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ANLA:  Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales

ARD:  Aguas Residuales Domésticas

ARD 3 T: Aguas residuales domésticas tratadas

ARnD:  Aguas Residuales no Domésticas

CAS:  Chemical Abstracts Service1

CIIU 4 A.C.: Clasiûcación Internacional Industrial 
Uniforme de todas las actividades económicas, 
revisión 4 adaptada para Colombia por el DANE

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

COP: Contaminantes Orgánicos Persistentes

CONPES: Consejo Nacional de Política Econó-
mica y Social

CEPE: Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas

DANE:  Departamento Nacional de Estadística 

DNP: Departamento Nacional de Planeación

FFC: Fuentes Fijas de Contaminación

FDC: Fuentes Difusas de Contaminación

GEI:  Gases de Efecto Invernadero

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

Informe de Cumplimiento Ambiental

IDEAM:  Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales

kg: kilogramo

LCL-#:  Long Chemical List de la propuesta para 
una lista armonizada de contaminantes de la 
OCDE

LMP:  Límite máximo permisible. Sustancias con 
LMP establecido para las actividades de la nor-
mativa

AR:  Análisis y reporte. Sustancias objeto de AR 
para las actividades de la normativa

LMPAR:  Límite máximo permisible o análisis y 

reporte. Sustancias que para determinadas acti-

Siglas, acrónimos y abreviaturas

1
 Es una división de la American Chemical Society (Sociedad Americana de Química), autoridad mundial para la información química.

vidades de la normativa se establecen LMP y 
para otras AR
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Acaire: Asociación Colombiana de Acondiciona-
 miento del Aire y de la Refrigeración

IPCC: Intergovermental Panel on Climate (sigla
en inglés de Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre Cambio Climático) 

ASTM: American Society for Testing and Mate-

 Aguas Residuales no Domésticas

 rials (sigla en inglés de Sociedad Americana de 
 Pruebas y Materiales) 

MinAgricultura:  Ministerio de Agricultura y De-
 sarrollo Rural 

MinAmbiente:  Ministerio de Ambiente y Desa-
 rrollo Sostenible

MinCit:  Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
 rismo

MinSalud: Ministerio de Salud y Protección So-
 cial

MinTrabajo: Ministerio del Trabajo

n.c.p : No citado previamente

NPI : National Pollutant Inventory (sigla en inglés 
del Inventario Nacional de Contaminantes de 
Australia)

NPRI : National Pollutant Release Inventory (sigla 
en inglés del Inventario Nacional de Emisiones 
Contaminantes de Canadá)

OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos

PPAM:  Programa de Prevención de Accidentes 
Mayores

PCB : Bifenilos policlorados (sigla en inglés de 

PGSQUI:  Programa de Gestión de Sustancias 
Químicas de Uso Industrial

Polychlorinated biphenyls)



UNITAR : Instituto de las Naciones Unidas para 
la Formación Profesional y la Investigación (sigla 
en inglés)

VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambien -
tales en Línea
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SIAC : Sistema de Información Ambiental para 
Colombia

SINA : Sistema Nacional Ambiental

UNGRD:  Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres

Estados Unidos)

SAO :  Sustancias Agotadoras de la capa de 
Ozono

SCPM : Sustancias Controladas por el Protocolo 
de Montreal (SCPM)

PND : Plan Nacional de Desarrollo

RETC : Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes

RUA : Registro Único Ambiental

t: tonelada

TRI : Toxic Release Inventory (sigla en inglés del 
Inventario de Emisiones Tóxicas de los Estados 



La idea de establecer un registro de emisiones y transferencia surgió por primera vez en los Estados 
Unidos, tras el trágico accidente ocurrido en Bhopal (India) en 1984. Poco después, el Congreso de 
Estados Unidos aprobó la L , por medio ey para la Planificación de Emergencias y el Derecho a Saber
de la cual se estableció un registro llamado el Inventario de Emisiones Tóxicas ( Toxic Release Inven -
tory – TRI), el cual rastrea las emisiones en todos los medios (aire, agua y suelo) y las transferencias 
fuera del emplazamiento de más de 600 sustancias químicas. El TRI proporcionó información pública 
sin precedentes sobre las emisiones de contaminantes y, también, creó un incentivo para que los 
establecimientos tomaran ación. Luego, otros países, medidas voluntarias para reducir la contamin
como Australia (National P ollutant Release Inventory - ollutant Inventory – NPI) y Canadá (National P
NPRI), desarrollaron también sus sistemas nacionales de información.

1.1 Antecedentes internacionales

Antecedentes
1



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), reali-
zada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992 y cono-
cida popularmente como Cumbre de Río o de la 
Tierra, reconoció en su Agenda 212 la importancia 
del acceso público a la información relativa a la 
contaminación del medio ambiente, incluyendo 
los inventarios de emisiones. El principio 10 de 
la Declaración de Río de 1992 señala3 que “… 
toda persona deberá tener acceso adecuado a 
la información sobre el medioambiente de que 
dispongan las autoridades públicas…”, así como 
“… la oportunidad de participar en la toma de 
decisiones…” y que los países deben “…. facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición 
de todos...”.

Así mismo, el capítulo 19 de la Agenda 21 reco-
mienda a los gobiernos recolectar datos suficien-
tes sobre los diferentes ámbitos ambientales; 
facilitar el acceso del público a la información, 
por medio de la aplicación del Principio 10; crear 
y mejorar las bases de datos sobre sustancias 
químicas en cooperación con la industria y el 
público —incluidos los inventarios de emisio -
nes— y que la industria debería proporcionarlos 
específicamente para la evaluación de los ries-
gos potenciales a la salud humana y el ambiente. 

Estos datos deberían hacerse accesibles a las 
autoridades nacionales, los cuerpos internacio-
nales, otras partes interesadas que intervienen 
en la evaluación de peligros y riesgos y al 
público, en toda la extensión posible, tomando 
en cuenta el legítimo derecho de la industria a la 
confidencialidad. Aunque un Registro de Emisio-
nes y Transferencia de Contaminantes (RETC) no 
regula directamente las emisiones, crea presión 
sobre las empresas para evitar ser identificadas 
como las principales contaminadoras y pro -
porciona incentivos para que las instalaciones 
inviertan en reducir sus emisiones contaminantes.  
El acceso del público a la información es, por lo 
tanto, una característica central del RETC y, de 

hecho, contribuye a la prevención y reducción 
de la contaminación ambiental.

Después de la Cumbre de Río de Janeiro, se 
adopta la Recomendación C (96) 41/Final de 1996 
del Consejo de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
el establecimiento e implementación de RETC, 
OCDE/LEGAL/0284. Adicionalmente, la OCDE 
publica la guía Registro de Emisiones y Trans -
ferencia de Contaminantes (RETC), una herra -
mienta para la política ambiental y el desarrollo 
sostenible. Manual guía para los gobiernos.  El 
Instituto de las Naciones Unidas para la Forma-
ción Profesional e Investigaciones (UNITAR, por 
sus siglas en inglés) llevó a cabo proyectos piloto 
y actividades para la creación de capacidades 
en varios países, como Croacia, Egipto, México 
y Eslovaquia. 

En el marco del proceso “Medio Ambiente para 
Europa”, y para promover la implementación 
de la Agenda 21, la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (CEPE o UNECE 
en inglés) comenzó a trabajar en 1996 en el 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la infor-
mación, la participación pública en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia 
medioambiental. En ese sentido, teniendo en 
cuenta que los RETC son una herramienta para 
el acceso del público a la información medioam-
biental, están estrechamente vinculados a los 
objetivos del Convenio de Aarhus. Esta inicia -
tiva incluye disposiciones de carácter general 
y flexible, llamando a las Partes a establecer a 
nivel nacional “inventarios o registros de conta-
minantes” públicamente accesibles, cubriendo 
los insumos, las emisiones y transferencias de 
sustancias y productos. El Convenio fue firmado 
por 39 Estados miembros de UNECE y por la 
Comunidad Europea en junio de 1998 y entró en 
vigor en octubre de 2001.

Paralelamente a los debates internacionales para 
la creación de un protocolo sobre los RETC, la 

2 Adoptada como un plan de acción por 178 países representados por sus gobiernos.

3 El Principio 10 establece lo siguiente: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en 
el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo 
la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento 
de daños y los recursos pertinentes”.
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4 Adoptada por el Consejo de la OCDE el 10 de abril de 2018.

Unión Europea (UE) adoptó el 17 de julio de 2000 
su propio sistema, el Registro Europeo de Emi-
siones Contaminantes (EPER, por sus siglas en 
inglés). El Protocolo RETC se aprobó en una reu-
nión extraordinaria de las Partes del Convenio de 
Aarhus el 21 de mayo de 2003, en el marco de la 
Quinta Conferencia Ministerial “Medio ambiente 
para Europa” celebrada en Kiev y fue firmado por 
36 países y la Comunidad Europea. 

Este protocolo es el primer instrumento interna-
cional jurídicamente vinculante sobre los RETC. 
Sus objetivos son mejorar el acceso del público a 
la información sobre el medio ambiente, facilitar la 
participación pública, y contribuir a la prevención y 
reducción de la contaminación. Todos los Estados 
pueden adherirse al protocolo, incluidos los que 
no han ratificado el Convenio de Aarhus y los que 
no son miembros de la CEPE. Por lo tanto, está 
diseñado para ser un protocolo global “abierto”. 

El Protocolo RETC propone los requisitos mínimos 
que se deben lograr por los diferentes países y, 
al mismo tiempo, ve a los RETC como sistemas 
dinámicos que se mejoran constantemente, tanto 
en el ámbito nacional como en términos de la 
cooperación internacional.

Dado que la Unión Europea había firmado el 
Protocolo RETC, el EPER fue transformado en 
un RETC Europeo (E-PRTR, por sus siglas en 
inglés), mediante la adopción del Reglamento 
(CE) nº 166/2006 que se publicó el 4 de febrero 
de 2006 y entró en vigor 20 días después; así, el 
E-PRTR está diseñado para satisfacer las dispo-
siciones del protocolo. En la Figura 1 se presenta 
un resumen del origen y los antecedentes inter-
nacionales del RETC.

La Recomendación C (96) 41/Final de 1996 
(OCDE/LEGAL/0284) sobre la implementación 
de RETC fue modificada en 2003 por la 
Recomendación C (2003) 87 y reemplazada 
en el 2018 por la Recomendación C (2018) 5 
(OCDE/LEGAL/0440)4. El objetivo de la reciente 

enmienda es proporcionar una guía coherente 
para los países que establecen y revisan sus 
RETC, y generar datos RETC de alta calidad y 
compatibilidad entre ellos, teniendo en cuenta 
las nuevas experiencias, los conocimientos y 
las buenas prácticas que surgieron debido al 

Fuente: MinAmbiente
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Aplicación Principio 10

Instrumento internacional 
juridicamente vinculante

Figura 1. Origen y antecedentes internacionales del RETC



desarrollo generalizado de los RETC; así mismo, 
incorpora el papel de los RETC y su aplicabilidad 
en el análisis de sostenibilidad global, ya que 
contribuyen al logro o el seguimiento del pro -
greso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Actualmente, al menos 50 países tienen el RETC 
completamente establecido o han adelantado 
actividades para su implementación, como se 

5 https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/tri-around-world

Mapa 1. Mapa global del estado de los RETC en el mundo

RETC Activos
Actividades iniciadas 
o proyecto piloto
Expresó su interés 
en el RETC
Sin infomación

Fuente: Adaptado de https://prtr.unece.org/prtr-global-map

muestra en el Mapa 1 a continuación. Los RETC 
internacionales son similares entre sí, pero 
varían en alcance, teniendo en cuenta las cir -
cunstancias de cada país, como las regulaciones 
existentes y los tipos de industria en el país. Se 
espera que se desarrollen muchos más RETC 
en los próximos años, particularmente en países 
asiáticos y sudamericanos5.

1.2 Antecedentes nacionales
En el 2009, mediante la Resolución 0941 de 
2009 [1], el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, MinAmbiente) creó 
el Subsistema de Información sobre Uso de 
Recursos Naturales Renovables (SIUR) y adoptó 
el Registro Único Ambiental (RUA) como su ins-
trumento de captura. En cuanto a la gestión de 
información sobre el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, el SIUR 

hace parte del Sistema de Información Ambiental 
para Colombia (SIAC). La tarea de administrar la 
información del SIUR le fue asignada al Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-
tales (IDEAM).

MinAmbiente, mediante la Resolución 1023 de 
2010, adoptó el Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del SIUR para el sector manufac -
turero. De esta manera, los establecimientos 13
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6 Evaluaciones de Desempeño Ambiental Colombia. OCDE, CEPAL - Naciones Unidas, abril de 2014

7 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, todos por un nuevo país.

de este sector se inscriben ante la autoridad 
ambiental competente y diligencian la infor -
mación sobre el uso y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables a través del 
aplicativo del RUA para el sector manufacturero, 
siendo luego transmitida por parte de estas auto-
ridades al SIUR.

Una de las problemáticas identificadas para la 
adecuada gestión y control del riesgo de las 
sustancias químicas en el país es la falta de 
conocimiento e información. Para ello, en el 
Plan de Acción Nacional para la Gestión de las 
Sustancias Químicas en Colombia 2013-2020, 
se proyectó, entre otros, promover la imple -
mentación del RETC y se instó a la formulación 
de una política nacional para la gestión integral 
de las sustancias químicas con enfoque de ciclo 
de vida, a través de la cual se aborden los com- 
promisos del país en el marco de convenios
internacionales y  las  recomendaciones  de la 
OCDE en materia de sustancias químicas, y se 
impulsen el fortalecimiento de la gobernanza y 
la creación de capacidad institucional.  

En una etapa previa al proceso de acceso de 
Colombia a la OCDE, un grupo de expertos de 
países miembros de dicha organización presentó 
una serie de recomendaciones 6, tales como: 
redoblar los esfuerzos para fortalecer el SIAC 
y establecer un RETC de conformidad con las 
buenas prácticas internacionales, asegurando 
la disponibilidad de información para el público. 
Con relación a estas recomendaciones, es 
importante señalar que, a pesar de los esfuerzos 
y avances del país, es necesario continuar con 
la integración de los elementos que constituyen 
el SIAC y garantizar la calidad y cobertura de la 
información recabada por los distintos subsiste-
mas, además de utilizar el RUA como un punto 
de partida para el establecimiento del RETC.

El RUA es el punto de partida para un RETC, dado 
que recoge información por unidad productiva 
(establecimiento), de forma periódica y regular 
(anual), relacionada con captaciones, vertimien-
tos, consumo de energía, emisiones atmosféricas 
y residuos, entre otros; sin embargo, no identi -
fica las sustancias emitidas mediante un código 

internacional, no dispone de un mecanismo de 
acceso público a la información y es necesario 
complementar, ajustar y organizar la información, 
de tal manera que cumpla con los requisitos de 
un RETC; esto, teniendo en cuenta que el RUA 
no fue creado para estos fines. 

Como una de las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2014- 2018 para proteger y asegu-
rar el uso sostenible del capital natural y mejorar la 
calidad y la gobernanza ambiental, se propuso mejo-
rar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del 
desempeño ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad a través de 
diferentes acciones, como: 

La gestión integral de sustancias químicas, con 
el desarrollo de un marco legal, institucional y 
técnico que permita la gestión coordinada de los 
riesgos a la salud y el medio ambiente, relacio-
nados con las sustancias químicas. 

El avance en la creación y el fortalecimiento de 
capacidades institucionales en los sectores salud y 
ambiente para: 

Evaluar y manejar el riesgo a la salud y al am-  
biente de las sustancias químicas, incluidos los
los productos químicos industriales. 

Implementar el Sistema Globalmente Armoni-
zado de Clasificación y Etiquetado de Produc-
tos Químicos (SGA), en mínimo cuatro sectores.

Establecer el RETC en concordancia con las 
mejores prácticas internacionales. 

Fortalecer el marco de política para la gestión 
de prevención, preparación y respuesta ante 
los accidentes químicos. 

Implementar, en coordinación con las entidades 
competentes, el Plan de Acción Nacional para 
la Gestión de Sustancias Químicas en Colombia 
(2013-2020). 

Cumplir las convenciones internacionales ratifi-
cadas por el país en la materia 7.
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Con el objetivo de lograr el fortalecimiento del 
SIAC, en el año 2015 se plantearon cuatro líneas 
principales de acción8, entre ellas la línea de 
interoperabilidad que requiere un diagnóstico 
de los sistemas de información existentes a nivel 
central y regional, definir un nuevo modelo de 
intercambio de información, rediseñar y/o ajus-
tar los subsistemas existentes, definir canales 
unificados para el ingreso de la información y 
fortalecer su infraestructura tecnológica.

En este sentido, MinAmbiente, la ANLA y el 
IDEAM iniciaron en el año 2015 la revisión con-
ceptual y el diseño de formularios de los dife -
rentes aplicativos del RUA, a fin de mejorar la 
interoperabilidad y el reporte, la administración 
y las salidas de información. Teniendo en cuenta 
los esfuerzos y los costos para la puesta en fun-
cionamiento del SIUR, se determinó tomar como 
línea base los desarrollos existentes de dichos 
aplicativos y evolucionarlos hacia un único RUA, 
que fuera aplicable a los diferentes sectores 
productivos para el reporte de información sobre 
uso y/o aprovechamiento de los recursos natura-
les renovables y las emisiones y transferencias 
de contaminantes. Esto ofrece varias ventajas, 
entre ellas, evitar duplicidades de información en 
diferentes aplicativos, facilitar su compatibilidad 
con otros subsistemas del SIAC y con VITAL y, 
simultáneamente, atender los compromisos con 
la OCDE sobre la implementación del RETC en 
el país. 

Buscando integrar de manera coherente los pro-
cesos de gestión del riesgo y las etapas del ciclo 
de vida de las sustancias químicas, se elaboró 
y aprobó el documento CONPES 3868 del 2016 
sobre la política de gestión del riesgo asociado 
al uso de sustancias químicas, en la cual se pro-
ponen diferentes acciones con el fin de reducir 
los efectos adversos a la salud y al ambiente, 
a través de la puesta en marcha de programas 
de gestión de sustancias químicas de uso indus-

trial (PGSQUI) y de prevención de accidente 
mayor (PPAM), promovidos por los ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud 
y Protección Social, del Trabajo, de Comercio, 
Industria y Turismo, y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con 
la participación de otras entidades del Gobierno 
nacional con competencias en el tema. 

Para el abordaje de la gestión del riesgo aso -
ciado al uso de las sustancias químicas en su 
ciclo de vida (importación, producción, trans -
porte, almacenamiento, uso, comercialización 
o distribución), desde los sujetos de interés 
definidos como la sustancia química, objeto 
de seguimiento del PGSQUI, y de la instala -
ción usuaria de sustancias químicas, objeto de 
seguimiento del PPAM, se requiere incorporar de 
manera efectiva: 1) la recopilación y divulgación 
de información, 2) la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, 3) el manejo de riesgos y 
4) la inspección, vigilancia y control.

Como una de las fuentes para la recopilación 
y divulgación de información, se contempló el 
diseño e implementación del RETC, el cual será 
un sistema que contenga información sobre la 
naturaleza y cantidad de emisiones y transfe -
rencias al ambiente y que estará disponible al 
público. Para ello, de acuerdo con el Plan de Acción y 
Seguimiento del CONPES 3868 (ver Figura 2), se 
requiere: 1) el desarrollo de un modelo concep-
tual; 2) el funcionamiento de la plataforma digital 
(hardware  y software), que permita administrar y 
operar la plataforma en el tiempo; 3) la elabora-
ción de la guía del usuario que facilite el reporte 
en el RETC ; 4) realizar una prueba piloto que 
permita afinar el diseño y ajustar la plataforma 
digital, las guías de reporte y las herramientas 
de administración; y 5) expedir el instrumento 
normativo correspondiente para la puesta en 
marcha del RETC. 

8 Comité Directivo del SIAC conformado mediante la Resolución 1484 del 2013 [3], expedida por MinAmbiente.
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9 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia - pacto por la equidad.  Bases del plan el Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y 
conservar produciendo (Capítulo IV),

Figura 2. Actividades para la implementación del RETC en Colombia

Desarrollar el modelo conceptual

interinstitucional

Socialización

Elaborar la guía del usuario que facilite 
el reporte en el RETC 

Expedir el instrumento normativo correspon-
diente para la puesta en marcha del RETC

Poner en funcionamiento la plataforma digital 
(hardware y software) que permita administrar
y operar la plataforma en el tiempo

Realizar una prueba piloto que permita afinar el 
diseño, ajustar la plataforma digital, las guías de 
reporte y herramientas de administración

1

3

5

2

4

Para el desarrollo de una de las líneas de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 9, 
Sectores comprometidos con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático, se planteó, 
entre otros, el siguiente objetivo:

Objetivo 2.  Mejorar la calidad del aire, del agua y 
del suelo para la prevención de los impactos en 
la salud pública y la reducción de las desigualda-
des relacionadas con el acceso a recursos. Para 
el logro de este objetivo, se plantea, entre otras 
estrategias, la gestión de sustancias químicas 
y residuos peligrosos para reducir los riesgos 
en la salud y el ambiente, y como una de las 
acciones:

MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y MinCIT 
implementarán el Programa de Gestión de Sus-
tancias Químicas de Uso Industrial; y MinTrabajo, 
MinSalud, MinVivienda y UNGRD implementarán 
el Programa de Prevención de Accidentes 
Mayores. Para medir el desempeño de los sec-
tores asociados a la implementación de estos 
programas, MinAmbiente, junto con el IDEAM, 
implementará gradualmente el RETC.

La ejecución del plan de implementación del 
RETC, presentado en la Figura 2, se ha llevado 
a cabo mediante un trabajo interinstitucional e 
intersectorial articulado. En este sentido, en el 
2016 se conformó el Grupo Técnico de Trabajo 
(GTT) del RETC, cuya función primordial es 
contribuir con el diseño, la implementación y 
la operación del RETC nacional. De este grupo 
hacen parte MinAmbiente, el IDEAM y la ANLA. 

Adicionalmente, en ese mismo año, se conformó 
el Comité Consultivo Nacional (CCN) del RETC, 
como el órgano consultivo que retroalimenta 
los avances del GTT del RETC; este Comité lo 
integran tanto las entidades del GTT del RETC 
—como MinSalud, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el sector productivo (ANDI, 
Acoplásticos, ACP, Andesco, Responsabilidad 
integral Colombia y Acaire) y la academia (Uni-
versidad Nacional de Colombia)—. MinAmbiente 
ha participado en el GTT y el CCN del RETC con 
sus direcciones de Asuntos Ambientales Secto-
rial y Urbana (DAASU), de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (DGIRH) y de Cambio Climático 
y Gestión del Riesgo (DCCGR).

Fuente: MinAmbiente
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cias químicas una de ellas es la Recomendación 
C (96) 41 sobre la implementación de un sistema 
de Registro de Emisiones y Transferencia de Con-
taminantes (RETC). 

Mediante la Ley 2273 de 2022 [5], Colombia 
aprobó el Acuerdo regional sobre el acceso a 
la información, la participación pública y la jus -
ticia en asuntos ambientales en América Latina 
y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica), el 
4 de marzo de 2018. Este acuerdo tiene como 
objetivo garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambien -
tal, la participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales, así como la crea-
ción y el fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del 
derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible. 

En este acuerdo se destacan 1) Cada Parte 
deberá garantizar el derecho del público de 
acceder a la información ambiental que está en 
su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo 
con el principio de máxima publicidad10; 2) Cada 
Parte garantizará, en la medida de los recursos 
disponibles, que las autoridades competentes 
generen, recopilen, pongan a disposición del 
público y difundan la información ambiental 
relevante para sus funciones de manera siste -
mática, proactiva, oportuna, regular, accesible y 
comprensible, y que actualicen periódicamente 
esta información y alienten la desagregación y 
descentralización de la información ambiental 
a nivel subnacional y local. Cada Parte deberá 
fortalecer la coordinación entre las diferentes 
autoridades del Estado11; y 3) Cada parte tomará 
medidas para establecer un Registro de Emisio-
nes y Transferencia de Contaminantes al aire, 
agua, suelo y de residuos bajo su jurisdicción, 
el cual se establecerá progresivamente y se 
actualizará periódicamente12.

10 Numeral 1, artículo 5 acceso a la información ambiental

11 Numeral 1, artículo 6 generación y divulgación de información ambiental

12 Numeral 4, artículo 6 generación y divulgación de información ambiental.

A partir del 2016, el GTT del RETC ha venido 
desarrollando el Modelo conceptual para la 
implementación del RETC en Colombia y la Guía 
para el diligenciamiento y reporte del RETC.  En 
el modelo se contempló que el RETC pertenezca 
al SIA (el cual hace parte del SIAC), concebido 
como una salida de información que hará uso de 
la plataforma del RUA alimentada por un canal 
único de ingreso de información, de tal manera 
que cumpla con los requerimientos para el esta-
blecimiento del RETC y asegure la disponibilidad 
de información para el público. Cabe destacar 
que dicho Modelo ha sido retroalimentado por 
el CCN del RETC; adicionalmente, los avances 
técnicos del RETC se han socializado continua-
mente con los diferentes actores que participan 
en el proceso. 

Así mismo, el IDEAM, con el apoyo temático de 
MinAmbiente y la ANLA, consolidó los requeri-
mientos de mejora y optimización de la plata -
forma digital (hardware  y software) del RUA 
aplicable a los diferentes sectores productivos, 
base para el RETC, los cuales en la actualidad
ya se encuentran desarrollados y en la fase de 
ajustes, según los resultados obtenidos en la 
prueba piloto realizada con nueve autoridades 
ambientales priorizadas y sesenta establecimien-
tos inscritos voluntariamente, en el marco del CCN 
del RETC. Así mismo, se ha iniciado el desarrollo 
del portal RETC como un mecanismo de acceso 
público a la información. 

En el año 2019, fue emitida la Ley 1950 [4] “Por medio 
de la cual se aprueba el Acuerdo sobre los térmi -
nos de la adhesión de la república de Colombia 
a la Convención de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, suscrito en 
París, el 30 de mayo de 2018 y la Convención de 
la organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos, hecha en París el 14 de diciembre 
de 1960”. Con la adhesión de Colombia a la OCDE, 
el país debe dar cumplimiento a una serie de ins-
trumentos (decisiones y recomendaciones) del 
Comité de Sustancias Químicas y Biotecnología 
de esta organización sobre la gestión de sustan-
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13 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral 
de las sustancias químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman otras determinaciones. Artículo 2.2.7B.1.4.1, Capítulo 1, Título 7B artículo 
2.2.7B.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015.

En el 2021, MinAmbiente expide el Decreto 
163013, el cual, en su artículo 2.2.7B.1.4.1, dispuso 
que “Para efectos del monitoreo ambiental de las 
sustancias químicas de uso industrial, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
el marco del Sistema de Información Ambiental 
para Colombia (SIAC), establecerá un mecanismo 
de captura de información ambiental de las emi-
siones y transferencias de contaminantes que 
se generen a partir del uso de las sustancias 
objeto del presente decreto” y que “La informa-
ción recopilada mediante este mecanismo de 
captura servirá de apoyo a las actividades de 
seguimiento y control a cargo de las autoridades 

ambientales, respecto a las emisiones y transfe-
rencias de contaminantes que se generen a par-
tir de las sustancias químicas de uso industrial”.

En consideración de lo anterior, el Gobierno 
nacional, en cabeza del MinAmbiente, asumió 
el reto de diseñar e implementar el RETC para 
el país, como un medio para mejorar la gestión 
ambiental a nivel nacional, constituyéndose en 
una herramienta que suministre información 
sobre fuentes contaminantes, permita la promo-
ción de mejoras ambientales en los procesos 
industriales y garantice al ciudadano su derecho 
a la información. 
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14 Se reûere a las fuentes ûjas de contaminación y a las fuentes difusas de contaminación.

El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un catálogo o base de datos, 

accesible al público, de las emisiones y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos 

a la salud o el ambiente, provenientes de diversas fuentes 14. El RETC Incluye información sobre las 

emisiones y transferencias al aire, al agua y al suelo, así como sobre los residuos transportados a los 

sitios de aprovechamiento, tratamiento y disposición ûnal. 

Los datos para un RETC se obtienen usualmente tanto de Fuentes Fijas de Contaminación (FFC) 

como de Fuentes Difusas de Contaminación (FDC). Las FFC son todo establecimiento cuya actividad 

económica puede emitir o transferir contaminantes al aire, al agua o al suelo. Por su parte, las FDC 

son las fuentes dispersas desde las cuales pueden liberarse contaminantes al agua, al aire o al suelo, 

cuyo impacto conjugado en tales medios pueda ser signiûcativo y respecto de las que no resulte 

factible obtener datos desglosados; por ejemplo, las quemas abiertas controladas en zonas rurales, 

los incendios forestales, el transporte vehicular, los caminos sin asfaltar desde los cuales se genera 

un levantamiento de polvo, entre otros (ver Figura 3). 

Descripción del RETC

2



Figura 3. Fuentes de contaminación consideradas en un RETC

Las emisiones  se reûeren a la introducción de 

contaminantes al agua, aire y suelo, liberadas 

por cualquier actividad, procedentes de las 

fuentes ûjas o difusas de contaminación, sea 

habitual o accidental. Para una FFC en el RETC 

(establecimiento), las emisiones incluyen: 1) los 

vertimientos a cuerpos de agua, al alcantarillado 

sin tratamiento por parte de terceros o al suelo 

en el establecimiento o fuera del establecimiento 

no destinados a tratamiento, 2) otras descargas 

de aguas residuales al agua o al suelo en el 

establecimiento o fuera del establecimiento no 

destinadas a tratamiento, 3) las emisiones al aire 

en el establecimiento y, 4) los derrames, escapes 

o fugas de aguas residuales al agua o al suelo y 

los escapes o fugas al aire. El traslado fuera del 

establecimiento de las aguas residuales no des-

tinadas a tratamiento se clasiûca como una emi-

sión, independientemente de que los vertimientos 

o descargas sean tratados o no previamente en 

una planta de tratamiento de aguas residuales 

en el establecimiento.

Las emisiones habituales  son aquellas que 

se prevé serán derivadas de la producción 

durante el transcurso o el funcionamiento de

las actividades que se realicen en el estable-

cimiento.  

