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RESUMEN ABSTRACT

Los plásticos están presentes en todos los aspectos de la 
vida cotidiana y su producción masiva alrededor del mun-
do ha traído consigo un área emergente de investigación: 
los microplásticos, estas partículas de tamaño diminuto 
están causando graves efectos en el ambiente marino, a 
tal punto que hay una creciente preocupación por los po-
sibles efectos sobre la biota, el equilibrio de los ecosis-
temas marinos y la salud humana. La presente revisión 
tiene por objetivo brindar una visión más integrada de la 
contaminación por microplásticos y sus posibles proble-
máticas asociadas en los ecosistemas marinos y costeros 
de Colombia. Teniendo en cuenta la información dispo-
nible hasta la fecha, se evidencia un aumento progresivo 
en el estudio de estos contaminantes principalmente en 
cuanto a su distribución. Sin embargo, existe escaza in-
formación del efecto que puede tener sobre la biodiversi-
dad de los ecosistemas marinos de Colombia, por ello se 
hizo necesario recurrir a bibliografía internacional, en la 
cual se atribuyen tres problemáticas a los microplásticos: 
la ingestión por parte de la biota marina, proliferación de 
microorganismos no deseados y la biomagnificación de 
sustancias tóxicas, lo cual respalda que estas partículas son 
una amenaza evidente para los ecosistemas marinos de 
Colombia. Finalmente, se proponen siete áreas de actua-
ción para el estudio de estas partículas, y algunas estrate-
gias que permitan minimizar su efecto, haciendo énfasis 
en que la educación pública es una parte crítica para crear 
cambios a nivel social.

Plastics are present in all aspects of everyday life and their 
mass production around the world has brought with it an 
emerging area of research: microplastics, these tiny parti-
cles are causing serious effects on the marine environment, 
to such an extent that there is growing concerned about 
possible effects on biota, the balance of marine ecosystems 
and human health. This review aims to provide a more 
integrated view of microplastic pollution and its poten-
tial associated problems in Colombia’s marine and coastal 
ecosystems. Taking into account the information available 
to date, there is a progressive increase in the study of these 
pollutants, mainly in terms of their distribution. However, 
there is little information on the issue of the effect it may 
have on the biodiversity of Colombia’s marine ecosystems, 
For this reason, it was necessary to resort to internatio-
nal bibliography, in which three problems are attributed 
to microplastics: ingestion by marine biota, the prolifera-
tion of unwanted microorganisms and biomagnification 
of toxic substances, which supports that these particles 
are an obvious threat to marine systems in Colombia. 
Finally, seven areas of action are proposed for the study 
of these particles and some strategies to minimize their 
effect, emphasizing that public education is a critical part 
to create changes at the social level.
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Introducción
Colombia cuenta con una posición privilegiada 

con jurisdicción y soberanía sobre dos océanos que 
constituyen un área marina que ocupa aproxima-
damente el 50 % de su territorio, siendo hogar de 
ecosistemas marinos y costeros, de los cuales de-
penden importantes actividades económicas para el 
país como la pesca y el turismo (Díaz, 2015). Sin 
embargo, todos estos ecosistemas están expuestos a 
presiones como: pérdida y degradación del hábitat, 
sobrepesca, introducción de especies, cambio cli-
mático y la contaminación por plásticos (Ayram et 
al., 2020).

Los plásticos están presentes en todos los aspec-
tos de nuestra vida cotidiana, hecho que se puede 
atribuir a ciertas características del material como 
su masa, durabilidad, bajo precio y buen aislan-
te (Zamora-Saenz, 2018). Se utilizan en una gran 
variedad de aplicaciones, que van desde artículos 
personales, para el hogar, en ropa y embalaje, hasta 
materiales de construcción y transporte (Andrady, 
2011). Este uso generalizado ha impulsado la pro-
ducción mundial anual de 1,7 millones de toneladas 
de plástico en la década de 1950, cuando comenzó 
la producción masiva, a casi 370 millones de tone-
ladas en 2019 (Plastic Europe, 2021). Si bien los 
beneficios sociales de los plásticos son innegables 
(Andrady y Neal, 2009), y aunque una parte de es-
tos residuos plásticos se gestionan adecuadamente 
(se reciclan o queman), Thompson et al. (2009) es-
timan que el 10% de todos los plásticos producidos 
terminan en nuestros océanos y mares. Reciente-
mente Jambeck et al. (2015) menciona que cerca de 
8 millones de toneladas de residuos plásticos ingre-
san al océano cada año, causando graves problemas 
ambientales asociadas a este material. 

