de las problemáti-
cas locales estimulando la generación de conocimientos tecno-científicos en la juventud. 
(SENNOVA - SENA, 2022)

De acuerdo a la información de SENNOVA – SENA (2022), en el departamento se 
encuentra presente la Tecno academia Itinerante Nariño, adscrita al Centro Sur Colom-
biano de Logística Internacional. En la Subregión del Pacífico Nariñense tiene cobertura 
en instituciones educativas de los municipios de Tumaco y Barbacoas fortaleciendo el de-
sarrollo de ciencia tecnología e innovación por medio procesos de formación y proyectos 
investigativos en líneas de Biotecnología y robótica que potencialicen las habilidades de 
los aprendices de educación básica y media, de manera que se contribuya a solventar las 
necesidades de sus territorios. 
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Caracterización ambiental 
Recursos hídricos. 
Sujetándose a la zonificación establecida por el IDEAM en el año 2013 como se 

menciona en el Plan de gestión Ambiental Regional del departamento de Nariño de COR-
PONARIÑO (2017), la Subregión del Pacífico Nariñense se encuentra en la demarcación 
de 2 macrocuencas, la Pacífica y del Amazonas. De las 8 subzonas hidrográficas presen-
tes en la Subregión, 6 de estas vierten sus aguas en la microcuenca del Pacífico, donde 
se encuentran el Río Tapaje, Telembí, Güiza, Iscuande, Patía Medio, Patía Bajo, Chagüí 
y Rosario. Mientras que en la del Amazonas se vierte las aguas del Río Mira. 

Tabla 54. Zonificación de cuencas hidrográficas en la 
Subregión del Pacífico Nariñense
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Nota.  Elaboración autores con base en información 
del Plan de gestión ambiental regional 2016-2036 de 
CORPONARIÑO (2017)
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Impactos 
ambientales. 
Las malas prácticas ejercidas por el 

ser humano en las diferentes actividades 
económicas y del diario vivir perjudican el 
medio ambiente causando daños irrepara-
bles al ecosistema. Dentro de la Subregión 
de la Costa Pacífica Nariñense estos im-
pactos se generan por la explotación irres-
ponsable de recursos naturales, la cual ha 
desencadenado graves pérdidas.

Entre los eventos que afectan el medio 
ambiente se encuentran: la deforestación, 
impulsada por el uso de tierras para culti-
vos ilícitos que ha resultado en la pérdida 
de valiosos bosques y hábitats, afectando 
negativamente la biodiversidad y el equili-
brio ecológico. El uso de materiales conta-
minantes, como los plaguicidas y agroquí-
micos empleados en el procesamiento de 
cultivos ilícitos, ha dejado una huella tóxica 
en el aire, el agua y el suelo, amenazando 
la salud humana y la viabilidad de los eco-
sistemas circundantes. La exploración mi-
nera ilegal de oro y materiales de construc-
ción ha generado la degradación de áreas 
naturales, la contaminación de fuentes de 
agua y la pérdida de hábitats cruciales para 
especies endémicas.
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Reservas 
forestales. 

El objetivo fundamental de las áreas 
de Reserva Forestal se centra en promo-
ver el crecimiento de la economía forestal, 
salvaguardar los recursos hídricos, preser-
var los suelos y proteger la diversidad de la 
fauna y flora silvestre. 

De acuerdo a la ley 2 de 1959, se 
constituye la reserva forestal del Pacífico, 
que, si bien confluyen en el Pacífico Colom-
biano, En Nariño se encuentra presente en 
gran parte de la Costa Pacífica Nariñense, 
de manera que en su interior se encuentran 
zonas del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas y territorios colectivos. 

Conforme a la Resolución 1926 de 
2013, la Reserva Forestal posee una re-
levancia ambiental significativa y, por lo 
tanto, goza de una posición jerárquica 
superior que impide su desconocimiento, 
contradicción o modificación en los Planes 
de Ordenamiento Territorial de municipios 
y distritos. Esto se encuentra respaldado 
por lo establecido en la Constitución y en 
la ley. En consecuencia, durante los pro-
cesos de revisión, ajuste o modificación de 
dichos planes, las autoridades ambienta-
les regionales tienen la obligación de con-
siderar detenidamente la zonificación y el 
ordenamiento de la Reserva Forestal que 
se encuentran estipulado en la resolución 
mencionada. (CORPONARIÑO, 2017)

En ese sentido, según el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MINAM-

BIENTE (2021) la zonificación de esta re-
serva se clasificó como “Zona A” que pro-
cura conservar los procesos ecológicos 
esenciales que son indispensables para 
proteger la disponibilidad de los servicios 
que los ecosistemas garantizan.