Las emisiones accidentales (contingen-

cias)  son aquellas que no se prevé serán 

derivadas de la producción, resultantes de 

desarrollos incontrolados (fugas, derrames, 

incendios, explosión) durante el transcurso 

o el funcionamiento de las actividades del 

establecimiento.

Las transferencias  se reûeren al traslado 

fuera de los límites del establecimiento de 

contaminantes en aguas residuales destina-

das a tratamiento o de residuos peligrosos 

destinados al aprovechamiento, tratamiento 

o disposición ûnal. Para una fuente ûja de 

contaminación en el RETC (establecimiento), 

las transferencias incluyen: 1) transferencias 

Fuente: MinAmbiente

Leña
consumo residencial

Transporte vehicular

Incendios forestales Quemas agrícolas

Fuentes Fijas de Contaminación (FFC)

Todo establecimiento o instalación cuya actividad 

productiva puede emitir y/o transferir contaminantes 

al aire, al agua o al suelo.

Fuentes Difusas de Contaminación (FDC)

Fuentes dispersas desde las que pueden liberarse 

contaminantes al agua, al aire o al suelo, cuyo 

impacto conjugado en tales medios pueda ser 

signiûcativo y respecto de las que no resulte 

factible obtener datos desglosados.
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en aguas residuales destinadas atratamiento 

y 2) transferencias en residuos peligrosos. 

Las transferencias en aguas residuales des-

tinadas a tratamiento incluyen: 1) vertimientos 

al alcantarillado para tratamiento por parte de 

terceros, 2) vertimientos al suelo fuera del 

establecimiento destinados al tratamiento 

3) otras descargas de aguas residuales al 

agua o al suelo fuera del establecimiento 

destinadas a tratamiento. El traslado fuera del 

establecimiento de las aguas residuales des-

tinadas a tratamiento se clasiûca como una 

transferencia, independientemente de que los 

vertimientos o descargas sean tratados o no pre- 
viamente en una planta de tratamiento de aguas  

residuales en el establecimiento.

En la Figura 4 se presentan las emisiones y trans-

ferencias de contaminantes procedentes de una 

FFC consideradas en el RETC del país.

Figura 4. Emisiones y transferencias de contaminantes procedentes de una Fuente Fija de Contaminación 

(FFC) consideradas en el RETC del país

Fuente: MinAmbiente
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A continuación, se presentan los principios fundamentales para el establecimiento del RETC en 

Colombia y cómo se aplicarán15. 

El RETC de Colombia proporcionará datos para apoyar la identiûcación y evaluación de los 

posibles riesgos para los seres humanos y el medioambiente, mediante la identiûcación y ubi -

cación de las fuentes de contaminación y las cantidades emitidas o transferidas al medio (aire, 

agua, suelo). 

Los datos del RETC serán utilizados, entre otros aspectos, para apoyar la formulación y eva -

luación del cumplimiento de políticas y regulaciones ambientales, así como el seguimiento de las 

actividades económicas por parte de las autoridades ambientales y para promover la prevención 

de la contaminación en la fuente.

Principios

3

15 Con base en la recomendación del Consejo de la OCDE para la Implementación de Registros de Emisiones y transferencia de Contaminantes (RETC) del 20 

de febrero de 1996 3 C(96)41/Final, enmendada el 28 de mayo de 2003 3 C(2003)87.

1

2



El Gobierno Nacional trabajará con las 

partes interesadas, permitiendo una cons-

trucción colectiva del RETC que reûeje las 

condiciones y necesidades del país.

En el RETC se incluirá un número de sus-

tancias que pueden ser peligrosas o repre-

sentar un riesgo para la salud humana y el 

ambiente, y que son emitidas o transferidas 

en el territorio nacional.

En el RETC se incluirá tanto al sector 

público como el privado, con establecimien-

tos que emitan o transûeran las sustancias 

objeto de reporte. 

A ûn de reducir la duplicación de los 

reportes, el RETC se articulará en la medida 

de lo posible con los sistemas de información 

ambiental del país. 

Con miras a cumplir de la mejor manera 

las metas y los objetivos del sistema, se 

ha considerado que, una vez se expida la 

regulación del RETC, su reporte sea anual 

y de carácter obligatorio, sin descartar que 

previamente pueda existir una fase piloto o 

se dé un periodo de transición para dicha 

obligación.

En la deûnición del alcance del RETC se 

ha contemplado que inicialmente cubra las 

FFC y los medios agua, aire y suelo, con una 

lista de sustancias químicas con umbrales, 

medios y métodos de determinación previa-

mente establecidos y una lista de residuos 

peligrosos. Así mismo, se prevé que su imple-

mentación será gradual y, posteriormente, se 

evaluará la inclusión de las FDC.

Los resultados del RETC serán accesibles 

a todas las partes afectadas e interesadas, 

de forma oportuna y regular, a través de un 

portal web de consulta para el público en 

general.

3

5

7

4

8
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Para el seguimiento y la evaluación 

periódica del RETC, se planea contar con 

indicadores de desempeño que permitan 

medir el logro de las metas y los objetivos 

propuestos, con la ûexibilidad de ser modiû-

cado por las partes interesadas en respuesta 

a las necesidades del país.

Se planea establecer controles de vali -

dación automáticos en la herramienta web 

de captura y, así mismo, una vez el estableci-

miento envíe a través del sistema en línea la 

información del RETC, esta será sujeta a vali-

dación por parte de la autoridad ambiental 

competente, permitiendo la validación de las 

entradas y salidas reportadas. El sistema será 

capaz de identiûcar la distribución geográûca 

de las emisiones y transferencias.

Con el ûn de comparar y cooperar con 

otros sistemas nacionales y posibilitar la 

armonización con bases de datos internacio-

10

11

12

nales similares, se emplearán clasiûcaciones 

utilizadas a nivel internacional, como por 

ejemplo, la Clasiûcación Industrial Interna-

cional Uniforme (CIIU16) de todas las activida-

des económicas, el número CAS 17, las listas 

armonizadas de sustancias y sectores de la 

OCDE y el sistema de georreferenciación de 

coordenadas geográûcas, Magna Sirgas.

El mecanismo de veriûcación del cum -

plimiento de las metas y los objetivos pro -

puestos o los indicadores de desempeño 

del RETC será discutido y socializado con 

las autoridades ambientales y demás partes 

interesadas.

Con el propósito de que el RETC sea 

transparente y objetivo, durante el proceso 

de diseño, reglamentación e implementación 

se realizarán actividades de socialización y 

consulta pública con las partes interesadas.  

13

14

16 CIIU: Clasiûcación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas.

17 El número CAS es un código numérico utilizado internacionalmente para identiûcar una sustancia especíûca, independientemente del número de maneras 

posibles que puede ser descrita.
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18 Modiûcada en el 2003 por la Recomendación C (2003) 87 y reemplazada en el 2018 por la Recomendación C (2018) 5 (OCDE/LEGAL/0440)

Tal como se indicó en el numeral 1.1 de este documento, la reciente enmienda a la Recomendación C 

(96) 41/Final de 1996 (OCDE/LEGAL/0284) sobre la implementación del RETC 18 incorpora el papel de este 

registro y su aplicabilidad en el análisis de sostenibilidad global, ya que contribuye al seguimiento del 

progreso de los ODS. Especíûcamente, se identiûcan cinco (5) ODS y siete ((7) metas establecidas en 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 4adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas4, para los cuales los datos de los RETC son relevantes:

Relevancia de los datos del  RETC 
en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

4



<Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades.=

<Meta 3.9: reducir sustancialmente el número 

de muertes y enfermedades producidas por 

productos químicos peligrosos y la contami-

nación del aire, el agua y el suelo.=

<Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua 

y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos.= 

<Meta 6.3: mejorar la calidad del agua redu-

ciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de 

productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando conside-

rablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial.=

<Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sosteni-

ble y fomentar la innovación.=

<Meta 9.4: modernizar la infraestructura y 

reconvertir las industrias para que sean sos-

tenibles, utilizando los recursos con mayor 

eûcacia y promoviendo la adopción de tec-

nologías y procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales, y logrando que 

todos los países tomen medidas de acuerdo 

con sus capacidades respectivas.=

<Objetivo 12. Garantizar modalidades de con-

sumo y producción sostenibles.=

<Meta 12.4: lograr la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir signiûcativamente su 

liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, 

a ûn de minimizar sus efectos adversos en la 

salud humana y el medioambiente.=

<Meta 12.5: reducir sustancialmente la gene-

ración de residuos mediante la prevención, 

reducción, reciclaje y reutilización.=

<Meta 12.8: asegurarse de que las personas 

de todo el mundo tengan la información y el 

conocimiento pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza.=

<Objetivo 16. Promover sociedades pacíûcas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar 

acceso a la justicia para todos y crear institucio-

nes eûcaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles.=

<Meta 16.10: garantizar el acceso público a 

la información y proteger las libertades fun-

damentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales.=
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La implementación del RETC de Colombia traerá los siguientes beneûcios para el MinAmbiente, el IDEAM, 

las autoridades ambientales y demás entidades del Gobierno, de acuerdo con sus competencias:

Usos y beneûcios del 
RETC para el país

5

5.1 Beneûcios para el sector Gobierno



5.2 Beneûcios para el 

sector productivo

5.3 Beneûcios para el  

público

Garantizar la información al público sobre las 

emisiones y transferencias de contaminan -

tes que presenten riesgo para la salud o el 

ambiente. 

Conocer la presión ejercida sobre los recursos 

naturales renovables.

Apoyar la formulación de políticas y regulacio-

nes ambientales.

Contribuir en la evaluación del cumplimiento 

de las políticas ambientales. 

Realizar estudios e investigaciones ambientales.

Identiûcar la distribución geográûca de las 

emisiones o transferencias de contaminantes.

Proporcionar datos para apoyar la identiûca-

ción y evaluación de posibles riesgos para 

la salud humana y/o el ambiente, mediante 

la identiûcación de fuentes y cantidades de 

emisiones y transferencias de contaminantes 

al ambiente.

Identiûcar sustancias químicas especíûcas de 

interés para la reducción de riesgos, así como 

para la reducción o eliminación de su uso.

Apoyar las actividades de evaluación, control y 

seguimiento de los establecimientos inscritos 

por parte de las autoridades ambientales.

Racionalizar e integrar los requerimientos 

de reporte existentes de contaminantes en 

medios especíûcos.

Optimizar el ûujo de información entre los sec-

tores productivos y las autoridades ambien-

tales.

Apoyar los requerimientos de reporte inter -

nacionales derivados de diversos acuerdos y 

convenios internacionales. 

Servir de insumo al sector productivo en la 

formulación, implementación y evaluación de 

iniciativas para la prevención de la contamina-

ción y buenas prácticas para la reducción de 

las emisiones o transferencias de contaminan-

tes en la industria. 

Conocer información que permita evidenciar el 

progreso de las acciones de mejora ambiental 

que realicen los industriales. 

Contar con un instrumento para la comuni -

cación de riesgos, que permita generar con-

ûanza entre los miembros de la comunidad.

Tomar medidas para la protección personal de 

sus trabajadores y de su empresa contra acci-

dentes relacionados con sustancias químicas.

Tener acceso a la información sobre los ries -

gos por sustancias químicas a los que están 

expuestos, para que puedan tomar decisiones 

fundamentadas y acciones apropiadas.

Proporcionar información para la academia en 

actividades de educación y para propósitos de 

investigación.
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El RETC será un mecanismo para la gestión ambiental del país, ya que permitirá contar con información 
sobre fuentes contaminantes, promover mejoras ambientales y garantizar al ciudadano su derecho 
a la información. El RETC en el país se constituirá en un instrumento para:

Poner a disposición del público la información sobre las emisiones y transferencias de contami-
nantes, con el fin de ampliar el conocimiento y la participación e interés de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones de políticas ambientales.   

Promover la reducción de riesgos derivados de las emisiones y transferencias potencialmente 
peligrosas, permitiendo al mismo tiempo identificar las fuentes y cargas ambientales a nivel local, 
regional y nacional.

Promover la prevención y reducción de la contaminación, fomentando en la industria el uso de 
tecnologías más limpias que eviten o reduzcan costosos mecanismos de control, tratamiento y 
disposición final, y minimizando el impacto de las responsabilidades legales ambientales.  

Metas
6



Capturar y brindar información al público sobre 
las emisiones y transferencias de contaminantes 
al agua, al aire y al suelo, así como sobre los 
residuos peligrosos transportados a los sitios de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final, 
liberados por diferentes actividades económicas 
en el territorio nacional y que pueden representar 
riesgo para la salud o el ambiente.

Objetivos
7

General

Específicos
Proporcionar información sobre las emisiones 
y transferencias de contaminantes para apoyar 

la toma de decisiones, la formulación de las 
políticas ambientales en el país y la elabora-
ción de diagnósticos ambientales.

Facilitar y fomentar la sensibilización y la par-
ticipación de la población en los procesos de 
adopción de decisiones sobre las emisiones y 
transferencias de contaminantes que presen-
ten riesgo para la salud o el ambiente en sus 
comunidades, poniendo a su disposición la 
información del RETC.

Servir como instrumento en los procesos de 
prevención y control de la contaminación.



Alcance

8



Aspecto Implementación del RETC en Colombia

Fuentes de  

contaminación

El RETC en el país aplicará a las Fuentes Fijas de Contaminación (FFC) o esta-
blecimientos.

Medios Agua, aire y suelo 

Sustancias y  

umbrales 

Las sustancias y demás parámetros que cuenten con límites máximos permisi-
bles o análisis y reporte en la normativa ambiental vigente se reportarán en el 
RETC del país, a través del RUA19, según lo establecido en dichas normas. 

Las demás sustancias se reportarán en caso de que igualen o superen el um-
bral de reporte deûnido para el (los) medio(s) establecidos20. 

Las sustancias sujetas a reporte en el RETC y sus umbrales y medio(s) de repor-
te se actualizarán en la herramienta informática del RUA, en la medida que se 
actualice la normativa ambiental.

Residuos  

peligrosos y  

umbrales

Para el reporte de los residuos peligrosos en el RETC del país a través del 
RUA21, los generadores obligados a reportar en el Registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos, según el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 
de 2015    del MinAmbiente22 , utilizarán las listas del Anexo I de residuos peligro-
sos por procesos o actividades y del Anexo II sobre los residuos peligrosos 
 por corrientes de residuos, del artículo 2.2.6.2.3.6 del mismo Decreto.23. 

Sectores

Teniendo en cuenta que el RETC del país forma parte integral del Registro Úni -
co Ambiental (RUA), lo deberán diligenciar y actualizar las personas naturales 
y jurídicas que, de acuerdo con la normativa ambiental vigente, requieran de li-
cencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, así como los generadores obligados a reportar en el 
Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos. 

La unidad de análisis, tanto para las personas naturales como para las jurídicas, 
corresponderá al establecimiento, el cual se deûne como un emplazamiento en 
el que se realiza, al menos, una actividad económica. Un emplazamiento puede 
interpretarse como una dirección concreta, o bien como una unidad geográûca, 
como es el caso de los proyectos, obras o actividades, que por su extensión 
abarcan grandes áreas.

En la Tabla 1 y en la Figura 5 se presenta el alcance del RETC del país y en la Figura 6, el esquema de 
decisión para el reporte del RETC por parte de una FFC.

Tabla 1. Alcance del RETC en Colombia

Fuente: MinAmbiente (2023)

19 Ver numeral 17.1 del presente documento.

20 Ver numerales 9.2 y 11.2 del presente documento.

21 En la Resolución 1362 de 2007 [7] del MinAmbiente se determina que cuando el Ministerio de Ambiente decida establecer un Registro Único Ambiental para -
un sector especíûco o para varios sectores productivos, el el Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos formará parte integral de este y los usua-
rios tendrán que diligenciar doble información en lo que a residuos o desechos peligrosos se reûere.

22 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedido por la Presidencia de la República de  
Colombia [6].

23 Ver numerales 9.1 y 11.1 del presente documento.
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Personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de 

manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones 
ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, así como los generadores obligados a reportar 
en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.

Fuentes Difusas de 
Contaminación (FDC)

Fase inicial
Fuentes Fijas de 

Contaminación (FFC)

Sustancias/Residuos 
peligrosos

¿Requiere trámites 
ambientales y/o 
sujeto al Registro 

Respel ( 1)?*

Si

NoNo No

Si Si
¿Cumple con 
umbrales de 

sustancias RETC 
o Respel?

Reportar en 

el RETC

No debe 

reportar en 

el RETC

¿Genera emisiones 
o transferencias 
procedentes de 

FFC? ( 2)*

(Normativa ambiental)

Umbrales, medios y métodos 
de determinación o de reporte

Agua + Aire + Suelo

Todos los sectores

Figura 5. Alcance del RETC en Colombia

Figura 6. Esquema de decisión para el reporte del RETC por parte de una FFC (establecimiento)

Fuente: MinAmbiente

Fuente: MinAmbiente

( 1) Licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recur* -
sos naturales renovables y/o sujeto a reportar en el Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos (Respel).

( ) FFC: Fuentes ûjas de contaminación (asociadas a los establecimientos). Emisiones al agua, emisiones al aire, emisiones al suelo. transferencias en aguas *
residuales destinadas a tratamiento, transferencias en residuos peligrosos.
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Para el reporte de las transferencias en residuos peligrosos, en el RETC es posible elegir entre el 
enfoque de contaminantes específicos y el enfoque de residuos específicos. Con el “enfoque de 
contaminantes específicos” cada establecimiento reporta la cantidad de cada uno de los conta -
minantes contenidos en los residuos transferidos. Sin embargo, bajo este enfoque se incrementa 
potencialmente la carga del reporte y, por tanto, los costos para los establecimientos.  

9.1 Lista de residuos peligrosos 
sujetos a reporte en el RETC

Listas de residuos peligrosos 
y de sustancias sujetas a 

reporte en el RETC 

9



Para la implementación del RETC en Colombia, 
el reporte de las transferencias en residuos peli-
grosos se realizará bajo el “enfoque de residuos 
específicos”, teniendo en cuenta que el reporte 
en el registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos se hace con base en la 
clasificación de los Anexos I y VIII del Convenio 
de Basilea, aprobado por la Ley 253 de 1996, 
que corresponden a los Anexos I y II del ar-
tículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015 [6].  
En el Anexo 1 del presente documento se pre-
senta la lista de residuos peligrosos.

9.2 Lista de sustancias 
sujetas  a  reporte  en  el 
RETC

9.2.1 Sustancias para las cuales se 
establecen valores límite máximos 
permisibles o análisis y reporte en la 
normativa ambiental vigente

9.2.1.1 Agua-vertimientos-Resolución 0631 de 
2015 del MinAmbiente

Con el propósito de consolidar la lista de sus-
tancias del RETC del país, se consideran los 
siguientes aspectos:

Se incluyen las sustancias para las cuales 
se establecen valores límite máximos permi-
sibles o análisis y reporte en la normativa 
ambiental vigente. 

Se incluyen las sustancias objeto de los con-
venios o tratados internacionales suscritos y 
ratificados por el país, en materia ambiental. 

Se excluyen: las sustancias que se encuen-
tren catalogadas como prohibidas, que no 
sean usadas en el país o que no cuenten con
un umbral establecido o método de determi-
nación o de reporte.

Para identificar las sustancias para las cuales se 
establecen valores límite máximos permisibles 
o análisis y reporte en la normativa ambiental 
vigente, se realizó la revisión de las normas por 
componente ambiental.

En la Resolución 0631 de 201524, se establecen 
los parámetros fisicoquímicos y los valores 
límite máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado público. Igual-
mente, se establecen los parámetros objeto de 
análisis y reporte por parte de las actividades 
industriales, comerciales o de servicios. Esta 
resolución no aplica a los vertimientos puntuales 
que se realicen a aguas marinas o al suelo.

En el capítulo IV de la citada resolución, se defi-
nen los valores límite máximos permisibles de 
ingredientes activos de plaguicidas de las cate-
gorías toxicológicas Ia, Ib y II en los vertimientos 
puntuales de Aguas Residuales no Domésticas 
(ARnD) a cuerpos de aguas superficiales y al 
alcantarillado público. 

En el capítulo V, se establecen los valores lími-
te máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de Aguas Residuales Domésticas 
(ARD)  de las soluciones individuales de sanea-
miento de viviendas unifamiliares o bifamiliares, 
y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los 
prestadores del servicio público de alcantari
llado a cuerpos de aguas superficiales.

Así mismo, en los capítulos VI y VII, para las 
actividades productivas, se definen los pará-
metros fisicoquímicos y sus valores límite 
máximos permisibles en los vertimientos pun-
tuales de Aguas Residuales no Domésticas 
(ARnD) a cuerpos de aguas superficiales. 

24 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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“Con el enfoque de residuos específicos, cada 
establecimiento indica la cantidad de residuos 
transferidos (sin especificar los contaminantes), 
lo cual disminuye potencialmente la carga del 
reporte y los costos para los establecimientos; 
el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación sigue este enfoque  
(CEPE, 2008). 



En el capítulo VIII se establecen los paráme-
tros fisicoquímicos y sus valores límite máxi -
mos permisibles en los vertimientos puntuales 
de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) 
al alcantarillado público.  

En la Tabla 2 se presenta el listado de sustancias 
a monitorear en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público y se identifica para cuales 
de ellas se establecen límites máximos permisi-
bles (LMP) específicos o son objeto de análisis y 
reporte (AR) para las actividades de la Resolución 
0631 de 2015  Para algunas sustancias de esta lista  [8].
y determinadas actividades de dicha resolución se 
establecen LMP y para otras actividades AR (LMPAR).-

Tabla 2. Sustancias contaminantes a monitorear con límites máximos permisibles o análisis y reporte, en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
Resolución 0631 de 2015 del MinAmbiente

No. Sustancia
LMP/AR/
LMPAR 

(*)
No. Sustancia

LMP/AR/
LMPAR 

(*)

1
Aluminio y sus compuestos 
(Al)

LMPAR 22
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP)

LMPAR

2
Amoniaco (NH3) o Nitrógeno 
amoniacal (N-NH3)

AR 23
Hidrocarburos Totales (HTP 
o HCT)

LMPAR

3
Antimonio y sus compuestos 
(Sb)

LMP 24
Hierro y sus compuestos 
(Fe)

LMPAR

4
Arsénico y sus compuestos 
(As)

LMP 25 Litio y sus compuestos (Li) AR

5 Bario y sus compuestos (Ba) LMPAR 26
Manganeso y sus com-
puestos (Mn)

LMPAR

6
Berilio y sus compuestos 
(Be)

AR 27
Mercurio y sus compuestos 
(Hg)

LMP

7 Boro y sus compuestos (B) AR 28
Molibdeno y sus compues-
tos (Mo)

AR

8
BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno)

AR 29
Níquel y sus compuestos 
(Ni)

LMP

9
Cadmio y sus compuestos 
(Cd)

LMP 30 Nitratos (N-NO3-) AR

10 Cianuro Total (CN-) LMP 31 Nitritos (N-NO2-) AR

11 Cinc y sus compuestos (Zn) LMP 32 Nitrógeno Total (N) LMPAR

12 Cloruros (Cl-) LMPAR 33 Ortofosfatos (P-(PO4)3-) AR36
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 (*) LMP: sustancias con límite máximo permisible.
      AR: sustancias objeto de análisis y reporte.
      LMPAR: sustancias que para determinadas actividades se establece límite máximo permisible y para otras análisis y reporte.

9.2.1.2 Agua-vertimientos-Resolución 0883
de 2018 del MinAmbiente

En la Resolución 0883 de 2018 25, se establecen 
los parámetros y los valores límite máximos 
permisibles, así como los parámetros objeto de 
análisis y reporte que deberán cumplir quienes 
realicen vertimientos puntuales a las aguas mari-
nas. Esta resolución no aplica a los vertimientos 
puntuales que se realicen al suelo, a las aguas 
superficiales continentales y a los sistemas de 
alcantarillado público, ya que estos se rigen por 
la norma especial correspondiente.

En el capítulo IV de la citada resolución, se 
establecen los parámetros de ingredientes 
activos de plaguicidas  de las categorías toxi-
cológicas Ia, Ib y II y sus valores límite máxi-
mos permisibles en los vertimientos puntuales 
de Aguas Residuales no Domésticas - ARnD a 
cuerpos de aguas marinas.  

En el capítulo V se establecen los parámetros 
fisicoquímicos y sus valores límite máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales 

25 Por la cual se establecen los parametros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras 
disposiciones expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Modificada con relación a estos estándares por la Resolución 501 de 2022 del  

No. Sustancia
LMP/AR/
LMPAR 

(*)
No. Sustancia

LMP/AR/
LMPAR 

(*)

13
Cobalto y sus compuestos 
(Co)

LMPAR 34

Plaguicidas con ingredien-
tes activos de las catego-
rías toxicológicas IA, IB y II 
(OMS y/o Minsalud)

LMP

14
Cobre y sus compuestos 
(Cu)

LMP 35
Plata y sus compuestos 
(Ag)

LMPAR

15
Compuestos Orgánicos 
Halogenados Adsorbibles 
(AOX)

AR 36
Plomo y sus compuestos 
(Pb)

LMP

16
Cromo y sus compuestos 
(Cr)

LMP 37
Selenio (Se) y sus com-
puestos

LMP

17
Estaño y sus compuestos 
(Sn)

LMPAR 38 Sulfatos ((SO4)2-) LMPAR

18 Fenoles Totales LMPAR 39 Sulfuros ((S)2-) LMPAR

19 Fluoruros (F-) LMPAR 40
Titanio y sus compuestos 
(Ti)

AR

20 Formaldehido AR 41
Vanadio y sus compuestos 
(V)

LMP

21 Fósforo Total (P) LMPAR      
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de Aguas Residuales Domésticas (ARD) de 
soluciones individuales de saneamiento de 
viviendas unifamiliares o bifamiliares, y de 
las actividades industriales, comerciales o de 
servicios; así como de las aguas residuales 
(ARD - ARnD)  de los prestadores del servicio 
público de alcantarillado a cuerpos de aguas 
marinas.  

En el capítulo VI se establecen los parámetros 
fisicoquímicos y sus valores límite máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de 
ARnD a cuerpos de aguas marinas,  para 
determinadas actividades industriales, comer-
ciales o de servicio.

En el capítulo VII se establecen los parámetros 
para actividades diferentes a las contempladas 
en los capítulos V y VI con vertimientos puntua-
les a cuerpos de aguas marinas.

En la Tabla 3 se presenta el listado de sustan-
cias a monitorear en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas marinas y se identifica para 
cuáles de ellas se establecen LMP específicos 
o son objeto de AR para las actividades de la 
Resolución 0883 de 2018  Para algunas sus-[9].
tancias de esta lista y determinadas actividades 
se establecen LMP y para otras actividades 
AR (LMPAR).

Tabla 3. Sustancias contaminantes a monitorear con límites máximos permisibles o análisis y reporte, 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas - Resolución 0883 de 2018, modificada por la 
Resolución 501 de 2022 del MinAmbiente, con relación a estos estándares

No. Sustancia
LMP/AR 
/LMPAR 

(*)
No. Sustancia

LMP/AR/
LMPAR 

(*)

1
Amoniaco (NH3) o Nitró-
geno amoniacal (N-NH3)

LMPAR 18
Hidrocarburos Totales (HTP 
o HCT)

LMPAR

2
Arsénico y sus compues-
tos (As)

LMPAR 19
Hierro y sus compuestos 
(Fe)

LMPAR

3
Bario y sus compuestos 
(Ba)

LMPAR 20 Litio y sus compuestos (Li) AR

4
Berilio y sus compuestos 
(Be)

AR 21
Manganeso y sus compues-
tos (Mn)

LMPAR

5 Boro y sus compuestos (B) AR 22
Molibdeno y sus compues-
tos (Mo)

AR

6
BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno)

AR 23
Níquel y sus compuestos 
(Ni)

LMPAR

7 Cianuro Total (CN-) LMPAR 24 Nitratos (N-NO3-) LMPAR

8
Cinc y sus compuestos 
(Zn)

LMPAR 25 Nitritos (N-NO2-) LMPAR
38

Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia



(*) LMP: sustancias con límite máximo permisible.
      AR: sustancias objeto de análisis y reporte.

      LMPAR: sustancias que para determinadas actividades se establece límite máximo permisible y para otras análisis y reporte.

9.2.1.3 Suelo-vertimientos-Resolución 0699 
de 2021 del MinAmbiente

En los artículos 3 y 4 de la Resolución 0699 
de 202126, se establecen los parámetros y los 
valores límite máximos permisibles, así como 
los parámetros objeto de análisis y reporte que 
deberán cumplir los diferentes usuarios (los de 
vivienda rural dispersa, los equiparables a usua-
rios de vivienda rural dispersa y los diferentes 
a usuarios equiparables y usuarios de vivienda 
rural dispersa) que realizan vertimientos puntua-
les de aguas residuales domésticas tratadas al 
suelo (ARD-T).

En la Tabla 4 se presenta el listado de sustancias 
a monitorear en los vertimientos puntuales de 
aguas residuales domésticas tratadas al suelo y 
se identifica para cuáles de ellas se establecen 
LMP específicos o son objeto de AR en la Reso-
lución 0699 de 2021  [10].

26 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al 
suelo, y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

No. Sustancia
LMP/AR 
/LMPAR 

(*)
No. Sustancia

LMP/AR/
LMPAR 

9
Cobalto y sus compuestos 
(Co)

LMPAR 26 Nitrógeno Total (N) LMPAR

10 Cobre y sus compuestos (Cu) LMPAR 27 Ortofosfatos (P-(PO4)3-) LMPAR

11 Cromo y sus compuestos (Cr) LMPAR 28

Plaguicidas con ingredientes 
activos de las categorías toxi-
cológicas IA, IB y II (OMS y/o 
Minsalud)

LMPAR

12
Estaño y sus compuestos 
(Sn)

AR 29 Plata y sus compuestos (Ag) LMPAR

13 Fenoles Totales LMPAR 30 Plomo y sus compuestos (Pb) LMPAR

14 Fluoruros (F-) AR 31 Selenio (Se) y sus compuestos LMPAR

15 Formaldehido AR 32 Sulfatos ((SO4)2-) AR

16 Fósforo Total (P) LMPAR 33 Sulfuros ((S)2-) LMPAR

17
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP)

AR 34 Vanadio y sus compuestos (V) LMPAR
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9.2.1.4 Uso de las aguas residuales Resolu-
ción 1256 de 2021 del MinAmbiente

En la Resolución 1256 de 202127 se establecen 
las disposiciones relacionadas con el uso de las 
aguas residuales, las cuales no aplican para el 
uso de las aguas residuales como fertilizante o 
acondicionador de suelos. En este sentido, se 
define que las aguas residuales se podrán utili- 
zar en los usos agrícola e industrial de los que tra -
tan los artículos 2.2.3.3.2.528 y 2.2.3.3.2.829 del 
Decreto 1076 de 2015 del MinAmbiente  o la nor- [6] 
ma que los modifique o sustituya.

