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El Río Cesar 

 

Karelys Guzmán Finol 

Resumen 

El río Cesar recorre 280 km entre la Sierra Nevada de Santa Marta y su desembocadura 
en el río Magdalena. En la presente investigación se hace una descripción de las 
características sociodemográficas y económicas de los habitantes de los municipios por 
donde pasa este río. En total son once municipios (San Juan del Cesar, Villanueva, 
Urumita y La Jagua del Pilar en La Guajira; y Valledupar, San Diego, La Paz, El Paso, 
Astrea, Chiriguaná y Chimichagua en el Cesar). El río pasa principalmente por zonas 
rurales y/o corregimientos. Las actividades principales de sus habitantes son la 
agricultura, la ganadería, la minería (en El Paso y Chiriguaná), la explotación de material 
de arrastre y la pesca (con mayor intensidad en Chimichagua). Cada una de estas afecta 
negativamente al río. Sin embargo, la fuente de contaminación más frecuente es el 
vertimiento de aguas residuales en el río sin la debida remoción de su carga contaminante. 
 

Palabras clave: Río Cesar, La Guajira, Cesar, actividades agropecuarias, minería y 

contaminación. 

 

Clasificación JEL: Q10, Q20, Q30. 

Abstract 

 

Cesar River runs 280 km from the Sierra Nevada de Santa Marta and its river mouth in the 
Magdalena River. In the present investigation I made a description of the demographic and 
economic characteristics of the inhabitants of the towns through which this river. There are  
eleven municipalities (San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita and La Jagua del Pilar in 
La Guajira, and Valledupar, San Diego, La Paz, El Paso, Astrea, Chiriguaná and 
Chimichagua). The river runs mainly by rural areas and / or districts. The principal 
activities of its inhabitants are agriculture, livestock, mining (in El Paso and Chiriguaná), 
exploitation of dredged material and animal husbandry (with greater intensity in 
Chimichagua). Each of these affects the river negatively. However, the most common 
source of pollution is the dumping of sewage into the river without proper removal of the 
pollutant load. 

 

Key words: Cesar River, La Guajira, Cesar, agriculture, animal husbandry, mining and 

pollution. 
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I. Introducción 

 

(…) Más natural es creer que los primeros europeos que descubrieron este río 
encontraron sus orillas habitadas por una raza de indígenas que se distinguían 
de los naturales inmediatos por el nombre de “Sesares”.  También puede ser el 

resultado de alguna de las muchas equivocaciones que tienen lugar entre gentes 
que hablan idiomas diferentes. Esto tiene alguna verosimilitud cuando se 

considera  que los indígenas del lugar emplean en su lenguaje la palabra Ché 
para decir agua, dando a la ch un sonido tan suave que los primeros españoles 

pudieron creer que decían Cé. Para expresar la idea de un agua que corre, 
dicen Chéjui, y para la de un agua más calma, Chétzar. Los españoles oyeron 

esa palabra y sin duda, escribieron Cesar. 
 

¿De dónde proviene el nombre del río Cesar? 
 (Striffler, 2000) 

 

El río Cesar, que recorre 280 km entre los departamentos de La Guajira y el Cesar, junto 

con sus afluentes conforma una cuenca que se encuentra localizada al sureste de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y al occidente de la Serranía de Perijá con una extensión 

aproximada de 1 776 900 hectáreas (Atlas ambiental del Cesar, 1996). El río ha jugado un 

papel fundamental en el desarrollo de las ciudades ribereñas, debido a que en torno a este se 

realizan casi todas las actividades económicas importantes de la zona, como son la 

agricultura, la pesca, la explotación de material de arrastre y la ganadería. Sin embargo, 

llevar a cabo dichas actividades sin la debida precaución o mesura ha causado daños al 

ecosistema de esta fuente natural de agua. Por lo tanto, es necesario realizar una revisión de 

la interacción actual entre el río y los habitantes de la región.  

Ya se han escrito algunos estudios sobre el río Cesar. El primer libro del que se tiene 

conocimiento, es el escrito por Luis Striffler en 1880 que fue publicado diez años después. 

Se trata de las notas del viaje que emprendió el autor en el Cesar y al oriente de la Sierra 

Nevada en 1876. Es un relato subjetivo, lleno de anécdotas donde se mezclan la realidad 

con las leyendas locales. En ese momento, “la Costa Caribe era un inmenso peladero y la 

orilla derecha del río Magdalena, que incluía la muy menguada Santa Marta y la gran 

cuenca del Cesar, contenía 89 000 pobladores censables en 1869-70, o sea el 3% del total 

colombiano” (Striffler, 2000). 
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Más adelante, un equipo interdisciplinario de Villanueva (La Guajira) publicó, a finales de 

los setentas o principios de los ochentas1, una descripción sobre el alto valle del río Cesar 

(conformado por los municipios San Juan del Cesar, Villanueva  y La Paz). El estudio 

ofrece un panorama completo sobre las características físicas, geográficas y los recursos 

naturales de la región. Además, describe la situación social y económica de su población.  

Las Corporaciones Autónomas Regionales, al ser las entidades encargadas desde 1993 de  

administrar los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible2, han 

realizado en los últimos años investigaciones que apuntan a identificar  la calidad del agua 

en la cuenca del río Cesar y los efectos negativos de las actividades económicas en ella, con 

el fin de reglamentar el uso de este recurso hídrico que permita su efectiva protección 

ambiental. Dos investigaciones destacadas son: por un lado, la realizada por Corpoguajira y 

la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta en 2010; y por otro lado, el estudio llevado 

a cabo por la Universidad del Atlántico para Corpocesar en 2011. La primera de ellas se 

enfoca en el uso que se da al recurso hídrico suministrado por la cuenca del río solo en La 

Guajira, es decir, no se concentra en el río3. La investigación tampoco profundiza en las 

actividades económicas de los asentamientos humanos ribereños. Por otro lado, el segundo 

trabajo mencionado sí describe esto último en detalle, aunque solo lo hace para algunas 

estaciones de muestreo, quedando por fuera varios municipios por donde pasa el río (como 

Astrea, Chiriguaná y Chimichagua). 

Es por esto que aún no existe en la literatura un documento que describa la realidad 

económica de los asentamientos humanos alrededor del río Cesar, y no su cuenca, desde 

que nace en la Sierra Nevada hasta que desemboca en la cuenca más grande del país, que es 

la del río Magdalena. Este es precisamente el vacío que intenta llenar este documento, el 

cual se organiza como sigue: en la siguiente sección se identifica el área geográfica de 

interés. Posteriormente, se describen algunas características de los municipios que hacen 
                                                            
1 El documento no informa cuál es la fecha de publicación, pero se estima que fue en el periodo mencionado 
por los datos y el año de publicación de la bibliografía que presentan.  
 
2http://www.corpoguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=95 
 
3Es importante tener en cuenta que una cuenca es un territorio rodeado de alturas, cuyas aguas afluyen todas a 
un mismo río o mar (Real Academia de la Lengua). Entonces, cuando se habla de cuenca del río Cesar se hace 
referencia al territorio de todos los municipios cuyos ríos desembocan en el río Cesar, aunque este último 
como tal no pase por alguno de esos municipios. 
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parte de esta zona del país. En la cuarta sección, se describe las actividades económicas y  

principales problemas que afectan la conservación del río en su recorrido por 11 

municipios. Finalmente, se realizan unas reflexiones en torno a la situación actual del río. 

II. Descripción del área de estudio 

La cuenca del río Cesar está conformada por territorios de dos departamentos que son La 

Guajira y el Cesar. El área de drenaje en la cuenca abarca unos 22 931 km2, que desemboca 

en la ciénaga de Zapatosa, y de ahí al río Magdalena (Universidad del Atlántico, 2011). En 

La Guajira la cuenca comprende los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, 

Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, los cuales hacen parte de la zona conocida como 

la provincia de La Guajira. Por su parte, en el departamento del Cesar el valle de este río 

ocupa parte de Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, 

Curumaní, Tamalameque, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibírico, La Paz, Pailitas, San 

Diego y Valledupar4. 