Parque Nacional Natural (PNN) San-
quianga. Declarado como PNN por medio 
del Acuerdo 002 del 2 de mayo de 1977, 
con el propósito de conservar la flora y la 
fauna, los atractivos naturales, relieves, ex-
presiones culturales. Este Parque cuenta 
con una extensión de 86.938 ha. Distribui-
das entre los municipios de Mosquera, Ola-
ya Herrera, El Charco y la Tola. (Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas RU-
NAP, 2021)

Cuenca Alta del Río Nembí. Se en-
cuentra en la categoría de Reservas Fo-
restales Protectoras Nacionales mediante 
el Acuerdo 016 de abril 25/1984, ubicada 
en el municipio de Barbacoas con una ex-
tensión de 2.473 ha. Sin plan de manejo. 
(CORPONARIÑO, 2017)
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Biotopo Selva Húmeda. Se encuentra en la categoría de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil mediante la Resolución 065 de mayo 28/2015, con un área de 356,8 ha 
dentro del municipio de Barbacoas, con plan de manejo. (CORPONARIÑO, 2017)

Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera. Se encuentra en la categoría de Distritos Na-
cionales de Manejo Integrado mediante la resolución 2299 del 3 de noviembre de 2017, 
catalogado como área protegida con uso sostenible de los recursos náurales, con una 
extensión de 191.988 ha, de las cuales 181.836,76 ha son marítimas y 10.151,53 terres-
tres establecidas en el Distrito de Tumaco. (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 
RUNAP, 2021)

Política  ambiental. 
El departamento de Nariño, al igual que todos sus municipios, se adhieren a las 

orientaciones establecidas por CORPONARIÑO el cual tiene como propósito la protec-
ción, conservación y recuperación del medio ambiente y en el cual implementa una se-
rie de políticas ambientales que incluyen la protección de áreas naturales, el control y 
prevención de contaminación, la gestión sostenible de recursos naturales, la educación 
ambiental y el control y el seguimiento. 

Mediante el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2016-2036, del 2017, COR-
PONARIÑO articula los referentes normativos y políticas nacionales, regionales y locales 
orientados al cuidado y protección ambiental, fundamentados en las medidas emanadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente, planes de desarrollo y los planes, políticas y do-
cumentos emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. 
(CORPONARIÑO,2017)



132

Nota.  Elaboración autores con base en información del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
de CORPONARIÑO (2017) y el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 de la Gobernación de 

Nariño (2020)

Tabla 55. Biodiversidad

Biodiversidad
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Uso de suelos. 
De acuerdo con CORPONARIÑO (2017), los suelos son un elemento primordial 

en el ambiente indispensable para subsistencia del ser humano, su desarrollo y la inte-
rrelación social. Sus usos están sujetos a las prácticas y costumbres que vienen prees-
tablecidas por una serie de normas, reglas u orientaciones sociales y comunitarias, por 
lo cual es importante determinar el uso más adecuado de cada zona, donde se procure 
la producción sostenible sin afectar los recursos naturales y de manera que se reciban 
beneficios económicos y sociales previendo la mitigación de daños al medio ambiente. 

Nota.  Tomado del Plan de Gestión Ambiental Regional 2016-2036 de CORPONARIÑO (2017)
En la Subregión del Pacífico Nariñense el 91,44% que viene siendo 1.458.106 hectáreas, tienen uso adecuado de 
estas tierras, mientras que el 7,22% (115.153 ha) las sobre utilizan y el 1,34% (21.404 ha) está en subutilización. 