27 Por la cual se reglamenta el uso de aguas residuales y se adoptan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

28 Se entiende por uso agrícola del agua su utilización para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias.

29 Se entiende por uso industrial del agua su utilización en actividades tales como: 1. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como 
aquellos conexos y complementarios. 2. Generación de energía. 3. Minería. 4. Hidrocarburos. 5. Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, 
cosméticos, aditivos y productos similares. 6. Elaboración de alimentos en general y, en especial, los destinados a su comercialización o distribución.

Tabla 4. Sustancias contaminantes a monitorear con límites máximos permisibles o análisis y reporte, en 

los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al suelo - Resolución 0699 de 2021 

La mencionada resolución también estipula los 
criterios de calidad adicionales a los establecidos 
en el artículo 2.2.3.3.9.5 de dicho decreto para 
las aguas residuales de uso agrícola, para el 
cual se enfocaría el RETC. En la Tabla 5, se pre- 
presenta el listado de sustancias a monitorear en 
las aguas residuales para uso agrícola.

No. Sustancia LMP/AR/LM -
PAR (*)

1 Aluminio y sus compuestos (Al) LMP

2 Cadmio y sus compuestos (Cd) AR

3 Cinc y sus compuestos (Zn) LMP

4 Cloruros (Cl-) LMP

5 Cobre y sus compuestos (Cu) LMP

6 Cromo y sus compuestos (Cr) AR

7 Fenoles Totales LMP

8 Fósforo Total (P) LMP

9 Hidrocarburos Totales (HTP o HCT) LMP

10 Manganeso y sus compuestos (Mn) LMP

11 Nitratos (N-NO3-) LMP

12 Nitrógeno Total (N) LMP

13 Plata y sus compuestos (Ag) LMP

14 Plomo y sus compuestos (Pb) LMP

15 Sulfatos ((SO4)2-) LMP
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Tabla 5. Sustancias contaminantes a monitorear con límites máximos permisibles o análisis y reporte, en 
las aguas residuales para uso agrícola - Resolución 1256 de 2021  y artículo 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de  
2015, del MinAmbiente

(*) LMP: Sustancias con límite máximo permisible.

No. Sustancia

LMP/
AR/
LM-
PAR

No. Sustancia
LMP/
AR/

LMPAR

1
Aluminio y sus compuestos 
(Al)

LMP 16 Fluoruros (F-) LMP

2
Antimonio y sus compues-
tos (Sb)

LMP 17
Hidrocarburos Totales (HTP 
o HCT)

LMP

3
Arsénico y sus compuestos 
(As)

LMP 18 Hierro y sus compuestos (Fe) LMP

4
Berilio y sus compuestos 
(Be)

LMP 19 Litio y sus compuestos (Li) LMP

5 Boro y sus compuestos (B) LMP 20
Manganeso y sus compues-
tos (Mn)

LMP

6
Cadmio y sus compuestos 
(Cd)

LMP 21
Mercurio y sus compuestos 
(Hg)

LMP

7 Cianuro (Total o libre (CN-)) LMP 22
Molibdeno y sus compuestos 
(Mo)

LMP

8 Cinc y sus compuestos (Zn) LMP 23 Níquel y sus compuestos (Ni) LMP

9 Cloro Total Residual (Cl2) LMP 24 Nitratos (N-NO3-) LMP

10 Cloruros (Cl-) LMP 25 Plomo y sus compuestos (Pb) LMP

11
Cobalto y sus compuestos 
(Co)

LMP 26
Selenio (Se) y sus compues-
tos

LMP

12
Cobre y sus compuestos 
(Cu)

LMP 27 Sodio (Na) y sus compuestos LMP

13
Cromo y sus compuestos 
(Cr)

LMP 28 Sulfatos ((SO4)2-) LMP

14 Fenoles Totales LMP 29
Vanadio y sus compuestos 
(V)

LMP

15 Flúor (F) LMP
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Tabla 6. Sustancias contaminantes a monitorear con límites máximos permisibles o análisis y reporte, emi- 
tidas a la atmósfera por fuentes fijas – Resolución 0909 de 2008 del MinAmbiente y sus modificaciones con
relación a estos estándares (*)

9.2.1.5 Aire-Fuentes fijas-Resolución 0909 
de 2008 del MinAmbiente

En la Resolución 0909 de 200830, se establecen 
las actividades industriales y los contaminantes 
a monitorear por actividad industrial, los cuales 
deben ser reportados periódicamente a la autori-
dad ambiental a través de los Informes de Evalua-
ción de Emisiones (IEE) y el RUA, a los que hace 
referencia la misma resolución y el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas31. 

En la Tabla 6, se presentan las sustancias conta-
minantes a monitorear con LMP o AR, emitidas a 
la atmósfera por fuentes fijas de las actividades 
definidas en la Resolución 0909 de 2008  y  [12]
sus modificaciones en relación con estos estánda- 
dares, se identifica para cuáles de ellas se estable-
cieron límites máximos permisibles (LMP) espe-
cíficos o son objeto de análisis y reporte (AR)³²..

30 Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, 
expedida por el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Modificada con relación a estos estándares por las resoluciones 1309 de 2010, 1377 de 
2015, y 2267 de 2018.
31 Adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 0760 de 2010, modificada por la Resolución 2153 de 2010.
32 Análisis y reporte o monitoreo.

No. Sustancia
LMP/

AR/LM-
PAR (**)

No. Sustancia
LMP/AR/
LMPAR 

(**)

1
Amoniaco (NH3) o Nitrógeno 
amoniacal (N-NH3)

LMPAR 16 Dibenzo antraceno LMP

2
Antimonio y sus compuestos 
(Sb)

LMP 17 Dióxido de Azufre (SO2) LMP

3
Arsénico y sus compuestos 
(As)

LMP 18
Estaño y sus compuestos 
(Sn)

LMP

4 Benzopireno LMP 19
Hidrocarburos Totales 
(HTP o HCT)

LMP

5
Cadmio y sus compuestos 
(Cd)

LMP 20
Manganeso y sus com-
puestos (Mn)

LMP

6 Carbono Orgánico Total (COT) LMPAR 21 Material partículado (MP) LMP

7 Cinc y sus compuestos (Zn) LMP 22
Mercurio y sus compues-
tos (Hg)

LMPAR

8
Compuestos de cloro inorgá-
nico o ácido Clorhídrico (HCl) 

LMP 23
Monóxido de Carbono 
(CO)

LMPAR

9
Cobalto y sus compuestos 
(Co)

LMP 24
Neblina ácida o trióxido 
de azufre (como H2SO4)

LMP
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(*) Modificada con relación a estos estándares por las resoluciones 1377 de 2015, 1309 de 2010 y 2267 de 2018 del MinAmbiente.
(**) LMP: sustancias con límite máximo permisible.

      AR: sustancias objeto de análisis y reporte (AR).
      LMPAR: sustancias que para determinadas actividades se establece límite máximo permisible y para otras análisis y reporte.

9.2.2 Sustancias objeto de los conve- 
nios o tratados internacionales suscri- 
tos y ratificados por Colombia

Los siguientes son los acuerdos internaciona-
les suscritos y ratificados por el país relaciona-
dos con la gestión de productos químicos. Algu-
nos de ellos incluyen sustancias para las cuales
se establecen valores LMP o AR en la normativa 
ambiental vigente.

Acuerdo de París sobre el cambio climático

Protocolo de Montreal relativo a las Sustan-
cias Agotadoras de la Capa de Ozono 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminan-
tes Orgánicos Persistentes (COP)

Convenio de Rotterdam sobre el procedi -

miento de consentimiento fundamentado 
previo aplicable a ciertos plaguicidas y 
productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional

Convenio de Minamata sobre el Mercurio

9.2.2.1 Acuerdo de París

El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre 
de 2015 en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
establece medidas para la reducción de las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
través de la mitigación, adaptación y resiliencia 
de los ecosistemas, a efectos del calentamiento 
global. En Colombia, el Acuerdo de París fue 
aprobado por la Ley 1844 de 2017 33. Los GEI 
incluyen las sustancias de la Tabla 7.

33 Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia, expedida por el Congreso de la República 
de Colombia.

No. Sustancia
LMP/

AR/LM-
PAR (**)

No. Sustancia
LMP/AR/
LMPAR 

(**)

10 Cobre y sus compuestos (Cu) LMP 25
Níquel y sus compuestos 
(Ni)

LMP

11
Compuestos de Flúor Inorgá-
nico o ácido fluorhídrico (HF)

LMP 26
Óxidos de nitrógeno 
(NOx)

LMP

12
Compuestos orgánicos que 
contengan cloro (Cl)

LMP 27
Plomo y sus compuestos 
(Pb)

LMP

13
Compuestos Orgánicos Voláti-
les (COV)

AR 28
Sulfuro de hidrógeno 
(H2S) y mercaptanos

LMPAR

14 Cromo y sus compuestos (Cr) LMP 29
Talio y sus compuestos 
(Tl)

LMP

15

Dioxinas y furanos (Dibenzo – 
para – dioxinas policloradas 
(PCDD) y Dibenzofuranos poli-
clorados (PCDF))

LMP 30
Vanadio y sus compues-
tos (V)

LMP
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34 Unidad Técnica de Ozono (UTO). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016 y 2019.

35 Dirección de Cambio Climático. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016.

Tabla 7. Lista de sustancias Acuerdo de París 

Los HFC se han desagregado en sustancias es-
pecíficas y en sus mezclas de la siguiente mane- 
ra, de acuerdo con la necesidad del país de 
capturar así su información   :34

HFC-125  (Pentafluoroetano); HFC-134  (1,1,2,2 
-Tetrafluoroetano); HFC-134a (1,1,1,2-Tetra-
fluoroetano); HFC-143  (1,1,2-Trifluoroetano); 
HFC-143a  (1,1,1-Trifluoroetano); HFC-152  (1,2 - 
Difluoroetano); HFC-152a  (1,1 - Difluoroetano); 
HFC-227ea  (Heptafluoropropano); HFC-
236cb  (Hexafluoropropano); HFC-236ea  
(Hexafluoropropano); HFC-236fa  (Hexafluo-
ropropano); HFC-245ca  (capentafluoropro-
pano); HFC-245fa  (Pentafluoropropano); 
HFC-32  (Difluorometano); HFC-365mfc   
(Pentafluorobutano) y HFC-41  (Fluorometano).

Las sustancias HFC-1234yf (HFO-1234yf ) 
(2,3,3,3-Tetrafluoropropeno), HFC-1234ze (HFO-
1234ze)  (1,3,3,3-Tetrafluorpropeno) y HFC-1336mzz 
(HFO-1336mzz) (1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-Buteno), 
aunque se usan en el país, son sustancias HFO 
con cero potencial de agotamiento de ozono y 
bajo potencial de calentamiento global, que se 
usará como sustancia sustituta de las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) y los HFC, 

por tal razón no se incluirán en la lista de sustan-
cias sujetas a reporte en el RETC.

Se incluyen en la lista de sustancias sujetas a 
reporte en el RETC las siguientes mezclas de 
refrigerantes de HFC:

R - 401A; R - 401B; R - 401C; R – 404A; R 
– 405A; R – 406A; R – 407A; R - 407C; R - 
407D; R - 407E; R - 407F; R – 408A; R – 409A; 
R - 409B; R – 410A; R - 410B; R – 413A; R – 
415A; R – 417A; R – 420A; R – 421A; R - 421B; 
R - 422A; R - 422D; R-427A; R – 437A; R – 
448A; R – 449A; R – 450A; R-452A; R-455A; 
R – 507A; R – 508A; R - 508B; R – 509A; 
R-513A; R-515A. 

Los perfluorocarbonos (PFC) se incluirán como 
una sustancia agregada35.

9.2.2.2 Protocolo de Montreal

El Protocolo de Montreal de la Convención de 
Viena es un tratado internacional diseñado para 
proteger la capa de ozono, reduciendo la produc-
ción y el consumo hasta llegar a la eliminación 
de numerosas sustancias que reaccionan con el 
ozono y se cree que son responsables del ago-
tamiento de la capa. En Colombia, fue aprobado 

No. Sustancia

1 Dióxido de carbono (CO2) 

2 Hexafluoruro de azufre (SF6)

3 Hidrofluorocarbonos (HFC) y sus mezclas

4 Metano (CH4) 

5 Óxido nitroso (N2O) 

6 Perfluorocarbonos (PFC) 
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por la Ley 29 de 199236. Los anexos A, B, C, E y F 
del tratado incluyen las sustancias de la Tabla 8.

Las sustancias CFC y HCFC que se incluyen en la 
lista de sustancias sujetas a reporte en el RETC 
se han desagregado en sustancias específicas y 
sus mezclas. Así mismo, los bromofluorocarbonos 
(BFC), se desagregan de la siguiente manera, de 
acuerdo con la necesidad del país de capturar 
así su información37: 

Clorofluorocarbonos (CFC):

36 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiem-
bre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991, expedido por el Congreso de la República 
de Colombia.

37 Grupo Unidad Técnica de Ozono (UTO). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016 a 2022.

38 La sigla SCPM hace referencia a las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal. Las SCPM son las sustancias listadas en los Anexos del Protocolo 
de Montreal: A, B, C, E y F. Anexo A: clorofluorocarbonos - CFC, halones. Anexo B: otros CFC completamente halogenados, tetracloruro de carbono, metilclo -
roformo. Anexo C: hidroclorofluorocarbonos - HCFC, - HBFC y bromoclorometano. Anexo E: metilbromuro. Anexo F: hidrofluorocarbonos - HFC.

39 En la vigésima octava reunión de las partes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (MOP-28), en Kigali-Ruanda 
(octubre 2016), se incorporaron en su ámbito de aplicación a los hidrofluorocarbonos (HFC), Grupo UTO. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016.

CFC-11 (triclorofluorometano); CFC-12 (diclorodi-
fluorometano)

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC):
HCFC-123 (Diclorotrifluoroetano); HCFC-124 (Clo-
rotetrafluoretano); HCFC-141b (1,1-dicloro-1-fluo -
roetano); HCFC-142b (1-cloro-1,1-difluoroetano); 
HCFC-22 (Clorodifluorometano)

Se incluye la mezcla de refrigerantes CFC y 
HCFC, R-502 (mezcla de CFC-115 y HCFC-22).

Bromofluorocarbonos (BFC):

Tabla 8. Lista de Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal (SCPM)
38

(*1) Sustancias que no se usan en el país. 

(*2) No se usa ni para fabricación ni mantenimiento o recarga de equipos de refrigeración, aire acondicionado o extinción de incendios.

No. Sustancia

Se excluyen 
de la lista de 
sustancias 
RETC (*#)

1 Bromoclorometano (*1)

2 Bromofluorocarbonos (BFC) -

3 Bromuro de metilo (*2)

4 Clorofluorocarbonos (CFC) -

5 Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) (*1)

6 Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y sus mezclas

7 Hidrofluorocarbonos (HFC) y sus mezclas39 -

8 Metilcloroformo ó 1,1,1-Tricloetano (*1)

9 Tetracloruro de carbono (*1)
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40 Unidad Técnica de Ozono - UTO. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2016 a 2022.

41 Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la 
“Corrección al artículo 1° del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 2005; expedi -
da por el Congreso de la República de Colombia.

Tabla 9. Lista de sustancias del Convenio de Estocolmo 

Halón 1211 (Bromoclorodifluorometano) y Halón 
1301 (Bromotrifluorometano).

Los Hidrofluorocarbonos (HFC) se incluyen y des-
agregan en sustancias específicas y sus mezclas, 
como se indicó en el numeral 9.2.2.1. del presen- 
te documento.

Como se observa en la Tabla 8, el bromocloro -
metano, el hidrobromofluorocarbonos (HBFC), el 
metilcloroformo o 1,1,1-tricloetano y el tetracloruro 
de carbono, no se incluyen en la lista de sustan-
cias sujetas a reporte en el RETC, debido a que 
no se usan en el país. El bromuro de metilo no se 
usa en la fabricación ni en el mantenimiento o 
recarga de equipos de refrigeración, aire acondi-
cionado o extinción de incendios, las cuales son 
aplicaciones contempladas para el RETC; por tal 
motivo, no se incluyen en la lista de sustancias 
sujetas a reporte en el RETC. El CFC-115 (1-clo -

9.2.2.3 Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo, aprobado en Colom-
bia por la Ley 1196 de 2008 41, tiene por objeto 
proteger la salud humana y el medioambiente 
frente a los contaminantes orgánicos persisten-
tes (COP), por tener propiedades tóxicas, ser 
resistentes a la degradación y bioacumulables, 
así como por ser transportados por el aire, el 
agua y las especies migratorias y depositados 
lejos del lugar de su liberación, acumulándose en 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Los anexos A 
(Eliminación), B (Restricción) y C (No intencional) 
del tratado incluyen las sustancias de la Tabla 9.

ro-1,1,2,2,2-pentafluoroetano), tampoco se incluye 
en dicha lista, debido a que esta sustancia no se 
usa pura40.

No. Sustancia
Se excluyen de la 
lista de sustancias 

RETC (*#)

1 Ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS) (*1)

2 Ácido perfluoroctano sulfónico (PFOS) (*9)

3 Ácido perflouorooctanoico (PFOA) (*9)

4 Aldrina (*4)

5 Bifenilos policlorados (PCB) (*10)

6 Clordano (*5)

7 Clordecona (*1)

8 Compuestos con perfluoroheptilo como sustituyente (PFOA) (*9)

9 Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*5)
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No. Sustancia
Se excluyen de la 
lista de sustancias 

RETC (*#)

10
Dioxinas y furanos (Dibenzo – para – dioxinas policloradas 
(PCDD) y Dibenzofuranos policlorados (PCDF))

 -

11 Dicofol (*5)

12 Dieldrina (*5)

13 Endosulfán y sus isómeros (*6)

14 Endrina (*7)

15 Éter de decabromodifenilo (PBDE) (*2)

16 Éter de heptabromodifenilo  (PBDE) (*1)

17 Éter de hexabromodifenilo (PBDE) (*1)

18 Éter de pentabromodifenilo (PBDE) (*1)

19 Éter de tetrabromodifenilo (PBDE) (*1)

20 Hexaclorobenceno o perclorobenceno (HCB) (*1)

21 Heptacloro (*5)

22 Hexabromobifenilo (PBB) (*3)

23 Hexabromociclodecano (HBCD)  (*1)

24 Hexaclorobutadieno (*1)

25
Hexaclorociclohexano (HCH) isómeros y sus mezclas, excepto 
Lindano

(*1)

26
Lindano o Gama-Hexaclorociclohexano (γ - HCH) o hexacloruro 
de gama benceno (BHC) 

(*5)

27 Mirex ó Dodecacloro (*5)

28 Naftalenos policlorados (*1)
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(*1) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Colombia no solicitó exenciones específicas para 
su uso o producción, por lo cual se consideran prohibidas en el país.

(*2) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Hasta tanto Colombia no solicite exenciones espe-
cíficas para el uso o producción de las PCCC y c-decaBDE, se consideran prohibidas en el país.

(*3) No se incluye en la Lista RETC. El país ni ha sido ni es fabricante de esta sustancia. No se evidenciaron registros de importación o expor-
tación en los últimos diez años (Subpartidas arancelarias 29.03.94.00.00 Hexabromobifenilo (HBB) y 29.03.99.30.00 derivados bromados 
de los hidrocarburos aromáticos, período 2007 a 2016. Fuente: BACEX).

(*4) Prohibida por el Decreto 305 de 1988 de MinSalud y MinAgricultura.

(*5) Prohibida por la Resolución 10255 de 1993 del MinSalud.

(*6) Prohibida por la Resolución 1669 de 1997 del MinSalud.

(*7) Prohibida por la Resolución 1849 de 1985 del ICA.

(*8) Prohibida por la Resolución 2971 de 2000 del MinSalud.

(*9) Fabricación y uso mundial restringidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Colombia no solicitó exenciones, por tanto, su uso 
y producción se consideran prohibidos en el país. El Convenio limita la producción y utilización de estas sustancias a las finalidades estricta-
mente prescritas y a los países que hayan registrado exenciones. Si aún no existen alternativas eficaces y asequibles en el país y si el país 
ha registrado públicamente exenciones, el Convenio permite su producción y utilización para finalidades específicas.

(*10) Para reporte RETC se incluyen como residuos peligrosos, según grupo COP del MinAmbiente.

Como se observa en la Tabla 9, del total de 
sustancias que hacen parte del Convenio de 
Estocolmo, únicamente las dioxinas y furanos 
(Dibenzo – para – dioxinas policloradas (PCDD) y 
Dibenzofuranos policlorados (PCDF)) serán inclui-
das en la lista de sustancias sujetas a reporte 
en el RETC. Las demás, corresponden a sustan -
cias prohibidas en el país o su fabricación y uso 
mundial se encuentran prohibidos o restringidos, 

según lo establece el Convenio de Estocolmo; 
así, debido a que Colombia no solicitó exen -
ciones para su uso o producción y, en algunos 
casos, hasta tanto no lo solicite, se consideran 
prohibidas en el país. Para las dioxinas y furanos 
en la Resolución 0909 de 2008 (ver Tabla 6),   [12] 
se establecen valores límite máximos permisi-

No. Sustancia
Se excluyen de la 
lista de sustancias 

RETC (*#)

29 Parafinas cloradas de cadena corta (PCCC) (*2)

30 Pentaclorobenceno (*1)

31 Pentaclorofenol (PCP) y sus sales y ésteres (*1)

32 Perfluorooctanos sulfonilos (PFOSF) (*9)

33 Sales de perfluoroctanoato (PFOA) (*9)

34 Sulfonamidas de perfluorooctano (PFOSA) (*9)

35 Sulfonatos de perfluorooctano (PFOS) (*9)

36 Toxafeno (Canfecloro o Melipax) (*8)
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9.2.2.4 Convenio de Rotterdam

El Convenio de Rotterdam aprobado en Colombia 
por la Ley 1159 de 200742, promueve la responsa-
bilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de 
las Partes en la esfera del comercio internacional 
de ciertos productos químicos peligrosos a fin de 
proteger la salud humana y el ambiente frente 
a posibles daños y contribuir a su utilización 
ambientalmente racional, facilitando el intercam-
bio de información acerca de sus características, 
estableciendo un proceso nacional de adopción 
de decisiones sobre su importación y exporta -
ción y difundiendo esas decisiones a las Partes. 
El anexo III del tratado incluye las sustancias de 
la Tabla 10.

Como se observa en la Tabla 10, del total de las 
sustancias del Convenio de Rotterdam, única -
mente dieciocho de ellas serán incluidas en la 
lista de sustancias sujetas a reporte en el RETC. 
Las demás corresponden a sustancias prohibi-
das en el país o su fabricación y uso mundial 
se encuentran prohibidos o restringidos según 
lo establece el Convenio de Estocolmo. De las 
dieciocho sustancias del Convenio de Rotterdam 
a incluir en la lista de sustancias sujetas a reporte 
en el RETC, trece corresponden a la categoría 
plaguicidas, una a la categoría plaguicidas e 
industriales y cuatro a la categoría industriales.

42 Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plagui-
cidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional”, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998.

43 Adaptada del sitio oficial del Convenio de Rotterdam (mayo 10 de 2016). http://www.pic.int/ElConvenio/ProductosQu%C3%ADmicos/AnexoIII/tabid/2031/
language/es-CO/Default.aspx

Las sustancias del Convenio de Rotterdam se revisaron conjuntamente en el año 2018 con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), autoridades nacionales designadas en Colombia para este Convenio, con la participación del grupo COPs del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Tabla 10. Lista de sustancias del Convenio de Rotterdam 43

No. Sustancia Categoría 
regulada

Clasifica-
ción OMS 

Plaguicidas 
(*)

Se excluyen 
de la lista 
de sustan-
cias RETC 

(*#)

Sustancias 
incluídas en  
el Convenio

de Estocolmo

1
2,4,5-Triclorofenoxiacético 
(2,4,5-T y sus sales y ésteres)

Plaguicidas O (*7)  

2
Ácido perfluoroctano sulfónico 
(PFOS)

Industriales   (*4) X

3
Actinolita amianto (asbesto 
anfíbole)

Industriales   (*10)  

4 Alacloro Plaguicidas II  -  

5 Aldicarb Plaguicidas Ia  -  

6 Aldrina Plaguicidas O (*9) X
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No. Sustancia Categoría 
regulada

Clasifica-
ción OMS 

Plaguicidas 
(*)

Se excluyen 
de la lista 
de sustan--
cias RETC 

(*#)

7
Amosita amianto (asbesto an-
fíbole)

Industriales   (*10)  

8
Antofilita amianto (asbesto 
anfíbole)

Industriales   (*10)  

9 Azinfós-metilo Plaguicidas Ib -   

10 Bifenilos Polibromados (PBB) Industriales   (*1) X

11 Bifenilos policlorados (PCB) Industriales   (*8) X

12 Binapacrilo Plaguicidas O (*7)  

13 Captafol Plaguicidas Ia (*16)  

14 Carbofurano Plaguicidas Ib  -  

15 Clordano Plaguicidas II (*11) X

16 Clordimeform Plaguicidas O (*7)  

17 Clorobencilato Plaguicidas O (*7)  

18

Compuestos de mercurio, 
incluidos compuestos inorgáni-
cos de mercurio, compuestos 
alquílicos de mercurio y com-
puestos alcoxialquílicos y aríli-
cos de mercurio

Plaguicidas   (*14)  

19 Compuestos de tributil estaño
Plaguicidas 
e industria-

les
O  -  

20
Crocidolita amianto (asbesto 
anfíbole)

Industriales   (*10)  

21
Diclorodifeniltricloroetano 
(DDT)

Plaguicidas II (*11) X

22
Dibromuro de Etileno (EBD) o 
1,2-dibromoetano

Plaguicidas FM (*12)  50
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Sustancias 
incluídas en  
el Convenio

de Estocolmo



23
Dicloruro de etileno (EDC) o 
1,2-dicloroetano

Plaguicidas FM (*5)  

24 Dieldrina Plaguicidas O (*11) X

25

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) y 
sus sales (tales como sal de 
amonio, sal de potasio y sal de 
sodio)

Plaguicidas Ib  -  

26 Dinoseb y sus sales y ésteres Plaguicidas O (*17)  

27 Endosulfán y sus isómeros Plaguicidas II (*13) X

28
Éter de decabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales   *(2) X

29
Éter de heptabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales  *(2) X

30
Éter de hexabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales   *(2) X

31
Éter de octabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales   *(2) X

32
Éter de pentabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales   *(2) X

33
Éter de tetrabromodifenilo 
(PBDE)

Industriales   *(2) X

34 Fluoroacetamida Plaguicidas Ib    

35

Formulaciones de polvo seco 
que contienen una combi-
nación de benomilo en una 
cantidad igual o superior al 7%, 
carbofurano en una cantidad 
igual o superior al 10% y tiram 
en una cantidad igual o supe-
rior al 15%

Plaguicidas Ia  -  

36 Fosfamidón Plaguicidas Ia  -  
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No. Sustancia Categoría 
regulada

Clasifica-
ción OMS 

Plaguicidas 
(*)

Se excluyen 
de la lista 
de sustan--
cias RETC 

(*#)

Sustancias 
incluídas en  
el Convenio

de Estocolmo



37
Fosfato de tris (2,3-dibromo-
propilo)

Industriales    -  

38
Hexaclorobenceno o percloro-
benceno (HCB)

Plaguicidas Ia *(2) X

39 Heptacloro Plaguicidas O (*11) X

40
Hexaclorociclohexano (HCH) 
isómeros y sus mezclas, excep-
to Lindano

Plaguicidas II *(2) X

41
Lindano o Gama-Hexacloroci-
clohexano (γ - HCH) o hexaclo-
ruro de gama benceno (BHC) 

Plaguicidas II (*11) X

42 Metamidofos Plaguicidas Ib -   

43 Metil Paratión Plaguicidas Ia -   

44 Monocrotofós Plaguicidas Ib -   

45 Óxido de etileno Plaguicidas FM (*6)  

46
Parafinas cloradas de cadena 
corta (PCCC)

Industriales   *(3)  

47 Paratión Plaguicidas Ia -   

48
Pentaclorofenol (PCP) y sus 
sales y ésteres

Plaguicidas Ib *(2) X

49
Perfluorooctanos sulfonilos  
(PFOSF)

Industriales   (*4) X

50
Sulfonamidas de perfluoroocta-
no (PFOSA)

Industriales
 

(*4)  

51
Sulfonatos de perfluorooctano 
(PFOS)

Industriales   (*4)  

52 Tetraetilo de plomo Industriales    -  

53 Tetrametilo de plomo Industriales    - X52
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No. Sustancia Categoría 
regulada

Clasifica-
ción OMS 

Plaguicidas 
(*)

Se excluyen 
de la lista 
de sustan--
cias RETC 

(*#)

Sustancias 
incluídas en  
el Convenio

de Estocolmo



(*) Ia = extremadamente peligroso; Ib = altamente peligroso; II = moderadamente peligroso; III = levemente peligroso; U = poco probable de presentar peligro 
agudo en uso normal; FM = fumigante gaseoso o volátil, no clasificado; O = plaguicida obsoleto, no clasificado.

(*1) El país no ha sido ni es fabricante de esta sustancia. No se evidenciaron registros de importación ni exportación en los últimos diez años (subpartidas 
arancelarias 29.03.94.00.00 hexabromobifenilo (HBB) y 29.03.99.30.00 derivados bromados de los hidrocarburos aromáticos, período 2007 a 2016. Fuente: 
BACEX).

(*2) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Colombia no solicitó exenciones específicas para su uso o produc-
ción, se consideran prohibidas en el país.

(*3) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Hasta tanto Colombia no solicite exenciones específicas para el uso 
o producción de las PCCC y c-decaBDE, se consideran prohibidas en el país.