Una vez presentes en el medio marino, los resi-
duos plásticos se exponen a factores degradantes, 
como la radiación UV-B y la acción de la onda de 
abrasión física (Andrady, 2011). Los elementos 
plásticos de residuos marinos se fragmentan, hasta 
que se convierten en microplásticos (cualquier pieza 
de plástico de menos de 5 mm a 1 μm de tama-
ño). Desafortunadamente, parece que a medida que 
la producción de plásticos ha aumentado exponen-
cialmente durante los últimos 50 años, estas peque-
ñas piezas de plástico se han vuelto cada vez más 

abundantes en el ambiente acuático. De hecho, aho-
ra están siendo reconocidos en todo el mundo, como 
una creciente preocupación, y una de las amenazas 
más omnipresentes y formidables que ponen en pe-
ligro los ecosistemas marinos y su biota asociada. La 
presencia de estos llamados microplásticos se ha de-
mostrado en diferentes compartimentos marinos en 
todo el mundo, como los sedimentos intermareales 
y submareales, aguas superficiales, playas e incluso 
dentro de las capas de hielo polar. Debido a sus pe-
queñas dimensiones, los microplásticos tienen un 
rango de tamaño similar al de los organismos planc-
tónicos y otras partículas suspendidas, lo que hace 
que estén disponibles y sean consumidos de forma 
accidental por una gran variedad de invertebrados 
marinos que comúnmente no se ven afectados por 
residuos más grandes (Wright et al., 2013).

Inicialmente, la atención científica y pública se 
centró principalmente en grandes residuos plásticos 
(Li et al., 2020). Durante los últimos años, los mi-
croplásticos han recibido una atención creciente y 
ahora, se han convertido en un área emergente de 
investigación; es por ello que esta revisión tiene por 
objetivo brindar una visión más integrada de la con-
taminación por microplásticos y sus posibles pro-
blemáticas asociadas en los ecosistemas marinos y 
costeros de Colombia. Para ello, se abarcarán algunas 
generalidades sobre los microplásticos, problemáti-
cas ambientales asociadas a escala global, demostrar 
porqué los micropásticos pueden ser considerados 
como una amenaza evidente en los ecosistemas ma-
rinos y costeros colombianos, para finalmente, esta-
blecer los desafíos de acción y proponer estrategias 
de mitigación respecto a esta problemática. 

Materiales y métodos
Para esta revisión sistemática se realizó una bús-

queda bibliográfica según el protocolo de explo-
ración y selección de estudios, de acuerdo con las 
directrices proferidas para revisiones sistemáticas y 
meta-análisis (Moher et al., 2009). La búsqueda de 
la información se realizó en Scopus (https://www.
scopus.com), ScienceDirect (https://www.science-
direct.com/), Google Scholar (https://scholar.goo-
gle.com), Springer (https://www.springer.com/la), 
ResearchGate (https://www.researchgate.net/) y 

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.springer.com/la
https://www.researchgate.net/
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Scielo (https://scielo.org/es/), dado el carácter mul-
tidisciplinario de estas plataformas, la disponibilidad 
de los campos de título y resumen, y la posibilidad 
de realizar búsquedas combinadas. Se incluyeron 
trabajos publicados de los últimos 20 años en inglés 
o español, que tuvieran los términos “microplásticos” 
“Colombia” “marino” o “costero” en el título, palabras 
clave o resumen. También se tuvo en cuenta trabajos 
de grado realizados en micropásticos en Colombia 
disponibles en internet.

Resultados 
El termino microplástico comúnmente se refiere 

a partículas plásticas que tienen un tamaño desde 5 
mm a 1 μm, esta definición es usada por muchos au-
tores (Cole et al., 2011; Frias y Nash, 2019; Vetha-
ak y Legler et al., 2021). Sin embargo, si se desea 
indicar expresamente que el microplástico en cues-
tión tiene un tamaño menor a 1 mm a lo largo de 
su dimensión más larga, entonces se usa el término 
mini-microplástico (MMP). Además, también suele 
usarse el termino nanoplástico para referirse a cual-
quier pieza de plástico menor de 1 μm de tamaño 
(Tabla 1). No obstante, debido al tamaño increíble-
mente pequeño de los nanoplásticos y, por lo tanto, 
a las dificultades para detectarlos y recuperarlos, la 
mayoría de los estudios sobre el medio ambiente 
acuático tienden a ignorar los nanoplásticos y solo 
se centran en los microplásticos y los mini-micro-
plásticos (Crawford y Quinn, 2017).