La ecorregión Valle del Río Cesar cuenta con suelos de alta productividad por lo que 

tradicionalmente se ha constituido en uno de los pilares sobre los que se sustenta el 

potencial económico del departamento del Cesar, ya que en ella tienen asiento los procesos 

productivos más importantes que contribuyen de manera principal con el desarrollo 

socioeconómico del departamento. Dentro de estos sobresalen la ganadería, la agricultura, 

la agroindustria y la minería5.  

En La Guajira, de acuerdo con factores hidrológicos, físico-bióticos y políticos, entre otros, 

la cuenca del río Cesar es la segunda en importancia, después de la cuenca del río 

Ranchería. El río Cesar que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a una altura 

aproximada de 1800 metros sobre el nivel del mar, recorre 79 706 kilómetros  en  el  

departamento  de  La  Guajira, ocupando  así  un  área  de   178 197,79  hectáreas 

(Corpoguajira, 2010). 

                                                            
4 Los municipios fueron identificados por medio del mapa de las ecorregiones del Cesar que hace parte del 
estudio de Corpocesar y Universidad de Córdoba (2011). “Identificación de los determinantes ambientales y 
los elementos articuladores regionales por el ordenamiento territorial en el área de Corpocesar”. 
 
5http://www.gobcesar.gov.co/gobercesar/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=4
96 
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La presente investigación se enfocará en los municipios por donde efectivamente pasa el 

río. Estos son: San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar en La Guajira; 

y en Cesar, Valledupar, San Diego, La Paz, Astrea, El Paso, Chimichagua y Chiriguaná 

(Mapa 1).  Los primeros tres municipios del Cesar mencionados hacen parte de la zona 

agroalimentaria norte de ese departamento; Chimichagua, Astrea y algunas áreas de 

Chiriguaná se encuentran en la zona ribereña o del complejo cenagoso de la Zapatosa, 

“dependiente del pescado y con fuerte tendencia a la marginalidad de los mercados del 

norte y del sur del departamento” (Cesar en cifras, 2010). Por otro lado, El Paso y 

Chiriguaná hacen parte de la zona minera, que tiene epicentro en la Loma y Curumaní.  

III. Características de la región 

De acuerdo al Censo de 2005 los municipios tenidos en cuenta en este estudio, con 

excepción de Valledupar y La Jagua del Pilar, tienen en promedio 21 124 habitantes, que 

residen principalmente en las cabeceras de los municipios (Tabla 1). Sólo en Astrea, El 

Paso y Chimichagua pasa lo contrario. En los municipios guajiros la población del resto  no  

se  refiere a  una  población  rural dispersa,  ya  que  existen  varios  poblados  bastante  

grandes  que  agrupan  un  porcentaje  muy  significativo de  la  población. (Corpoguajira, 

2010). 

De acuerdo a la categorización de los municipios que realiza el DNP según el número de 

habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación –ICLD-6, Valledupar es de 

categoría dos, es decir, sus ICLD están entre 50 000 y 100 000 smmlv (salarios mínimos 

mensuales legales vigentes), mientras que el resto de municipios está en la categoría seis 

que es la más baja e indica que sus ICLD son menores a 15 000 smmlv, lo que da cuenta de 

su dependencia a las transferencias del Gobierno Central, y/o su baja capacidad de recaudo 

para el ejercicio de sus funciones. 

  

                                                            
6 Los ICLD son los ingresos que no tienen asignación forzosa por ninguna norma o ley. Generalmente pueden 
ser ingresos tributarios, como el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el de circulación y 
tránsito o la sobretasa a la gasolina; o ingresos no tributarios como las tasas o tarifas de servicios públicos 
(Maldonado, 2005).  
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Tabla 1. Población municipal en 2005. 

Municipio 
Población 
cabecera 

Población 
Resto 

Población 
Total 

% en 
cabecera 

% en resto

San Juan del Cesar 17 373 12159 29 532 59 41 

Villanueva 18 213 5392 23 605 77 23 
Urumita 7436 6014 13 450 55 45 

La Jagua del Pilar 1954 778 2732 72 28 
Valledupar 293 288 52837 346 125 85 15 

La Paz 12 891 7697 20 588 63 37 
San Diego 7173 6172 13 345 54 46 

Astrea 8715 9070 17 785 49 51 
El Paso 3718 16 560 20 278 18 82 

Chimichagua 11 083 19 026 30 109 37 63 

Chiriguaná 13 117 8307 21 424 61 39 

Fuente: Dane, Censo de 2005. 

La población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- en las cabeceras 

municipales está entre 24,6% (San Juan) y 38,7% (La Paz) en casi todos los municipios, 

pero la Jagua, El Paso y Astrea superan este último porcentaje en casi 20 puntos 

porcentuales -p.p- (Gráfica 1, Panel A). Sin embargo, como el río Cesar generalmente pasa 

por la zona resto de los municipios (no por las cabeceras), conviene revisar cómo es este 

porcentaje allí (Gráfica 2). En el peor de los casos la diferencia con respecto al porcentaje 

en cabecera es de 64 p.p (en Villanueva). La situación en los municipios guajiros es crítica, 

ya que el porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas es 

superior al 89%.  En Astrea, El Paso y Chimichagua, donde la mayoría de la población vive 

en la zona resto, los porcentajes sobrepasan el 60%. En conclusión, las personas que 

habitan fuera de las cabeceras de los municipios por donde pasa el río Cesar, residen en 

viviendas inadecuadas, sin óptimos servicios públicos, con hacinamiento crítico y en 

hogares donde al menos un niño en edad escolar no asiste a un centro de educación formal 

(Boletín Censo general 2005, Dane)7.  

  

                                                            
7En: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pdf 
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Tabla 2. Cobertura de servicios públicos domiciliarios en 2005 (porcentajes) 

Energía Alcantarillado Acueducto Gas 
Municipios Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto 

Valledupar 98 60 94 18 99 50 82 1 
Astrea 99 58 49 5 93 35 0 0 
El Paso 98 90 56 23 97 69 0 0 
La Paz 98 70 89 35 92 50 76 0 

San Diego 100 78 98 35 99 71 75 1 
Chiriguaná 99 78 84 7 98 59 29 0 

Chimichagua 96 71 59 1 89 41 0 0 
La Jagua del Pilar 99 47 85 1 99 44 0 0 

San Juan del Cesar 97 61 78 9 94 50 64 1 
Urumita 98 13 89 1 98 3 77 1 

Villanueva 98 13 89 2 97 5 79 2 
Fuente: Dane, Censo de 2005.
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IV. Recorriendo el río Cesar 

En esta sección se describirán las características principales de todas las entidades 

territoriales por donde pasa el río Cesar haciendo énfasis en sus actividades económicas8. El 

recorrido del río Cesar inicia en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira y sigue 

hacia el sur bañando el costado oeste de Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, para 

luego atravesar el Cesar, en su paso por los municipios Valledupar, San Diego, La Paz, El 

Paso, Astrea, Chimichagua y Chiriguaná. 

 

 El río Cesar en La Guajira 

 

San Juan del Cesar es un municipio de aproximadamente 1312 km2, conformado por 10 

corregimientos y 38 centros poblados (Corpoguajira, 2010).  El río Cesar pasa por el centro 

poblado El Placer, por la cabecera del municipio, y por corregimientos como La Junta, Los 

Haticos y Los Pondores (Mapa 2). Además de este río hay otras tres fuentes de agua 

superficiales en el municipio que son los ríos Ranchería, San Francisco y Cañaverales 

(Universidad de Pamplona, 2009). 