(*4) Fabricación y uso mundial restringidos según lo establece el Convenio de Estocolmo, Colombia no solicitó exenciones, por tanto, su uso y producción se 
consideran prohibidos en el país. El Convenio limita la producción y utilización del PFOS, sus sales y del PFOS-F a las finalidades estrictamente prescritas y a 
los países que hayan registrado exenciones. Si aún no existen alternativas eficaces y asequibles en el país y si el país ha registrado públicamente exencio-
nes, el Convenio permite la producción y utilización de PFOS para finalidades específicas (por ejemplo, creación de imágenes ópticas, espuma extintora de 
incendios y fluidos hidráulicos para la aviación, etc.)43.

(*5) No se encontraron registros de comercialización sobre exportaciones, importaciones ni producción en el país (período 2008 a 2016. Fuente: Boletines 
técnicos anuales de comercialización de plaguicidas (ICA). Los datos de importación corresponden a otros usos (analítico) y no como plaguicida (categoría 
regulada en el Convenio de Rotterdam) y no se encontraron datos de exportación (Subpartida arancelaria 29.03.15.00.00 Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-diclo -
roetano), período 2007 a 2016.  Fuente: BACEX.

(*6) No se encontraron registros de comercialización sobre exportaciones, importaciones ni producción en el país (período 2008 a 2016. Fuente: Boletines 
técnicos anuales de comercialización de plaguicidas (ICA). Los datos de importación corresponden a otros usos (uso industrial y fabricación de productos 
médico-quirúrgicos) y no como plaguicida (categoría regulada en el Convenio de Rotterdam); las exportaciones proceden de las mismas empresas que lo 
importan. Subpartida arancelaria 29.10.10.00.00 oxirano (óxido de etileno), período2007 a 2016.  Fuente: BACEX.

(*7) Obsoleta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

(*8) Para reporte RETC se incluyen como residuos peligrosos, según grupo COPs de MinAmbiente.

(*9) Prohibida por el Decreto 305 de 1988 de MinSalud y MinAgricultura.

(*10) Prohibida por la Resolución 007 de 2011 del MinSalud.

(*11) Prohibida por la Resolución 10255 de 1993 del MinSalud.

(*12) Prohibida por la Resolución 1158 de 1985 del ICA.

(*13) Prohibida por la Resolución 1669 de 1997 del MinSalud.

(*14) Prohibida por la Resolución 2189 de 1974 del ICA.

(*15) Prohibida por la Resolución 2971 de 2000 del MinSalud.

(*16) Prohibida por la Resolución 5053 de 1989 del ICA.

(*17) Prohibida por la Resolución 930 de 1987 del ICA.

44 Secretaría del Convenio de Estocolmo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2010). Eliminando los COP del mundo: guía del conve-
nio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Ginebra, Suiza.

54 Toxafeno (Canfecloro o Melipax) Plaguicidas O (*15) X

55
Tremolita amianto (asbesto anfí-
bole) Industriales   (*10)  

56 Triclorfón Plaguicidas II    

57
Trifenilos o terfenilos policlorados
(PCT)

Industriales      
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No. Sustancia Categoría 
regulada

Clasifica-
ción OMS 

Plaguicidas 
(*)

Se excluyen 
de la lista 
de sustan--
cias RETC 

(*#)

Sustancias 
incluídas en  
el Convenio

de Estocolmo



45 Información de exportaciones e importaciones del banco de datos de comercio exterior (BACEX)

se incluyen en la lista de sustancias sujetas a 
reporte en el RETC como plomo y sus com -
puestos (Pb), para la cual se establecen límites 
máximos permisibles o análisis y reporte en 
las resoluciones 0631 de 2015 [8], 0883 de 
2018 [9], 0699 de 2021 [10] y 0909 de 2008 [12] 
y artículo 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de 2015 
[6] (ver Tablas 2, 3, 4, 5 y 6).  

Para las dos sustancias restantes de la cate-
goría industriales, fosfato de tris (2,3-dibro -
mopropilo) y trifenilos o terfenilos policlora -
dos (PCT), aunque el país no ha sido ni es 
fabricante de estas sustancias, fue necesario 
consultar fuentes de información secundaria 
que indicarán su posible uso45: 

Para el fosfato de tris (2,3-dibromopropilo), 
en el período 2007 a 2016, se evidenció su 
importación de 2007 a 2010 y en el 2015, 
y no se encontraron registros de exporta-
ción (subpartida arancelaria 29.19.10.00.00 
fosfato de tris (2,3-dibromopropilo).

Para los trifenilos o terfenilos policlorados 
(PCT) no se dispone de una subpartida 
arancelaria específica. Por la subpartida 
arancelaria 38.24.82.00.00 mezclas y 
preparaciones que contengan PCB, PCT 
o PBB, se identificaron importaciones en 
el 2012 y 2013 y exportaciones en canti -
dades muy superiores a las importadas; 
sin embargo, estas proceden de empre-
sas que exportan aceites, trasformadores 
y gravas y suelos, con PCB. También se 
detectaron exportaciones de las mismas 
empresas en cantidades más bajas en el 
2008, 2013 y 2016 por la subpartida aran-
celaria 2710910000 Desechos de aceites 
que contengan PCB, PCT o PBB.
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Las trece sustancias que corresponden a la 
categoría plaguicidas se incluyen en la lista 
RETC como plaguicidas con ingredientes 
activos de las categorías toxicológicas IA, IB y II 
(OMS y/o Minsalud); estas son: alacloro; 
aldicarb; azinfos-metilo; arbofurano; dinitro-
ortho-cresol (DNOC) y sus sales (tales como 
sal de amonio, sal de potasio y sal de sodio); 
fluoroacetamida; formulaciones de polvo seco 
que contienen una combinación de benomilo 
en una cantidad igual o superior al 7%, 
carbofurano en una cantidad igual o superior 
al 10% y tiram en una cantidad igual o superior 
al 15%; fosfamidon; metamidofos, metil 
paration; monocrotofos; paration; y triclorfon. 
Para los plaguicidas con ingredientes activos 
de las categorías toxicológicas IA, IB y II (OMS 
y/o Minsalud), se establecen limites máximos 
permisibles o análisis y reporte en las 
resoluciones 0631 de 2015 [9], 0883 de 2018  
[9] y 0699 de 2021 [10] (ver Tablas 2, 3 y 4). 

La sustancia de la categoría plaguicidas e 
industriales, compuestos de tributil estaño, 
con categoría plaguicida, no se incluye en la 
lista de sustancias sujetas a reporte en el 
RETC, debido a que se trata de un plaguicida 
obsoleto o no clasificado, según la clasifica-
ción de la OMS; con categoría industrial, si se 
incluye en dicha lista como estaño y sus 
compuestos (Sn); para esta sustancia se esta-
blecen límites máximos permisibles o análisis y 
reporte en las resoluciones 0631 de 2015  , [8]
0883 de 2018  y 0909 de 2008   (ver [9] [12]

 

Las cuatro sustancias de la categoría indus-
triales son fosfato de tris (2,3-dibromopropilo); 
tetraetilo de plomo; tetrametilo de plomo y 
trifenilos o terfenilos policlorados (PCT). El 

Tablas 2, 3 y 6).

tetraetilo de plomo y el tetrametilo de plomo,



9.2.2.5 Convenio de Minamata

El objeto del Convenio de Minamata, aprobado 
en Colombia por la Ley 1892 de 201846, es pro-
teger la salud humana y el medioambiente de 
las emisiones y liberaciones antropógenas de 
mercurio y compuestos de mercurio, ya que 
es un producto químico que genera preocupa-
ción mundial debido a su transporte a larga dis-
tancia en la atmósfera, su persistencia en el me-
dioambiente, su capacidad de bioacumulación en 
los ecosistemas y sus importantes efectos adver-
sos para la salud humana y el medioambiente.

Adicionalmente, mediante la Ley 1658 de 201347, 
se reglamenta el uso, importación, producción, 
comercialización, manejo, transporte, almacena-
miento, disposición final y liberación al ambiente 

A partir de los numerales 9.2.1 y 9.2.2 del pre -
sente documento y de las sustancias prohibidas 
en Colombia48, en la Tabla 11 se consolida la lista 
de sustancias que serán excluidas de reporte en 
el RETC del país.

9.2.3 Sustancias catalogadas como
prohibidas

46 Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013, expedido por el 
Congreso de la República de Colombia.

47 Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan 
requisitos e incentivos para su reducción y eliminación.

48 Del documento Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia formulado por el Ministerio de Ambiente en el año 2012, Capítulo 4 “Instrumentos 
legales y mecanismos no reglamentados para la gestión de sustancias químicas” e Información adicional suministrada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el grupo COPs del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

del mercurio y sus compuestos en las actividades 
industriales.

Para el mercurio y sus compuestos, se establecen 
límites máximos permisibles o análisis y reporte 
en las resoluciones 0631 de 2015 [8], 0883 de 2018 
[9], 1256 de 2021 [11] y 0909 de 2008 [12] (ver tablas 
2, 3, 5 y 6).

Tabla 11. Lista de sustancias químicas catalogadas como prohibidas que serán excluidas de reporte en el 
RETC de Colombia

No. Sustancia Norma/justificación para  
su exclusión

1 Ácido perfluoroctano sulfónico (PFOS) (*2)

2 Ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS) (*1)

3 Ácido perflouorooctanoico (PFOA) (*2)

4 Actinolita amianto (asbesto anfíbole) (*3)

5 Aldrina
Prohibida en el Decreto 305 de MinSalud 

y MinAgricultura

6 Amosita amianto (asbesto anfíbole) (*3)

7 Antofilita amianto (asbesto anfíbole) (*3)

8 Captafol
Prohibida en la Resolución 5053 de 1989 

del ICA
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 9 Clordano (*4)

10 Clordecona (*1)

11
Compuestos con perfluoroheptilo como  
sustituyente (PFOA)

(*2)

12

Compuestos de mercurio, incluidos compues-
tos inorgánicos de mercurio, compuestos alquí-
licos de mercurio y compuestos alcoxialquílicos 
y arílicos de mercurio

Prohibida en la Resolución 2189 de 1974 

13 Crocidolita amianto (asbesto anfíbole) (*3)

14 Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*4)

15 Dibromuro de Etileno (EBD) o 1,2-dibromoetano

16 Dicofol
Prohibida en la Resolución 10255 de 1993 

del MinSalud

17 Dieldrina (*4)

18 Dinoseb y sus sales y ésteres
Prohibida en la Resolución 930 de 1987 

19 Endosulfán y sus isómeros
Prohibida en la Resolución 1669 de 1997 

del MinSalud

20 Endrina

21 Éter de decabromodifenilo (PBDE) (*1)

22 Éter de heptabromodifenilo  (PBDE) (*1)

23 Éter de hexabromodifenilo  (PBDE) (*1)

24 Éter de octabromodifenilo  (PBDE) (*1)

25 Éter de pentabromodifenilo  (PBDE) (*1)

26 Éter de tetrabromodifenilo  (PBDE) (*1)

27 Hexaclorobenceno o perclorobenceno (HCB) (*1)

28 Heptacloro (*4)
56
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No. Sustancia Norma/justificación para 
su exclusión

del ICA 

Prohibida en la Resolución 1849 de 1985
del ICA 

Prohibida en la Resolución 1158 de 1985
del ICA 

del ICA 



(*1) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Colombia no solicitó exenciones específicas para su uso o produc-
ción, por lo cual se consideran prohibidas en el país.

(*2) Fabricación y uso mundial restringidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Colombia no solicitó exenciones específicas para su uso o produc-
ción, por lo cual se consideran prohibidas en el país. El Convenio limita la producción y utilización de estas sustancias a las finalidades estrictamente pres-
critas y a los países que hayan registrado exenciones. Si aún no existen alternativas eficaces y asequibles en el país, y si el país ha registrado públicamente 
exenciones, el Convenio permite su producción y utilización para finalidades específicas. 

(*3) Prohibida por la Resolución 007 de 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social.

(*4) Prohibida por la Resolución 10255 de 1993 del Ministerio de Salud.

(*5) Fabricación y uso mundial prohibidos según lo establece el Convenio de Estocolmo. Hasta tanto Colombia no solicite exenciones específicas para el uso 
o producción de las PCCC y c-decaBDE, se consideran igualmente prohibidas en el país.

 

29 Hexabromociclodecano (HBCD)  (*1)

30 Hexaclorobutadieno (*1)

31
Hexaclorociclohexano (HCH) isomeros y sus 
mezclas, excepto Lindano

(*1)

32
Lindano o Gama-Hexaclorociclohexano (γ - 
HCH) o hexacloruro de gama benceno (BHC) 

(*4)

33 Mirex ó Dodecacloro (*4)

34 Naftalenos policlorados (*1)

35 Parafinas cloradas de cadena corta (PCCC) (*5)

36 Pentaclorobenceno (*1)

37 Pentaclorofenol (PCP) y sus sales y ésteres (*1)

38 Perfluorooctanos sulfonilos  (PFOSF) (*2)

39 Sales de perfluoroctanoato (PFOA) (*2)

40 Sulfonamidas de perfluorooctano  (PFOSA) (*2)

41 Sulfonatos de perfluorooctano (sales de PFOS) (*2)

42 Toxafeno (Canfecloro o Melipax)
Prohibida en la Resolución 2971 de 2000 

del MinSalud 

43 Tremolita amianto (asbesto anfíbole) (*3)
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No. Sustancia Norma/justificación para 
su exclusión



Un total de 130 sustancias estarán sujetas a 
reporte en el RETC del país (ver Anexo 2), de 
acuerdo con las consideraciones indicadas en el 
numeral 9.2 del presente documento. 

La lista de sustancias del Anexo 2 es la que se 
empleará en el RETC del país para el reporte de 
las emisiones al agua, al aire, al suelo y de las 
transferencias en aguas residuales destinadas a 
tratamiento. En la Figura 7, se presenta el número 
de sustancias por norma y por convenio o tratado 
internacional suscrito y ratificado por el país, en 
materia ambiental. Cabe resaltar que algunas sus-
tancias están incluidas en más de una de dichas 
normas o tratados internacionales.

Tal como se observa en la Figura 7, para 59 
(45 %) de las 130 sustancias sujetas a reporte 
en el RETC, se establecen valores límite máxi-

 mos permisibles o análisis y reporte en la nor-
 mativa ambiental vigente sobre vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los  sistemas de alcantarillado público (Resolu-
ción 0631 de 2015  , a cuerpos de aguas ma-  [8])
rinas (Resolución  [ ] cada0883 de 2018 9 , modifi
por la Resolución 501 de 2022 del MinAmbien- 
te con relación a estos estándares), al suelo de 
aguas residuales domésticas tratadas (Resolución 
0699 de 2021  ) y aguas residuales de uso [10]
agrícola (Resolución 1256 de 2021 y artículo [11] 

9.2.4 Consolidación de la lista de sus- 
tancias sujetas a reporte en el RETC 
del país
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2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de 2015 ) y emi-[6] 
siones al aire por fuentes fijas  (Resolución  0909 
de 2008  y sus modificaciones con relación  [12]
a estos estándares, resoluciones 1377 de 2015, 
1309 de 2010 y 2267 de 2018 del MinAmbiente). 

Para las demás sustancias de dicha lista, que 
equivalen a 71 (55%), no se establecen límites 
máximos permisibles o análisis y reporte en la 
normativa ambiental vigente, aunque si hacen 
parte de los convenios o tratados internacionales 
suscritos y ratificados por el país en materia 
ambiental. 

De las 59 sustancias para las cuales se 
establecen valores límite máximos permisibles o 
análisis y reporte en la normativa ambiental, en 
44 se establecen estos valores en la normativa 
sobre vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficia les y a los s is temas de 
alcantarillado público (Resolución 0631 de 2015  [8]),
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
m a r i n a s  ( Re s o l u c i ó n  0 8 8 3  d e  2 0 1 8 ,  [ 9 ] )
vertimientos al suelo para las aguas residuales 
domésticas tratadas (Resolución 0699 de 2021 

) y para aguas residuales para uso agrícola [10]
(Resolución 1256 de 2021  y articulo 2.2.3.3.9.5 [11]
del Decreto 1076 de 2015 ).[6]

Para 30 de estas 59 sustancias, los valores límite 
máximos permisibles o análisis y reporte se 
establecen en la normativa sobre emisiones a la 
atmósfera por fuentes fijas (Resolución 0909 de 
2008  y sus modificaciones con relación a [12]
estos estándares, resoluciones 1377 de 2015, 
1309 de 2010  y 2267 de 2018 del MinAmbiente). 
En la Figura 8, se presenta el numero de 
sustancias sujetas a reporte en el RETC del país, 
con limites máximos permisibles o análisis y 
reporte establecidos por norma.



Figura 7. Número de sustancias sujetas a reporte en el RETC por normativa y convenio o tratado 
internacional suscrito y ratificado por el país en materia ambiental 

LMP: sustancias con límite máximo permisible (LMP) establecido para las actividades de la normativa.

AR: sustancias objeto de análisis y reporte (AR) para las actividades de la normativa.

LMPAR: sustancias que para determinadas actividades de la normativa se establecen límites máximos permisibles (LMP) y para otras análisis y reporte (AR).

Las sustancias sujetas a reporte en el RETC se 
agruparon en 10 clases49, tal como se presentan 
en la Tabla 12. Las dos clases con mayor número 
de sustancias son los Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) y los metales, con 59 y 25 sustancias 
de la lista, respectivamente, lo cual representa 
el 45,4 % y el 19,2 % del total de sustancias (130). 
Cabe resaltar que cada sustancia de la lista 
pertenece a una sola clase; en este sentido, 
los hidrofluorocarbonos (HFC) específicos y sus 
mezclas, aunque son de las clases sustancias 
agotadoras de la capa de ozono y GEI, en esta 

clasificación se incluyeron únicamente en la clase 
de GEI. En el Anexo 2 del presente documento, 
se presenta la clase por sustancia incluida en la 
lista de sustancias sujetas a reporte en el RETC. 

Las sustancias sujetas a reporte del RETC (Anexo 
2) y sus umbrales y medio(s) de reporte se actua-
lizarán en la medida que se actualice la normativa 
ambiental. 

49 La Clase de la sustancia se determinó a partir de la propuesta para una lista armonizada de contaminantes de la OCDE (las sustancias se agrupan en trece 
clases en función de la sustancia, propiedades, impactos ambientales potenciales y aplicaciones industriales).

Fuente: MinAmbiente

Número de sustacias de la lista inicial sujeta a reporte en el 
RETC del país por norma y convenio o travado intencional

Total sustancias LMP/AR/LMPAR establecidos en la normativo ambiental vigente

Total sustancias sólo en tratados internacionales

Total sustancias RETC

Normativa LMP y/o AR agua y suelo - 46

Vertimientos a cuerpos de agua y 
alcantarillado (Resolución 0631 de 2015), 
vertimientos a aguas marinas (Resolución 
0883 de 2018), vertimientos al suelo de 
ARD-T (Resolución 0699 de 2021). Aguas 
residuales-uso agrícola (Resolución 1256 
de 2021 y artículo 2.2.3.3.9.5 del Decreto 
1076 de 2015)

Normativa LMP y/o AR aire - 30

Emisiones a la atmósfera por fuentes 
fijas (Resolución 0909 de 2008 y sus 
modificaciones con relación a 
estándares)

Acuerdo de Paris (GEI)
59

Protocolo de Montreal (SCPM)
64

Convenio de Estocolmo
1

Convenio de Minamata
1

Convenio de Rotterdam
5

Resolución 0631 de 2015 41

34

15

29

30

1

1

5

1 10 20 30 40 50 60

59 45 %

71 55 %

130 100 %

70

59

64 

Resolución 0883 de 2018

Resolución 0699 de 2021

Resolución 1256 de 2021 y artículo 
2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de 2015

Resolución 0909 de 2008

Convenio de Estocolmo

Convenio de Minamata

Convenio de Rotterdam

Acuerdo de París

Protocolo de Montreal
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- MinAmbiente

- MinAmbiente



Figura 8. Número de sustancias sujetas a reporte en el RETC del país con límites máximos permisibles 
o análisis y reporte establecidos por norma

LMP: sustancias con límite máximo permisible (LMP) establecido para las actividades de la normativa

AR: sustancias objeto de análisis y reporte (AR) para las actividades de la normativa

LMPAR: sustancias que para determinadas actividades de la normativa se establecen límites máximos permisibles (LMP) y para otras análisis y reporte (AR)

Tabla 12. Distribución de las sustancias sujetas a reporte en el RETC del país en 

LMP

LMPAR (*)

Resolución 0909 de 2008 [12]

Resolución 0699 de 2021 

Resolución 0631 de 2015 [8]

Resolución 1256 de 2021 [11]  
y artículo 2.2.3.3.9.5 del 
Decreto 1076 de 2015 [6]

Resolución 0883 de 2018 [9]

25

10

24 16

12

2

1

29 13 13

4Fuente: MinAmbiente

Clase Número de 
sustancias %

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 1 0,8%

Gases de Efecto Invernadero (GEI) 59 45,4%

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 3 2,3%

Metales 25 19,2%

Otras sustancias orgánicas 6 4,6%
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clases de sustancias

AR

[10]



 (*1) Los hidrofluorocarbonos (HFC) específicos y sus mezclas, son tanto sustancias agotadoras de la capa de ozono como 

Otros gases 8 6,2%

Sustancias activas de plaguicidas o biocidas 1 0,8%

Sustancias agotadoras de la capa de ozono 10 7,7%

Sustancias inorgánicas 13 10,0%

Sustancias orgánicas cloradas y bromadas 4 3,1%

Total 130 100,0%
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gases de efecto invernadero. No obstante, se incluyeron únicamente en la clase GEI debido a su alto potencial de calenta-
miento global.



Las técnicas más comúnmente utilizadas para estimar o medir las liberaciones al medioambiente son50: 
medición directa, balance de masas, factores de emisión, cálculos de ingeniería y juicio de ingeniería51. 

Las sustancias de la lista RETC del país que estén reguladas por la normativa ambiental vigente, de- 
deben determinarse utilizando los métodos de medición especiûcados en dichas normas. Cuando no 
se especiûque en la normativa ambiental vigente un método de determinación para una sustancia en 
particular, se deberá utilizar la mejor información disponible por métodos de medición directa (carac- 
terización analítica) o indirecta (factores de emisión, balances de masa, otros cálculos   , estimado   ),52 53

preferiblemente los recomendados por la OCDE o en su defecto los métodos de la Agencia 
Ambiental de Estados Unidos (USEPA), la American Society for Testing and Materials (ASTM) o de 
otras organizaciones con reconocimiento internacional en la materia. 

Métodos de determinación

10

50 Resource Compendium of PRTR Part 1: Summary of Techniques for Point Source ENV/JM/MONO(2002)20/ REV1, PRTR Serie No. 5, elaborado por la Organi -
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2013, página 18.

51 Mejor suposición con los datos disponibles,

52 Se asimila a cálculos de ingeniería

53 Se asimila a juicios de ingeniería.



En el RUA se registrarán los resultados de las 
mediciones de los parámetros físicos, químicos 
y bióticos realizadas en el periodo de balance, 
teniendo en cuenta que, si para un período el 
establecimiento no está sujeto a su medición, 
se deben reportar en el RUA las mediciones 
realizadas en un período anterior si las condi-
ciones de operación son las mismas. 

Las mediciones que se realicen durante el año  
en curso aplicables al RUA, que se requieran en 
los actos administrativos proferidos por las auto-
ridades ambientales competentes, por medio 
de los cuales se otorgó la licencia ambiental, 
el plan de manejo ambiental, los permisos las 
concesiones y demás  autorizaciones ambien-
tales, deben reportarse en el RUA en los plazos

El sector regulado podrá apoyarse en los 
siguientes instrumentos de orientación para 

el reporte de las emisiones a la atmósfera por 
fuentes ûjas en el RETC del país:

El Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas54, en el cual se establecen los 
procedimientos de medición de emisiones 
atmosféricas: medición directa, balance de 
masas y factores de emisión.

La Guía Nacional de Inventario de Emisiones 
Atmosféricas55, la cual compila los principa-
les criterios técnicos, los procedimientos y 
las metodologías para la preparación de un 
inventario de emisiones.

La Guía Nacional para el Control, Monitoreo 
y Seguimiento de Emisiones de Compuestos 
Orgánicos Volátiles 56.

En cuanto a metodologías de cálculo de las 
emisiones a la atmósfera de los GEI, se sugiere 
seguir los lineamientos del IPCC utilizados en:

54 Adoptado por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 0760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010. https://www.Minambiente.gov.co/
wp-content/uploads/2021/06/Protocolo-Fuentes-Fijas.pdf.

55 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017).

56 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021). https://www.Minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-EMISIONES-COMPUESTOS-VO -
LATILES.pdf
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señalados por estos.



El informe del Inventario Nacional de Gases 
Efecto Invernadero 1990-2018 y Carbono 
Negro 2010-2018 de Colombia. Tercer 
Informe Bienal de Actualización de Cambio 
Climático, BUR3. Dirigido a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático57.

Así mismo, la OCDE tiene disponible el compen-
dio de recursos para técnicas de estimación de 
emisiones en los RETC58:

2013. Resource Compendium of PRTR Part 
1: Summary of Techniques for Point Source  
ENV/JM/MONO(2002)20/ REV1.

2003. Resource Compendium of PRTR Part 
2: Summary of Techniques for Diûuse Source  
ENV/JM/MONO(2003)14.

2017. Resource Compendium of PRTR Part 
3: Summary of Techniques for Estimating 
Quantities Transferred, Released or Dispo -
sed ENV/JM/MONO(2017) 1.

2017. Resource Compendium of PRTR Part 
4: Summary of Techniques for Estimating 

Releases of Chemicals from Products  ENV/
JM/MONO(2017) 2.

2017. Resource Compendium of PRTR Part 4: 
Summary of Techniques for Releases from 
Products ENV/JM/MONO(2017)2/ANN.

En caso de que no existan mediciones directas 
asociadas a los datos y en la normativa ambiental 
vigente no se establezca el método de deter -
minación especíûco, como material de apoyo 
para los establecimientos sujetos a reporte, es 
conveniente que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el IDEAM desarrollen 
una guía para la cuantiûcación de las emisiones 
y transferencias de contaminantes para el RETC 
del país, como instrumento orientador en las 
técnicas y referencias internacionales existentes 
para el cálculo de emisiones. Esta guía deberá 
ser actualizada a medida que se incluyan nue-
vas sustancias, se modiûquen las características 
clave de diseño del RETC, se ajuste el sistema 
automatizado del RETC o surjan nuevas técnicas.

57 IDEAM , Fundación Natura, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia (2022). https://unfccc.int/documents/510821

58 http://www.oecd.org/chemicalsafety/pollutant-release-transfer-register/publicationsintheseriesonpollutantreleaseandtransferregisters.htm
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Para la implementación del RETC del país, se reportarán los residuos peligrosos con umbral definido 
y las sustancias con umbrales, medios y métodos de determinación de reporte definidos.

Umbrales, medios y 
métodos de determinación 
de reporte en el RETC

11
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11.1 Umbral de reporte de 
los residuos peligrosos

 
Como se mencionó en el numeral 9.1 del presente 
documento, para el reporte en el RETC de los resi-
duos peligrosos se utilizarán las listas del Anexo I 
de residuos peligrosos por procesos o actividades 
y del Anexo II sobre los residuos peligrosos por 
corrientes de residuos del artículo 2.2.6.2.3.6 del 
Decreto 1076 de 2015 [ ] (anexos I y VIII del Con- 6
venio de Basilea),  (ver Anexo 1).

El umbral de reporte de los residuos peligro -
sos para el RETC del país es el mismo que se 
establece en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 
1076 de 2015 , para la inscripción y reporte  [6]  
en el registro de generadores de estos residuos; 
es decir, aquellos generadores que generen una 
cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes calendario, 
considerando los períodos de tiempo de gene-
ración del residuo y llevando promedios ponde-
rados y media móvil de los últimos seis meses 
de las cantidades pesadas. Los generadores de 
residuos peligrosos que generen una cantidad 
inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. 
No obstante, la autoridad ambiental, con base en 
una problemática diagnosticada y de acuerdo 
con sus necesidades, podrá exigir el registro de 
estos generadores, para lo cual deberá emitir el 
acto administrativo correspondiente.

Si para una sustancia se define que su reporte 
en el RETC será únicamente sobre las transfe -
rencias en residuos peligrosos, la sustancia no 
se incluye en la lista RETC del Anexo 2, sino que 
su reporte se realiza utilizando el Anexo 1 del 
presente documento. 

11.2  Umbrales,  medios  y 
métodos de determinación 
de reporte de las sustancias 
de la lista del RETC

 Como se mencionó en el numeral 9.2.4 del pre-
sente documento, las sustancias sujetas a reporte 
del RETC (Anexo 2) y sus umbrales y medio(s) de 
reporte se actualizarán en la medida en que se 
actualice la normativa ambiental. 

11.2.1 Umbrales, medios y métodos de 
determinación de reporte de las sus- 
tancias de la lista RETC, que cuentan 
con límites máximos permisibles o   
análisis y reporte en la normativa am-  
biental vigente  

Las sustancias de la lista RETC que cuenten con 
límites máximos permisibles o análisis y reporte 
en la normativa ambiental vigente se reportarán 
según lo establecido en dichas normas. Esto 
quiere decir que los establecimientos sujetos al 
diligenciamiento y actualización anual del RETC, 
reportaran las cantidades emitidas o transferidas 
al agua, al aire o al suelo de estas sustancias 
según las actividades, el (los) medio(s) y con el 
(los) método(s) de determinación o de reporte 
establecido(s) en la normativa ambiental vigente.

Las sustancias de la lista RETC que cuentan con 
límites máximos permisibles o análisis y reporte 
en la normativa ambiental vigente son las que 
hacen parte de las resoluciones 0631 de 2015 59, 
0883 de 201860, 0699 de 202161, 1256 de 202162 
y artículo 2.2.3.3.9.5 del Decreto 1076 de 2015 [6] 

59 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los  
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

60 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan 
otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada con relación a estos estándares por la resolución 0501 de 
2022.

61 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas al 
suelo, y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

62 Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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y 909 de 200863, el mercurio y sus compuestos 
del Convenio de Minamata y algunas de las 
sustancias de los Convenios de Estocolmo 64 y 
Rotterdam65 que se incluyen en estas normas 
(ver Anexo 2). 