Tabla 56. Uso de suelo en la Subregión del Pacífico Nariñense
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Nota.  Elaboración autores con información del Plan de Gestión Ambiental Regional 2016-
2036 de CORPONARIÑO (2017)

Tabla 57. Extracción de recursos minerales

En la Subregión del Pacífico Nariñense el 91,44% que viene siendo 1.458.106 hec-
táreas, tienen uso adecuado de estas tierras, mientras que el 7,22% (115.153 ha) las 
sobre utilizan y el 1,34% (21.404 ha) está en subutilización. 

A nivel municipal, Tumaco, Roberto Payán y Barbacoas son los territorios con mayo-
res hectáreas de tierra donde su uso supera la capacidad ocasionando degradación, es 
decir hay existencia de sobreutilización, con márgenes porcentuales del 45,3% (52.270 
ha), 13,8% (15.924,8 ha) y el 13,2% (15.299 ha) de manera respectiva. En cuanto a la 
subutilización de suelos, los que mayores niveles presentan son Tumaco (10.793 ha), 
Magüí (6.295 ha) y Barbacoas (2.410 ha). 

Dentro de la Subregión del Pacífico Nariñense se presentaron explotación de los 
siguientes minerales: 
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Residuos generados.
 En la actualidad la generación de residuos sólidos se ha convertido en una pro-

blemática de interés general, de ahí la importancia de darle una gestión adecuada a la 
propagación de estos residuos. En la Subregión, por año se generan 34.525 toneladas 
de residuos sólidos, de los cuales el 87,22% (30.114 ton/año) son dispuestos de manera 
adecuada y el 12,78% (4.411 ton/año) se disponen de forma inadecuada, donde solo 600 
toneladas son aprovechadas, evento realizado únicamente por el Distrito de Tumaco. 

A nivel municipal, en Tumaco y Olaya Herrera los residuos generados son dispues-
tos adecuadamente, donde el primero es el que más residuos genera en la Subregión 
con un margen porcentual del 86,1%. Por otro lado, es importante mencionar que de lo 
residuos que generan los 8 municipios restantes estos son dispuestos inadecuadamente. 

Nota.  Elaboración autores con base en el PGAR de CORPONARIÑO (2017)

Tabla 58. Generación de residuos solidos
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Conclusiones
Los municipios de la Subregión del Pacífico Nariñense, tienen particularidades con-

cretas producto de su devenir histórico, su interacción con la naturaleza, su relación con 
las subregiones, el departamento y el país; así como también, por la diversidad de sus 
raíces étnicas que marcan hitos importantes en su cultura y costumbres. En dicho senti-
do, se destacan los siguientes elementos: 

Demográfico, social y político.
En el factor demográfico, la proyección de población del DANE para 2022 fue de 

456.352 habitantes, el 67.4% ubicado en los centros poblados y rural disperso, aproxima-
damente la tercera parte restante se ubicó en las cabeceras municipales. Los municipios 
con mayor densidad poblacional fueron por orden de importancia: Tumaco, Barbacoas, 
Magüí Payán y El Charco. Estos territorios, junto a los demás municipios de este territorio 
marcaron una distribución porcentual equitativa de hombres y mujeres, con una pirámide 
poblacional ancha en su base correspondiente a nacimientos y edades tempranas (a 
pesar de las representativas tasas de mortalidad en menores de cinco años) para luego 
avanzar hacia una senda reduccionista de manera progresiva conforme avanzaron los 
grupos etarios. 

La población de los CPRD afrontó de manera directa los estragos de los conflictos 
armados, económicos y ambientales presentes en la Subregión del Pacífico Nariñense. 
Por ello, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deri-
vados del acuerdo de la Habana, las comunidades apostaron por los siguientes objetivos: 
reactivación económica, la paz, infraestructura y adecuación, salud rural, educación rural 
y vivienda rural como elementos indispensables para el desarrollo de las comunidades 
y la subregión en conjunto. En este contexto, cabe resaltar, la información de fuertes 
organizaciones sociales enfocadas en el trabajo comunitario y las cuales, con la entrada 
de cooperación internacional y la firma del acuerdo entre las FARC y el gobierno colom-
biano, se han fortalecido e inciden en los escenarios relacionados con los temas de paz. 
Además, se destaca como una fortaleza de estos procesos: la participación comunitaria, 
de mujeres, juventudes y la incidencia social e institucional que comienzan a generar las 
organizaciones de diversidades sexuales. 