Generalmente los microplásticos se dividen en 
dos categorías: primarios y secundarios. Los micro-
plásticos primarios son todos aquellos que ya son 
manufacturados y se liberan directamente al medio 
ambiente en forma de pequeñas partículas (Cole 
et al., 2011). Entre ellos, destacan las microesfe-
ras (<500 μm) contenidas en algunos productos de 
cosmética, las mezclas utilizadas para el arenado/
granallado, y los microplásticos empleados como 
vectores de medicamentos, así como los emplea-
dos para la impresión en 3D de forma más reciente. 
Estas micropartículas suponen un grave problema 
ambiental al incorporarse tras su uso a la red de al-
cantarillado, sorteando los sistemas de saneamiento 
y desembocando en los mares y océanos (Lebreton 
et al., 2017). Por otro lado, los pellets, partículas de 

plástico de 2-5 mm, precursores de materiales plás-
ticos de mayor tamaño, representan por sí mismos 
una importante entrada de plástico en los océanos 
debido a derrames accidentales en el transporte o 
manipulación. Suelen estar compuestos predomi-
nantemente por polímeros como el polietileno y el 
polipropileno y, aunque su concentración suele ser 
mayor en zonas cercanas a áreas urbanas e industria-
les, se han encontrado importantes acumulaciones 
en numerosas playas. 

Tabla 1. Categorización de piezas de plástico cuya longitud 
es menor a 5 mm. Tomado de Crawford y Quinn (2017).

Categoría Abreviación Tamaño

Microplásticos MP < 5 mm-1 mm

Mini-micróplasticos MMP <1mm-1μm

Nanoplástico NP <1μm

Por otro lado, los microplásticos secundarios son 
aquellos productos de plástico de mayor tamaño 
que, una vez manufacturados, bien en la superficie 
del mar, en las playas o en otros ambientes, están 
expuestos a condiciones externas como la radiación 
solar (UV), entre otras, que causaran la degradación 
de los mismos. Esta degradación, que puede ser de 
muchos tipos en función de la causa que la genere, 
lleva asociada la decoloración de los plásticos, el de-
sarrollo de erosiones en su superficie y un aumen-
to de su fragilidad. Sin embargo, para conocer lo 
que ocurre en etapas sucesivas, aún quedan factores 
pendientes de estudio como la presión hidrostática 
(para el caso de los plásticos en los fondos marinos), 
o la salinidad. En cualquier caso, la fragmentación 
de plásticos de mayor tamaño constituye una fuente 
adicional de entrada de microplásticos y nanoplás-
ticos al medio (Eerkes-Medrano et al., 2015); bien 
tenga lugar antes de ser desechados en el medio am-
biente como es el caso de la fragmentación de las 
fibras sintéticas al lavar la ropa, o la que ocurre una 
vez estos plásticos de mayor tamaño ya forman parte 
del medio ambiente y son degradados por diferentes 
procesos químicos, biológicos y físicos (Rojo-Nieto 
y Montoto, 2017). Según Browne et al. (2011) en 
un solo lavado de prendas sintéticas se pueden libe-
rar más de 1900 fibras de microplásticos, que llega-
rían a los océanos a través de los efluentes de aguas 
residuales.

https://scielo.org/es/
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¿Por qué se pueden considerar a los 
microplásticos como una amenaza para 
los ecosistemas marinos de Colombia?

La contaminación marina causada por micro-
plásticos ha sido reconocida como una amenaza 
ambiental y ecológica mundial, por lo que hay una 
creciente preocupación por los posibles efectos sobre 
la biota, ya que los microplásticos están disponibles 
para todos los niveles de la red alimentaria, desde los 
productores primarios hasta los organismos de ni-
vel trófico superior (Wright et al., 2013; GESAMP, 
2015; Lei et al., 2018). Se sabe que los residuos mi-
croplásticos proliferan, migran y se acumulan en há-
bitats naturales de polo a polo, y de la superficie del 
océano al lecho marino; estas partículas también se 
depositan en playas urbanas y sedimentos marinos, 
considerándose como un tipo de contaminación 
ubicua y persistente en los océanos del mundo, y una 
amenaza abiertamente a los organismos marinos. 