11.2.2 Umbrales, medios y métodos 
de determinación de reporte de las  
sustancias de la lista RETC, que no  
cuentan con límites máximos permi- 
sibles o análisis y reporte en la nor-  
mativa ambiental vigente  

Para las sustancias sujetas a reporte en el  
RETC del país (Anexo 2) que no cuentan con 
límites máximos permisibles o análisis y re-
porte en la normativa ambiental vigente, se 
reportarán las cantidades emitidas o transfe-
ridas al agua, al aire o al suelo de estas sus-
tancias en caso que igualen o superen el um-
bral de reporte definido para el (los) medio(s) 
establecido(s) con el (los) método(s) de deter-
minación o de reporte definidos previamente. 

el Anexo 2 que hacen parte sólo de tratados 
internacionales, es decir, las sustancias del Acuerdo 
de Paris66, Protocolo de Montreal 67y algunas de 
las sustancias del Convenio de Rotterdam que no 
cuentan con límites máximos permisibles o análisis 
y reporte en la normativa ambiental vigente .

11.2.2.1 Umbrales y medios de reporte de las   
sustancias del Acuerdo de Paris  

Los establecimientos sujetos al diligenciamiento 
y actualización anual de este registro, cuya acti-
vidad económica principal corresponda a alguna 
de las actividades de la Tabla 13, reportarán en 
el RETC las emisiones al aire de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) incluidos en el Protocolo 
de Kioto y Acuerdo de Paris (dióxido de carbono 
CO2, hexafluoruro de azufre SF6, metano CH4, 
óxido nitroso N2O, Hidrofluorocarbonos HFC y 
perfluorocarbonos PFC), siempre y cuando supe-
ren al menos uno de los umbrales de reporte 
establecidos en la Tabla 14. 

63 Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, 
expedida por el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada con relación a estos estándares por las resoluciones 1309 de 2010, 1377 de 
2015 y 2267 de 2018.

64 Ley 1196 de 2008, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, hecho en Estocolmo el 22 
de mayo de 2001, la ”Corrección al artículo 1° del texto original en español”, del 21 de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de 
mayo de 2005; expedida por el Congreso de la República de Colombia.

65 Ley 1159 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo a ciertos Plaguicidas y Productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional”, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998.

66 Ley 1844 de 2017, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia, expedida por el Congreso 
de la República de Colombia.

67 Ley 29 de 1992, Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal 
el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991, expedido por el Congreso 
de la República de Colombia.

Estas sustancias son las que se incluyen en  
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A.C. (2022)
Descripción

0610 Extracción de petróleo crudo

0620 Extracción de gas natural

1031 Extracción de aceites de origen vegetal crudos

1032 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados

1033 Elaboración de aceites y grasas de origen animal

1040 Elaboración de productos lácteos

1071 Elaboración y refinación de azúcar 

1072 Elaboración de panela

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas

1104
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y 
otras aguas embotelladas

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles

1312 Tejeduría de productos textiles

1313 Acabado de productos textiles

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón

1702
Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, 
empaques y de embalajes de papel y cartón

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

1910 Fabricación de productos de hornos de coque

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo68
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Tabla 13. Lista de actividades económicas principales de los establecimientos con potencial de reporte en el    
RETC - Gases Efecto Invernadero (GEI)



1922 Actividad de mezcla de combustibles

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2022
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para im-
presión y masillas

2023
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfu-
mes y preparados de tocador

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

2391 Fabricación de productos refractarios

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra

2410 Industrias básicas de hierro y de acero

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos

3511 Generación de energía eléctrica

3512 Transmisión de energía eléctrica

3513 Distribución de energía eléctrica

3514 Comercialización de energía eléctrica
69
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Descripción

Fuente: MinAmbiente (2019)
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Tabla 14. Umbrales, medio y métodos de determinación para el reporte en el RETC de los Gases Efecto 

Los establecimientos cuya actividad económica principal corresponda a una de las 
actividades de la Tabla 13, deberán reportar en el RETC las emisiones al aire de los 
Gases Efecto Invernadero (GEI), siempre y cuando:

• El promedio del número de empleados en el período de balance, diligenciado 
en el RETC en el Capítulo 1. Datos de la persona natural o jurídica y del estable- 
cimiento, Sección 2 Datos del establecimiento, sea mayor o igual a 51 o, 

• El consumo total de combustible usado para combustión en el establecimien- 
to (fuentes fijas y móviles) en el período de balance, diligenciado en el RETC 
o el Capítulo 3. Consumo de agua, energía eléctrica y combustible, Sección 3. 
Consumo total de combustible, genera una sumatoria de emisiones mayor o 
igual a 11000 toneladas de CO2 equivalentes (t CO2 eq).

Los métodos de determinación para el reporte en el RETC de los Gases Efecto Invernadero (GEI) pueden ser: 
medición directa, balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.

Fuente: MinAmbiente (2019)

Los métodos de determinación para el reporte en 
el RETC de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
pueden ser: medición directa, balance de masas, 
factores de emisión, otros cálculos y estimado.

11.2.2.2  Umbrales,  medios  y  métodos  de  
determinación para el reporte de las Sus- 
tancias  Controladas  por  el Protocolo de  
Montreal (SCPM)  

Los establecimientos sujetos al diligenciamiento y 
actualización anual de este registro, cuya actividad 
económica principal corresponda a alguna de las 
actividades de las Tablas 15, 16 o 17 reportarán en 
el RETC las emisiones al aire de las SCPM (Bromo-
fluorocarbonos (BFC), Clorofluorocarbonos (CFC), 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y sus mezclas, 
Hidrofluorocarbonos (HFC) y sus mezclas), siem-
pre y cuando superen o igualen los umbrales de 
reporte establecidos en las mismas tablas. 

Los establecimientos que por su actividad eco-
nómica tengan potencial de reporte de GEI (Tabla 
13) y SCPM (Tablas 15, 16 o 17) que cumplan con 
los umbrales establecidos tanto para GEI (Tabla 14) 
como para las SCPM (Tablas 15, 16 o 17), reportarán 
las emisiones de las SCPM de la clase GEI (los 
HFC y sus mezclas de la clase GEI), únicamente 
por la sección Emisiones GEI. Si estos mismos 
establecimientos, solamente cumplen con los 
umbrales establecidos para SCPM (Tablas 15, 16 
o 17), el reporte de las SCPM de la clase GEI (los 
HFC y sus mezclas de la clase GEI) se realiza úni-
camente por la sección Emisiones SCPM.

Invernadero (GEI)



Actividad

Umbral – Cantidad de refrigerante 
(kg)

Carga instalada en total de equipos de  
refrigeración y acondicionamiento de aire fijo

CIIU 

Rev. 4 A.C. 
(2022) 

Descripción CFC HCFC HFC puras 
y mezclas

0125 Cultivo de flor de corte 1 3 3

1011
Procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos 

1 3 3

1012
Procesamiento y conservación de pescados, crustá-
ceos y moluscos

1 3 3

1020
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos

1 3 3

1040 Elaboración de productos lácteos 1 3 3

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 1 3 3

1082
Elaboración de cacao, chocolate y productos de con-
fitería

1 3 3

1103
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras 
bebidas malteadas 

1 3 3

1104*(2)
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción 
de aguas minerales y otras aguas embotelladas

1 3 3

1921
Fabricación de productos de la refinación del petró-
leo

1 3 3

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 1 3 3

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico

1 3 3

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 1 3 3

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 1 3 3

4719

Comercio al por menor en establecimientos no espe-
cializados, con surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos (víveres en gene-
ral), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco

1 3 3 71
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Tabla 15. Actividades económicas principales de los establecimientos, umbrales y métodos de determinación para 
el reporte en el RETC de las emisiones al aire de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal (SCPM) - 
mantenimiento y recarga en equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire fijo



Actividad

Umbral – Cantidad de refrigerante 
(kg)

Carga instalada en total de equipos de  
refrigeración y acondicionamiento de aire fijo

CIIU 

Rev. 4 A.C. 
(2022) 

Descripción CFC HCFC HFC puras 
y mezclas

5223
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación 
aérea y demás actividades conexas al transporte aé-
reo

1 3 3

5229 Otras actividades complementarias al transporte 1 3 3

Grupo 
551 (ac-

tividades 
5511 a 
5519) 

Actividades de alojamiento de estancias cortas 1 3 3

División 
61 (acti -
vidades 
6110 a 
6190) 

Telecomunicaciones 1 3 3

6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y activi-
dades relacionadas

1 3 3

6312 Portales web 1 3 3

6411 Banco Central 1 3 3

6412 Bancos comerciales 1 3 3

8211
Actividades combinadas de servicios administrativos 
de oficina

1 3 3

Grupo 
841 (acti -
vidades 
8411 a 
8415)

Administración del estado y aplicación de la política 
económica y social de la comunidad

1 3 3

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 1 3 3

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 1 3 3

Los métodos de determinación de reporte de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal 
(SCPM), son balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.

72
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Fuente: MinAmbiente (2019)
 

*(1) Solo aplica para mantenimiento y recarga de equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire fijo realizado en el territorio nacional.  
*(2) Incluye la producción de hielo, incluido hielo para elaboración de productos alimenticios y para otros fines (ej.: para refrigeración).



Actividad*(1)

Umbral – Cantidad de 
sustancia contenida 

en total de equipos de 
extinción de incendios 

(kg)
CIIU 

Rev. 4 
A.C. 

(2022) 

Descripción HCFC Halones 
1211-1301

0125 Cultivo de flor de corte 100 1

1011
Procesamiento y conservación de carne y productos cárni-
cos 

100 1

1012
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos

100 1

1020
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortali-
zas y tubérculos

100 1

1040 Elaboración de productos lácteos 100 1

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 1 3

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1 3

1103
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebi-
das malteadas 

100 1

1104*(2)
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales y de otras aguas embotelladas

100 1

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 100 1

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 100 1

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

100 1

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 100 1

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 100 1

4719

Comercio al por menor en establecimientos no especializa-
dos, con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alco-
hólicas y no alcohólicas) y tabaco

100 1

División 51 
(activida-
des 5111 a 

5122)

Transporte aéreo 100 1 73
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Tabla 16. Actividades económicas principales de los establecimientos, umbrales y métodos de determinación para 
el reporte en el RETC de las emisiones al aire de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal 
(SCPM) - mantenimiento y recarga en equipos de extinción de incendios



Actividad*(1)

Umbral – Cantidad de 
sustancia contenida 

en total de equipos de 
extinción de incendios 

(kg)
CIIU 

Rev. 4 
A.C. 

(2022) 

Descripción HCFC Halones 
1211-1301

5223
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 
demás actividades conexas al transporte aéreo

100 1

5229 Otras actividades complementarias al transporte 100 1

Grupo 551 
(activida-

des 5511 a 
5519) 

Actividades de alojamiento de estancias cortas 100 1

División 61 
(activida-

des 6110 a 
6190) 

Telecomunicaciones 100 1

6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas

100 1

6312 Portales web 100 1

6411 Banco Central 100 1

6412 Bancos comerciales 100 1

8211
Actividades combinadas de servicios administrativos de ofi-
cina

100 1

Grupo 841 
(activida-

des 8411 a 
8415)

Administración del estado y aplicación de la política econó-
mica y social de la comunidad

100 1

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 100 1

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 100 1

Los métodos de determinación de reporte de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal (SCPM), 
son balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.
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*(1) Solo aplica para mantenimiento y recarga de equipos de extinción de incendios realizado en el territorio nacional 

 
*(2) Incluye la producción de hielo, incluido hielo para elaboración de productos alimenticios y para otros fines (ej.: para refrigeración) 

Fuente: MinAmbiente (2019)



Actividad*(1)

Umbral – Cantidad de  
sustancia usada en  

total de equipos  
manufacturados (kg/año)

CIIU 
Rev. 4 
A.C. 

(2022) 

Descripción HCFC HFC puras y 
mezclas

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico 1 1

  2819 

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso 
general n.c.p

1 1

Extinción de Incendios 1 1

Los métodos de determinación para el reporte de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal 
(SCPM), son balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado..
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Fuente: MinAmbiente (2019)  
*(1) Solo aplica para la manufactura de estos equipos en el territorio nacional

Tabla 17. Actividades económicas principales de los establecimientos, umbrales y métodos de determinación 
para el reporte en el RETC de las emisiones al aire de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal 

Los métodos de determinación para el reporte de las Sustancias Controladas por el Protocolo de 
Montreal (SCPM) son: balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.

11.2.2.3 Umbrales, medios y métodos de determinación de reporte en el RETC de las 
sustancias del Convenio de Rotterdam que no cuentan con límites máximos permisibles o 
análisis y reporte en la normativa ambiental vigente 

Los establecimientos sujetos al diligenciamiento y actualización anual de este registro reportaran las 
emisiones y transferencias de las sustancias del Convenio de Rotterdam que no cuentan con límites 
máximos permisibles o análisis y reporte en la normativa ambiental vigente (fosfato de tris (2,3-
dibromopropilo) categoría: industrial y trifenilos o terfenilos policlorados (PCT)), siempre y cuando 
superen o igualen los umbrales de reporte que se presentan en la Tabla 18.

(SCPM) - manufactura de equipos



Sustancia Umbral Medio

Fosfato de tris (2,3-dibromopropilo)
Categoría: industrial.

Cantidades mayores o iguales a 2.500 kg/año por 
uso de la sustancia siempre y cuando sea emitida 
o transferida a los medios especificados.

Agua

Trifenilos o terfenilos policlorados 
(PCT)

Cualquier cantidad usada de preparaciones que 
contengan ≥ 0,01 % de PCT en peso siempre y 
cuando sea emitida o transferida a los medios es -
pecificados. 

Agua

Suelo
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Tabla 18. Umbrales, medios y métodos de determinación para el reporte en el RETC de las sustancias del 
Convenio de Convenio de Rotterdam que no cuentan con límites máximos permisibles o análisis y reporte 

Fuente: MinAmbiente (2019), MinSalud (2018)

Los métodos de determinación de reporte de estas sustancias, serán medición directa, balance de masas, 
factores de emisión, otros cálculos y estimado.

Los métodos de determinación para el reporte de las sustancias del Convenio de Rotterdam que 
no cuentan con límites máximos permisibles o análisis y reporte de la tabla anterior (Tabla 18), serán 
medición directa, balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.

en la normativa ambiental vigente
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Tal como se indicó en el numeral 8 del presente documento, el RETC se debe diligenciar y actuali- 
zar a través del Registro Único Ambiental (RUA), por parte de las personas naturales y jurídicas que,  
de acuerdo con la normativa ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, así como los generadores obligados a reportar en el registro de 
generadores de residuos peligrosos.

Sectores que reportarán al RETC

12



Los sectores que reportarán al RETC del país se 
actualizarán en la medida en que se modifique 
la normativa ambiental. 

Teniendo en cuenta el alcance del RETC, a 
continuación se identifican algunos de los 
sectores que reportarán al RETC del país: 
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1

2

68 Este aprovechamiento común debe hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2° del artículo 86 del Decreto-ley 2811 de 1974.

69 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Congreso de Colombia.

La unidad de análisis, tanto para las personas 
naturales como para las jurídicas, corresponderá 
al establecimiento, el cual se define como  
un emplazamiento en el que se realiza, al me-
nos, una actividad económica. Un emplaza-
miento puede interpretarse como una di-
rección concreta, o bien como una unidad geo-
gráfica, como es el caso de los proyectos, 
obras o actividades, que por su extensión abar-
can grandes áreas.

Sectores sujetos a reporte del registro de 
generadores de residuos peligrosos

Independientemente del sector económico al 
cual pertenezcan los generadores de residuos o 
desechos peligrosos que generen una cantidad 
igual o superior a 10 kg/mes, considerando los 
períodos de tiempo de generación del residuo y 
llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos seis meses de las cantidades 

Aquellos sectores que requieran per-
miso de concesión de aguas y/o permiso de ver-

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015  , [6]
toda  persona natural o jurídica, pública o 

privada salvo en los casos previstos en los 
artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este De-

El artículo 2.2.3.2.6.1. se refiere al uso por 
ministerio de ley por el cual los habitantes 
pueden utilizar las aguas de uso público 
mientras discurran por cauces naturales para 
beber, bañarse, abrevar a los animales, lavar 
ropas y cualesquiera otros objetos similares, de 
acuerdo con las normas sanitarias sobre la ma-
teria y con las de protección de los recursos na- 
turales renovables.68. 

El artículo 2.2.3.2.6.2. se refiere al uso 
de aguas que discurren por un cauce 
artificial, para el cual es permitido a todos los 
habitantes utilizarlos para usos domésticos o de 
abrevadero, dentro de las mismas condiciones 
a que se refiere el artículo anterior, y siempre 
que el uso a que se destinen las aguas no 
exija que se conserven en estado de pureza, 
ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se 
imposibilite o estorbe el aprovechamiento del 
concesionario de las aguas.

En el artículo 2.2.3.2.16.13. del Decreto 1076 de 
2015  se estipula que los aprovechamientos [6],
de aguas subterráneas, tanto en predios propios 
como ajenos, requieren concesión de la 
autoridad ambiental competente, con excepción 
de los que se utilicen para usos domésticos en 
propiedad del beneficiario o en predios que 
este tenga posesión o tenencia. 

Según el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015 , toda persona natural o jurídica cu- [6]
ya actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al sue- 
lo, deberá solicitar y tramitar el respectivo permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental 
competente. 

Con respecto a lo anterior, la Ley 1955 de 201969, 
establece las siguientes excepciones: 

     La autorización de uso de agua para consumo 
humano y doméstico de viviendas rurales 
dispersas no requerirá concesión.

pesadas, están obligados a inscribirse y reportar 
en Registro de generadores de residuos y 
desechos. Los generadores de residuos 
peligrosos que generen una cantidad inferior a 
10.0 kg/mes están exentos del registro. No 
obstante, la autoridad ambiental, con base en 
una problemática diagnosticada y de acuerdo 
con sus necesidades, podrá exigir el registro de 
estos generadores, para lo cual deberá emitir el 
acto administrativo correspondiente (Decreto 
1076 de 2015  artículo 2.2.6.1.6.2.). [6],

timiento

Decreto: 
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5

4

6

3

    Las soluciones individuales de saneamiento 
básico utilizadas para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas provenientes de 
viviendas rurales dispersas que sean diseñados 
bajo los parámetros definidos en el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico no requerirán permiso de 
vertimientos al suelo; esta excepción no aplica 
para hacer vertimientos directos de aguas 
residuales a cuerpos de aguas superficiales, 
subterráneas o marinas. 

Estas excepciones70 aplican para viviendas 
rurales dispersas; no aplican para usos dife- 
rentes al consumo humano y doméstico, a parce-
laciones campestres o infraestructura de servicios 
públicos o privados ubicada en zonas rurales,  
ni acueductos que se establezcan para prestar 
el servicio de agua potable a viviendas rurales 
dispersas. 

Sectores para los cuales se fijan límites 
máximos permisibles o análisis y reporte en los 
vertimentos puntuales a cuerpos de aguas su-
perficiales o al alcantarillado, a cuerpos de aguas 
marinas o al suelo; y en aguas residuales para 
uso  agrícola

Las actividades para las cuales se fijan 
parámetros fisicoquímicos y valores límites 
máximos permisibles o análisis y reporte 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales o al alcantarillado público 
(Resolución 0631 de marzo de 2015 [8]) y en  
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
marinas (Resolución 0883 de 2018  modifi-[9]

por la Resolución 501 de 2022 del Min- 

domésticas tratadas al suelo se establecen para 

usuarios equiparables a Usuarios de vivienda 
rural dispersa71 y para Usuarios diferentes a 
usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda 
rural dispersa72 (Resolución 0699 de 2021 ). [10]

Los criterios de calidad de las aguas residuales 
para uso agrícola se establecen para las 
actividades de irrigación de cultivos y otras 
actividades conexas o complementarias 
(Resolución 1256 de 2021 [11] y artículo 2.2.3.3.9.5 
del Decreto 1076 de 2015 ).[6]

Sectores que requieren permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas

Las industrias, obras, actividades o servicios que 
requieren permiso de emisión atmosférica y los 
factores a partir de los cuales se requiere este 
permiso, de acuerdo con el Artículo 2.2.5.1.7.2 
del Decreto 1076 de 2015  y la Resolución 0619 [6]
de Julio de 199773, esta última adicionada por 
la Resolución 1377 de 201574 , en el sentido 
de establecer dicho permiso a todos los 
equipos de combustión en los cuales se realice 
aprovechamiento energético de residuos no 
peligrosos. 

Sectores para los cuales se fijan estánda-
res de emisión admisibles o análisis y reporte de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas  

Las actividades / equipos para los cuales se 
fijan estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, 
según la Resolución 0909 de junio de 2008  [12]
y sus modificaciones con relación a estos 
estándares, resoluciones 1377 de 2015, 1309 de 
2010 y 2267 de 2018 del MinAmbiente. 

Sectores sujetos a licencia ambiental

Los proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencia ambiental, según el Decreto 1076 de 
2015  artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. [6]

70 No obstante deberán ser inscritos en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), instrumento que deberá ser ajustado para incorporar el registro 
de este tipo de usuarios.  
71 Usuarios equiparables a Usuarios de vivienda rural dispersa: toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que hace uso de infraestructura 
asociada a una actividad productiva o de uso de vivienda campestre, cuya generación de aguas residuales domésticas son semejantes en cantidad y calidad 
(expresado en carga de DBO5), a las producidas por los Usuarios de vivienda rural dispersa, con valores menores o iguales a 1,0 Kg DBO5/d.
72 Usuarios diferentes a Usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural dispersa: toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que hace 
uso de infraestructura locativa de retretes y servicios sanitarios, sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), cocinas y cocinetas, pocetas de lavado de 
elementos de aseo, realiza lavado de paredes y pisos de esta infraestructura locativa, y lavado de ropa (No se incluyen servicios de lavandería industrial), 
cuya generación de aguas residuales domésticas son diferentes en cantidad y calidad a las producidas por los Usuarios de vivienda rural dispersa y de los 
equiparables a vivienda rural dispersa.
73 Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Expedida por el 
Ministerio del Medio Ambiente.
74 Por la cual se modifica la Resolución 909 de 2008 del MinAmbiente y se adoptan otras disposiciones.

cada con relación a estos estándares 

Ambiente).

Los vertimientos puntuales de aguas residuales 



13.1 Estructura del RETC 

Teniendo en cuenta la información básica, como los elementos comunes y complementarios que 
deben ser reportados por los establecimientos al RETC 75 y las emisiones y transferencias contem-
pladas para el RETC del país (ver Figura 4), la estructura de este registro estaría conformada por 5 
capítulos: 

Entradas de información

13

75 Manual guía para los gobiernos “Prevención y control de contaminación, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), una herramienta para 
la política ambiental y el desarrollo sostenible”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 1996, páginas 64 a 66. 



Fuente: MinAmbiente
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Capítulo 1.  Datos de la persona natural o 
jurídica, del establecimiento y del responsable 
del diligenciamiento

Capítulo 2.  Trámites

Capítulo 3. Consumo de agua, energía eléc-
trica y combustible

Capítulo 4. Uso y producción de la sustancia

Capítulo 5.  Emisiones y transferencias

En la Figura 9 se observan las secciones que 
harían parte de cada uno de los capítulos que 
conforman el RETC del país, el cual se diligen-
ciará anualmente por parte de los establecimien-
tos sujetos a reporte a través de la herramienta 
informática (aplicativo web) del RUA (ver nume-
rales 8 y 17.1 del presente documento).

Cada uno de los datos que se solicitan en el regis-
tro se refieren al establecimiento para el cual se 
diligencia y al año del período de balance (del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior) por ejemplo, licencia, concesiones, 
permisos o demás autorizaciones ambientales 
para el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables; volúmenes captados, verti-
dos, tratados; consumo de energía; consumo de 
combustibles y materias primas o bienes consu-
mibles; tiempos de operación de las fuentes fijas 
y de vertimiento; cargas de vertimiento y emisión; 
generación y manejo de residuos; inversión, aho-
rros y cantidades reducidas en cargas vertidas o 
emitidas o transferidas en residuos peligrosos por 
la implementación de prácticas para la reducción 
de la contaminación; etc. 

Figura 9. Estructura del RETC

 Capítulo 1. Datos de la 
persona natural o jurídica, 
del establecimiento y del 

responsable del 
diligenciamiento

 Capítulo 2. 
Trámites

 Capítulo 3. 
Consumo de agua, 
energía eléctrica y 

combustible

 Capítulo 4. Uso 
y producción de 

la sustancia

 Capítulo 5. 
Emisiones y 

transferencias

Sección 1.
Datos de la persona 
natural o jurídica

Sección 2.
Datos del establecimiento

Sección 3.
Datos del responsable del 
diligenciamiento de 
la información 

Sección 1.
Consumo de agua

Sección 2.
Consumo de energía eléctrica

Sección 1.
Uso de la sustancia

Sección 1.
Emisiones habituales al agua

Sección 2.
Emisiones habituales al aire

Sección 3.
Emisiones habituales al suelo

Sección 4.
Emisiones accidentales  al 
agua, al aire, al suelo

Sección 5.
Emisiones totales

Sección 6.
Transferencias en aguas 
residuales destinadas a 
tratamiento

Sección 7.
Transferencias en residuos 
o desechos peligrosos para 
aprovechamiento, tratamiento 
o disposición final

Sección 8.
Acciones de reducción 
de la contaminación

Sección 2.
Producción de 
la sustancia

Sección 3.
Consumo de combustible
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13.2 Información a ser dili-
genciada en el RETC

 
A continuación, se presenta la información a 
reportar en cada uno de los capítulos del RETC76 
a través del RUA. El diligenciamiento de la 
información dependerá del proceso productivo 
y de las exigencias en materia ambiental del 
establecimiento en el período de balance; por 
lo tanto, para un establecimiento específico, no 
necesariamente se deben diligenciar todos sus 
capítulos.

Es importante tener en cuenta que el RETC se 
diligencia por establecimiento, en la mayoría 
de los casos las personas naturales o jurídicas 
están compuestas por un solo establecimiento 
(monoestablecimiento); sin embargo, en algunos 
casos, estas se componen por más de un esta-
blecimiento (multiestablecimiento). Ver Figura 10.

Capítulo 1. Datos de 
la persona natural 
o jurídica, del esta-
blecimiento y del 
responsable del dili-
genciamiento
Sección 1. Datos de la persona natural 
o jurídica, del establecimiento y del 
 diligenciamiento

Figura 10. Personas naturales o jurídicas mono y multiestablecimiento

76 En la guía para el diligenciamiento y reporte del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de Colombia, se 
encuentran las recomendaciones e instrucciones para su diligenciamiento.

Fuente: MinAmbiente

Persona natural o jurídica 
monoestablecimiento

Persona natural o jurídica 
multiestablecimiento

Establecimiento 1

Establecimiento 1

Establecimiento 2

Establecimiento 3

Establecimiento 4

1) Nombre completo o razón social.

2) Nombre comercial.

3) Identificación de la persona natural o jurídica: 
tipo – número de documento.
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77 Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU Revisión. 4.0 adaptada para Colombia por el DANE (2022)

78 Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia,

79 Este dato servirá de insumo para determinar si el establecimiento debe reportar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, depen-
diendo de su actividad económica principal (ver tablas 13 y 14).

4) Tipo de persona.

5) Registro cámara de comercio: cámara núme-
número de matrícula.

6) Departamento. 

7) Municipio.

8) Dirección. 

9) Teléfono (ext.). 

10) Fax.

11) Nombre completo de la persona natural o 
representante legal de la persona jurídica.

12) Identificación de la persona natural o repre- 
sentante legal de la persona jurídica: Tipo - núme- 
ro de documento.

13) Correo electrónico de la persona natural o 
representante legal de la persona jurídica.

Sección 2. Datos del establecimiento 

Tal como se indicó en el numeral 8 del presente 
documento, la unidad de análisis, tanto para 

corresponderá al establecimiento, el cual se define
como un emplazamiento en el que se realiza, al 
menos, una  actividad económica. Un emplazamiento 
puede interpretarse como una dirección concreta, 
o bien como una unidad geográfica, como es el 
caso de los proyectos, obras o actividades, que por 
su extensión abarcan grandes áreas. En la Figura 11 
se observa la interpretación de emplazamiento.     77

En el evento que una persona natural o jurídica 
tenga más de un establecimiento sujeto al di- 
ligenciamiento del RUA, deberá solicicitar la  
inscripción, diligenciar la información y actualizar-
la anualmente, independientemete para cada uno
de los establecimientos.

 

Información general:

1) Fecha de diligenciamiento: dd/mm/aaaa.

2) Número de identificación del establecimiento.

3) Autoridad ambiental competente para la ins-
cripción.

4) Nombre del establecimiento.

5) Cédula catastral.

6) Matrícula inmobiliaria.

7) Dirección.

8) Teléfono.

9) Fax.

10) Correo electrónico.

11)  Clasificación del suelo (según Ley 388/97)78 

12) Clasificación de la zona.

13) Área total (m  ).2

14) Promedio de número de empleados79

15) Fecha iniciación de actividades dd/mm/aaaa.

16) Fecha cese de actividades dd/mm/aaaa.

17) Código CIIU rev. 4 A.C. (2022) y descripción 
de la actividad económica principal. 

(ver Anexo 3. Estructura general de la CIIU Rev. 
4 A.C. (2022)).

18) Diagrama de la actividad.

Información persona de contacto:  

19) ¿Desea que sus datos sean confidenciales? 
Sí/No.

20) Identificación de la persona de contacto: 
Tipo - Número del documento.

21) Nombre completo de la persona de contacto.

las personas naturales como para las jurídicas, 
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Figura 11. Establecimiento – interpretación de emplazamiento

Información complementaria:  

25)  ¿El establecimiento requiere licencia 
ambiental? 

26) Tipo de proyecto, obra o actividad licenciada.

27) ¿El establecimiento está ubicado en un par-
que industrial o zona franca? 

28) ¿Cuál?

29) ¿El establecimiento importó SCPM en el 

30) ¿El establecimiento es un usuario final de 
 SCPM y cumple con los umbrales establecidos 
para el reporte⁸⁰ en el período de balance
período de balance? 

31) ¿El establecimiento fabricó productos que  
hacen uso de SCPM y cumple con los umbra- 
les establecidos para su reporte⁸¹ en el perío-  

 do de balance? 

80 Ver umbrales en tablas 15 y 16 del presente documento.

81 Ver umbrales en Tabla 17 del presente documento.

Fuente: MinAmbiente

Proyectos, obras o actividades 
que por su extensión abarcan 
grandes áreas.

Establecimiento ubicado 
en una dirección concreta

Establecimiento ubicado 
en una unidad geográfica

22) Cargo. 

23) Teléfono (ext.). 