Este es el único municipio de la cuenca que cuenta con un Parque Ecológico ubicado en la 

margen izquierda del río Cesar, con  800 metros de longitud (Universidad de Pamplona, 

2009). Este parque fue construido en 1994, financiado por la Gobernación de La Guajira. El 

área protegida tiene juegos didácticos para niños, escalinatas que conducen al río, un 

sendero para ser transitado a pie o en bicicleta y unos kioscos adecuados para cocinar en su 

interior. El parque es una externalidad positiva para el río ya que con frecuencia se 

siembran árboles en la zona, las basuras se recogen con regularidad y sus visitantes toman 

conciencia de la importancia de cuidar este recurso hídrico. Sin embargo, por falta de 

mantenimiento algunos elementos del parque no funcionan o ya no existen9. 

El siguiente municipio por donde pasa el río es Villanueva, que tiene 262 km2 y está 

conformado por 16 centro poblados. El municipio está dividido en cuatro zonas de acuerdo 

                                                            
8 Adicionalmente, en el Anexo 1 se presentan algunos referentes históricos de cada municipio. 
 
9 Información suministrada por Ever José Brito, funcionario de la Alcaldía de San Juan del Cesar. 
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El Líbano y Las Marías. Solo algunas de ellas tienen energía eléctrica. Además, la zona no 

cuenta con ninguna institución educativa o centro de salud. Urumita está constituido por 22 

centros poblados y tiene una extensión de 246 km2 aproximadamente (Corpoguajira 2010). 

Por otro lado, en La Jagua del Pilar solo existe un corregimiento llamado El Plan. Este es el 

municipio más pequeño y más reciente entre los que hacen parte de la cuenca del río Cesar 

en La Guajira, pues tiene aproximadamente 178 km2 de extensión y se convirtió en 

municipio en 199812.  

De acuerdo con Corpoguajira (2010) la actividad económica de los cuatro municipios gira 

en torno a la agricultura y la ganadería. La ganadería no está tecnificada y  se  practica  en  

forma  extensiva.  En  la  zona  se  encuentran  bovinos,  equinos,  caprinos,  ovinos,  y 

porcinos. En cuanto al ganado bovino las razas más comunes son: cebú, criollo, pardo 

suizo, holstein, y cruce de cebú  por  pardo  suizo,  cebú  por  criollo  y  pardo  suizo  por  

criollo. La presencia de la raza holstein indica que también se da la lechería especializada. 

Parte de la leche cruda producida es comercializada con las empresas del sector lácteo en 

Valledupar. Por otro lado, la actividad pesquera en el río, y en toda la cuenca, es de carácter  

esporádico debido a que depende de los cambios estacionales del caudal y por la 

localización, abundancia y densidad de las especies. Dentro de las especies que más se 

capturan está el bocachico. 

El  ritmo  de  crecimiento  de  la  agricultura  es  muy errático,  con  depresiones  periódicas 

y de difícil planificación.  Cultivos  de  buen pronóstico en un año, desaparecen en el año 

siguiente. Las  labores  agrícolas  siguen  el  ritmo  de  los  ciclos  climáticos  y  cualquier  

atraso  de las  lluvias  provoca  grandes  pérdidas  en  los  cultivos (Corpoguajira 2010). En 

las cabeceras municipales de la  zona se comercializan los productos agrícolas. 

Los cultivos agrícolas con mayor producción entre 2007 y 2011 en los cuatro municipios 

han sido el maíz, la malanga y el tomate. Además de estos, en San Juan sobresalieron la 

patilla, el sorgo, el algodón, la ahuyama, el ñame, el ají y la naranja (Anexo 2 y 3). En 

Villanueva han sido importantes los cultivos de arroz, palma de aceite, yuca, ñame, papaya, 

plátano y guayaba. En Urumita en cambio han sido el café, el aguacate, el tomate de árbol,  

                                                            
12En: http://www.lajaguadelpilar-laguajira.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=Cpxx-1-&s=m&m=I 
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el plátano y la yuca los más producidos. Los dos últimos también son destacados en La 

Jagua del Pilar. 

El río Cesar no es el que abastece los acueductos principales de los municipios 

mencionados: el río San Francisco  abastece  gran  parte  del  perímetro  rural  del  

municipio de  San  Juan  del Cesar; el río Villanueva suministra agua al  acueducto  del 

municipio que lleva ese nombre,  e  irriga  su zona agrícola. En La Jagua del  Pilar ésta 

función la cumple  el río Marquesote y en Urumita el río Mocho. Sin embargo, el río Cesar 

también es la fuente del recurso hídrico en algunos acueductos de corregimientos y centros 

poblados. Además, sus aguas se usan en la irrigación de cultivos y los semovientes son 

llevados hasta el río para que tomen agua y descansen.  

En el trabajo de campo realizado por Corpoguajira en 2010 se observó que esto sucede con 

frecuencia en el municipio de San Juan: en el corregimiento La Junta, cuatro fincas 

obtienen agua del río Cesar mediante un sistema de bombeo. También en algunos predios 

del corregimiento Pondores, del centro poblado Guamachal, y en la finca Las Marías en el 

corregimiento Los Haticos. Así mismo, la cabecera de los centros poblados El Hatico de los 

Indios, Piloncito, El Placer y Los Cardones se abastecen de un acueducto conjunto que 

toma agua del río Cesar. El ganado de estos corregimientos y el de Corral de Piedra es 

llevado hasta el río a consumir agua. Los centros poblados El Tablazo, La Sierrita y 

Zambrano también se abastecen del río Cesar por separado. Otro acueducto conjunto que 

toma agua del río Cesar es el de los corregimientos Guayacanal, El Totumo, Villa del Río y 

Corral de Piedra. Finalmente, el predio La Mosca (en Urumita) utiliza las aguas del río 

Cesar para la irrigación de 40 hectáreas de melón de exportación. 

 El río Cesar en el Cesar 

Después de pasar por La Jagua del Pilar, el río Cesar ingresa al departamento del Cesar y 

continúa su recorrido que finaliza en la Ciénaga de Zapatosa. En los límites entre La 

Guajira y el Cesar el agua del río es de calidad media (en una escala: excelente, buena, 

media, mala y muy mala)13. Esto implica que es apta para el uso agropecuario, mas no es 

                                                            
13 El resultado del Índice de calidad de Agua fue 68,9, que como se mencionó está en el rango de calidad 
medio. La muestra bajo estudio fue obtenida el 23 de marzo de 2013.  Otros indicadores como el de oxígeno 
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adecuado que en este punto el río se use como balneario o para el consumo humano (sin 

previo tratamiento).  

Las principales actividades económicas del Cesar entre 2000 y 2011 han sido la explotación 

de minas y canteras; la agricultura junto con la caza, la silvicultura y la pesca, y los 

servicios (comunales, sociales y personales), cuyos promedios anuales de participación en 

el PIB fueron de 36% para la primera y 14% para las dos últimas (Guzmán, 2013). 

Chiriguaná y El Paso son dos de los municipios con explotación minera del departamento, 

mientras que en las demás entidades territoriales por donde pasa el río Cesar, la agricultura 

y la ganadería son las actividades económicas principales.  

 Valledupar  

 

Como no tiene que atravesar ningún terreno arcilloso, sus aguas conservan una 

transparencia muy agradable. 

<Visita al río Cesar en 1876> (Striffler, 2000) 

En la caracterización de la cuenca media y baja del río Cesar realizada por la Universidad 

del Atlántico (2011), cuatro estaciones de muestreo correspondían a corregimientos del 

municipio de Valledupar. Uno de ellos es Badillo, el cual tiene 1224 habitantes que se 

dedican a la agricultura, la ganadería doble propósito y la extracción de material de arrastre. 