Para el caso de Colombia, en los últimos cinco 
años ha existido un auge notorio en estudios rela-
cionados con la distribución de microplásticos en 
algunas áreas del Caribe y Pacífico, destacándose los 
trabajos de Acosta-Coley y Olivero-Verbel (2015), 
Acosta-Coley et al. (2019a, 2019b), Garcés-Ordóñez 
et al. (2020a, 2020b), Rangel-Buitrago et al. (2021) 
quienes registran la presencia de estos contaminan-
tes en varias playas de interés turístico. Por otra par-
te, Correa-Herrera et al. (2017) registro la presencia 
de desechos plásticos antropogénicos (< 5mm) en 
cuatro hábitats estuarinos en el delta del río Atra-
to. Garcés-Ordóñez y Bayona (2019) mostraron su 
preocupación por la contaminación de basuras en 
suelos de manglar de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, lo cual fue respaldado por Garcés-Ordóñez 
et al. (2019) quienes registraron microplásticos en 
esta área geográfica y evidenciando que dichas partí-
culas son más frecuentes en zonas cercanas a centros 
urbanos. Para el Pacifico colombiano, Vásquez-
Molano et al. (2021) encontraron microplásticos en 
sedimentos en la bahía de buenaventura, con abun-
dancias que variaron de 11 a 1354 partículas/kg, con 
promedios para los años 2015 y 2019 de 194.9±51.3 
y 359.6±88.0 partículas/kg respectivamente. 

Esta situación en Colombia se vuelve más gra-
ve debido a que se ha reportado estas partículas 
de plástico en peces, pudiendo tener efectos en la 

cadena alimenticia. Los primeros estudios ponen en 
manifiesto el consumo de microplásticos por el pez 
comercial Cetengraulis mysticetus (Günter, 1867) en 
el Pacífico colombiano, específicamente en Buena-
ventura y Tumaco, donde el 3,3% de 30 individuos 
analizados presentaron este material en el tracto 
digestivo (Ory et al., 2018). Por su parte, Calderón 
y Hansen (2018) registraron la presencia de estas 
partículas en cuatro especies de peces capturados 
en el estero de la Ciénaga grande de Santa Marta. 
Recientemente, Garcés-Ordóñez et al. (2020c) eva-
luaron la incidencia de la ingestión de microplásti-
cos por peces en ecosistemas de manglar de la bahía 
de Cispatá, departamento de Córdoba, encontrando 
un total de 69 microplásticos en el tracto digestivo 
del 7% de los peces analizados (n=302; 22 especies 
distintas), evidenciándose la contaminación por mi-
croplásticos en estos ambientes marinos. Así mismo, 
dentro de esta área de estudio, a partir de búsque-
das exploratorias evidenciamos la presencia de estos 
contaminantes en sedimento, en el contenido esto-
macal del pepino de mar Holothuria (Halodeima) 
grisea en las playas de San Antero (información no 
publicada). 

Teniendo en cuenta que la industria del plástico 
en Colombia, durante las últimas décadas, ha pre-
sentado un crecimiento promedio anual del 7% (Sa-
rria-Villa y Gallo-Corredor, 2016), la presencia de 
microplásticos en diferentes compartimientos ma-
rinos en algunas zonas de Colombia, y en general, 
al conocimiento que se tiene de las grandes proble-
máticas ambientales asociadas a los microplásticos 
evidenciados desde el artículo de referencia de Bu-
chanan (1971), hasta los publicados recientemente a 
escala global, se pueden considerar a los microplásti-
cos como una amenaza muy poco conocida para los 
ecosistemas marinos en Colombia. Dicha amenaza 
se puede asociar a tres efectos directos: problemática 
relacionada con la ingestión de microplásticos por 
organismos, como sustrato para proliferación de mi-
croorganismos no deseados, y por ser portadores de 
contaminantes químicos. 