24) Correo electrónico de la persona  de con-
tacto. 

período de balance?

32) ¿El establecimiento es responsable de 
presentar el Informe de estado de evaluación 
de emisiones atmosféricas en el periodo de 
balance?

33) ¿Para el desarrollo de su actividad durante el 
período de balance realizó descargas al recurso 
hídrico procedentes del uso de un embalse?, 

35) ¿La media móvil de generación de residuos 
peligrosos, en los últimos seis meses, es mayor 

34) ¿Su actividad incluye el trasvase de una cuen-
ca a otra en el período de balance? 

o igual a 10 kg/mes o la autoridad ambiental le 
exige su reporte para el período de balance?

36) ¿Durante el período de balance se presenta-
ron contingencias al interior del establecimiento 
que hayan afectado algún compartimiento 
ambiental (agua, aire, suelo)?
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Datos de ubicación:  

37) Departamento.

38) Municipio. 

39) Autoridad ambiental con jurisdicción en la 
ubicación del establecimiento. 

40) Ubicación más representativa (Sí/No).

41)  Ubicación del establecimiento (latitud, longi-

 42) Corregimiento. 

43) Vereda. 

44) Barrio.

Datos de funcionamiento:  

45) Período de balance desde: dd/mm/aaaa/ 
hasta: dd/mm/aaaa/.

46) Promedio n.° de horas/día funcionamiento. 

47) Promedio n.° de días/semana funcionamiento. 

48) N.° de semanas de funcionamiento durante 
el periodo de balance.

49) Promedio n.° de turnos/día.

Sección 3. Datos del responsable del 
del diligenciamiento de la información 

1) ¿Desea que sus datos sean confidenciales?

2) Identificación de la persona que diligencia: 
tipo – Número de documento.

3) Nombre completo de la persona que diligencia

4) Cargo. 

5) Teléfono. (ext.)

6) Correo electrónico de la persona que diligencia.

tud).

Capítulo 2. Trámites
En este capítulo se diligencia información 
sobre la licencia ambiental, el plan de manejo 
ambiental, los permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales para el uso o aprove-
chamiento de los recursos naturales renovables 
en titularidad del establecimiento para el cual 
se está diligenciando el RUA o de un tercero, 
que se encuentren vigentes o en trámite, en el 
período de balance. Si el establecimiento para el 
cual se está diligenciando el registro no cuenta 
con este tipo de trámites vigentes o en trámite 
en el período de balance, no se diligencia este 
capítulo. 

1) Trámite.

2) Tipo de solicitud.

3) ¿La licencia, permiso, concesión o autorización 
para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables por el proyecto está en 
titularidad de un tercero? Sí/No.

4) Estado de concesión, permiso o autorización.

Si en el estado de concesión, permiso o auto-
rización, seleccionó “Vigente”, diligencie los 
siguientes campos: 

5) Tipo de documento. 

6) Número del acto administrativo.

7) Fecha de expedición del acto administrativo
(dd/mm/aaaa). 

8) Fecha de notificación del acto administrativo
(dd/mm/aaaa). 

9) Fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa).

13) Número del expediente.

14) Autoridad ambiental que autoriza. 

15) Observaciones.

16) Adjunte archivo del acto administrativo.
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82 Para cada fuente de captación el sistema realizará el cálculo automático del volumen de agua consumido en m3/año en el período de 
balance, a partir de variables reportadas por el establecimiento en el RUA.

83 El sistema realizará el cálculo automático del consumo total de agua en m3/año en el período de balance, a partir de la sumatoria del 
Volumen de agua consumido en el período de balance, de las diferentes fuentes de captación o abastecimiento de agua reportadas.

84 Energía eléctrica: comprada por el establecimiento en el período de balance, recibida en transferencia desde otro establecimiento en 
el período de balance, generada por el establecimiento en el período de balance, vendida por el establecimiento en el período de balan-
ce, cedida en transferencia a otro establecimiento en el período de balance.

85 El sistema realizará el cálculo automático a partir de variables reportadas en el RUA: Consumo total de combustible usado para pro-
cesos de combustión en el establecimiento (fuentes fijas y móviles) en el período de balance = Combustible comprado por el estable-
cimiento en el período de balance + combustible producido por el establecimiento en el período de balance + combustible recibido en 
transferencia de otro establecimiento - combustible vendido por el establecimiento en el período de balance - combustible cedido en 
transferencia por el establecimiento en el período de balance – combustible usado como materia prima por el establecimiento en el 
período de balance – combustible utilizado por el establecimiento por las fuentes móviles fuera del establecimiento en el período de 
balance + almacenamiento de combustible por el establecimiento al inicio del período de balance por el establecimiento en el período de 
balance - almacenamiento de combustible por el establecimiento al final del período de balance por el establecimiento en el período de 
balance. Este resultado servirá de insumo para determinar si el establecimiento debe reportar las emisiones de Gases Efecto Invernadero,
dependiendo de su actividad económica principal (ver tablas 13 y 14).

Si en el Estado de Concesión, Permiso o Autori- 
zación, seleccionó “En tramite”, diligencie los si- 
guientes campos:

5)Tipo de documento.

6) Número del auto de inicio del trámite o del 
radicado de solicitud.

11) Fecha de expedición del auto de inicio del tra- 
o del radicado de solicitud (dd/mm/aaaa). 

12) Fecha de notificación del auto de inicio o del 
radicado de solicitud (dd/mm/aaaa).

13) Número del expediente.

14) Autoridad ambiental que autoriza.

15) Observaciones. 

17) Adjunte archivo del auto de inicio del trámite 
o del radicado de solicitud.

Capítulo 3. 
Consumo de agua, 
energía eléctrica y 
combustible 
En este capítulo los consumos de agua, energía 
eléctrica y consumo total de combustible no se 

diligencian directamente por el establecimiento, 
sino que el sistema realizará el cálculo auto-
mático a partir de variables reportadas por el 
establecimiento en el RUA. El consumo total de 
combustible es el utilizado para procesos de com- 
bustión en el establecimiento (fuentes fijas y mó-  
viles, al interior del establecimiento) y no como 
materia prima.

Sección 1. Consumo de agua 

1) Categoría y tipo de la fuente.

2) Volumen de agua consumido por punto y tipo 
de fuente en el período de balance (m³/año)   .82 

3) Consumo total de agua en el período de 
balance (m³/año)   83 

Sección 2. Consumo de energía eléc- 
trica  

El sistema realizará el cálculo automático de la 
energía eléctrica consumida en el período de 
balance, a partir de variables reportadas en el 
RUA por el establecimiento84.

Sección 3. Consumo de combustible 
 
El sistema realizará el cálculo automático 
de la cantidad total consumida por tipo de 
combustible utilizado para procesos de 
combustión en el establecimiento (fuentes fijas 
y móviles, al interior del establecimiento), a partir 

. de variables reportadas en el RUA
85
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4) Equivalencia en toneladas de CO2 (tCO2 eq/
año)  86

5) Toneladas totales de CO2eq (tCO2eq/año) 87
 

Capítulo 4. Uso y 
producción de la 
sustancia
En este capítulo se captura información sobre 
aquellas sustancias de la lista RETC (ver Anexo 
2), contenidas en las materias primas o bienes 
consumibles utilizados o en los bienes elabora-
dos o servicios ofrecidos por el establecimiento 
durante el período de balance, que incidan en 
las emisiones o transferencias al aire, el agua o 
el suelo, es decir, que incidan en la descarga de 
contaminantes en aguas residuales88 o emisio-
nes a la atmósfera.

Sección 1. Uso de la sustancia 

1) Número CAS y nombre de la sustancia.

2) Clase de la sustancia.

Nombre genérico de la sustancia:  

3) Nombre(s) genérico(s).

4) Dato confidencial (Sí/No).

5) Razón(es) por la(s) cual(es) el dato es confi -
dencial.

6) Tipo(s) de uso de la sustancia.

7) Cantidad que ingresa al establecimiento (kg/
año). 
8) Cantidad consumida en el establecimiento 
(kg/año).

9) Estado(s) físico(s).

Inventario:

10) Cantidad en existencias al inicio del período 
de balance (kg).

11)  Cantidad en existencias al final del período 
de balance (kg).

12)  Cantidad máxima almacenada en el esta -
blecimiento (kg).

13) Promedio diario de inventario (kg).

Sección 2. Producción de la sustancia 

1) Número CAS y nombre de la sustancia.

2) Clase de la sustancia.

Nombre genérico de la sustancia:  
 
3) Nombre genérico.

4) Dato confidencial (Sí/No).

5) Razón(es) por la(s) cual(es) el dato es confi -
dencial.

6) Cantidad producida en el establecimiento (kg/
año).

86 El sistema realiza el cálculo de la equivalencia en toneladas de CO2, para cada tipo de combustible, teniendo en cuenta los factores 
de emisión de los combustibles y los potenciales de calentamiento global.

87 El sistema realiza el cálculo automático de las toneladas totales de CO2eq, a partir de la sumatoria de la equivalencia en toneladas de 
CO2, de los diferentes tipos de combustible. 
Si el valor calculado por el sistema de las toneladas totales de CO2eq es mayor o igual a 11000 tCO2 eq/año y la actividad principal del 
establecimiento corresponde a una de las actividades económicas con potencial de reporte en el Gases Efecto Invernadero (GEI), el 
establecimiento debe diligenciar la sección de emisiones GEI del capítulo aire del RUA.  
Si el valor calculado por el sistema de las toneladas totales de CO2eq es mayor o igual a 11000 tCO2 eq/año y la actividad principal del 
establecimiento no está incluida en la lista de actividades económicas con potencial de reporte en el RETC de gases, el establecimiento 
no debe diligenciar la sección de emisiones GEI del capítulo aire del RUA. 
88 Vertimientos a cuerpos de agua o al alcantarillado con/sin tratamiento por parte de terceros, en vertimientos u otras descargas de 
aguas residuales al suelo en el establecimiento o fuera del establecimiento con/sin tratamiento por parte de terceros.

 Tipo de combustible.  

 Consumo total de combustible usado para 

 Unidad de medida.

1)

2)
procesos de combustión en el establecimiento 
(fuentes fijas y móviles) en el período de balance. 

3)

7) Cantidad en el producto que sale del estable-
cimiento (kg/año).

8) Estado(s) físico(s).
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Inventario:

9) Cantidad en existencias al inicio del período 
de balance (kg).

10) Cantidad en existencias al final del período 
de balance (kg).

11)  Cantidad máxima almacenada en el estable-
cimiento (kg). 

12) Promedio diario de inventario (kg).

Capítulo 5. Emisiones y transferencias 
En la Figura 12, se presentan los elementos en las emisiones y transferencias de contaminantes que 
pueden ser susceptibles de reporte por parte de una fuente fija de contaminación (establecimiento); 
el RUA (del cual forma parte integral el RETC) clasificará automáticamente el elemento reportado en 
una emisión o en una transferencia. Tal como se observa en la Figura 12, tanto para el reporte de las 
emisiones de contaminantes al agua, al aire y al suelo como de las transferencias en aguas residuales 
destinadas a tratamiento, se emplea la lista de sustancias RETC del Anexo 2.  Para el reporte de las 
transferencias en residuos peligrosos se emplea la lista de residuos peligrosos del Convenio de 
Basilea del (ver Anexo 1 del presente documento   )89.

Figura 12. Elementos en las emisiones y transferencias de contaminantes procedentes de una fuente fija de  
contaminación (establecimiento)

89 Decreto 1076 de 2015 [6] de MinAmbiente, artículos 2.2.6.1.6.2 y 2.2.6.2.3.6.

Fuente: MinAmbiente

Lista de
sustancias 
RETC

Lista del 
Convenio 
Basilea

Emisiones al agua

Emisiones Transferencias

• Vertimientos a cuerpos de agua.
• Vertimientos al alcantarillado sin 

tratamientos por parte de 
terceros.

• Otras descargas de aguas 
residuales al agua en el 
establecimiento o fuera del 
establecimiento no destinadas 
a tratamiento.

Transferencias en aguas 
residuales destinadas a 

tratamiento 

Transferencias en residuos 

•

o desechos peligroso 

Vertimientos al alcantarillado 
para tratamiento por parte de 
terceros.

• Vertimientos al suelo fuera del 
establecimiento destinados al 
tratamiento.

• Otras descargas de aguas 
residuales al agua o al suelo 
fuera del establecimiento 
destinadas a tratamiento.

• Aprovechamiento.
• Reciclaje, recuperación de 

energía.
• Tratamiento.
• Disposición final.

Emisiones al suelo

• Vertimientos al suelo en el 
establecimiento o fuera del
establecimiento no destinados  

• Otras descargas de aguas 
residuales al suelo en el 
establecimiento o fuera del 
establecimientono destinados 
a tratamiento.

Emisiones al aire

• Emisiones al aire en el 
establecimiento.

a tratamiento. 
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Emisiones

 
Emisión: es la introducción de contaminantes al  
agua, aire y suelo, liberada por cualquier activi-
dad, procedentes de las fuentes fijas o difusas 
de contaminación, sea habitual o accidental.

Para una fuente fija de contaminación en el RETC 
(establecimiento), las emisiones incluyen:

1) Los vertimientos a cuerpos de agua,al alcanta -
rillado sin tratamiento por parte de terceros, o al 
suelo en el establecimiento o fuera del estable-
cimiento no destinados a tratamiento.

2) Otras descargas de aguas residuales al agua 
o al suelo en el establecimiento o fuera del esta-
blecimiento no destinadas a tratamiento.

3) Las emisiones al aire en el establecimiento.

4) Los derrames, escapes o fugas de aguas resi-
duales al agua o al suelo y los escapes o fugas 
al aire. 

El traslado fuera del establecimiento de las 
aguas residuales no destinadas a tratamiento se 
clasifica como una emisión, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean tratados 
o no previamente en una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el establecimiento. 

Emisiones habituales

Emisiones habituales: son aquellas que se 
prevé serán derivadas de la producción durante 
el transcurso o el funcionamiento de las activida-
des que se realicen en el establecimiento. 

Sección 1. Emisiones habituales al 
agua

En esta sección se diligencian de forma indepen-
diente las salidas (vertimientos o descargas) de 
agua realizadas por el establecimiento durante 
el período de balance (ver Figura 12), ya sean 
tratados o no previamente en una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el estable-
cimiento : 

1) Vertimientos habituales a cuerpos de agua.

2) Vertimientos habituales al alcantarillado sin 
tratamiento por parte de terceros.

3) Otras descargas habituales de aguas resi -
duales al agua en el establecimiento o fuera del 
establecimiento no destinadas a tratamiento.

Los derrames, escapes o fugas de aguas resi -
duales al agua en el establecimiento, se diligen-
cian a través de este capítulo en la Sección 4.1 
Emisiones accidentales al agua.

Salida n.° 

1) Trámite.

2) Categoría de receptor. 

3) Tipo de receptor. 

4) Nombre del receptor. 

5) Ubicación del punto de vertimiento o des -
carga.

6) Nombre del punto de vertimiento o descarga.

7) Horas de vertimiento o descarga durante el 
Período de Balance (horas/año). 

8) Volumen total vertido o descargado durante 
el periodo de balance (m³/año)  90 

90 Para cada salida de agua o punto de vertimiento o descarga, el sistema calcula automáticamente el volumen total vertido durante el 
período de balance, a partir de los volúmenes mensuales reportados en el RUA.
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Sistema de tratamiento de aguas residuales 
en el establecimiento:  

Para cada salida de agua o punto de vertimiento 
o descarga que realice el establecimiento 
durante el período de balance, se indica si  
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
residuales antes de ser descargadas al recep-
tor. Adicionalmente, se indica el(los) tipo(s) de tra-
tratamiento y la(s) tecnología(s) de tratamien-
to empleada(s) por este sistema.

9) ¿Tiene sistema de tratamiento de aguas resi-
duales en el establecimiento? Sí/No.

10) Volumen total tratado en el período de 
balance (m³/año).

11)  Sistema de tratamiento. 

12) Tecnologías de tratamiento empleadas.

Emisión (carga vertida) anual:  

13) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

14) Método de determinación de la emisión 
(carga vertida)  91

15) Emisión (carga vertida) calculada (kg/año)  .92

16) Emisión (carga vertida) promedio anual cal-
culada (kg/año)  93 

17)  ¿Confirma el cálculo de la emisión (carga 
vertida) promedio anual calculada? Sí/No.

18) Emisión (carga vertida) promedio anual auto-
declarada (kg/año) 94 

19) Método de determinación de la emisión 
(carga vertida) promedio anual autodeclarada.

20) Emisión (carga vertida) promedio anual (kg/
año)  95 

21)  Emisiones habituales totales al agua (kg/
año)  96 

Sección 2. Emisiones habituales al 
aire

En esta sección se diligencia la información de 
las descargas de sustancias contaminantes al 
aire realizadas por el establecimiento durante 
el período de balance (ver Figura 12): 

1) Emisiones al aire excepto GEI y SCPM.

2) Emisiones de GEI  97 

3) Emisiones de las Sustancias Controladas por 
el Protocolo de Montreal (SCPM).

Los escapes o fugas al aire se diligencian a tra-
vés de este capítulo, en la Sección 4.2 Emisiones 
accidentales al aire. 

91 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado. Para las sustancias incluidas en la normativa am-
biental vigente, se emplea el método de determinación establecido en las normas.

92 Si el método de determinación de la emisión (carga vertida) para una medición es por medición directa, el sistema realizará el cálculo 
automático de la cantidad emitida "Emisión (carga vertida) calculada" de cada sustancia, a partir de la concentración, el caudal y el tiempo 
de vertimiento (variables reportadas en el RUA).  
Si el método de determinación de la emisión (carga vertida) para una medición es por factores de emisión, balance de masas, otros 
cálculos y estimado, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad emitida "Emisión (carga vertida) calculada kg/año" de cada 
sustancia, a partir del flujo másico de la sustancia y el tiempo de vertimiento (variables reportadas en el RUA).

93 El sistema calculará automáticamente la emisión (carga vertida) habitual promedio anual por sustancia en las diferentes mediciones de 
la salida de agua, a partir de la sumatoria de las emisiones (cargas vertidas) calculadas automáticamente por sustancia para cada medi-
ción y el número total de mediciones por sustancia en la salida de agua correspondiente.

94 En caso de que no se confirme el resultado de la emisión (carga vertida) promedio anual calculada automáticamente por el sistema.

95 Para cada salida de agua aparecerá automáticamente la emisión (carga vertida) promedio anual calculada por sustancia, si esta fue con-
firmada; en caso contrario, aparecerá el dato de la emisión (carga vertida) promedio anual autodeclarada por sustancia.

96 Para cada salida de agua aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga vertida) (kg/año), independiente-
mente de la sustancia.

97 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2169 de 2021, esta sección incluye las emisiones directas (alcance 1) correspon-
dientes al Reporte Obligatorio de Emisiones de GEI (ROE).
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Sección 2.1 Emisiones habituales al aire, 
excepto GEI y Sustancias Controladas por 
el Protocolo de Montreal (SCPM) 

En esta sección se diligencia la información para 
cada una de las descargas que emiten contami-
nantes a la atmósfera, excepto GEI y SCPM 98 , 
provenientes de: 

1) Equipos donde se llevan a cabo procesos de 
combustión.

2) Otros equipos, unidades o procesos donde se 
llevan a cabo procesos diferentes a la combustión.

3) Almacenamientos de combustibles.

Descarga n.°

Punto de descarga99  

1) Trámite.

2) Ubicación del punto de descarga.

3) Nombre del punto de descarga.

4) Tipo de fuente fija   100

Sistema de control de las emisiones en el esta- 
blecimiento:  

5) Sistema de control.

98 La herramienta informática del RUA en la subsección emisiones, excepto GEI y SCPM, se contempla el reporte tanto de fuentes fijas pun- 
tuales como de fuentes fijas dispersas o difusas. Las emisiones de fuentes móviles en el establecimiento se reportan inicialmen-
te a través de la subsección emisiones GEI, atendiendo lo definido en el reporte del alcance 1 (Emisiones directas de GEI provenientes 

 de fuentes fijas, fugitivas, móviles al interior del establecimiento y de proceso). De acuerdo con la normativa ambiental vigente, se evalua-
rá la inclusión del reporte de las emisiones provenientes de fuentes móviles o maquinaria para uso fuera de carretera a través de la sub-
sección emisiones excepto GEI y SCPM.

99 Para cada punto de descarga de emisiones al aire, excepto GEI y SCPM, en el RUA se reporta el o los equipos y almacenamientos que 
generan emisiones a la atmósfera, asociados al punto.

100 Fuente fija puntual; fuente fija dispersa o difusa.

101 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado. Para las sustancias incluidas en la normativa am-
biental vigente se emplea el método de determinación establecido en las normas

102 Si el Método de determinación de la emisión (carga emitida) para una medición es por medición directa, el sistema realizará el cálculo 
automático de la cantidad "Emisión (carga emitida) calculada" de cada sustancia, dependiendo si el método es isocinético o no. 

Si el método de determinación es por medición directa e isocinético o no isocinético y se tiene disponible el flujo volumétrico, la Emisión 
(carga emitida) anual se calcula a partir de la concentración, el flujo volumétrico y el tiempo de operación (variables reportadas en el RUA).

Si el “Método de determinación de la emisión (carga emitida)” para una medición es por medición directa no isocinético, pero no se tiene 
disponible el flujo volumétrico, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado; el sistema realizará el cálculo automáti-
co de la cantidad "Emisión (carga emitida) calculada kg/año" de cada sustancia a partir del flujo másico de la sustancia y el tiempo de ope- 
ración (variables reportadas en el RUA).

103 El sistema calculará automáticamente la Emisión (carga emitida) promedio anual por sustancia en las diferentes mediciones del punto 
de descarga, a partir de la sumatoria de las Emisiones (cargas emitidas) calculadas automáticamente por sustancia para cada medición y 
el número total de mediciones por sustancia en el punto de descarga correspondiente.

104 En caso que no se confirme el resultado de la Emisión (carga emitida) promedio anual calculada automáticamente por el sistema.



92

Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia

6) Tipo de control.

Emisión (carga emitida) anual:  

7) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

8) Método de determinación de la emisión (carga 
emitida)   101 

9) Emisión (carga emitida) calculada (kg/año)   102

10) Emisión (carga emitida) promedio anual cal-
culada excepto GEI y SCPM (kg/año)   103

11)  ¿Confirma el cálculo de la emisión (carga 
emitida) promedio anual calculada? Si/No.

12) Emisión (carga emitida) promedio anual auto-
declarada excepto GEI y SCPM (kg/año)   104

13)  Método de determinación de la emisión 
(carga emitida) promedio anual autodeclarada.

14)  Emisión (carga emitida) promedio anual 
excepto GEI y SCPM (kg/año)   105 

15) Emisiones habituales totales al aire excepto 
GEI y SCPM (kg/año)   106

Sección 2.2 Emisiones habituales al aire - 
GEI 

Los establecimientos cuya actividad económica 
principal corresponda a alguna de las activida-
des de la Tabla 13, reportarán a través de esta 
sección las emisiones al aire de las sustancias 
clase GEI (dióxido de carbono CO2, hexafluoruro 
de azufre SF6, metano CH4, óxido nitroso N2O, 
hidrofluorocarbonos HFC y sus mezclas, y per-

fluorocarbonos PFC) por tipo de fuente de emi-
sión, siempre y cuando superen al menos uno 
de los umbrales de reporte establecidos en la 
Tabla 14. 

Para establecimientos cuya actividad económica 
principal corresponda a alguna de las activida-
des de la Tabla 13, que cumplan por lo menos 
con uno de los umbrales de la Tabla 14, reporta -
rán las emisiones de los HFC y sus mezclas de 
la clase GEI a través de la presente sección. De 
lo contrario, el diligenciamiento de estas sustan-
cias se efectuará a través de este capítulo en la 
Sección 2.3 Emisiones habituales al aire - SCPM, 
siempre y cuando se cumpla con los umbrales 
establecidos en las tablas 15, 16 o 17.

A nivel nacional, se cuenta con la Norma Téc -
nica Colombiana ISO 14064-1, la cual establece 
los principios y requisitos para la estimación y 
reporte de emisiones de GEI a nivel de orga -
nización. La misma establece tres alcances de 
cuantificación de emisiones de GEI, a saber 
“emisiones y remociones directas” (alcance 1), 
“emisiones indirectas por energía” (alcance 2) y 
“otras emisiones indirectas” (alcance 3)107 . Para 
efectos del reporte, en esta sección se incluirán 
todas las fuentes de emisión del alcance 1 que 
el establecimiento tenga disponibles.

Información general  

1) ¿Existe un inventario GEI para el estableci -
miento?

105 Para cada descarga aparecerá automáticamente la Emisión (carga emitida) promedio anual calculada por sustancia, si esta fue confir-
mada; en caso contrario, aparecerá el dato de la Emisión (carga emitida) promedio anual autodeclarada por sustancia.

106 Para cada descarga aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga emitida) (kg/año), independientemente 
de la sustancia.

107 Alcance 1: emisiones y remociones directas de GEI. Emisiones de GEI* provenientes de fuentes que pertenecen o son controladas por 
la organización. Considerar 100% de emisiones de GEI.

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI por energía. Emisiones de GEI* que provienen de la generación de electricidad, calor, vapor, frío 
industrial; de origen externo consumidos por la organización. Considerar el 100 % de emisiones de GEI.

Alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI. Emisiones de GEI diferentes de la emisión indirecta de GEI por energía, que es consecuen-
cia de las actividades de la organización, pero que se origina en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizacio-
nes. Seleccionar las fuentes de emisiones de GEI que se deben incluir en el inventario. Ejemplos de fuentes de emisión dentro de esta 
categoría son: movilidad de los empleados desde y hasta el centro de trabajo; viajes de negocios, en medios que no pertenezcan a la 
organización; actividades contratadas externamente; gestión de residuos; emisiones derivadas del ciclo de vida de los materiales que se 
consumen y/o producen.

2) Tipo de verificación.

3) Inventario GEI.
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4) Tipo de la fuente de emisión  108 

5) Descripción de la fuente de emisión.

6) Categoría IPCC y 

Datos de análisis - emisión (carga emitida) 
anual: 

8) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

9) Emisión (carga emitida) autodeclarada (t/año). 

10) Emisión (carga emitida) calculada (kg/año)   109

11)  Método de determinación de la emisión 
(carga emitida)    110

12) Emisiones habituales al aire GEI, en t/año y 
kg/año 111

Sección 2.3 Emisiones habituales al aire - 
Sustancias Controladas por el Protocolo de 
Montreal (SCPM)

 En esta sección se incluyen las emisiones de las 
SCPM, siempre y cuando igualen o superen los 
umbrales de reporte establecidos en las tablas 15, 
16 o 17. Se incluyen las emisiones generadas por:

1) Mantenimiento y recarga de equipos que usan 
SCPM (refrigeración, aire acondicionado fijo y 

extinción de incendios).

2) Manufactura (producción) de equipos que 
usan SCPM (refrigeración, aire acondicionado 
fijo y extinción de incendios).

Los establecimientos cuya actividad económica 
principal corresponda a alguna de las activida-
des de la Tabla 13, que cumplan por lo menos 
con uno de los umbrales de la Tabla 14, reporta -
rán las emisiones de las SCPM de la clase GEI 
(HFC y sus mezclas) a través de este capítulo 
en la Sección 2.2 Emisiones habituales al aire - 
GEI. De lo contrario, el diligenciamiento de estas 
emisiones se efectuará a través de la presente 
sección, siempre y cuando se cumpla con los 
umbrales establecidos en las tablas 15, 16 o 17.

1) Procedencia de la emisión    112

Emisión (carga emitida) anual:

2) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

3) Método de determinación de la emisión (carga 
emitida). 

 

108 Fuentes fijas, fuentes fugitivas, fuentes móviles al interior del establecimiento, fuentes de proceso.

109 No se diligencia. Para cada fuente de emisión, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad emitida "Emisión (carga emitida) 
calculada" en kilogramos por año (kg/año) a partir del dato reportado en la emisión (carga emitida) autodeclarada por sustancia en tonela-
das por año (t/año) de cada sustancia. 

110 Medición directa, balance de masas, factores de emisión, otros cálculos y estimado.

111 No debe ser diligenciado. Para cada fuente de emisión, aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga verti-
da) en t/año y kg/año, independientemente de la sustancia. 

112 Mantenimiento y recarga de equipos (refrigeración, aire acondicionado, extinción de incendios) que usan SCPM; manufactura (produc-
ción) de equipos que usan SCPM).

113  Para las emisiones generadas por mantenimiento y recarga de equipos de refrigeración, aire acondicionado y extinción de incendios, 
el "método de determinación de la emisión (carga emitida)" es el balance de masas, siempre y cuando se confirme el cálculo automático 
de la emisión (carga emitida), en caso contrario el "método de determinación de la emisión (carga emitida)" es factores de emisión, balan-
ce de masas, otros cálculos y estimado. 
Para las emisiones generadas por la manufactura (producción) de equipos de refrigeración, aire acondicionado y extinción de incendios 
el "método de determinación de la emisión (carga emitida)" es factores de emisión, siempre y cuando se confirme el cálculo automático 
de la emisión (carga emitida), en caso contrario, el "método de determinación de la emisión (carga emitida)" es factores de emisión, balan-
ce de masas, ootros cálculos y estimado.

4) Emisión (carga emitida) calculada SCPM (kg/
año)    114

114 El cálculo automático de la cantidad emitida "Emisión (carga emitida) calculada SCPM (Kg/año)" por el establecimiento, se efectúa con 
la sumatoria de las emisiones generadas por mantenimiento y recarga de equipos que usan SCPM (refrigeración, aire acondicionado y 
extinción de incendios) y las emisiones generadas por la manufactura (producción) de equipos que usan SCPM.  
La emisión por mantenimiento y recarga de equipos que usan SCPM, se calcula automáticamente para cada uno de los equipos a los 
cuales se hizo mantenimiento o recarga a partir de la cantidad empleada en el mantenimiento y recarga (A), reciclada (B), regenerada (C) y 
en vía de disposición final (tratamiento térmico) (D), variables reportadas en el RUA, Emisión (carga emitida) = A-B-C-D.  
La emisión por manufactura de equipos se calcula automáticamente a partir de la carga nominal (CN), el factor de emisión (FE) y el número
de unidades producidas por código CPC (Clasificación Central de Productos) (NU), variables reportadas en el RUA. Emisión (carga emitida) 
= CN x FE x UN.

7) subcategoría IPCC. 