El fenómeno de la emigración hace presencia en toda la Subregión del Pacífico 
Nariñense, especialmente en los municipios de La Tola, El Charco y Magüí Payán, sien-
do territorios importantes en términos de densidad demográfica, pero también con altos 
porcentajes en los Índices de Pobreza Multidimensional (IPM), Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI), hechos victimizantes y bajos indicadores de cobertura en servicios 
públicos.  Además, en el caso del territorio de La Tola, fue la entidad con el menor valor 
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agregado general y de actividades primarias para el año 2020. Es decir, la emigración 
se relacionaría con las dinámicas de pobreza, privaciones de oportunidades y el conflicto 
que viven los territorios.

Étnico. 
 En conformidad con los datos del DANE, 276.032 personas se reconocieron como 

parte de los grupos étnicos de indígenas, raizales, ROM, palenqueros, personas negras, 
mulatas o afrocolombianas. En esta población étnica, predomina el auto reconocimiento 
como afrocolombiano, que tiene una participación del 81,99% sobre el total de las et-
nias; siendo Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera y El Charco los municipios con mayor 
concentración de la población negra, mulata, afrodescendiente y afrocolombiana. Estos 
grupos étnicos han conformado los territorios colectivos con sus respectivos consejos 
comunitarios de comunidades negras, cubriendo el 65% del área total de la Subregión 
del Pacífico Nariñense. 

El siguiente grupo étnico con mayor número de habitantes fue el indígena, ubicado 
principalmente en San Andrés de Tumaco y Barbacoas, quienes, en conjunto con los mu-
nicipios de El Charco y Olaya Herrera, tienen presencia de territorios colectivos a través 
de los resguardos indígenas. En conformidad a los datos del registro único de víctimas, 
estos dos grupos étnicos fueron los más afectados por hechos victimizantes. 

Económico, social y tecnológico 
Actividades primarias. 
Las actividades económicas primarias comprenden la agricultura, ganadería, silvi-

cultura y pesca; y explotación de minas y canteras. Para los municipios de la Costa Pací-
fica Nariñense, se presentó una tendencia creciente entre el año 2013 y 2016, para luego 
pasar a una marcada senda de contracción hasta 2018 con 213 mil millones de pesos, al 
cerrar la serie en 2020 se presentó una recuperación con 471 Mmp. Entre los elementos 
a destacar se encuentran: 

• El Distrito de Tumaco es el actor fundamental en la dinámica del ciclo del valor 
agregado de las actividades primarias de la región. El registro de 2020, indicó que cinco 
municipios no superan los 10 Mmp y cuatro municipios no superaron los 80 Mmp. En tér-
minos generales, los datos fueron disimiles, heterogéneos y reflejaron un aporte marginal 
al PIB de actividades primarias a nivel municipal y regional.

• A diferencia de otras subregiones del departamento, los cultivos más importantes 
fueron, por orden de importancia, los denominados permanentes, anuales y transitorios; 
siendo los de mayor área sembrada el cacao, palma de aceite, plátano y coco. Además, 
el aceite de palma, el coco y la pesca, fueron las principales exportaciones no petroleras 
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registradas desde el puerto de Tumaco. 

• Las economías ilegales presentes en el territorio desplazan las actividades agríco-
las legales, causa impactos y daños ambientales, se encadenan a los ciclos de violencia 
y los actores armados, al tiempo que se crea una economía subterránea de la cual es 
difícil obtener datos precisos pero que en la interacción real la termina afectando a través 
de diferentes variables.

• En la vida económica, social y política de los territorios y las comunidades. Entre 
las principales economías ilegales de la Subregión del Pacífico Nariñense se encuentran 
representadas por los cultivos de uso ilícito y la explotación de minerales, especialmente 
del oro. 

Actividades secundarias 
El sector secundario, representado por la manufactura y la construcción, expuso 

una dinámica económica ligada al desempeño de las actividades primarias y con bajo 
aporte al PIB, aunque cabe resaltar que presentaron mejor desempeño en comparación 
con otras subregiones geográficas como La Sabana, los Abades y el Pie de Monte Coste-
ro; sin embargo, la generación del valor agregado de las actividades secundarias, al igual 
que en las actividades primarias, se encuentra ligado y estrechamente dependiente de la 
dinámica del Distrito de Tumaco que aporta aproximadamente el 70%, este porcentaje se 
incrementa hasta aproximadamente el 80% al sumar al municipio de Barbacoas. 