Problemáticas relacionadas con la 
ingestión de microplásticos

La ingestión de microplásticos por parte de la 
biota marina ha sido informada ampliamente para 
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un gran número de especies que representan dife-
rentes niveles tróficos; sin embargo, las consecuen-
cias ecológicas de la ingestión de plásticos son poco 
conocidas (Auta et al., 2017). A nivel global, se ha 
reportado el consumo de microplásticos por parte 
de mamíferos marinos, aves, invertebrados planctó-
nicos, entre otros. Los mecanismos de alimentación 
de estos organismos no les permiten discriminar en-
tre presas y microplásticos, y los ingieren indistinta-
mente, o bien los consumen intencionadamente al 
confundirlos con presas (Moore et al., 2001; Moore, 
2008). Una vez en el interior de los organismos, las 
partículas microplásticos pueden acumularse en sus 
sistemas digestivos hasta el punto de causar la muer-
te, produciendo así consecuencias negativas a nivel 
ecosistémico (Galloway et al., 2017). 

La absorción de microplásticos por los organis-
mos dependerá de una combinación de parámetros 
(tamaño, forma y densidad de la partícula plástica) 
que determinan la posición de estas partículas en 
la columna de agua y, por lo tanto, la disponibili-
dad para la biota marina. Típicamente, las partí-
culas de baja densidad flotarán en la columna de 

agua, mientras que las partículas de alta densidad 
tienden a hundirse y acumularse en el sedimento, 
haciéndolas disponibles para especies filtrado-
ras o alimentadoras de depósito, respectivamente 
(Browne et al., 2008). Cabe resaltar que la inges-
tión de microplásticos puede ir acumulándose a 
medida que viaja por la cadena alimentaria (Fi-
gura 1) y, finalmente llegar a los seres humanos 
(Bouwmeester et al., 2015). 

Los experimentos realizados en laboratorios han 
demostrado que varios invertebrados marinos que 
tienen diferentes estrategias de alimentación, in-
gieren microplásticos, tales como: anfípodos (de-
tritívoros), percebes (filtradores), y pepinos de mar 
(alimentadores de depósitos y suspensores), como lo 
reporta Graham y Thompson (2009). Para Colom-
bia, aunque existen reportes de consumo de micro-
plásticos por algunas especies de peces comerciales, 
se requiere trabajos de investigación en otros orga-
nismos, incluyendo invertebrados marinos, lo que 
permitirá establecer las especies que más consumen 
microplásticos y la capacidad de biomagnificación 
en las redes tróficas marinas.

Figura 1. Un modelo conceptual de las rutas tróficas potenciales de los microplásticos a través de vertebrados 
marinos y grupos de invertebrados. Los puntos azules son polímeros que son menos densos que el agua de mar 
y los puntos rojos son polímeros que son más densos que el agua de mar. Las flechas discontinuas representan 

la hipotética transferencia de los microplásticos. Fuente: modificada de Ivar do Sul y Costa (2014)
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Los microplásticos como sustrato para 
microorganismos

Actualmente hay preocupación por el impacto 
ecológico que producen los microplásticos sobre los 
organismos marinos; mientras que los impactos fí-
sicos son bien reconocidos, la rápida proliferación 
de estos materiales en ambientes marinos está lle-
vando a una reevaluación de otros posibles efectos 
perjudiciales (Harrison et al., 2014). Dentro de es-
tos efectos se tienen que los microplásticos pueden 
servir como sustrato para los microorganismos. En 
las aguas superficiales marinas abundan las poliole-
finas de baja densidad (polietileno, polipropileno) y 
poliestireno (Song et al., 2014), estos pueden pro-
porcionar hábitats en el océano abierto para la colo-
nización de microorganismos perjudiciales para los 
ecosistemas marinos.

Es necesario resaltar que el apego microbiano en 
partículas orgánicas e inorgánicas es un fenómeno 
común en los ecosistemas acuáticos (Paerl, 1975). 
Se ha demostrado que el primer paso en la unión 
microbiana sobre residuos plásticos comienza con la 
formación de una película acondicionadora capaz de 
modificar las propiedades de la superficie específicas 
del material e influir en la comunidad colonizadora. 
Una vez establecido, el primer recubrimiento pue-
de facilitar la adhesión de otros microorganismos 
hacia la formación de biopelículas más complejas, 
una matriz de materia orgánica extracelular 
autoproducida que proporciona estabilidad 
mecánica, media la adhesión microbiana a las 
superficies y permite el metabolismo microbiano 
incorporando enzimas extracelulares (Harrison et 
al., 2014). También se han documentado invertebra-
dos asociados a partículas de microplásticos, el cual 
puede ser transportado a grandes distancias, bien sea 
por efecto de las corrientes oceánicas o bien a través 
de la columna de agua. 