5) ¿Confirma el cálculo de la emisión (carga emi-
tida) calculada? Sí/No.
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6) Emisión (carga emitida) autodeclarada (kg/
año) - EHCEAA(SCPM)     115

8) Emisión (carga emitida) (kg/año)     116

9) Emisiones habituales al aire Sustancias Con-
troladas por el Protocolo de Montreal (SCPM) (kg/
año)    117

Sección 3. Emisiones habituales al  
suelo  

Esta sección118 se diligencia de forma indepen-
diente para las siguientes salidas (vertimientos o 
descargas) de agua realizadas por el estableci-
miento durante el período de balance (ver Figura 
12), ya sean tratadas o no previamente en una 
planta de tratamiento de aguas residuales en el 
establecimiento: 

1) Vertimientos al suelo en el establecimiento.

2) Vertimientos al suelo fuera del establecimiento 
no destinados a tratamiento.

3) Aguas residuales para uso agrícola en el esta-
blecimiento.

4) Aguas residuales para uso agrícola fuera del 
establecimiento no destinadas a tratamiento.

Los derrames, escapes o fugas de aguas resi -
duales al suelo en el establecimiento se diligen-
cian a través de este capítulo en la Sección 4.3 
Emisiones accidentales al suelo. Se debe tener 
en cuenta las mismas definiciones mencionadas 
al comienzo de este capítulo y en la Sección 1. 
Emisiones habituales al agua. 

Salida n.°  

1) Trámite.

2) Categoría de receptor.

 3) Tipo de receptor. 

4) Nombre del receptor. 

5) Ubicación del punto de vertimiento o des -
carga.

6) Nombre del punto de vertimiento o descarga.

7) Horas de vertimiento o descarga durante el 
período de balance (horas/año). 

8) Volumen total vertido o descargado durante 
el período de balance (m³/año)   119

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
en el establecimiento:  

Para cada salida de agua o punto de vertimiento 
o descarga que realice el establecimiento 
durante el período de balance, se indica si el 
establecimiento cuenta con un sistema de tra -
tamiento de aguas residuales antes de ser des-
cargadas al receptor. Adicionalmente, se reporta 
el(los) tipo(s) de tratamiento y la(s) tecnología(s) 
de tratamiento empleada(s) por este sistema.

9) ¿Tiene sistema de tratamiento de aguas resi-
duales en el establecimiento? Sí/No.

115 En caso de que no se confirme el resultado de la emisión (carga emitida) calculada automáticamente por el sistema. 

116 Aparecerá automáticamente la emisión (carga emitida) calculada por sustancia si esta fue confirmada; en caso contrario, aparecerá el 
dato de la emisión (carga emitida) autodeclarada por sustancia.

117 Aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga emitida) (kg/año), independientemente de la sustancia.

118 En el RUA la información de esta sección se diligencia en el capítulo agua sección salidas de agua.

119 Para cada salida de agua o punto de vertimiento o descarga el sistema calcula automáticamente el volumen total vertido durante el 
período de balance, a partir de los volúmenes mensuales reportados en el RUA.

10)  Volumen total tratado en el período de 
balance (m³/año).

11) Sistema de tratamiento. 

7) Método de determinación de la emisión auto--
declarada   113
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12) Tecnologías de tratamiento empleadas.

Emisión (carga vertida) anual:  

13) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

14) Método de determinación de la emisión 
(carga vertida)   120

15) Emisión (carga vertida) calculada (kg/año)   121

16) Emisión (carga vertida) promedio anual cal-
culada (Kg/año)   122

17) ¿Confirma el cálculo de la emisión (carga 
vertida) promedio anual calculada? Sí/No.

18) Emisión (carga vertida) promedio anual auto-
declarada (kg/año)   123 

19)  Método de determinación de la emisión 
(carga vertida) promedio anual autodeclarada.

20) Emisión (carga vertida) promedio anual (kg/
año)  124

21)  Emisiones habituales totales al suelo (Kg/
año)    125

Emisiones accidentales
Sección 4. Emisiones accidentales al 
agua, al aire y al suelo126 

Emisiones accidentales (contingencias): son 
aquellas que no se prevé serán derivadas de 
la producción, resultantes de desarrollos incon-
trolados (fugas, derrames, incendios, explosión) 
durante el transcurso o el funcionamiento de las 
actividades del establecimiento.

En esta sección se diligencia la información de 
las emisiones accidentales (contingencias) al 
agua, aire y suelo de forma independiente por 
cada evento sucedido en el establecimiento (al 
interior del establecimiento), durante el período 
de balance.

Evento n.°

1) Nombre que identifica el evento (contingencia).  

2) Fecha del evento. 

3) Hora de inicio del evento. 

4) Duración del evento.

5) Ubicación del sitio donde ocurrió el evento.

120 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado. Para las sustancias incluidas en la normativa am-
biental vigente, se emplea el método de determinación establecido en las normas.

121 Si el método de determinación de la emisión (carga vertida) es medición directa; el sistema realizará el cálculo automático de la can- 
tidad emitida "Emisión (carga vertida) calculada", de cada sustancia, a partir de la concentración, el caudal y el tiempo de vertimiento de ver- 
timiento (variables reportadas en el RUA). 

122 El sistema calculará automáticamente la emisión (carga vertida) habitual promedio anual por sustancia en las diferentes mediciones de 
la salida de agua, a partir de la sumatoria de las emisiones (carga vertida) calculadas automáticamente por sustancia para cada medición
y el número total de mediciones por sustancia en la salida de agua correspondiente.

123 En caso de que no se confirme el resultado de la emisión (carga vertida) promedio anual calculada automáticamente por el sistema.

124 Para cada salida de agua, aparecerá automáticamente la emisión (carga vertida) promedio anual calculada por sustancia si esta fue 
confirmada; en caso contrario, aparecerá el dato de la emisión (carga vertida) promedio anual autodeclarada por sustancia.

125 Para cada salida de agua, aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga vertida) (kg/año), independiente-
mente de la sustancia.

126 En el RUA, la información de esta sección se diligencia en el capítulo de Contingencias.

127 Fuga, derrame, incendio, explosión, otro.

128 Agua, aire, suelo.

6) Tipo de accidente127

7) Medio receptor 128
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Sección 4.1 Emisiones accidentales al agua

1) Categoría de receptor.

2) Tipo de receptor. 

3) Nombre del receptor.

4) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

5) Método de determinación de la emisión (carga 
vertida)    129  

6) Cantidad emitida (carga vertida) en el evento 
(kg/evento).

7) Emisiones accidentales al agua, por evento 
(kg/evento)     130

Sección 4.2 Emisiones accidentales al aire

1) Procedencia de la emisión.

2) Número CAS, nombre y clase de la sustancia.

3) Método de determinación de la emisión (carga 
emitida).

4) Cantidad emitida (carga emitida) en el evento 
(kg/evento).

5) Emisiones accidentales al aire, por evento (kg/
evento)     131

Sección 4.3 Emisiones accidentales al suelo 
 

1) Categoría de receptor.

 2) Tipo de receptor.  

3) Nombre del receptor. 

4) Número CAS, nombre y clase de la sustancia

5) Método de determinación de la emisión (carga 
vertida)   132

6) Cantidad emitida (carga vertida) en el evento 
(kg/evento).

7) Emisiones accidentales al suelo, por evento 
(kg/evento)   133

Emisiones accidentales al agua, al aire y al suelo, 
por evento (kg/evento)    134

Emisiones totales 
Sección 5. Emisiones totales 

La información de esta sección no debe ser 
diligenciada; el sistema realizará los cálculos 
de forma automática a partir de la información 
reportada previamente por el establecimiento:

Emisiones totales = emisiones habituales + 
emisiones accidentales

Nota: en esta sección el símbolo ∑ se debe 
entender como sumatoria.

1) Emisiones totales habituales al agua 
Capítulo 5, Sección 1, numeral 21) ∑ de todas las 
salidas de agua.

2) Emisiones totales accidentales al agua (por ver-
timientos a cuerpos de agua superficial o al alcan-
tarillado sin tratamiento por parte de terceros)
Capítulo 5, Sección 4.1, numeral 7) ∑ de todos 
los eventos.

3) Emisiones totales al agua134   
Capítulo 5, Sección 5, ∑ 1) + 2).

129 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado.

130 Para cada evento aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de las emisiones accidentales al agua (kg/evento), independientemen-
te de la sustancia.

131 Para cada evento aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de las emisiones accidentales al aire (Kg/evento), independientemente
temente de la sustancia.

132 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado.132 Para cada evento aparecerá automáticamente el 
cálculo de la sumatoria de las emisiones accidentales al suelo (kg/evento), independientemente de la sustancia.

133 No debe ser diligenciado. Por cada evento en vertimientos a cuerpos de agua superficial, al alcantarillado sin tratamiento por parte 
de terceros, distritos de riego, al aire o al suelo, aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la emisión (carga vertida/carga 
emitida), independientemente de la sustancia.

134 1) vertimientos a cuerpos de agua 2) vertimientos al alcantarillado sin tratamiento por parte de terceros 3) otras descargas de aguas 
residuales al agua en el establecimiento o fuera del establecimiento no destinadas a tratamiento.
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4) Emisiones totales habituales al aire excepto GEI 
y SCPM Capítulo 5, Sección 2.1, numeral 15) ∑ de 
todas las descargas.

5) Emisiones totales habituales al aire GEI 
Capítulo 5, Sección 2.2, numeral 12 ∑ de todas 
las fuentes de emisión.

6) Emisiones totales habituales al aire por man-
tenimiento o recarga de equipos que usan SCPM  
Capítulo 5, Sección 2.3, numeral 9 ∑ de todos los 
equipos con mantenimiento o recarga de SCPM. 

7) Emisiones totales habituales al aire por manu-
factura o producción de equipos que usan SCPM 
Capítulo 5, Sección 2.3, numeral 9 ∑ de todos 
los equipos manufacturados o producidos que 
usan SCPM.

8)  Emisiones totales accidentales al aire  
Capítulo 5, Sección 4.2, numeral 5) ∑ de todos 
los eventos.

9)Emisiones totales al aire  Capítulo 5, Sección 5
∑ 4) + 5) +6) +7) + 8)  135

10) Emisiones totales habituales al suelo 
Capítulo 5, Sección 3, numeral 21) ∑ de todas las 
descargas.

11) Emisiones totales accidentales al suelo  
Capítulo 5, Sección 4.3, numeral 7) ∑ de todos 
los eventos.

12) Emisiones totales al suelo Capítulo 5, 
Sección 5, ∑ 10) + 11)   136

13) Emisiones totales habituales a todos los 
medios (al agua, el aire y el suelo) Capítulo 5, 
Sección 5, ∑ 1) + 4) + 5) + 6) + 7) + 10).

14) Emisiones totales accidentales a todos los 
medios (al agua, el aire y el suelo) Capítulo 5,  
∑ 2) + 8) + 11).

15) Emisiones totales a todos los medios (al 
agua, el aire y el suelo) Capítulo 5, Sección 5, 
∑  3) + 9) + 12).

Capítulo 5, Sección 5, ∑ 13) + 14).

Transferencias
 
Para el diligenciamiento de las secciones 6 y 7, 
es importante tener en cuenta la siguiente defi- 

Transferencia:  es el traslado fuera de los límites 
del establecimiento, de contaminantes en aguas 
residuales destinadas a tratamiento o de resi -
duos peligrosos destinados al aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final. 

Para una fuente fija de contaminación en el RETC 
(establecimiento), las transferencias incluyen:

1) Transferencias en aguas residuales destinadas 
a tratamiento.

2) Transferencias en residuos peligrosos.

El traslado fuera del establecimiento de las aguas 
residuales destinadas a tratamiento se clasifica 
como una transferencia, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean tratados 
o no previamente en una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el establecimiento.

135 1) Emisiones al aire excepto GEI y SCPM, 2) emisiones al aire GEI, 3) emisiones al aire por mantenimiento y recarga de equipos que usan 
SCPM y, 4) emisiones al aire por manufactura o producción de equipos que usan SCPM.

136 1) Vertimientos al suelo en el establecimiento. 2) vertimientos al suelo fuera del establecimiento no destinados a tratamiento. 3) aguas 
residuales para uso agrícola en el establecimiento. y 4) aguas residuales para uso agrícola fuera del establecimiento no destinadas a 
tratamiento.

nición: 
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Sección 6. Transferencias en aguas 
residuales destinadas a tratamiento 

En esta sección137, se diligencia de forma inde-
pendiente para las siguientes salidas (vertimien-
tos y/o descargas) de agua realizadas por el 
establecimiento durante el período de balance 
(ver Figura 12), ya sean tratados o no previa -
mente en una planta de tratamiento de aguas 
residuales en el establecimiento: 

1) Vertimientos al alcantarillado para tratamiento 
por parte de terceros.

2) Vertimientos al suelo fuera del establecimiento 
destinados al tratamiento.

3) Otras descargas de aguas residuales al agua 
o al suelo fuera del establecimiento destinadas 
a tratamiento. 

El traslado fuera del establecimiento de las aguas 
residuales destinadas a tratamiento se clasifica 
como una transferencia, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean trata- 
dos o no previamente en una planta de trata-
miento de aguas residuales en el establecimiento.  

Salida n.°

1) Trámite.

2) Categoría de receptor. 

 3) Tipo de receptor. 

4) Nombre del receptor.

5) Ubicación del punto de vertimiento o descarga.

6) Nombre del punto de vertimiento o descarga.

7) Horas de vertimiento o descarga durante el 
período de balance (horas/año). 

8) Volumen total vertido o descargado durante 
el período de balance (m³/año)138

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
en el establecimiento:  

Para cada salida de agua o punto de vertimiento 
o descarga que realice el establecimiento 
durante el período de balance, indique si el 
establecimiento cuenta con un sistema de tra -
tamiento de aguas residuales antes de ser des-
cargadas al receptor. Adicionalmente, indique 
el(los) tipo(s) de tratamiento y la(s) tecnología(s) 
de tratamiento empleada(s) por este sistema.

9) ¿Tiene sistema de tratamiento de aguas resi-
duales en el establecimiento? Sí/No.

10)  Volumen total tratado en el período de 
balance (m³/año).

11)  Sistema de tratamiento. 

12) Tecnologías de tratamiento empleadas.

Transferencia (carga vertida) anual:
 

13) Número CAS y nombre de la sustancia.

12) clase de la sustancia.

14) Método de determinación de la transferencia 
(carga vertida)139

137 En el RUA, la información de esta sección se diligencia en el capítulo agua sección salidas de agua

138 Para cada salida de agua o punto de vertimiento o descarga, el sistema calcula automáticamente el volumen total vertido durante el 
período de balance, a partir de los volúmenes mensuales reportados en el RUA.

139 Medición directa, factores de emisión, balance de masas, otros cálculos y estimado. Para las sustancias incluidas en la normativa am-
biental vigente, se emplea el método de determinación establecido en las normas.
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15) Transferencia (carga vertida) calculada (kg/
año)   140

16) Transferencia (carga vertida) promedio anual 
calculada (kg/año) - TCVPAC    141 

17) ¿Confirma el cálculo de la transferencia (carga 
vertida) promedio anual calculada? Sí/No.

18) Transferencia (carga vertida) promedio anual 
autodeclarada (kg/año) - TCVPAA    142

19) Método de determinación de la transferencia 
(carga vertida) promedio anual autodeclarada.

20) Transferencia (carga vertida) promedio anual 
(kg/año) - TCVPA     143

21) Transferencias totales en aguas residuales 
destinadas a tratamiento (kg/año) - TCVPAARDT   .144 

Sección 7. Transferencias en residuos 
peligrosos

En esta sección se diligencian de forma inde-
pendiente, los residuos peligrosos manejados 
(aprovechados, tratados, dispuestos) al exte -
rior del establecimiento (en el país y fuera del 
país)145 en el período de balance (ver Figura 12) 
por punto de generación. La definición de 
“transferencia” se menciona antes de comenzar 
la sección 6 de este capítulo.

“Aprovechamiento o valorización: es el proceso 
de recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los 
residuos o desechos peligrosos, por medio de 
la recuperación, el reciclado o la regeneración.” 

“Disposición final: es el proceso de aislar y confi-
nar los residuos o desechos peligrosos, en espe-
cial los no aprovechables, en lugares especial-
mente seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los 
daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.” 

“Posesión de residuos o desechos peligrosos: 
es la tenencia de esta clase de residuos con 
ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o 
el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, 
o por otra persona que la tenga en lugar y a 
nombre de él.” 

“Residuo o desecho: es cualquier objeto, mate-
rial, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es 
un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza  
o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó 
o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula.”

140 Si el “método de determinación de la transferencia (carga vertida)” para una medición es por medición directa, el sistema realizará el 
cálculo automático de la cantidad transferida "Transferencia (carga vertida) calculada" de cada sustancia, a partir de la concentración, el 
caudal y el tiempo de vertimiento (variables reportadas en el RUA).  
Si el “método de determinación de la transferencia (carga vertida)” para una medición es por factores de emisión, balance de masas, 
otros cálculos y estimado, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad transferida "Transferencia (carga vertida) calculada kg/
año" de cada sustancia, a partir del flujo másico de la sustancia y el tiempo de vertimiento (variables reportadas en el RUA).

141 El sistema calculará automáticamente la transferencia (carga vertida) promedio anual por sustancia en las diferentes mediciones de la 
salida de agua, a partir de la sumatoria de las transferencias (carga vertidas) calculadas automáticamente por sustancia para cada medi-
ción y el número total de mediciones por sustancia en la salida de agua correspondiente.

142 En caso de que no se confirme el resultado de la transferencia (carga vertida) promedio anual calculada automáticamente por el siste-
ma.

143 Para cada salida de agua aparecerá automáticamente la transferencia (carga vertida) promedio anual calculada por sustancia, si esta 
fue confirmada; en caso contrario, aparecerá el dato de la transferencia (carga vertida) promedio anual autodeclarada por sustancia.

144 Para cada salida de agua aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la transferencia (carga vertida) promedio anual (kg/
año), independientemente de la sustancia.
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“Residuo o desecho peligroso: es aquel residuo 
o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infec-
ciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se consideran residuos o desechos peligrosos 
los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos.”

“Tratamiento: es el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos 
o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el 
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, 
para incrementar sus posibilidades de aprove-
chamiento y/o valorización o para minimizar los 
riesgos para la salud humana y al ambiente.”

Fuente: Decreto 1076 de 2015 [6] del MinAmbiente, Artículo 2.2.6.1.1.3.   

Punto de generación n.°  

1) Ubicación del punto de generación del residuo 
peligroso    146

Manejo al exterior del establecimiento

Para cada corriente de residuo peligroso, se 
reportan las cantidades solicitadas sobre el apro-
vechamiento o valorización, tratamiento y dispo-
sición final que el generador gestionó al exterior 
del establecimiento (en el país o fuera del país)
durante el período de balance, independiente
mente de cuándo fueron generados los residuos; 
es decir, incluyendo las cantidades de residuos 
peligrosos que tenía en almacenamiento al inicio 
del período de balance.

Residuo peligroso  

2) Código y descripción de la corriente de resi-
duo. 

3) Descripción del residuo (por el usuario).

4) Estado de la materia.

Manejo al exterior del establecimiento, en el 
país 

5) Subtipo y tipo de manejo    147

6) Gestor y sede.

7) Cantidad (kg/año)   148

Manejo al exterior del establecimiento, fuera 

del país 

8) Subtipo y tipo de manejo   149

 
9) País. 

10) Gestor.

11) Cantidad (kg/año)   150

Transferencias en residuos peligrosos  

Los numerales 12) a 21) no se diligencian. El sis-
tema realizará el cálculo automático para cada 
corriente de residuo, a partir de las cantidades 
reportadas previamente. 

12) Transferencias en residuos peligrosos para 
reciclaje por corriente (kg/año)   151

146 Para los establecimientos con proyectos, obras o actividades que por su extensión se localizan en más de un departamento, municipio 
o autoridad ambiental con jurisdicción en su ubicación, podrá diligenciar si así lo requiere la información solicitada en esta sección de 
forma independiente por punto de generación de estos residuos.

147 El tipo de manejo (aprovechamiento, tratamiento, disposición final) aparecerá automáticamente dependiendo del subtipo de manejo 
seleccionado.

148 Cantidad del residuo peligroso reportada de forma independiente para cada uno de los estados de la materia, tipo y subtipo de mane-
jo, empresa gestora y sede.

149 El tipo de manejo (aprovechamiento, tratamiento, disposición final) aparecerá automáticamente, dependiendo del subtipo de manejo 
seleccionado.

150 Cantidad del residuo peligroso reportada de forma independiente para cada uno de los estados de la materia, tipo y subtipo de mane-
jo, país y empresa gestora.

151 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de la cantidad mane-
jada por aprovechamiento R2 a R12 al exterior del establecimiento (en el país y fuera del país) por corriente.

145 En el RUA se reporta si el manejo se efectúa al interior o al exterior del establecimiento. 
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13) Transferencias en residuos peligrosos para 
recuperación de energía por corriente (kg/año)   152 

14)  Transferencias en residuos peligrosos para 
tratamiento por corriente (kg/año)   153

15) Transferencias en residuos peligrosos para 
disposición final por corriente (kg/año)   154 

16) Transferencias totales en residuos peligrosos 
por corriente (kg/año)   155 

17) Transferencias totales en residuos peligrosos 
para reciclaje (kg/año)   156 

18) Transferencias totales en residuos peligrosos 
para recuperación de energía (kg/año)  157 

19) Transferencias totales en residuos peligrosos 
para tratamiento previo a la disposición final (kg/
año)   158

20) Transferencias totales en residuos peligro -
sos para disposición final (kg/año)    159

21) Transferencias totales en residuos peligrosos 
(kg/año)   160

Acciones de reducción 
de la contaminación

Sección 8. Acciones de reducción 
de la contaminación

En esta sección para las sustancias o residuos 
peligrosos reportados en el capítulo 5, se calcula 
o reporta la cantidad reducida en las emisiones 
(de sustancias) y transferencias (de residuos 
peligrosos), a partir de las emisiones habituales 
y transferencias del año anterior al período de 
balance reportado y del año del período de 
balance reportado. 

1) Tipo de reducción 161 

2) Número CAS, nombre y clase de la sustancia. 

3) Código y descripción de la corriente de resi-
duo peligroso162 

152 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de la cantidad mane-
jada por aprovechamiento R1 al exterior del establecimiento (en el país y fuera del país) por corriente.

153 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de la cantidad mane-
jada por tratamiento previo a la disposición final al exterior del establecimiento por corriente.

154 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de la cantidad mane-
jada por disposición final al exterior del establecimiento por corriente.

155 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de las cantidades 
manejadas para reciclaje, recuperación de energía, tratamiento previo a la disposición final y disposición final por corriente.

156 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático para cada corriente de residuo, a partir de la cantidad mane-
jada por aprovechamiento R2 a R12 al exterior del establecimiento (en el país y fuera del país), independientemente de la corriente.

157 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad manejada por aprovechamiento R1 al exterior 
del establecimiento (en el país y fuera del país), independientemente de la corriente.

158 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad manejada por tratamiento previo a la disposi-
ción final al exterior del establecimiento, independientemente de la corriente.

159 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad manejada por disposición final al exterior del 
establecimiento, independientemente de la corriente.

160 Para cada punto de generación, el sistema realizará el cálculo automático de la cantidad total transferida en residuos peligrosos, 
independientemente de la corriente, a partir de las cantidades manejadas para reciclaje, recuperación de energía, tratamiento previo a la 
disposición final y disposición final.

161 Por sustancia, por corriente de residuo peligroso.

162 El sistema traerá automáticamente la lista de sustancias reportadas en emisiones habituales al agua, emisiones habituales al aire, emi-
siones habituales al suelo, en el período de balance o la lista de residuos peligrosos generados en el período de balance, dependiendo 
del tipo de reducción seleccionado.
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Índice de actividad - año anterior al período 
de balance reportado (año 1) - año del pe- 
ríodo de balance reportado (año 2)  

4) Tipo de índice   163 

5) Índice de actividad calculado. 

7) Índice de actividad calculado   164 

6) Otro índice de actividad, ¿cuál? 

8) Otro índice de actividad   165 

Cantidad total reducida durante el período de 
balance (kg/año)  

9) Calculada  166 

10) Confirma el cálculo Sí/No.

11)  Autodeclarada  167 

12) Categoría(s) de la práctica para la reducción. 

13) Subcategoría(s) de la práctica para la reduc-
ción   168

14) Cantidad reducida por categoría de la prác-
tica (kg/año).

15) Reducción total independientemente de la 
sustancia (kg/año). 

16) Reducción total independientemente de la
corriente o desecho peligroso (kg/año). 

13.3    Formato de reporte 
Con base en las entradas de información defi-
nidas en los numerales 13.1 y 13.2 del presente 
documento, en el Anexo 4 se presenta el for-
mato de reporte del RETC del país. Para facilitar 
su diligenciamiento, se incluyeron diversas notas 
que explican su contenido. 

163 Por producción, por consumo, otro.

164 Aplica para las sustancias cuyo tipo de índice de actividad corresponda a por consumo o por producción. El sistema lo calcula a partir- 
de la información previamente diligenciada. Para el cálculo del índice de actividad, únicamente se tienen en cuenta las emisiones habitua
les.

165 Aplica para las sustancias cuyo tipo de índice de actividad corresponde a "otro" y para las corrientes de residuo peligroso. Se diligen-
cia directamente por el usuario.

166 Aplica para las sustancias cuyo tipo de índice de actividad corresponda a por consumo o por producción. El sistema lo calcula a partir 
de la información previamente diligenciada. Para el cálculo del índice de actividad, únicamente se tienen en cuenta las emisiones habi-
tuales. Si el índice de actividad por producción o por consumo del año del período de balance reportado es menor al índice de actividad 
por producción o por consumo del año anterior al período de balance reportado, el sistema calcula automáticamente la cantidad total 
reducida por sustancia con la información previamente diligenciada por el usuario. El cambio en los índices de actividad puede reflejar si 
los cambios en las emisiones o transferencias reportadas se deben a variaciones en la actividad industrial, en la producción o son efecto 
de alguna medida de control.

167 Aplica para los siguientes casos: 1) que no sea confirmado el cálculo automático de la "cantidad total reducida durante el período de 
balance (kg/año)" y, 2) que el tipo de índice seleccionado corresponda a "otro". Ingrese directamente el dato de la "cantidad total reducida 
durante el período de balance (kg/año)".

168 No debe ser diligenciado. Aparecerá automáticamente el cálculo de la sumatoria de la cantidad reducida (kg/año), independientemen-
te de la sustancia o de la corriente del residuo peligroso.  
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Salidas de información
14

Con las salidas de información del RETC del país, se busca dar respuesta de manera consistente y 
fundamentada a las siguientes preguntas (OCDE, 1996):

¿Quién está generando emisiones o transferencias potencialmente dañinas para los diferentes 
medios?

¿Cuáles contaminantes están siendo emitidos o transferidos?

¿Qué cantidad de contaminantes se está emitiendo o transfiriendo a lo largo de un determi-
nado período de tiempo?

¿A qué medio están siendo emitidos o transferidos estos contaminantes y cuánto de cada uno 
está llegando al agua, al suelo y al aire?

¿Cuál es la distribución geográfica de las emisiones o transferencias contaminantes?

a

b

c

d

e
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De acuerdo con el Decreto 2811169 de 1974 , las 
entidades oficiales suministrarán la información 
que dispongan o que se les solicite, en 
relación con los niveles de contaminación por 
regiones, el inventario de fuentes de emisión 
y de contaminación, entre otros. Así mismo, la 
información relativa a la calidad ambiental y 
a la oferta y estado de los recursos naturales 
renovables es de utilidad pública, conforme se 
estipula en el Decreto 1600 de 1994 170. 

La información registrada en el RUA será de 
carácter público, salvo la que el establecimiento 
haya identificado como información confidencial 
y que cumpla con lo establecido en la Ley 1712 
de 2014171 y la Decisión Andina 486 de 2000 172.

La información sobre la identificación y ubicación 
del establecimiento y la cantidad de sus 
emisiones y transferencias por sustancia y/o 
residuo peligroso será de carácter público. 

La información del RETC será de fácil acceso 
para el público y se consolidará de forma 
agregada, por unidad geográfica (nacional, 
departamental, municipal y por jurisdicción de 
autoridad ambiental), actividad económica, 
sustancia, residuo y medio receptor del 
contaminante. La información del RUA de las 
emisiones y transferencias de contaminantes 
también se consolidará de forma desagregada 
por establecimiento, a través de diferentes 
medios. Su publ icación estará sujeta a 
que previamente se realice la validación y 
transmisión de la información al SIUR por parte 
de las autoridades ambientales competentes. El 
público podrá acceder sin tener que manifestar 
un interés determinado. 

14.1  Publicación de la 
información

Medios de acceso a la información del RETC

Medios electrónicos: se ha establecido que 
la información sobre emisiones y transferen-
cias de contaminantes del RETC se publique 
a través de un portal web, asequible a través 
de Internet (o, en el futuro, en otras redes 
públicas de comunicación que se desarrollen) 
para garantizar que la información esté “dis-
ponible de forma oportuna y continua”. El sitio 
web del RETC del país estará publicado en 
español y se recomienda, dependiendo de 
los recursos disponibles, que la información 
básica de interés se publique en un idioma 
internacionalmente reconocido, por ejemplo, 
el inglés. Para consultar la información del 
RETC, el público no tendrá como condición 
previa registrarse, explicar o justificar por qué 
quiere tener acceso a esa información, aun-
que a manera de retroalimentación se puede 
solicitar de forma voluntaria.

Informes nacionales anuales: el IDEAM ela-
borará anualmente un Informe Nacional del 
RETC, con base en la información reportada, 
validada y analizada. Lo anterior no excluye 
que las autoridades ambientales compe -
tentes realicen sus propias publicaciones. 
El Informe nacional anual será publicado a 
través del medio electrónico del RETC.

Aunque la información del RETC del país 
se encuentre publicada a través de medios 
electrónicos en los que cualquier persona puede 
consultarla, sin necesidad de solicitud previa, se 
prevé que el público también pueda obtenerla 
previa solicitud. En estos casos, las autoridades 
ambientales competentes y el IDEAM serán 
las entidades responsables de gestionar 
tales solicitudes, facilitando el nombre, correo 
electrónico, dirección y número de teléfono 
disponible del encargado de atenderlas.

169 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Artículos 21 y 22.