La manufactura de estos municipios representa las particularidades departamenta-
les de la industria manufacturera, es decir, especializada principalmente en los recursos 
naturales producidos en la región. En términos más detallados, la industria concentrada 
principalmente en Tumaco está relacionada con la elaboración de productos alimenticios 
y de manera más específica con el procesamiento y conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos, siendo uno de los renglones más importantes de las exportacio-
nes no petroleras desde el puerto de Tumaco; además, también se ubicó como el prin-
cipal puerto a nivel nacional en el arribo de buques pesqueros en el tráfico internacional 
entre 2020 y 2021. 

Actividades terciarias 
El sector terciario relacionado con la prestación de servicios, en contravía a las otras 

actividades económicas, fue el de mejor desempeño en la generación de valor agregado 
a nivel de cada municipio y la subregión, al pasar de $1.008 Mmp en 2011 hasta alcanzar 
los $1.986 Mmp en 2020, presentando una tendencia sostenida de crecimiento durante la 
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serie. En este renglón de la economía, Tumaco marcó nuevamente un papel fundamental 
para la región y en conjunto a Barbacoas y El Charco, concentraron el 84% del valor agre-
gado de los servicios. Entendiendo la relevancia de estas entidades territoriales en las tres 
grandes actividades económicas, estos municipios pueden proyectarse como los motores 
dinamizadores de la economía regional. 

• En las actividades terciarias de la Subregión del Pacífico Nariñense hicieron pre-
sencia servicios brindados por el Estado y servicios prestados por empresas formales e 
informarles dedicadas al comercio, alojamiento, comunicaciones, finanzas, seguros y acti-
vidades artísticas y técnicas. Fenómeno explicado porque el Estado, según la constitución 
política de 1991, debe encargarse de la cobertura de ciertos servicios catalogados como 
derechos fundamentales. Por otro lado, la presencia corporativa se enmarca en las lógi-
cas empresariales y la importancia económica del sector, la cual también explica el gran 
número de unidades informales incrustadas en el sector comercio.

• En términos de educación media, se encontraron instituciones con enfoque agríco-
la, agropecuario, ambiental, agroambiental, agroindustrial, industrial y liceos que se po-
drían entrelazar de mejor manera con el territorio y la educación superior. En la educación 
básica y media se presentaron importantes retos a superar como lo fueron las elevadas 
tasas de repitencia y extra edad de los estudiantes. 

• La educación superior presentó en la subregión una baja tasa de cobertura con 
algunas propuestas de educación superior a través de carreras profesionales, tecnologías 
y tecnólogos ofrecidos de manera presencial y en gran medida virtual, por universidades 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con oferta de programas relacionados con 
la silvicultura, producción acuícola, agricultura, producción agropecuaria, ecología, agro-
forestal, gestión de recursos naturales y procesamiento de alimentos, relacionados de 
manera directa al sector primario y secundario de la economía. Igualmente, existe una 
oferta afín con el sector servicios, destacándose la Administración Pública y las ciencias 
económicas (Contaduría, Administración de Negocios, Negocios Internacionales, Cuidado 
de la Primera Infancia)

• El limitado acceso a los servicios públicos confirma las graves dificultades en tér-
minos de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas que afronta la 
Subregión del Pacífico Nariñense, donde se presentó una baja cobertura en servicio de 
gas, alcantarillado y acueducto, aunque los datos mejoran para el servicio de electricidad 
y la recolección de basuras, todavía están muy lejos de la cobertura registrada a nivel 
departamental y nacional; caso similar ocurre con el acceso a vivienda y los elevados re-
gistros de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.
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 •  En términos corporativos, fue relevante la concentración de establecimientos y 
empleados en las actividades relacionadas con la comercialización de servicios en el 
Distrito de Tumaco. Para la Subregión del Pacífico, fue relevante la dinámica de la infor-
malidad empresarial y las variables críticas que las explican, entre las que se encuentran: 
los cambios de residencia, la falta de apoyo y el desconocimiento normativo, además, 
más del 60% de los comercios informales se sostienen sobre las unidades familiares. 