Debido a estas características y a la presencia de 
colonizadores oportunistas, algunos investigadores 
han sugerido que los microplásticos pueden actuar 
también como vectores de transporte para pató-
genos, además de especies exóticas (Zettler et al., 
2013; Wagner et al., 2014; Anderson et al., 2016; 
Rummel et al., 2017). Los ensamblajes de estos mi-
croorganismos pueden ser diversos y diferentes de 
aquellos que se encuentran en otros compartimentos 

marinos, dando idea de que los microplásticos cons-
tituyen un nuevo sustrato para la generación de nue-
vos sistemas. Por tanto, en Colombia, donde hay un 
profundo desconocimiento en este tema, debe ser 
estudiada de una manera más exhaustiva.

Los microplásticos como portadores de 
contaminantes químicos 

Los microplásticos pueden actuar como vectores 
para el transporte de compuestos químicos tóxicos y 
microorganismos en el ambiente (Wang et al., 2016; 
Ma et al., 2020). Dentro de las sustancias quími-
cas se pueden mencionar el bisfenol A, los ftalatos, 
los retardantes de llama, metales pesados y conta-
minantes orgánicos hidrófobos que se adsorben en 
ellos o pueden lixiviarse durante la fabricación de 
plásticos. La preocupación radica en que algunos de 
estos compuestos son considerados como disrupto-
res endocrinos, carcinógenos y mutágenos que pue-
den transportarse de la biota marina a los humanos 
(Darnerud, 2003; Tanaka et al., 2013; Tosetto et 
al., 2017). La lixiviación de aditivos de los plásticos 
combinada con la absorción de productos químicos 
al plástico, convierte a los microplásticos en un cóc-
tel de contaminantes tóxicos. Se ha demostrado la 
biomagnificación de estos contaminantes orgánicos 
de niveles tróficos inferiores a los peces (Oberbeck-
mann et al., 2015; Zhang et al., 2020). Al igual que 
la capacidad de los microplásticos para actuar como 
un vector de estos contaminantes para anfípodos, 
poliquetos, mejillones y peces (Van Cauwenberghe 
et al., 2015; Sarkar et al., 2020).

Los estudios que analizan los efectos de la in-
gestión de microplásticos por organismos han de-
mostrado una serie de mecanismos de reacción que 
incluyen inflamación (Wright et al., 2013), aumento 
de la actividad inmunológica (Browne et al., 2008), 
una reducción en la actividad de alimentación (Cole 
y Galloway, 2015), trastornos del comportamiento 
(Rehse et al., 2016), agotamiento de las reservas de 
energía (Watts et al., 2014), impactos significativos 
en la descendencia (Sussarellu et al., 2016) y morta-
lidad de individuos expuestos (Oliveira et al., 2013). 
La cascada trófica y los impactos en todo el eco-
sistema siguen siendo desconocidos. En Colombia, 
recientemente Acosta-Coley et al. (2021) evaluaron 
la toxicidad de gránulos de microplásticos negros/
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alquitranados y degradados presentes en las playas 
de la Bahía de Cartagena-Colombia, frente a los 
gránulos de microplásticos industriales, llegando a la 
conclusión que los gránulos de microplásticos pue-
den adsorber contaminantes presentes en el agua, 
los cuales pueden interferir con los procesos bioló-
gicos, siendo una amenaza a la salud de los sitios tu-
rísticos y ecosistemas cercanos. Lo anterior pone en 
evidencia que deben realizarse estudios enfocados 
en la relación microplásticos-sustancias químicas-
efectos sobre la biota, además de explorar otros tipos 
de compuestos como los contaminantes emergentes 
(pesticidas, fármacos y residuos de producto de hi-
giene personal y de limpieza), para poder establecer 
la relación de estos compuestos con partículas mi-
croplásticos y su transporte por las cadenas tróficas 
de los ecosistemas marinos.