Otro corregimiento tenido en cuenta fue Guacochito, que tiene una población de 750 

habitantes. Allí la principal actividad económica es la extracción de material de arrastre, el 

cual es vendido en los centros de acopio de Valledupar. Existen alrededor de 50 

trabajadores en esta actividad (paleros) que pueden llegar a duplicarse en la temporada alta 

(el verano). En ese caso los trabajadores extra llegan desde Valledupar y los corregimientos 

de El Jabo, Guacoche y Los Corazones. El material solo se extrae en forma manual (usando 

palas) para evitar hacer daño al río usando maquinaria pesada. Por lo general en un día de 

época seca se pueden realizar entre 100 y 110 cargues de 7 metros cúbicos cada uno. En el 

corregimiento también se practica la agricultura, la ganadería y la elaboración de bloques y 

ladrillos en menor escala. 

                                                                                                                                                                                     
disuelto y el ph estuvieron dentro de los rangos exigidos por la ley (Decreto 1594 de 1994). La información 
fue suministrada por Corpoguajira. 
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Una actividad que poco a poco ha tomado fuerza en varios municipios del Cesar, y en 

particular en Guacochito, es el cultivo de  peces en estancos. Algunas personas interesadas 

han recibido capacitación por parte del Sena (Valledupar) y de la administración del 

corregimiento. Las especies más cultivadas han sido  la tilapia, la cachama y el bocachico. 

Para mediados de 2011 existían alrededor de 12 estancos piscícolas y  se tenía programado 

la construcción de otros adicionales. 

El tercer corregimiento incluido fue las Casitas, ubicado al sur del municipio de Valledupar 

y que tiene 668 habitantes. Su principal fuente económica es la elaboración y quema de 

ladrillo, que sale a los mercados de la construcción en Valledupar, Codazzi, Becerril y La 

Jagua de Ibírico. La última estación tenida en cuenta en el muestreo realizado por la 

Universidad del Atlántico es el Puente Salguero, que se encuentra ubicado al sur del 

municipio de Valledupar, en la carretera que va hacia los municipios de San Diego y La 

Paz. Por debajo del puente es posible observar el curso del río Cesar y allí se realizan los 

vertimientos de las aguas residuales de los municipios de La Paz y Valledupar. Esta es 

precisamente la principal relación entre el río Cesar y Valledupar. 

El vertimiento de las aguas residuales al río se da luego de que estas sean tratadas en el 

conjunto de lagunas de oxidación de la ciudad. El sistema de tratamiento de las aguas 

residuales –STAR- de Valledupar es operado y administrado por la Empresa de Servicios 

Públicos de Valledupar-Emdupar S.A-, que entre otras cosas se encarga de la formulación y 

ejecución de los planes de manejo ambiental de los ríos Guatapurí y Cesar. El STAR de 

Valledupar está conformado por dos subsistemas de lagunas de oxidación: uno es el 

Tarullal y el otro el Salguero14. En el primero se vierten alrededor del 30% de las aguas 

residuales de la ciudad y en el segundo el 70% de las mismas.   

La planta Tarullal fue creada alrededor de 1983 para atender a una población de solo cien 

mil habitantes. No obstante, en 1993 la población se había duplicado por lo que fue 

necesario construir un nuevo sistema lo suficientemente grande en otro lugar. En la 

actualidad la planta ya sobrepasó su vida útil y la prestación del servicio no es eficiente ni 

                                                            
14Ambos sistemas funcionan por gravedad y desarrollan procesos biológicos naturales en los cuales los 
agentes contaminantes biodegradables de la materia orgánica contenidos en las aguas residuales domésticas 
de la ciudad son eliminados mediante una reacción biológica. Parte de estas sustancias al ser eliminadas se 
convierten en gases que son liberados a la atmósfera y otra parte en lodo. (Emdupar S.A, 2013) 
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adecuada: el agua residual se conduce directamente al sistema lagunar sin quitarle al menos 

los residuos más gruesos. Los procesos son incompletos y la extracción, manejo y 

disposición final de los lodos es inexistente. Por todas estas razones, Emdupar S.A tiene el 

propósito de que se eliminen las descargas sobre Tarullal y que más bien todas se hagan al 

subsistema de Salguero. Mientras tanto, los vertimientos de las lagunas de oxidación van a 

parar al río Guatapurí y luego al río Cesar, por ser el Guatapurí uno de sus afluentes.   

Como respuesta a la necesidad de una planta de tratamiento con mayor capacidad se diseñó 

y construyó el sistema lagunar de Salguero en dos etapas. La primera en 1996, y la segunda 

aunque estaba previsto que se creara en 2015, se encuentra funcionando en la actualidad.  

El sistema Salguero no está exento de problemas. A partir de la observación del estado de 

limpieza del sistema, de la calidad del agua del río Cesar en el lugar de descarga de las 

aguas residuales y de los resultados de laboratorio, consultores contratados por Emdupar 

S.A dedujeron que las reacciones biológicas internas esperadas del sistema no se están 

cumpliendo, generando impactos negativos en la fuente receptora que se manifiestan 

mediante la formación de espumas y en olores fuertes (Imagen 1). La falta de regularidad 

en la limpieza de algunos segmentos del sistema y en la extracción de los lodos en todas las 

lagunas, hace que este aún no consiga reducir la carga contaminante de los vertimientos al 

río según los parámetros que exige la ley15. En época de verano la situación para los ríos 

Guatapurí y Cesar se recrudece, pues al disminuir su cauce no alcanzan a diluir la 

contaminación de las aguas residuales por lo que se convierten en nichos de vectores de 

enfermedades y pierden todo su potencial biológico (Tabla 3). 

No obstante, Emdupar S.A está tomando medidas para acelerar el cierre del sistema de 

tratamiento de Tarullal y aumentar la capacidad de reducción de la carga contaminante de 

su STAR. Una de esas medidas es la realización de un estudio de alternativas para la 

optimización del tratamiento. La entidad también firmó un contrato en noviembre de 2012, 

por valor de $1 868 498 307, con Corpocesar para la reparación y adecuación de una laguna 

de oxidación y de maduración del STAR Salguero. La duración del proyecto es de seis 

meses. 

                                                            
15 Los valores límites permisibles de carga contaminante que se pueden verter a un río se encuentran 
determinados en los Decreto 3930 y 4728 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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Tabla 3. Estimación del Índice de Calidad del Agua en las fuentes receptoras de los STAR 

Tarullal y Salguero. Marzo de 2011 

Río Cesar (aguas arriba y aguas 
abajo) 

Uso como agua potable   
Tratamiento potabilizador necesario 
Uso en agricultura   
Utilizable en la mayoría de cultivos 
Uso en pesca y vida acuática 
Dudosa la pesca sin riesgo de salud 
Uso industrial   

No requiere tratamiento para mayoría de industrias que 
requieran alta calidad de agua para operación 
Uso recreativo   

Restringir los deportes de inmersión, precaución si se 
ingiere dada la posibilidad de presencia de bacterias. 

Río Guatapurí (aguas arriba /aguas 
abajo) 

Uso como agua potable   

Purificación menor requerida/Dudoso consumo sin 
purificación  
Uso en agricultura   

Purificación menor para cultivos que requieran de alta 
calidad de agua 
Uso en pesca y vida acuática 
Pesca y vida acuática abundante 
Uso industrial   

Purificación menor para industrias que requieran de alta 
calidad de agua 
Uso recreativo   
Cualquier tipo de deporte acuático 

 

Fuente: Archivos de Emdupar S.A. 

A pesar de las descargas que recibe el río en esta zona, aún persisten pescadores de 

Valledupar que realizan su labor día a día en este sitio durante  la temporada de invierno 

(agosto-enero) (Corpocesar, 2011). 

La demanda de material de arrastre (arena, grava, entre otros) es una de las actividades 

económicas que genera impactos ambientales negativos al río Cesar. En la actualidad cinco 

personas naturales o jurídicas tienen autorización de Ingeominas para realizar extracción de 

material de arrastre o construcción en la ribera del río Cesar y sus alrededores (Imagen 2 y 

Tabla 4). 