• La Subregión del Pacífico Nariñense presentó una baja cobertura de internet y 
de la industria de las TIC. Este factor, considerado determinante para el desarrollo eco-
nómico endógeno y exógeno en el marco del avance de la cuarta revolución industrial 
acelerada por la pandemia, también es una limitante para las nuevas perspectivas y diá-
logos sociales e institucionales que consideran el acceso a tecnologías como un derecho 
indispensable de las juventudes y las comunidades de los tiempos actuales. 

Enmarcado en ciertas perspectivas teóricas, los municipios con menores tasas de 
crecimiento económico general y particular según sectores económicos, presentaron ma-
yores tasas e índices de pobreza multidimensional y estructural. Sin embargo, municipios 
como Tumaco y Barbacoas, considerados polos de desarrollo de la Costa Pacífica Na-
riñense, también presentaron altos índices de pobreza, estas dinámicas se relacionan 
con las economías ilegales y los ciclos de violencia que afectan en mayor medida a la 
población de centros poblados y rural disperso. 

En términos laborales, la subregión debe afrontar y superar importantes retos como 
la baja tasa global de participación, ocupación y las elevadas tasas de desempleo, uni-
do a los bajos aportes al valor agregado de las actividades primarias y secundarias, 
especialmente de la industria que se caracteriza por ser un sector que genera empleos 
estables y de calidad. Es fundamental que para atender dichos fenómenos se le otorgue 
un papel central a la educación, porque la evidencia mostro una relación positiva entre 
nivel educativo, las posibilidades de vincularse al mercado laboral y la mejora en el nivel 
de ingresos; además, las personas que accedieron a la educación superior desarrollaron 
otras posibilidades de ingresos a través del autoempleo o el emprendimiento con unida-
des productivas formales e informales. 

Es trascendental generar relacionamiento y encadenamiento entre la educación 
media y la educación superior, especialmente por la complementariedad que se puede 
formar entre el enfoques de ciertos colegios y la oferta de educación superior; estas inte-
racciones podrían entender e impactar en mayor medida las grandes actividades econó-
micas -sector primario, secundario, terciario- y aprovechar ciertas potencialidades de la 
región en términos de recursos naturales y ambientales, cultura y política, posicionamien-
to geoestratégico, infraestructura (puerto de Tumaco) y nuevas estrategias de inversión y 
desarrollo territorial con los PDET. 
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Oferta Académica
La oferta académica de la educación superior debe estar encadenada con la educa-

ción media, las potencialidades culturales, comunitarias, ambientales, nuevos procesos 
de inversión y programas territoriales (PDET), así como ciertos diferenciales económicos 
de la Subregión (Puerto de Tumaco) y las nuevas exigencias del mundo actual. En ese 
sentido, es fundamental una oferta de educación superior con excelencia académica que 
aproveche la potencialidad geoestratégica, la relación con el Océano Pacífico, ríos im-
portantes (Sanquianga, Patía, Aguacatal y Mira) y los drenajes hídricos que alcanzan los 
12.470 km. En dicho sentido, son relevantes las carreras del área de las Ciencias Bási-
cas, Ciencias del Mar y las relacionadas con temas ambientales y de recursos naturales. 

La potencialidad multicultural de las comunidades, la importante organización de la 
sociedad civil, la relevancia y retos de la educación media, las barreras para la juventud y 
el acceso a servicios, así como también, la atención, análisis y propuestas para abordar 
el conflicto y los hechos victimizantes, hacen relevante una educación superior desde el 
área de las Ciencias Humanas en general y de licenciaturas, Psicología, Sociología, Ar-
tes y Deportes, en particular.  

Los retos económicos y sociales del mundo pos pandemia, aunado a los desafíos de 
la Subregión Pacífica con sus particularidades históricas, económicas y sociales, ponen 
de manifiesto la necesidad de abordar carreras universitarias enfocadas en la Agroindus-
tria, Industria, Agroecología, Ciencias Económicas y nuevas tecnologías como la promo-
ción de la salud y todo lo referente a las tecnologías de la información y la comunicación. 
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