Futuros estudios y perspectivas de 
investigación en Colombia

La presencia de microplásticos en el medio ma-
rino está muy generalizada. Los estudios realizados 
con muestras de campo y los ensayos de laboratorio 
a nivel global, señalan que los microplásticos pueden 
ser asimilados por distintos organismos marinos y se 
pueden transferir a lo largo de la cadena trófica. Los 
investigadores trabajan ahora para identificar los 
efectos físicos y toxicológicos que los microplásticos 
provocan en los organismos marinos y no marinos. 
Sin embargo, es importante recordar que el campo 
de la investigación de microplásticos está en sus co-
mienzos. Las incógnitas y la falta de conocimiento 
hacen difícil sacar conclusiones sobre el impacto de 
los microplásticos sobre la biota, sus efectos directos 
en el ecosistema y en la salud de los humanos. Has-
ta que sepamos con certeza qué impacto tienen los 
microplásticos, sería sensato aplicar el principio de 
precaución, por lo que la evaluación periódica crítica 
de este problema es esencial, especialmente porque 
el problema va en aumento y persistirá durante si-
glos, incluso si la contaminación se detiene ahora 
(Barnes et al., 2009). Al aumentar la concentración 
de microplásticos en el ambiente marino se incre-
menta su biodisponibilidad; por lo tanto, las interac-
ciones biológicas de microplásticos son claves para 
entender el movimiento, impacto y destino de este 
contaminante en el ambiente marino (Clark et al., 

2016). Quedan muchas preguntas sobre el destino, 
la degradación, la interacción y los efectos invisibles 
de los microplásticos en los ecosistemas marinos. 

Para el caso de Colombia, al contar con cerca del 
50% de territorio marítimo (Díaz, 2015), y no dispo-
ner de un informe total y detallado sobre el compor-
tamiento de los microplásticos en las zonas costeras 
y áreas abiertas del Caribe y Pacífico colombiano, 
surge la necesidad de establecer planes de trabajo 
relacionados con esta temática. Es necesario resaltar 
que, en los últimos siete años, algunas instituciones 
locales han comenzado a preocuparse por este tema, 
lo que se ha visto reflejado en discusiones y mesas de 
trabajos nacionales e internacionales. Sin embargo, 
debe fortalecerse y preparar más personal científi-
co y métodos de análisis que puedan establecer los 
efectos de estas partículas en el medio marino. 

Teniendo en cuenta a Chaen y An (2017), quie-
nes proponen cuatro áreas de actuación en los cua-
les debe centrarse las investigaciones globales, y al 
desconocimiento de esta temática Colombia, se 
proponen siete temáticas de investigación que per-
mitan posteriormente recomendar estrategias de 
mitigación y áreas de acción emergentes en el estu-
dio de los microplásticos en las zonas costeras más 
pobladas en Colombia como: Riohacha, Cartagena, 
Santa Marta, Barranquilla, Coveñas, Buenaventura, 
Tumaco entre otras. Entre las propuestas planteadas 
están:

 § Estandarizar los protocolos de muestreo y méto-
dos analíticos, que permitan identificar con pre-
cisión los microplásticos y sustancias químicas 
asociadas que puedan causar daños en la salud de 
los ecosistemas marinos de Colombia.

 § Realizar una evaluación exhaustiva de la distribu-
ción y abundancia de microplásticos en los distin-
tos compartimentos marinos de la región Caribe 
y Pacífico colombiano, incluyendo las fuentes, el 
movimiento con las corrientes y la velocidad de 
hundimiento. 

 § Determinar a qué ritmo se descomponen los dis-
tintos tipos de plásticos y cómo se distribuyen 
los distintos tamaños una vez entran en el medio 
marino.

 § Conocer los microorganismos que pueden adhe-
rirse los microplásticos, y si esto tienen efectos 
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adversos sobre los ecosistemas marinos y la salud 
humana en Colombia.

 § Evaluar de forma integral la presencia de micro-
plásticos en organismos recolectados del medio 
marino, y hasta qué punto se pueden bioacumular 
los contaminantes tóxicos de los microplásticos 
en tejidos de especies comerciales.

 § Investigar si los organismos marinos ingieren 
los microplásticos deliberadamente o de forma 
accidental.

 § Realizar estudios de transferencia trófica para de-
terminar la capacidad de los microplásticos para 
transportar contaminantes a través de las redes 
alimentarias marinas, facilitando la bioacumula-
ción de microplásticos y contaminantes asociados 
en depredadores de orden superior y sus efectos 
sobre la salud humana. 

Este tipo de conocimiento sobre la problemática 
de los microplásticos, facilitará finalmente proponer 
evaluaciones de riesgo ecológico. 

¿Cómo minimizar el problema de los 
microplásticos en los ecosistemas marinos 
de Colombia?