 

 

Imag

 

en 2. Ubicac
Inge

Fuente: Secr

corresponde 

explotación 

Clara Gaitán

Oñate. 

ción geográ
ominas par

retaría de Min

a la identific

del material de

n, LHC-10211 

áfica de las e
a realizar e

nas de la Gobe

cación ante In

e arrastre. De 

a Ricardo Mo

entidades o 
xplotación d

ernación del C

geominas de 

esta forma 01

ora, NEU-1126

personas na
de material

Cesar en marz

cada persona 

57-20 corresp

61 a Jaider Ra

aturales aut
l de arrastre

zo de 2013. N

natural o jurí

ponde a Cootra

amírez y JDS-

torizadas po
e. 

Nota: cada cód

ídica que real

amag, EDP-14

16031 a Orlan

21 

or 

 

digo 

liza 

1 a 

ndo 



22 
 

Tabla 4. Entidades o personas naturales autorizadas por Ingeominas para realizar explotación de material de arrastre. 

 

*Estos títulos se encuentran en un proceso distinto a los anteriores. Se trata de la legalización de la explotación de material de arrastre que antes 
realizaban sin la debida autorización. Fuente: Elaboración propia con base en información de la página: 

http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc;jsessionid=646E09C99B9DA32857FB8DF4D9231D97.  Además, se contó con la 
asesoría de Wilinton Fontalvo de la Secretaría de Minas de la Gobernación del Cesar.

No  Fecha de 
contrato 

Duración 
(años) Descripción  Área (hectáreas) Mineral Titular Forma de 

explotación Etapa 

1 
Enero 28 de 

2005 
29 

Intersección carretera 
Valledupar-La Paz con el 

camino Las Garzas  

41, 4956 (99% en 
Valledupar, el resto 

en La Paz) 

Materiales de 
construcción  

Clara Gaitán Meza 
Manual 
(pala)  

Explotación  

2 
Diciembre 3 

de 2008 
27 

Cruce de la vía Valledupar-
La Paz con el carreteable 

Costa Azul  

99, 1721 (48% 
Valledupar-52% La 

Paz) 

Material de 
arrastre  

Cooperativa de 
transportadores de 
materiales para la 

construcción -
COOTRAMAC- 

Mecanizada 

Exploración, 
en espera de 

licencia 
ambiental 

3 
Enero 15 de 

2010 
7 

Cruce de la vía Valledupar-
La Paz con el carreteable 

Costa Azul  

 465, 8314 (50% 
Valledupar- 50% La 

Paz)  

Materiales de 
construcción  

Orlando Oñate Mecanizada 

Exploración, 
en espera de 

licencia 
ambiental 

4 
Agosto 12 de 

2010* 
- 

Intersección entre la vía 
Valledupar-La Paz con el 
carreteable de entrada a la 

finca El Carmen 

81, 8355 (89% 
Valledupar-11% La 

Paz) 

Materiales de 
construcción / 
arenas, gravas 

naturales y 
siliceas 

Ricardo Mora 
Manual 
(pala)  

Explotación  

5 
Julio 13 de 

2010* 
- 

Cruce de la vía Valledupar-
La Paz con el carreteable 

Costa Azul  

465, 8314 (50% 
Valledupar-50% La 

Paz) 

Materiales de 
construcción  

Jaider Ramírez 
Manual 
(pala)  

Explotación  
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tenían el 26% de las viviendas y el 25% de la población de San Diego (Anexo 5). Los 

desplazamientos forzados de la población rural debido a los ataques de grupos al margen de 

la ley entre 2001 y 2002 son la causa principal de los cambios de la población. En la 

actualidad hay varias casas vacías en los corregimientos aunque los desplazados están 

regresando paulatinamente17.  

Las Pitillas fue otra de las estaciones de muestreo de la investigación de la Universidad del 

Atlántico. Si bien en el año 2000 registraba una población de casi 300 habitantes (Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT- de San Diego), en el 2011 ésta llegaba a los 340 

(Universidad del Atlántico, 2011).Sus tierras están surcadas al occidente por el río Cesar a 

300 metros de la población, proporcionando a los residentes la posibilidad de pescar y 

obtener arena. En las Pitillas se dedican a la ganadería extensiva,  la venta de pescado, 

ladrillo y material de arrastre a los municipios de San Diego y Agustín Codazzi y a la 

agricultura.  

En el resto del municipio la agricultura y la ganadería también son las actividades 

principales.  En 2011 en San Diego había 466 fincas con presencia de bovinos, aunque solo 

el 6% de las mismas tenía más de 600 cabezas de ganado18. De esta forma poseían el 4% de 

las fincas municipales y el 13% de las de la región norte del departamento, en donde las 

mayores participaciones son de Valledupar y Agustín Codazzi. En 2010  tenía uno de los 

once centros de acopio en funcionamiento del departamento y en 2011 contaba con tres de 

las once plantas de procesamiento del mismo: Lácteos Ideal Ltda., Lácteos Villasol y 

Lácteos San Diego (Guzmán, 2013). Las aguas del río Cesar en esta actividad son utilizadas 

para el consumo de los animales.  

El río Cesar también es usado  para el regadío a través del bombeo en la mayor parte de los 

corregimientos de este municipio. Si bien se han producido ají, fríjol, patilla, melón y 

tomate, los cultivos transitorios más importantes, en cuanto a cantidad producida son el 

maíz, el arroz y el algodón (Anexo 3 y 4). Estos se cultivan, en parte, en las inmediaciones 

del río Cesar. Por ejemplo, el 70% de las hectáreas de algodón que se sembraron en San 

                                                            
17 En entrevista con Uberto Oñate, funcionario de la Alcaldía del municipio de San Diego. Valledupar. Marzo 
de 2013. 
 
18 Cálculos realizados con base en Guzmán (2013). 
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Diego en el primer semestre de 2012 se encuentran en Los Brasiles y el 30% en Nuevas 

Flores (Archivo de la Secretaría de Agricultura de San Diego).  

En cuanto a los cultivos permanentes, lo que más se ha producido entre 2007 y 2011 ha 

sido yuca, palma de aceite, maracuyá y mango. Aquí también es notable la participación de 

los corregimientos ribereños. En 2012 el 100% de las hectáreas sembradas con mango y 

palma de aceite se encontraban en Nuevas Flores y los Brasiles, respectivamente. 

La pesca artesanal se practica mediante el uso de trampas, atarrayas, anzuelos y tacos 

(dinamita), aunque esta última está prohibida. Los principales puntos de captura son la 

desembocadura del río Marigiriaímo en el  río Cesar (en Nuevas Flores) y su  confluencia 

con el río Tocaimo (en los Brasiles).  Se obtienen pescados tipo bocachico y comelón. 

Además, se viene realizando hace aproximadamente cinco años la producción y 

comercialización de peces en estanques. Hay siete estanques en Nuevas Flores y cuatro en 

Las Pitillas. En este último se obtienen entre 10 mil y 15 mil alevinos cada siete meses. El 

agua para los estanques de Nuevas Flores se extrae del río Tocaimo y la de los estanques de 

Las Pitillas de un arroyo que nace en el río Cesar19.  

 La Paz 

La Paz es un municipio del norte del Cesar conformado por los corregimientos de San José 

de Oriente, Varas Blancas, Los encantos, Guaimaral, Laguna de los Indios y Minguillo. El 

río Cesar solo pasa por este último (Mapa 4). 

La base de la economía del municipio de la Paz es el sector agropecuario. Posee 110 882 

hectáreas aptas para el desarrollo de esta actividad, de las cuales 65000 son destinadas solo 

para la agricultura (POT de La Paz, 2003). 

