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Resumen.
Hablar sobre la ética en lo público es preguntarnos por la transparencia en los 
actos de la gestión pública, máxime si cada vez se cuestiona la gobernabilidad 
por los actos de corrupción. De ahí que es importante indagar por la forma como 
se toma las decisiones, en especial, cuando se trata de megaproyectos como lo es 
la hidroeléctrica Ituango. 
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Abstract.
Talking about ethics in the public is to ask ourselves about transparency in acts of  
public management, especially if  there is ever a question of  governance by acts 
of  corruption. Hence, it is important to investigate the way decisions are made, 
especially when it comes to megaprojects, such as the Ituango hydroelectric 
power plant.

Keywords. Ethics of  the Public; Hydroelectric Power Plants; Business Model; 
Impacts; and Liability
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Introducción

Nuestro punto fundamental es hablar 
sobre la ética de lo público Apartir de la 
propuesta de la Doctora Hilda Naessens 

cuando plantea que: “La promoción de la ética en 
el servicio público está estrechamente vinculada 
con la transparencia, la cual actúa como elemento 
revelador del buen funcionamiento del Estado, 
promoviendo el comportamiento responsable 
de los servidores públicos. En este sentido, la 
ética pública adquiere dimensiones relevantes al 
construir una cultura de servicio público, haciendo 
de la transparencia una herramienta esencial en 
dicho proceso. No es posible hoy hablar de un 
gobierno transparente sin requerir una rendición 
de cuentas clara y precisa por parte de quienes 
laboran en la gestión pública.”(Naessens, H; 2010)

Hablar sobre la ética en lo público es preguntarnos 
por la transparencia en los actos de la gestión 
pública, máxime si cada vez se cuestiona la 
gobernabilidad por los actos de corrupción. De 
ahí que es importante indagar por la forma como 
se toma las decisiones, en especial, cuando se trata 
de megaproyectos como lo es la hidroeléctrica 
Ituango. Consideramos que en el ejercicio de 
la ética de lo público no debe primar lo político 
sobre lo técnico, más aun, cuando lo político está 
al servicio de los intereses de los grandes emporios 
económicos.

En este sentido, el Papa Francisco promueve en 
su encíclica Laudato Si, lo siguiente: “La política 
no debe someterse a la economía y ésta no 
debe someterse a los dictámenes y al paradigma 
eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en 
el bien común, necesitamos imperiosamente que 
la política y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la vida, especialmente 
de la vida humana.” (Papa Francisco, 2015)

A lo largo del texto mostraremos como los factores 
de decisión políticos, que están al servicio de los 
económicos, prevalecen sobre los técnicos y por 
ende hay una falta a la ética. En este orden de 
ideas hablaremos sobre la región donde se ubica 
el proyecto, luego sobre el desarrollo del proyecto 
desde lo ambiental y finalmente, se plasman una 
serie de conclusiones en pos de llamar la atención 
por la preservación y conservación de los bienes 
comunes.

La ubicación del proyecto

Antioquia es uno de los 32 departamentos que 
forman la República de Colombia. Está ubicado al 
noroeste del país, en las regiones andina y Caribe, 
limitando al norte con el mar Caribe (océano 
Atlántico), Córdoba y Bolívar, al este con Santander 
y Boyacá, al sur con Caldas y Risaralda, y al oeste 
con Chocó y tiene una extensión de 63.600 km². Su 
capital es Medellín, la cual obtiene ingresos para 
su gestión pública de los excedentes del ejercicio 
de Empresas Públicas de Medellín – EPM -, que es 
una empresa social y comercial del Estado, es decir, 
que constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Públicas de Medellín – EPM -, que es una 
empresa social y comercial del Estado, es decir, 
que constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa.

Antioquia está organizada territorialmente en 125 
municipios, según se observa en el siguiente mapa:
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Ilustración 1. Distribución político-administrativa 
de Antioquia. Fuente: Gobernación de Antioquia, 
2018

Adicionalmente, con el fin de establecer una 
“mejor coordinación institucional” en la gestión 
pública se ha propuesto organizar el Departamento 
en nueve subregiones: bajo cauca, Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, 
Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá. En la siguiente 
ilustración se muestra su distribucción:

Ilustración 2. Distribución en subregiones de 
Antioquia.bFuente: Gobernación de Antioquia, 
2018

El proyecto Hidroituango se ubica en el norte 
y occidente antioqueño y ocupa predios de 
los municipios de Ituango y Briceño donde se 
construyen las obras principales y de Santa Fe de 
Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, 
Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia. Estos 
son los oficialmente establecidos en la licencia 
ambiental. Pero, debido a los recientes sucesos es 
necesario incorporar a Valdivia, Cáceres, Caucasia 
y Nechí.