Es urgente aumentar la conciencia social en la 
responsabilidad de proteger los ecosistemas marinos 
y costeros de nuestro país, ya que la variedad de vida 
marina a primera vista, se encuentra en un pano-
rama muy preocupante, con tendencias que aún no 
comprendemos de manera exacta frente a la proble-
mática de los microplásticos; por tanto, es urgente 
disponer de medidas prioritarias, recomendaciones 
y propuestas que conlleven a alcanzar tal objetivo. 
Se reconoce que las actitudes y el comportamien-
to de las personas contribuyen significativamente a 
la entrada de los plásticos en el océano. Cualquier 
solución para la reducción de estas fuentes contami-
nantes debe tener en cuenta esta dimensión social. 
Esto es debido a que, cualquier intento de imponer 
una regulación sin la comprensión y aprobación del 
público, tiene poca probabilidad de eficacia (GES-
AMP, 2015). 

Si bien las estrategias de mitigación frente a las 
problemáticas asociadas a los microplásticos deben 
basarse en estudios previos, y teniendo en cuen-
ta que, este es un tema que está en crecimiento en 

Colombia, se hace necesario buscar estrategias utili-
zadas a nivel internacional que puedan aplicarse en 
nuestro país o que puedan modificarse para tal fin. 
En la búsqueda de estrategias que puedan ser utili-
zadas en Colombia, se revisaron los trabajos de Elías 
(2015), Téllez-Maldonado (2012), Abramo-Masso 
(2018), Bocken et al. (2016), entre otros, quienes 
indican acciones y estrategias para reducir la proble-
mática a nivel global. 

A continuación se describen algunas de las es-
trategias que pueden utilizarse para enfrentar la 
amenaza de los microplásticos en los ecosistemas 
marinos colombianos: 

 § Reducir la producción y consumo de productos 
de plásticos de un solo uso, que representan, una 
de las mayores amenazas de los ecosistemas a ni-
vel global de nuestros tiempos.

 § Establecer programas de educación ambiental 
que permita a la ciudadanía transitar hacia la 
adopción de hábitos más sustentables, como la 
preferencia de uso de materiales biodegradables, 
especialmente en zonas costeras, que son las res-
ponsables de arrojar plásticos de gran tamaño.

 § Utilizar el plástico que finalizó su vida útil como 
un recurso valioso en lugar de un producto de 
desecho.

 § Incentivar a que nuevos investigadores aprendan 
metodologías de trabajo con microplásticos, con 
el fin de superar los vacíos de información que 
afectan al conocimiento de este material en los 
ambientes marinos de Colombia.

 § Regular procesos industriales que impliquen la 
manufactura, la distribución y el manejo de resi-
nas vírgenes, su uso y disposición final de produc-
tos plásticos en general; aspecto que debe envolver 
políticas a nivel municipal, departamental, nacio-
nal e internacional, y debe incluir la participación 
activa de la industria plástica y la comunidad.

 § En lo posible, vestirse con prendas elaboradas de 
materiales naturales en lugar de telas sintéticas. 

 § Adoptar la economía circular, que incluyen pro-
cesos como reducir materias primas, rediseñar los 
productos pensando en el concepto de reutiliza-
ción o reciclaje, reemplazar los productos de un 
sólo uso cuando no sean prácticos, reutilizar los 
existentes otorgándoles usos alternativos, reciclar 
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para evitar que el plástico se convierta en residuo 
en la primera vuelta, y recuperar produciendo 
plásticos desde potenciales residuos. El fin supre-
mo de la economía circular es reducir el uso de 
materias primas y disminuir la cantidad de resi-
duos que se generan.

Conclusiones
El estudio de microplásticos es un área emergente 

en Colombia, los trabajos realizados ponen en evi-
dencia la presencia de estas partículas en distintos 
compartimientos marinos, sin embargo, no se tie-
ne certeza los efectos locales relacionadas con este 
material para el Caribe y Pacífico colombiano. La 
información compilada en este documento servirá 
como línea base, para descubrir si los microplásti-
cos causan las mismas problemáticas escala nacional, 
como los que se producen a nivel global. Es nece-
sario que se fortaleza esta área de actuación, y a la 
vez, promover una educación ambiental, que se vea 
reflejada en la responsabilidad de conservar y pro-
teger los ecosistemas marinos y costeros, evitando 
estragos ambientales y la reducción de servicios 
ecosistémicos.
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