El territorio de La Paz hace parte de dos ecorregiones distintas. San José de Oriente, Varas 

Blancas, Los Encantos, Guaimaral y la Laguna de los Indios son parte de la Ecorregión 

Serranía del Perijá. Es la zona alta del municipio donde el clima es templado y frío. Por 

otro lado, el casco urbano de La Paz y el corregimiento Minguillo están en la Ecorregión 

                                                            
19Entrevista con Uberto Oñate, funcionario de la Alcaldía de San Diego. Marzo 5 de 2013. 
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En cuanto a la ganadería, el municipio de La Paz tenía en 2011 el 13% de las fincas con 

bovinos del departamento, que equivalen a 458 fincas. El 42% de estas tenía entre 1 y 60 

bovinos, el 22% entre 61 y 100, el 29% entre 101 y 600 y solo 7% de las fincas tenían más 

de 600 bovinos. La Paz es uno de los pocos municipios del Cesar donde se da la lechería 

especializada (Guzmán, 2013), siendo el municipio que más tenía vacas en ordeño en 2010 

después de Valledupar, cuando su inventario llegaba a 15562 cabezas (Cesar en Cifras, 

2010). Sin embargo, no existía para la fecha ningún centro de acopio ni planta activa de 

procesamiento (Guzmán, 2013).  

El río Cesar en Minguillo se utiliza para la pesca, para alimentar el ganado y como 

balneario. Las especies que más abundan son el bocachico, el bagre, el comelón y el 

blanquillo. En invierno crece el nivel del agua generando inundaciones.  

 El Paso 

Bordeado de un verde esperanza está mi pueblo; la tierra donde yo nací. 

Circundado por las dulces aguas del río Cesar  y el Ariguaní. 

Fragmento del Himno del Municipio El Paso 

 

El Paso y Astrea hacen parte del área noroccidental del Cesar. Por otro lado, El Paso junto 

con La Jagua de Ibírico y Chiriguaná conforman la zona de explotación minera del 

departamento. 

El Paso está dividido administrativamente en cinco corregimientos: La Loma de Calenturas, 

Potrerillo, Cuatro Vientos, El Carmen, El Vallito y Puente Canoas. Este municipio cuenta 

con diversidad de ríos, ciénagas, arroyos y caños. Además del río Cesar el municipio cuenta 

con los ríos Calenturitas y Ariguaní (el cual es afluente del río Cesar). 

En este municipio se distinguen dos grupos étnicos culturales: el colono cachaco  

procedente principalmente del Norte de Santander (Ocaña, Convención y Bucaramanga) y 

el costeño (población afro colombiana) ambos con sus costumbres,  tradiciones y hábitos 

propios de su identidad cultural (POT de El Paso 2000 -2009). 
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Las bases de la estructura económica del municipio la constituyen en primer lugar la 

minería y en segundo lugar, la actividad agropecuaria.En el Paso hay varios proyectos 

carboníferos: las minas La loma, El Descanso y el Hatillo ocupan también territorios de 

Chiriguaná y La Jagua. Las dos primeras minas son explotadas por la empresa Drummond 

Ltda, y la última por la Compañía Carbones del Cesar S.A, junto con Encarbón S.A-

Diamond Ltda. Además, está la mina Calenturitas que adicionalmente ocupa territorio de 

Becerril y La Jagua, y es explotada por C.I Prodeco S.A21.  

 

En este municipio se encuentran también estaciones en donde los investigadores de la 

Universidad del Atlántico (2011) tomaron muestras para la evaluación de las características 

ecológicas del río Cesar. Estas son la vereda o corregimiento Puente Canoas y los puertos: 

Boca iguana, Los Acuñas, Santa Elena, San Martín y Capricho todo agrupados en una zona 

llamada Boca Iguana. 

Puente Canoas es un corregimiento ubicado muy cerca del límite entre el Paso y Becerril 

(Mapa 5). El puerto Los Acuñas está próximo a la desembocadura del río Calenturitas en el 

río Cesar. El puerto Santa Elena se encuentra en la margen izquierda del río Cesar (cerca al 

corregimiento de Potrerillo hacia el sur de El Paso) vecino de los puertos San Martín y 

Capricho. Finalmente, el puerto Boca Iguana está ubicado justo a la entrada del río 

Ariguaní en este municipio.  

En todas las estaciones la actividad económica principal es la pesca. En temporada baja 

(entre enero y junio) algunos pescadores capturan especies de menor calidad como el 

cacharro y el revuelto, además de trabajar en cultivos transitorios. Otras actividades como 

la quema de ladrillo y la extracción de material de arrastre a orillas del río se realizan en 

Puente Canoas. En los puertos Los Acuñas, Santa Elena, San Martín y Capricho  hay 

                                                            
21 La ubicación de los proyectos mineros fue obtenida de la presentación que se encuentra en:  
http://www.llanosoil.com/wp-content/uploads/2009/08/drummond-mine.pdf . 

Drummond inició la explotación en 1995, mientras que C.I Prodeco S.A. empezó sus actividades en el Cesar 
en 1998. Por su parte, las compañías Carbones del Cesar S.A y Encarbón S.A-Diamond Ltda gozan de 
licencia ambiental desde 2006. 
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(Anexo 4 y 5).   Llama la atención que si bien productos como el sorgo, la ahuyama, el 

melón y otros frutales eran representativos al inicio de siglo (POT de El Paso 2000-2009)  

en la actualidad no se cultivan con la misma intensidad.  

En cuanto a la ganadería, la región noroccidental del Cesar (conformada por Astrea, 

Bosconia, El Paso y El Copey) posee el 17% de los bovinos del departamento. Al interior 

de esta región El Paso ocupó en 2010 el primer lugar en cuanto al número de vacas en 

ordeño con 14000 bovinos y Astrea tuvo el tercer lugar con 8248 cabezas.  

 Astrea 

El Municipio de Astrea se divide en la cabecera municipal; tres corregimientos que son 

Arjona, Santa Cecilia y el Hebrón, y 41 veredas. De todos los corregimientos el de Santa 

Cecilia es el que está ubicado en la ribera del río Cesar (Mapa 6).  

A pesar de que su actividad económica principal es la ganadería el municipio no cuenta con 

un centro de acopio (Cesar en cifras 2010) ni una planta de procesamiento industrial 

(Guzmán, 2013). En 2011 en Astrea había el 28% del total de bovinos de la región 

noroccidental (incluyendo crías, hembras y machos).22 Ese año contaba con 11 372 crías, 

40 412 hembras y 16 875, los últimos con más de un año de nacidos.Por otro lado, aunque 

la agricultura es la segunda actividad económica del municipio, entre 2007 y 2008 solo 

produjo anualmente yuca, naranja y maíz (Anexo 4 y 5). 

El Esquema de OrdenamientoTerritorial -EOT- de Astrea (2001) reconoce el área de 

confluencia de la quebrada Arjona con el río Cesar (en el corregimiento de Santa Cecilia) 

como un ecosistema valioso pero frágil por el deterioro ambiental. Por un lado, sufre 

inundaciones periódicas cuando se  presenta incremento en el caudal del río, originado por 

la intensidad y frecuencia de las lluvias. Esto genera daños en las viviendas y cultivos, y 

restringe temporalmente el uso de las tierras para ganadería y agricultura, afectando la salud 

y bienestar de sus habitantes.  

Por otro lado, la deforestación del bosque protector,  la sedimentación del río y la 

contaminación por agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) procedentes del sector agrícola 

                                                            
22El inventario bovino departamental del Cesar fue suministrado por el ICA. 
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Una de las actividades económicas del municipio, como ya se había mencionado en la 

sección de El Paso, es la minería. La explotación de carbón es realizada en sectores como 

Rincón Hondo y Similoa23. Si por las escorrentías o el viento, el polvo del carbón cae en el 

agua de un río puede tener efectos tóxicos en las personas que la consuman. Además, el 

agua adquiere un mal color y sabor. Por lo tanto, el ejercicio de la minería en un municipio 

con tantas fuentes hídricas naturales como Chiriguaná debe ser de continua evaluación por 

parte de las autoridades ambientales y la comunidad en general. 

En Chiriguaná también son importantes la agricultura y la ganadería. Los cultivos de mayor 

producción entre 2007 y 2011 fueron (en este orden): palma de aceite, arroz, yuca y 

naranja. Por otro lado, en 2011 el municipio tenía el 14% de las fincas con bovinos de la 

región centro del departamento. El 53% de estas contaban con máximo 60 cabezas de 

ganado (Cesar en cifras, 2010). 