Según la Gobernación de Antioquia, estos 
municipios se caracterizan por tener por tener 
altos valores de necesidades básicas insatisfechas, 
tal como se evidencia en el siguiente mapa:
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Ilustración 3. Necesidades básicas insatisfechas en 
Antioquia. Fuente: Gobernación de Antioquia, 
2018

Debido a la situación social, económica y de 
violencia presente en la zona es donde la idea de 
grandes proyectos de infraestructura se vuelve 
atractiva por que establece el desarrollo, en este 
orden de ideas, Hidroituango se presenta así: “Más 
allá de una obra de infraestructura, el proyecto 
hidroeléctrico Ituango es una iniciativa de 
desarrollo que contribuye a dinamizar un territorio 
históricamente débil en la presencia institucional.

Los 12 municipios que hacen parte de la zona 
de influencia del proyecto han sufrido de unos 
enormes pasivos históricos en materia social, 
económica, cultural, ambiental y de desarrollo 
institucional, que no pueden ser asumidos en su 
totalidad por el proyecto, dado que no es de su

naturaleza reemplazar la acción del Estado en 
su conjunto, sin embargo, el proyecto quiere 
integrarse a unas dinámicas de desarrollo regional 
para generar un mayor volumen de oportunidades 
para los ciudadanos.” (Sociedad Hidroeléctrica 
Hidroituango, 2016).

Las preguntas serían: ¿Cuál es el concepto de 
desarrollo implícito en estos proyectos? ¿Cuáles 
serían los beneficios para la comunidad de los 
municipios? Y ¿Cuál es la distribución equitativa 
de cargas y beneficios?.

Lo cierto es que hasta la fecha, lo que se observa 
es que hay más cargas para las poblaciones y la 
naturaleza y pocos beneficios. En este sentido, es 
importante recordar las palabras del pensador 
colombiano Augusto Angel Maya cuando dice: 
“no basta con entregarle a la economía, las 
decisiones sobre el planeta tierra, reducido por 
ella, la economía capitalista, la de la lógica del 
mercado global, la homogeneizadora, la negadora 
de la biodiversidad y la diversidad…a recursos 
disponibles.”

Metodología

La información relacionada a continuación se ha 
construido acudiendo a:

- Revisión documental oficial de EPM, así como de 
prensa, radio y televisión.

- Verificación y contraste en campo sobre la actual 
situación de albergues y en general, Hidroituango.

- Información derivada del contacto permanente 
con líderes, lideresas de las zonas afectadas y de 
influencia.

Dicha información recopilada se sistematiza y 
verifica.
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El proyecto y su impacto ambiental

Ilustración 4. Vista del proyecto. Fuente: 
https://www.hidroituango.com.co/hidroituango, 
2018

Gracias a la “visión” futurista, de empresarios 
antioqueños, Empresas Públicas de Medellín 
y la Gobernación de Antioquia (a través del 
IDEA) se lideró un megaproyecto tal como lo 
es la hidroeléctrica HidroItuango, la cual está 
conformado por una presa de 225 m de altura 
y 20 millones de m3 de volumen, y una central 
subterránea de 2.400 MW de capacidad instalada 
y 13.930 GWh de energía media anual.

Para lograrlo se proponía realizar obras de 
desviación temporal de río Cauca, en la 
margen derecha, consistentes en dos túneles 
que se taponarán una vez construida la presa; el 
vertedero para evacuación de crecientes, del tipo 
canal abierto, controlado por cinco compuertas, 
y el túnel de descarga intermedia, para control 
del llenado del embalse y garantizar, en cualquier 
evento, la descarga hacia aguas abajo de la presa, 
de un caudal mínimo exigido por la autoridad 
ambiental, de 21 m3/s.

Ilustración 5. Ilustración gráfica del proyecto. 
Fuente: (EPM, 2017)

Según la página web de la Sociedad, se menciona 
que “El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
que permite dimensionar y calificar los impactos 
ocasionados por el proyecto sobre el medio físico, 
biótico y social, se realizó en el año 2007 y fue la base 
para obtener la Licencia Ambiental otorgada por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante resolución 0155 de enero 30 
de 2009. Del Estudio de Impacto Ambiental se 
derivan los respectivos Plan de Manejo Ambiental, 
el plan de monitoreo y seguimiento , el plan de 
contingencias y el plan de abandono, este último 
una vez terminada la construcción del proyecto.” 
(Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango, 2016)

Al respecto, coincidimos con el Papa Francisco 
que un Estudio de Impacto Ambiental debe 
ser el instrumento que oriente las decisiones y 
“Hay que dejar de pensar en «intervenciones» 
sobre el ambiente para dar lugar a políticas 
pensadas y discutidas por todas las partes 
interesadas. La participación requiere que todos 
sean adecuadamente informados de los diversos 
aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y 
no se reduce a la decisión inicial sobre un proyecto, 
sino que implica también acciones de seguimiento 
o monitorización constante. Hace falta sinceridad 
y verdad en las discusiones científicas y políticas, 
sin reducirse a considerar qué está permitido o no 
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por la legislación.” (Papa Francisco, 2015)

En este sentido, es importante ver como la 
consulta previa nunca fue realizada ofreciendo la 
información veraz y científica sobre el proyecto, es 
decir, no hubo transparencia y por lo tanto se faltó 
a la ética de lo público. Y tampoco se cumplió el 
principio de precaución.