 Chimichagua 

Chimichagua es el municipio en donde el río Cesar se funde en la Ciénaga de Zapatosa 

(Mapa 9). Tiene una extensión de 1568,6 km2, de los cuales 310 km2 corresponden a dicho  

complejo cenagoso, y  se encuentra a 220 km de Valledupar (la capital del departamento). 

Chimichagua comparte la Ciénaga de Zapatosa con las poblaciones de El Banco, 

Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque (Viloria, 2011). El municipio está dividido en 16 

corregimientos, de los cuales los más cercanos al río Cesar son La Brillantina, Tronconal, 

Saloa y El Trébol de Pajonal (Mapa 10). 

La pesca es la actividad económica principal de los residentes de Chimichagua. De hecho 

este es el municipio donde se realiza con mayor intensidad, al punto que Chimichagua fue 

la única entidad territorial del Cesar tenida en cuenta por la Corporación Colombia 

Internacional –CCI- en los muestreos que ha realizado para presentar periódicamente 

estadísticas sobre la pesca y la acuicultura en el país. Los últimos resultados disponibles se 

presentan en la Tabla 5.   

                                                            
23Mapa de los principales contratos de explotación minera en el Cesar. Primera convención nacional minera 
(2009) página 4. En: http://www.llanosoil.com/wp-content/uploads/2009/08/drummond-mine.pdf 
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Tabla 5. Captura de peces en Chimichagua y en la Cuenca del Bajo Magdalena en 

2011 (en kilogramos)  

Mes  Chimichagua
Cuenca del 

Bajo 
Magdalena

Participación 
en la cuenca 

Enero 91 052 1 465 447 6% 

Febrero 96 590 1 626 890 6% 
Marzo 64 916 1 138 290 6% 
Abril* 53 359 905 677 6% 
Mayo* 63 802 846 658 8% 
Junio* 54 076 800 299 7% 
Julio** 50 498 786 273 6% 

Agosto** 46 229 844 277 5% 
Septiembre ** 44 157 704 849 6% 

Octubre** 65 757 742 528 9% 
Noviembre** 52 571 726 557 7% 
Diciembre** 55 304 1 399 617 4% 

Total 2011 738 311 11 987 362 - 
 

Nota: Las estaciones de muestreo de la cuenca del Bajo Magdalena son Magangué, El Banco, Ayapel, 
Chimichagua, Plato, Zambrano, Caucasia y Nechí. (En los meses con * la CCI excluyó a Nechí, y en los 
meses con ** se excluyó además a Zambrano). Fuente: Construcción propia con base en los boletines 
trimestrales de la CCI.  

 

Las fuentes hídricas naturales se han visto perjudicadas por el uso de herramientas no aptas 

para pesca artesanal (como dinamita) y porque las aguas residuales son vertidas sin 

tratamiento a la ciénaga de Zapatosa, debido a que su sistema de lagunas de oxidación no 

funciona bien24.  

En cuanto a la agricultura, el municipio es el principal productor de yuca y naranjas del 

departamento. Entre 2007 y 2011 se produjo 9590 y 5208 toneladas de cada cultivo, 

respectivamente (Anexos 3 y 4). Sin embargo, este sector aún carece de maquinaria y 

tecnología agrícola y de distritos de riego, lo que impide su pleno desarrollo (Plan de 

Desarrollo 2008-2011).  

                                                            
24 En Informe sobre el estado de los vertimientos puntuales de las aguas residuales urbanas en los municipios 
de la jurisdicción del departamento del Cesar (Corpocesar, 2011). 
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Conclusiones 

 

El río Cesar recorre once municipios desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa 

Marta hasta su paso por la Ciénaga de Zapatosa: San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita, 

La Jagua del Pilar, Valledupar, La Paz, San Diego, Astrea, El Paso, Chiriguaná y 

Chimichagua. En la mayoría de los casos atraviesa zonas rurales, corregimientos que 

carecen de servicios públicos, de pocas viviendas, de residentes pobres, o al menos con 

necesidades básicas insatisfechas. En casi todos los municipios las actividades económicas 

principales son la agricultura y la ganadería, excepto por El Paso y Chiriguaná, donde es la 

minería.  

 

En Valledupar y La Paz se vierten las aguas residuales en el río, luego de que estas hayan 

sido tratadas en sus respectivos sistemas de lagunas de oxidación. En ambos casos estos 

sistemas no remueven el porcentaje de carga contaminante exigido por la ley (Universidad 

del Atlántico, 2011a) y (Universidad del Atlántico, 2011b). Además, está el caso de la 

quebrada Arjona en donde son depositadas las aguas residuales del corregimiento de ese 

mismo nombre en Astrea. Estas aguas van a dar también al río debido a que la quebrada es 

uno de sus afluentes. Los residuos humanos y animales que llegan al río son agentes de 

contaminación biológica que hacen que el tratamiento requerido para hacer potable esta 

agua sea más intensivo, lo que implica mayores costos. También, esto genera pérdidas para 

los pescadores al tiempo que se reduce el inventario ictiológico del río y los peces 

capturados tienen un mal sabor.  

 

Por otro lado, en El Paso y Chiriguaná si por las escorrentías o el accionar del viento, el río 

tiene contacto con los residuos del carbón el agua tomaría un mal color y sabor, 

volviéndose tóxica para quien la consuma. Por lo tanto, para contrarrestar la contaminación 

que esta actividad genera no es suficiente con cobrar la tasa retributiva a las empresas del 

sector. Es necesario realizar investigaciones por parte de un equipo interdisciplinario que 

determinen hasta qué punto el pago de este impuesto por la contaminación alcanza a 

compensar el daño ambiental que produce, no solo en el corto sino también en el largo 

plazo.  
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A pesar de que en Emdupar S.A son conscientes de las deficiencias en su STAR y ya están 

buscando soluciones para ellas, es urgente que en los municipios que realizan descargas a 

algún afluente del río Cesar las empresas encargadas de operar el sistema de tratamiento 

respectivo garanticen que este funcione de una manera óptima y reduzca la cargas 

contaminante en los porcentajes que exige la ley. De lo contrario, no se estaría dando una 

solución integral al problema. 

La Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Cesar en asocio con el INCODER y las 

asociaciones de pescadores deberían desarrollar un mecanismo para llevar registro mensual 

de las capturas de peces en puntos estratégicos a lo largo del río, no solo en Chimichagua, 

como hasta hace poco lo hizo la CCI. De esta forma, se contaría con una base de datos útil 

al momento de hacer evaluaciones, proyecciones y diagnósticos.  
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Anexo 1. Información histórica de los municipios por donde pasa el río Cesar. 

Municipio Primeros 
Pobladores Fundación Creación Reseña 

San Juan del 
Cesar 

Familias de origen 
europeo 

24 de Junio de 
1701 por Salvador 

Feliz Arias 
1886 

Por su ubicación estratégica fue un 
punto obligado para acampar a los 
fatigados viajeros que tomaban la 
ruta entre la Ciudad de Riohacha y 

la de Valledupar. 

Villanueva Chimilas 
16 de Enero de 
1662 por Don 

Roque de Alba. 
1995 

Los primeros conquistadores que 
probablemente recorren la zona de 

Villanueva fueron los de la 
expedición de los alemanes 

Ambrosio Alfinger, Jorge Spira, y 
Felipe Hunten, en 1530. 

Urumita *-* 
3 de Octubre de 

1785 
1982 

Pertenecía antes al municipio de 
Villanueva. 

La Jagua del 
Pilar 

Heroína cesarense 
llamada María 

Concepción 
Loperena Ustariz 

6 de Mayo de 
1998 

1998 

Fue corregimiento del municipio 
de Urumita, hasta su fundación. Su 
nombre se debe a un árbol llamado 

"Jaquito", el cual es muy 
abundante en la región. 

Valledupar Chimilas 
En 1550 por 
Hernando de 

Santana 
1915 

Fue uno de los primeros pueblos en 
América en levantarse en contra 
del régimen monárquico español. 

La Paz 
Familias ganaderas 

procedentes de 
Valledupar 

10 de Enero de 
1775 por Simon 
Torres, Leonardo 

del Castillo, 
Arcisclo Arzuaga 

y Juan Oñate 

*-* 

Familias ganaderas de Valledupar 
vieron esta región como un 

atractiva posibilidad de residencia 
y mejores oportunidades laborales. 

San Diego *-* 
18 de Julio de 

1609 por Diego de 
Nevado 

1988 

En sus inicios fue un grupo de 
colonos muy disperso. Su nombre 
se debe en honor a un esclavo que 
llego a adquirir el título de capitán.

El Paso 
Esclavos 

procedentes de 
África 

1 de Septiembre 
de 1542 por 
Alonso Luís 

Trujillo 

1979 

Se puede establecer que la etapa de 
formación como población se 

remonta al año 1540 
aproximadamente, cuando el 

Adelantado Alonso Luis Lugo, 
utilizó como ruta del Cabo de la 

Vela al Valle de Upar. 
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Continuación del Anexo 1. Información histórica de los municipios por donde pasa el 

río Cesar. 

Municipio Primeros 
Pobladores Fundación Creación Reseña 

Astrea 

Familias 
procedentes de 

Plato y El Carmen 
de Bolívar 

18 de Abril de 
1936 por Martín 

Mier 
1936 

Su origen se debió a la 
exploración de estas tierras por 

pobladores de municipios 
cercanos, quienes buscaban 
mejores condiciones de vida 

mediante la explotación del Látex 
del árbol de Bálsamo de Tolua. 

Chiriguaná 
Quiriguas, Chimilas 

y Koyaimos 

8 de Septiembre de 
1530 por Pedro 
Juan Hernández 

*-* 

En el año 1610 Don Pedro Juan 
Hernández tomó posesión de las 
sabanas de Chiriguaná, llegando 

por la vía de Tamalameque; 
pasando por Curumaní. 

Chimichagua Chimilas 

8 de Diciembre de 
1748 por José 

Fernando Mier y 
Guerra 

*-* 

Esta región fue descubierta por 
Garcia de Lerma y más tarde 

Gonzalo Jiménez de Quesada paso 
con sus tropas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cesar en cifras 2007-2008  (Gobernación del Cesar) y  página 
web oficial de cada municipio. 
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Anexo 2. Toneladas producidas de los cultivos permanentes en La Guajira (promedio 

entre 2007 y 2011) 

MUNICIPIOS 

TIPO DE 
CULTIVO La Jagua Del Pilar San Juan Del 

Cesar Urumita Villanueva

Aguacate 107 139 404 178 
Arracacha 0 0 191 499 
Cacao 28 4 37 39 
Café 123 174 603 423 
Caña de Miel 0 0 0 181 
Caña Panelera 0 67 0 691 
Cítricos 0 0 0 460 
Guayaba 0 0 0 1980 
Limón 20 22 40 18 
Lulo 0 0 103 238 
Malanga 230 1163 1831 902 
Mango 92 204 70 1978 
Maracuyá 0 0 10 127 

Naranja 
84 131 126 117 

Ñame 0 373 0 11480 
Palma de Aceite 0 0 0 36905 
Papaya 0 0 0 5731 
Piña 0 0 0 1081 
Plátano 370 462 774 3119 
Tomate de Árbol 0 0 340 225 
Yuca 363 6782 337 32310 
*El municipio de Urumita produjo maracuyá solamente en el año 2007. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Estadísticas 
Agropecuarias SEA.  
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Anexo 3. Toneladas producidas de los cultivos transitorios en La Guajira (promedio 

entre 2007 y 2011) 

MUNICIPIOS 

TIPO DE 
CULTIVO La Jagua Del Pilar San Juan Del 

Cesar Urumita Villanueva

Ahuyama 32 374 0 86 
Ají 56 131 108 111 
Algodón 92 595 0 233 
Arroz 0 0 0 58311 
Fríjol 34 112 90 1611 
Maíz 300 1616 520 5047 
Melón 35 128 0 225 
Patilla 4 1869 0 850 
Sorgo 0 597 0 487 
Soya 0 0 0 624 
Tabaco Negro 0 0 0 356 
Tabaco Rubio 0 0 0 1020 
Tomate 242 426 361 258 

*El municipio La Jagua Del Pilar produjo patilla solamente en el año 2011. 
*El municipio de Urumita produjo Ahuyama solamente en el año 2011. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Estadísticas Agropecuarias SEA. 

  



44 
 

Anexo 4. Toneladas producidas de los cultivos transitorios en el Cesar (promedio 

entre 2007 y 2011) 

MUNICIPIOS 

TIPO DE 
CULTIVO Astrea Chimichagua Chiriguaná El 

Paso 
La 
Paz 

San 
Diego Valledupar

Ahuyama 0 0 30 45 0 0 300 
Ají 0 0 0 0 0 64 90 
Algodón 3 55 166 0 784 236 763 
Arroz 0 0 1953 2719 61 698 18891 
Cebolla de Bulbo 0 0 0 0 3818 0 0 
Fríjol 0 0 197 0 460 27 220 
Maíz 967 1455 614 860 972 1641 3367 
Melón 0 0 0 6 0 36 94 
Patilla 160 231 536 1491 245 117 327 
Tomate 0 0 0 0 0 188 480 

*El municipio de Astrea produjo algodón y patilla solamente en el año 2007 y 2008, respectivamente. 

*El municipio de Chimichagua produjo algodón solamente en el año 2009. 

*El municipio de Chiriguaná produjo ahuyama solamente en el año 2010. 

*El municipio El Paso produjo ahuyama, habichuela y melón solamente en el año 2011. 

*El municipio de Valledupar produjo ahuyama y ají solamente en el año 2009. 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Estadísticas Agropecuarias SEA. 

 

  



45 
 

Anexo 5. Toneladas producidas de los cultivos permanentes en el Cesar (promedio 

entre 2007 y 2011) 

MUNICIPIOS 
TIPO DE 

CULTIVO Astrea Chimichagua Chiriguaná El 
Paso 

La 
Paz 

San 
Diego Valledupar

Aguacate 0 0 79 0 3060 131 3985 
Banano 0 0 0 1 0 0 0 
Cacao 0 0 44 0 196 13 884 
Café 0 152 175 0 1990 0 2495 
Caña Panelera 0 0 0 0 106 0 3256 
Eucalipto babyblue 0 0 0 8 0 0 0 
Limón 0 0 0 0 0 61 68 
Lulo 0 0 0 0 347 0 357 
Malanga 0 0 0 0 1152 224 2880 
Mango 0 0 0 0 49 210 2120 
Maracuyá 0 0 0 0 499 294 770 
Mora 0 0 0 0 685 0 0 
Naranja 1720 9590 1230 0 0 0 1121 
Ñame 0 0 0 0 0 0 1854 
Palma de Aceite 0 734 4471 458 2948 360 6377 
Papaya 0 0 2400 0 0 0 1315 
Plátano 0 0 466 1 540 119 2664 
Tomate de Árbol 0 0 0 0 684 0 340 
Yuca 2538 5208 1800 573 3782 2669 4880 

*El municipio de Chiriguaná produjo papaya solamente en el año 2009. 
*El municipio El Paso  produjo banano, eucalipto babyblue y plátano solamente en el año 
2011. 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Estadísticas Agropecuarias SEA. 
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Anexo 6. Población de los corregimientos de San Diego (año 2000) 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de San Diego (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio No de 
viviendas Población 

Los Tupes 64 - 
Las Pitillas 78 282 
Los Brasiles 150 556 

Nuevas Flores 48 288 
Media Luna  852 2995 
El Rincón  52 203 

Tocaimo 56 270 
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