El principio de precaución está estipulado en el 
marco constitucional y la legislación nacional 
vigente, al respecto la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales en su reciente resolución 
plantea:

En relación con la evolución de la emergencia 
y/o contingencia objeto de evaluación, se 
debe precisar que el Principio de Precaución 
resulta ser de indispensable aplicación, cuando 
durante el desarrollo de una determinada 
actividad surgen amenazas que vislumbran la 
posible configuración de un riesgo, afectación o 
generación de un daño al medio ambiente o a la 
salud humana, de manera que las Autoridades 
Ambientales y los particulares dentro del 
ámbito de sus competencias deben tomar y/o 
adoptar las medidas de “precaución” o cautela 
necesarias e idóneas para prevenir y/o conjurar 
las advertencias avizoradas; incluso si no se han 
establecido de manera científica plena algunas 
relaciones de causa-efecto, con miras a controlar, 
impedir y garantizar que no se generen 
mpactosnocivos a los bienes de protección 
ambiental o si se presentan que estos sean los 
mínimos de manera que se pueda generar la 
restauración integral de los mismos. (Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, 2018):

Llamamos la atención sobre las decisiones 
técnicas, que, especialmente cuando no se tiene la 
certeza científica deben primar sobre otro tipo de 
decisión, máxime si se tienen vidas humanas y no 
humanas en juego. Surge la inquietud de cuáles 
fueron los intereses que primaron para que este 
Proyecto siguiera adelante a pesar de las voces que 
clamaban por un efectivo seguimiento y control a 
la licencia ambiental. Al respecto la Contraloría 

General de la Republica de Colombia llamó la 
atención a la Agencia Nacional por no realizar 
oportunamente los informes de seguimiento.

Una prueba de lo anterior es que las comunidades 
campesinas alertaron oportunamente sobre la 
presencia de material vegetal en el río Cauca días 
antes del taponamiento del túnel, que según EPM, 
fue por causas ‘imprevisibles’, lo cual no es cierto, 
ya que si hubiera exigido a las firmas Refocosta y al 
otro contratista por la efectiva remoción y el control 
del material con la imposición de barreras, podría 
haberse disminuido el impacto del taponamiento 
del túnel.

Otro punto a analizar es que el proyecto 
Hidroituango obedece a decisiones políticas por 
encima de las técnicas, comportamiento típico 
de la plutocracia, es decir, que el poder se ejerce 
desde los más ricos o muy influido por ellos. Para 
muestra es que la licencia ambiental tiene 22 
modificaciones tal como se resume el siguiente 
infográfico:

Ilustración 6. Resumen de las modificaciones a 
la licencia ambiental. (La República, 2018)
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Es importante anotar que algunas de estas 
modificaciones obedecen a cambios en el diseño 
original del proyecto, es decir, en el desarrollo se 
ha cambiado la idea original, violando así también 
los principios de planeación.

Por último, es importante anotar que dentro de 
las cuentas financieras no está contemplado la 
valoración económica de los impactos ambientales, 
lo que da a concluir que lo ambiental es más un 
requisito que un compromiso con la región.

Conclusión

Desde las regiones más invisibilizadas nos unimos 
a la invitación que realiza el Papa Francisco 
en relación con el cuidado de la casa común y 
denunciamos como los intereses económicos 
influyen en las decisiones políticas que a su vez 
desconocen las técnicas, dejando a un lado el 
principio de precaución y el de planeación. 
Adicionalmente los daños ambientales no han sido

totalmente identificado y valorado.

Al respecto vale la pena enunciar los siguientes 
daños:
• El aporte sustancial por el embalse y la 

deforestación el cambio climático.
• El aumento de la sedimentación en el rio 
• Cauca y el aporte a la contaminación de este 

por descomposición de la materia vegetal.
• La pérdida de la biodiversidad presente en el 

cañón.
• Y el aumento de la deuda ecológica por la 

pérdida de las condiciones propias de los 
bosques seco y húmedo tropical.

Finalmente, denunciamos el impacto en las 
condiciones sociales y económicas de la población 
afectada en los 16 municipios, y la realidad es que 
hasta ahora ha generado violencia, desplazamiento 
y más pobreza.
Por tal razón decimos: Desarrollo sí, pero así no.
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