170 Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación con los sistemas nacionales de investigación ambiental y de 
información ambiental, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Artículo 31. 

171Sobre “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.

172Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
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Teniendo en cuenta que el RETC es principalmente 
una herramienta para el público, sus datos 
son útiles si son explicados y son puestos en 
contexto correctamente. Por ello, las personas sin 
instrucción en la materia tienen que ser capaces 
de aproximarse al RETC y sus datos, para realizar 
el análisis y sacar conclusiones. Sin embargo, 
muchos contaminantes no son muy conocidos por 
el público en general, por lo cual la presentación 
de los datos del RETC de manera aislada puede 
crear impresiones engañosas del comportamiento 
ambiental del país o de los establecimientos. Para 
poner la información del RETC en contexto, en su 
sitio web se crearán vínculos para que el público 
en general obtenga la información necesaria para 
la interpretación de la información. 

14.2 Manejo de 
información confidencial

14.3 Presentación de 
los datos del RETC 
y gradualidad de 
publicación

Bajo los preceptos legales, el RETC de 
Colombia debe considerar como aspectos de 
confidencialidad los referidos principalmente 
a los secretos comerciales, industriales y 
profesionales. Para tal efecto, el establecimiento, 
a través del aplicativo web, deberá especificar 
si los datos de las personas de contacto 
en el establecimiento y la que diligencia la 
información que se solicita en el capítulo 1, así 
como el nombre genérico de la sustancia que 
se solicita en el capítulo 4 secciones 1 y 2, se 
deben mantener como confidenciales; en este 
caso, dicha información deberá ser manejada 
exclusivamente por las autoridades ambientales 
y el IDEAM, quienes resguardarán el control de 
acceso a los datos según cada caso particular 
y en la forma que lo indiquen las disposiciones 
legales. En los medios de acceso público 
a la información del RETC, se indicará por 
establecimiento qué información y por qué razón 
se ha mantenido como confidencial. 

La información del RETC del país se consolidará 
de forma agregada por unidad geográfica 
(nacional, departamental, municipal y por 
jurisdicción de autoridad ambiental), actividad 
económica, sustancia, residuo y medio 
receptor del contaminante; y, desagregada, 
por establecimiento. Se publicará a través de 
diferentes medios de acceso, entre ellos medios 
electrónicos (portal web), en los que cualquier 
persona podrá consultarla sin necesidad de 
solicitud previa. 

La publicación de manera agregada de las 
sustancias de la lista RETC se iniciará a partir 
del primer año de inclusión de la sustancia en 
esta lista para su reporte en el RUA.

La publicación desagregada por establecimiento 
de las sustancias de la lista RETC que cuentan 
con límites máximos permisibles o análisis y 
reporte establecidos en la normativa ambiental 
vigente, se iniciará a partir del primer año de 
inclusión de la sustancia en esta lista para 
su reporte en el RUA. En los demás casos, 
la publicación de manera desagregada por 
establecimiento se iniciará a partir del tercer año 
de inclusión de la sustancia en la lista RETC para 
su reporte en el RUA. En la Figura 13, se presenta 
la propuesta para la gradualidad de publicación 
de la información.
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Figura 13. Gradualidad de publicación de la información del RETC

Se procurará que la presentación de la información 
por cualquiera de los medios de acceso sea 
ordenada y comprensible; es decir, que sea fácil 
de usar y entender. La información sobre las 
emisiones y transferencias de contaminantes se 
podrá obtener a través del portal web del RETC, 
en el cual la población podrá seleccionar el tipo 
de consulta (datos consolidados, búsquedas 
avanzadas y visor geográfico), el período de 
balance, la unidad geográfica y la actividad 

económica, para los cuales desea obtener el 
resultado de la consulta. En las figuras 14, 15 y 16 se 
observa a manera de ejemplo cada una de estas 
consultas. Dependiendo del tipo de consulta que 
se realice, el resultado se podrá obtener en tablas, 
gráficos y mapas. Las tablas se podrán descargar 
por cualquier usuario en archivos formato Excel. 

Expedición 
de la norma

Primer año 
de reporte

Segundo año 
de reporte

Tercer año 
de reporte

LMP: Limite máximo 
permisible

AR: Análisis y reporte

Inicia captura de 
informacion
Sustancias con o sin LMP 
o AR en la normativa 
ambiental vigente.
Inicia publicación de 
información
Sustancias con UMP o AR:

Agregada
Desagregada por 
establecimiento

Sustancias sin UMP o AR:
Agregada

Inicia publicación de 
información
Sustancias sin LMP o AR:

Desagregada por 
establecimiento

LMP
AR

Fuente: MinAmbiente
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Figura 14. Consulta de datos consolidados en el portal web del RETC

Figura 15. Consulta de la búsqueda avanzada en el portal web del RETC

Período/Tendencia* Seleccione Período de balance* Seleccione
 

Emisiones* Seleccione

Unidad Geográfica* Seleccione Departamento* Seleccione Municipio* Seleccione

Ac�vidad económica CIIU* Seleccione

Generar Reporte Nueva Búsqueda

Nombre del 
establecimiento

Emisiones totales al 
agua 

Emisiones totales al 
aire excepto GEI

Emisiones totales al 
suelo

Establecimiento 1
Establecimiento 2
Establecimiento 3
Establecimiento 4
Establecimiento 5
Establecimiento 6
Establecimiento 7
Establecimiento 8
Establecimiento 9

Total

Emisiones totales al agua, al aire excepto GEI, al suelo (kg/año)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

kg/año

Emisiones totales al agua, aire excepto GEI, suelo 
municipio xxx, ac�vidad CIIU xxxx, Año xxxx

Emisiones totales al agua Emisiones al aire, excepto GEI
Emisiones totales al suelo

Fuente: MinAmbiente-IDEAM

Fuente: MinAmbiente-IDEAM

Período de balance* Seleccione
 

Unidad Geográfica* Seleccione Departamento* Seleccione Municipio* Seleccione

Ac�vidad económica CIIU* Seleccione

Sustancia* Seleccione

Emisiones totales Emisiones habituales Emisiones accidentales

Emisiones al agua

Emisiones habituales al agua por ver�mientos a cuerpos de agua

Emisiones habituales al agua por ver�mientos al alcantarillado sin tratamiento por parte de terceros

Emisiones habituales al agua en otras descargas de aguas residuales

Nueva Búsqueda

Emisiones habituales al 
agua por ver�mientos a 

cuerpos de agua

Emisiones  habituales al 
agua por ver�mientos al 

alcantarillado sin 
tratamiento por parte de 

terceros

Emisiones  habituales al agua 
en otras descargas de aguas 

residuales.

Emisiones habituales totales al 
agua

Emisiones accidentales al agua 
por ver�mientos a cuerpos de 

agua

Emisiones  accidentales al agua 
por ver�mientos al 

alcantarillado sin tratamiento 
por parte de terceros

Emisiones  accidentales al 
agua en otras descargas de 

aguas residuales

Emisiones accidentales 
totales al agua

Emisiones totales al  agua por 
ver�mientos a cuerpos de 

agua

Emisiones  totales al  agua 
por ver�mientos al 
alcantarillado sin 

tratamiento por parte de 
terceros

Emisiones  totales al  agua 
en otras descargas de aguas 

residuales.
Emisiones totales al agua

Establecimiento 1
Establecimiento 2
Establecimiento 3
Establecimiento 4
Establecimiento 5
Establecimiento 6
Establecimiento 7
Establecimiento 8
Establecimiento 9

Total

Nombre del 
establecimiento

Generar Reporte

Emisiones habituales al agua Emisiones accidentales al agua  (kg/año) Emisiones totales al agua  (kg/año)
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Figura 16. Visualización de la consulta visor geográfico en el portal web del RETC

Fuente: MinAmbiente-IDEAM

Seleccione Unidad Geográfica* Seleccione
 

Departamento* Seleccione Municipio* Seleccione

Seleccione

Generar Reporte  

Nombre del 
establecimiento

Emisiones totales al agua 
por ver�mientos a 

cuerpos de agua

Emisiones  totales al  agua por 
ver�mientos al alcantarillado 
sin tratamiento por parte de 

terceros

Emisiones  totales al  agua en 
otras descargas de aguas 

residuales.
Emisiones totales al agua

Establecimiento 1
Establecimiento 2
Establecimiento 3
Establecimiento 4
Establecimiento 5
Establecimiento 6
Establecimiento 7
Establecimiento 8
Establecimiento 9

Total

CAS / # Iden�ficación Sustancia
Emisiones totales al agua 

por ver�mientos a cuerpos 
de agua

Emisiones  totales al  agua 
por ver�mientos al 
alcantarillado sin 

tratamiento por parte de 
terceros

Emisiones  totales al  agua 
en otras descargas de 

aguas residuales.
Emisiones totales al agua

xxxxxxxx Sustancia 1
xxxxxxxx Sustancia 2
xxxxxxxx Sustancia 3
xxxxxxxx Sustancia 4
xxxxxxxx Sustancia 5
xxxxxxxx Sustancia 6
xxxxxxxx Sustancia 7
xxxxxxxx Sustancia 8
xxxxxxxx Sustancia 9

Emisiones totales al agua (kg/año)

Total

Emisiones totales al agua (kg/año)

Período de balance*

Ac�vidad económica CIIU*
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Aseguramiento de la 
calidad de la información

15

15.1  Ciclo general para la gestión de información

El funcionamiento del ciclo general para la gestión de información del RUA (del cual forma parte 

integral el RETC) se presenta en la ûgura 17. Las principales fases de este ciclo comprenden la 

recopilación o acopio de datos, procesamiento, análisis y difusión. 

Los establecimientos sujetos al diligenciamiento y actualización anual del RUA solicitarán su inscripción 

en este registro, ante la autoridad ambiental competente para su inscripción. Las autoridades 

ambientales realizarán la inscripción informando a los establecimientos su número de identiûcación 

en el sistema y sus claves de acceso (usuario y contraseña). 



110

Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia

Figura 17. Ciclo general para la gestión de información del RUA 

Establecimiento 

Solicitud inscripción en RUA 

Autoridad ambiental competente  

Inscribe en RUA

(Número de identiûcación y claves de acceso)  

Establecimiento Autoridad ambiental 
competente

SIUR

Análisis

Identiûcación de 
datos atípicos

Portal RETC

Emisiones y trasferencias 
de contaminantes

Portal RUA

Uso y aprovechamiento 
de recursos naturales

Página web IDEAM

Informes nacionales

Diligenciamiento y 
envío del RUA

Publicación anual de 
información

Recopilación o 
acopio de datos 

Procesamiento
 SIUR

Difusión

1. Validación de la información

Transmisión de información 
validada

2. 4. 

3. 

El establecimiento efectúa el reporte inicial 

de la información en el RUA y anualmente la 

actualizará. El diligenciamiento del RUA por parte 

del establecimiento se entenderá efectuado 

cuando este haya enviado a la autoridad 

ambiental competente la información del registro. 

La información será validada por parte de la 

autoridad ambiental competente y, si es el caso, 

solicitará al establecimiento revisar, ajustar 

cuando aplique, cerrar y enviar nuevamente el 

registro a través de la herramienta informática 

de dil igenciamiento. La validación de la 

información será realizada por la autoridad 

ambiental competente, una vez haya recibido la 

información correspondiente al RUA, reportada 

por parte del establecimiento.

Una vez las au tor idades ambienta les 

competentes realicen la validación de la 

información, la transmitirán al Subsistema de 

Información sobre Uso de Recursos Naturales 

Renovables (SIUR), subsistema administrado por 

el IDEAM. 

El IDEAM identiûcará la presencia de valores 

atípicos y gestionará a través de la autoridad 

ambiental competente, su revisión, ajuste 

cuando aplique, cierre y envío nuevamente del 

registro a través de la herramienta informática de 

diligenciamiento por parte del establecimiento. 

Concluido este proceso, se publica la información 

a través de los Portales RUA y RETC, y se elabora 

el Informe sobre el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y el Informe sobre 

las emisiones y transferencias de contaminantes, 

a partir de la información transmitida al SIUR por 

las autoridades ambientales competentes. Este 

último, se publicará con el contexto adecuado 

para una mayor comprensión de la información 

por parte de los usuarios.

Fuente: MinAmbiente
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Los mecanismos para la validación de la 

información del RUA (del cual forma parte integral 

el RETC) incluyen los siguientes aspectos:

Autodeclaración: el establecimiento 

sujeto a reporte del RUA garantizará la cali-

dad de la información presentada, la cual 

deberá ser veraz y exacta y se entenderá 

presentada bajo la gravedad del juramento. 

Controles de validación automática: en 

la herramienta informática de captura de 

información se establecerán controles de 

validación automática, teniendo en cuenta 

las entradas de información deûnidas y que 

será aplicado por diferentes sectores.

Evaluación de la calidad por parte de la 

autoridad ambiental competente y revisión 

por parte del IDEAM de la información trans-

mitida al SIUR: antes de publicar los datos y 

elaborar los informes nacionales, la informa-

ción diligenciada por los establecimientos en 

el RUA estará sujeta a validación por parte de 

la autoridad ambiental y revisión por parte 

del IDEAM, para lo cual se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: completitud, consis-

tencia y conformidad. 

Completitud:  se reûere a que el reporte 

esté completo y cuente con todas las emi-

siones y transferencias esperadas. En caso 

de que alguna información para el período 

reportado no aplique, se deberá manifes-

tar y describir claramente las razones de 

dicha no aplicabilidad.

15.2 Mecanismos para 

la validación de la 

información

Consistencia: hace relación a que los 

datos sean coherentes y libres de con -

tradicción. Los datos reportados en los 

diferentes capítulos deben tener sentido.

Conformidad: se reûere al cumplimiento 

de lineamientos y estándares vigentes. Por 

ejemplo, la identiûcación de las fuentes y 

que la determinación de las cantidades 

esté de acuerdo con las deûniciones y 

metodologías establecidas.

Las actividades de validación incluyen métodos 

generales, tales como:

Comprobaciones de la precisión en la 

recolección y cálculos de datos.

Uso de procedimientos estándares apro-

bados para mediciones y cálculos de 

emisiones.

Estimación de incertidumbres.

Almacenamiento de información.

Notiûcación.

Lo anterior, no excluye que las autoridades 

ambientales competentes, cuando lo consideren 

pertinente, realicen visitas al establecimiento 

sujeto al reporte para la comprobación de los 

datos reportados. Se propone la disponibilidad 

de manuales o guías para la revisión de la calidad 

de la información por parte de las autoridades  

ambientales.

1

2

3



112

Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia

Las actividades generales para la implementación del RETC del país y la(s) entidad(es) responsables, 

se presentan en la Tabla 19.

Identiûcación de 
actividades y responsables 
para el establecimiento e 
implementación del RETC

16



Actividad Entidad responsable

Diseñar el Modelo conceptual para la  

implementación del RETC en Colombia

Minambiente

IDEAM

ANLA

Desarrollar la plataforma digital ( hardware y 

software) 3 RUA (de la cual forma parte inte -

gral el RETC)

IDEAM 

(con el apoyo del Minambiente y la ANLA)

Elaborar guías para el diligenciamiento y ad -

ministración  de la información

IDEAM

(con el apoyo del Minambiente)

Realizar una prueba piloto

IDEAM

(con el apoyo del Minambiente, las autoridades 

ambientales deûnidas para la prueba y el sector pro-

ductivo)

Elaborar la guía de cuantiûcación de emisio -

nes y transferencias
IDEAM - Minambiente

Aûnar el diseño, la plataforma, las guías de 

reporte y administración de la información con 

los resultados del piloto

IDEAM

(con el apoyo del Minambiente)

Desarrollar el instrumento legal
Minambiente

(con el apoyo del IDEAM)

Administrar, mantener y operar el SIUR

Establecer la forma y especiûcaciones necesa -

rias para que el SIUR cumpla con los requeri -

mientos de sus diferentes usuarios

Mantener actualizado el SIUR de acuerdo 

con la legislación ambiental que se expida en 

relación con el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables

IDEAM

Generar estrategias de socialización, difusión 

y capacitación para la implementación del 

SIUR, en especial aquellas dirigidas a las auto -

ridades ambientales, así como apoyar a dichas 

entidades cuando ellas lo requieran 

IDEAM 

(si se requiere con el apoyo del Minambiente)
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Tabla 19. Actividades y entidades responsables para el establecimiento e implementación del RETC



Actividad Entidad responsable

Aplicar el Protocolo para el monitoreo y segui -

miento del Subsistema de Información Sobre 

Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) 

para los sectores productivos

Inscribir a los establecimientos, validar y trans -

mitir al SIUR la información reportada por los 

mismos en el RUA 

Brindar soporte a los establecimientos de 

manera oportuna en el proceso de reporte y 

administración de la información capturada en 

el RUA

Autoridades ambientales

Generar estrategias de socialización, difusión 

y capacitación dirigidas a los establecimien -

tos, respecto al diligenciamiento y reporte del 

RUA

Autoridades ambientales

(si se requiere con el apoyo del Minambiente)

Solicitar su inscripción en el RUA

Diligenciar y actualizar anualmente el RUA

Para la validación de la información, revisar, 

ajustar cuando aplique, cerrar y enviar nueva -

mente el registro

Establecimientos sujetos a inscripción, diligencia-

miento y actualización anual del RUA

Analizar la información 

Identiûcar datos atípicos
IDEAM 

Desarrollar el Informe anual sobre uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el Informe anual de emisiones y 

transferencias de contaminantes

IDEAM

Publicar y difundir anualmente los resultados IDEAM

Garantizar el acceso a la información por parte 

de la población sin necesidad de solicitud pre -

via ni claves de acceso

IDEAM
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Pasos hacia la armonización 
del RETC con otros sistemas 
 y subsistemas de información 
 nacional y otros RETC a nivel 
RETC a nivel internacional

17
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Actualmente, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrol lo Sostenible y el IDEAM se 
encuentran en el proceso de actualización y 
fortalecimiento del Sistema de Información 
Ambiental para Colombia (SIAC), dentro del 
cual se alojará el RETC. Teniendo en cuenta 
que las recomendaciones del SIAC incluyen el 
uso de una única herramienta informática para 
la consolidación de información, es necesario 
establecer un solo RUA que sea útil para la 
gestión de información sobre el uso de recursos 
naturales renovables de diferentes sectores 
productivos del país, que cumpla con la nueva 
normativa ambiental, sea interoperable con 
otros sistemas y subsistemas del SIAC y con 
los ICA, y que ofrezca a su vez interfaces más 
amigables para el usuario y sea compatible con 
los requerimientos del RETC.

El RETC pertenece al Sistema de Información 
Ambiental (SIA), concebido como una salida de 
información que forma parte integral del RUA. 
Para su diligenciamiento y actualización anual, 

17.1 Diseño o adecuación 
de la herramienta infor- 
mática

se utiliza la herramienta informática o aplicativo 
web del RUA; por tanto, los establecimientos no 
tendrán que reportar la información del RETC en 
un registro adicional. El RUA es el instrumento 
de captura del Subsistema de Información sobre 
Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR).

Para lograr la integración del RETC con el 
RUA, se identificaron las sustancias emitidas o 
transferidas mediante un código internacional; se 
complementó, ajustó y organizó la información 
de tal manera que cumpla con los requisitos 
de un RETC de acuerdo con las buenas 
prácticas internacionales, especialmente las 
recomendadas por la OCDE.

El IDEAM como administrador del SIUR, 
suministrará la dirección del enlace web de 
acceso al RUA para el ingreso de los usuarios 
y la operación de la herramienta informática. 
Tal como se observa en la Figura 18, las 
autoridades ambientales, los establecimientos 
sujetos a reporte y el MinAmbiente, ingresan a la 
herramienta informática del RUA, cuyo enlace 
será suministrado por el IDEAM y dispuesto en 
los portales web institucionales de cada una de 
las autoridades ambientales y del Sistema de 
información Ambiental para Colombia (SIAC). 

Figura 18. Flujo de información del RUA al SIUR y al RETC

Establecimiento 1

IDEAM MinAmbiente

Portal SIAC

Páginas web autoridades 
ambientales 

Página web IDEAM

Salidas de información 

Acceso al público

Portales RUA y RETC

IDEAM

Registro Único Ambiental 
RUA 

Subsistema de Información 
sobre Uso de Recusos 

Naturales Renovables SIUR

Establecimiento 2

Autoridades 
ambientales 

Fuente: MinAmbiente



117

Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia

Con el fin de facilitar el diligenciamiento y evitar 
la duplicidad de reporte de información por parte 
de los establecimientos sujetos a reporte en el 
RUA, se ha contemplado que este registro sea 
interoperable con los sistemas y subsistemas de 
información que hacen parte del SIAC que así lo 
requieran y con los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) 173. La interoperabilidad con 
el RUA se iniciará con los ICA y la Ventanilla 
Integral de Trámites Ambientales en Línea 
(VITAL), continuando con el Sistema Nacional 
de Información Forestal (SNIF), el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico (SIRH), su 
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH)
y el Subsistema de Información sobre Calidad 
del Aire (SISAIRE).

En este sentido, el IDEAM, la ANLA y el 
MinAmbiente han adelantado, entre otras, las 
siguientes actividades: 

Revisar los formularios disponibles que 
condensan la información del uso de los 
recursos naturales, priorizando las variables 
de las diferentes temáticas.

Elaborar el diagnóstico sobre la informa-
ción existente en el RUA que administra el 
IDEAM, y definir cómo se puede integrar el 
RETC al RUA en cuanto a los requisitos de 
información, de acuerdo con las recomenda-
ciones del Consejo de la OCDE.

Identificar los requerimientos de mejora 
para la herramienta informática del RUA 
que faciliten la gestión de datos e informa-
ción relacionada con el uso de los recursos 
naturales, las emisiones y transferencias de 
contaminantes. En el Anexo 5 del presente 
documento, se consolidan los requerimien-
tos del RETC que se incluyeron en el Anexo 
técnico de los requerimientos de mejora del 
RUA “consolidado”.

El IDEAM, con base en estos requeri -
mientos y el apoyo temático del MinAmbiente, 
desarrolla estas mejoras y la optimización 
del aplicativo web para el diligenciamiento 
del RUA por parte de los establecimientos 
sujetos a reporte, y el aplicativo web para 
la administración de la información del RUA 
por parte de las autoridades ambientales. A 
través de este último, las autoridades efec-
tuarán, entre otros, el proceso de inscripción 
y revisión de la calidad de la información dili-
genciada en el RUA y su transmisión al SIUR.

Diseñar e iniciar el desarrollo del portal 
RETC para la publicación de las emisiones y 
transferencias de contaminantes, de acceso 
público y sin necesidad de solicitud previa. 

Iniciar los ajustes del RUA a partir de 
los resultados de la prueba piloto del RETC 
que se llevó a cabo a finales del año 2019 y 
durante el año 2020, con nueve autoridades 
ambientales y 60 establecimientos inscritos 
voluntariamente. 

Iniciar la definición y el desarrollo de los 
procedimientos para la interoperabilidad 
del RUA con los ICA y el SIRH. Así mismo, el 
IDEAM, con la Oficina de TIC del MinAmbiente, 
han iniciado la revisión de los requerimientos 
para la interoperabilidad con VITAL. 

173 Decreto 1076 de 2015 del MinAmbiente, Artículo 2.2.2.3.10.2. La información contenida en el RUA no necesitará ser incorporada en el Informe de 
Cumplimiento Ambiental (ICA).
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Con el fin de comparar y cooperar con otros 
sistemas nacionales y posibilitar la armonización 
con bases de datos internacionales similares, 
para la estructura del RETC del país se ha 
incluido la información básica, los elementos 
comunes y complementarios que deben 
ser reportados por los establecimientos y 
las emisiones y transferencias, empleando 
clasificaciones utilizadas a nivel internacional, 
como, por ejemplo:

17.2  Armonización  del 
RETC del país con otros 
otros RETC a nivel inter- 
nacional

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) de todas las actividades económicas.

El número CAS (Chemical Abstracts Service ) 
para identificar una sustancia específica. Si no 
está disponible o es inapropiado para alguna de 
las sustancias de la lista RETC, se determinará 
el identificador (LCL-#) a partir de la propuesta 
para una lista armonizada de contaminantes de 
la OCDE.

La clase de la sustancia se determina a partir 
de la propuesta para una lista armonizada de 
contaminantes de la OCDE.

El sistema de georreferenciación de coordena-
das geográficas, Magna Sirgas.



Recomendaciones

18

Continuar con el ajuste del Protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los diferentes 

sectores productivos, con base en el desarrollo del instrumento normativo que lo reglamente y del 

Manual de Diligenciamiento del RUA por parte de los Establecimientos. 

Continuar con el complemento y ajuste de la herramienta informática (aplicativo) del RUA, del cual 

forma parte integral el RETC, incluido su portal web, teniendo en cuenta el formato de reporte, los 

requerimientos (anexos 4 y 5 del presente documento), los resultados de la prueba piloto a través 

del RUA y la reglamentación mediante la cual se adopte el RETC. 

Desarrollar por parte del IDEAM, la herramienta que se determine para la identiûcación de la 

presencia de valores atípicos o posiblemente erróneos. 
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Continuar con la actualización del Modelo 

conceptual del RETC para su implementación 

en Colombia y el ajuste de la Guía para el 

diligenciamiento y reporte del RETC en Colom-

bia, con los nuevos avances en sustancias, 

umbrales, resultados de la prueba piloto y el 

instrumento normativo que lo reglamente.

Continuar con la retroalimentación del Comité 

Consultivo Nacional (CCN) del RETC en Colom-

bia, en términos de los avances que el Grupo 

Técnico de Trabajo (GTT) del RETC adelante 

en el diseño, la construcción e implementa-

ción del RETC del país. 

Continuar con el proceso para la expedición 

del instrumento normativo que reglamentará 

el RETC.

Elaborar la guía para el cálculo o estimación 

de las emisiones y transferencias de conta -

minantes para el RETC, así como la guía de 

orientación para la interpretación de la infor-

mación del RETC.

Realizar periódicamente el seguimiento y eva-

luación del RETC del país, con el ûn de revisar 

su efectividad y mejorar la comparabilidad 

internacional de los datos del RETC.

Socializar continuamente el RETC a las autori-

dades ambientales, los establecimientos suje-

tos al diligenciamiento y actualización anual 

del RUA, la academia y el público en general, 

con el ûn de familiarizarlos, entre otros, con 

sus metas, objetivos, beneûcios e información 

a ser diligenciada y publicada. 
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Glosario
Aguas Residuales Domésticas (ARD). Son las 
procedentes de los hogares, así como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan activi-
dades industriales, comerciales o de servicios y 
que correspondan a:

Descargas de los retretes y servicios 
sanitarios.

Descargas de los sistemas de aseo 
personal (duchas y lavamanos), las áreas de 
cocinas y cocinetas, las pocetas de lavado 
de elementos de aseo y lavado de paredes 
y pisos, y el lavado de ropa (no se incluyen 
las de los servicios de lavandería industrial) 
(Resolución 0631 de 2015, Artículo 2).

Aguas Residuales no Domésticas (ARnD). Son 
las procedentes de las actividades industriales, 
comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen Aguas Residuales Domésticas (ARD).
(Resolución 0631 de 2015, Artículo 2).

Aprovechamiento y/o valorización. Es el pro-
ceso de recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los 
residuos o desechos peligrosos, por medio de 
la recuperación, el reciclado o la regeneración 
(Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.6.1.1.3).  

Categorías de las emisiones/remociones de 
GEI (Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
14064-1. 2006-07-26. Parte 1).

Alcance 1. Emisiones y remociones directas 
de GEI: emisiones de GEI* provenientes de 
fuentes que pertenecen o son controladas 
por la organización. Considerar el 100 % de 
emisiones de GEI.

Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI por 
energía: emisiones de GEI* que provienen 
de la generación de electricidad, calor, vapor, 
frío industrial, de origen externo, consumidos 
por la organización. Considerar el 100 % de 
emisiones de GEI.

Alcance 3. Otras emisiones indirectas de GEI: 
emisiones de GEI diferentes de la emisión indi-
recta de GEI por energía, que es consecuencia 
de las actividades de la organización, pero que 
se origina en fuentes de GEI que pertenecen 
o son controladas por otras organizaciones. 
Seleccionar las fuentes de emisiones de GEI 
que se deben incluir en el inventario. Ejemplos 
de fuentes de emisión dentro de esta catego-
ría son: movilidad de los empleados desde y 
hasta el centro de trabajo; viajes de negocios, 
en medios que no pertenezcan a la organiza-
ción; actividades contratadas externamente; 
gestión de residuos; emisiones derivadas del 
ciclo de vida de los materiales que se consu-
men y/o producen.

Concentración de una sustancia, elemento 
o compuesto en un líquido. La relación exis-
tente entre su masa y el volumen del líquido 
que lo contiene (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.3.3.1.3). 

Dato de la actividad del GEI. Medida cuantitativa 
de la actividad que produce una emisión de GEI 
(Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1. 
2006-07-26. Parte 1).

Dato atípico.  Es aquel que se encuentra por 
fuera de los límites establecidos en el proceso 
estadístico o los que se definan para tal efecto.

Disposición final.  Es el proceso de aislar y 
confinar los residuos o desechos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y 
debidamente autorizados, para evitar la conta-
minación y los daños o riesgos a la salud humana 
y al ambiente (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.6.1.1.3). 

Emisión. Es la introducción de contaminantes al 
agua, aire y suelo, liberada por cualquier activi-
dad, procedentes de las fuentes fijas o difusas 
de contaminación, sea habitual o accidental.  

1

2
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Para una fuente fija de contaminación en el RETC 
(establecimiento), las emisiones incluyen: 1) los 
vertimientos a cuerpos de agua, al alcantarillado 
sin tratamiento por parte de terceros o al suelo 
en el establecimiento o fuera del establecimiento 
no destinados a tratamiento, 2) otras descargas 
de aguas residuales al agua o al suelo en el 
establecimiento o fuera del establecimiento no 
destinadas a tratamiento, 3) las emisiones al aire 
en el establecimiento, y 4) los derrames, escapes 
o fugas de aguas residuales al agua o al suelo y 
los escapes o fugas al aire. 

El traslado fuera del establecimiento de las 
aguas residuales no destinadas a tratamiento se 
clasifica como una emisión, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean tratados 
o no previamente en una planta de tratamiento  
de aguas residuales en el establecimiento. 

Emisiones habituales. Son aquellas que se prevé 
serán derivadas de la producción durante el 
transcurso o el funcionamiento de las actividades 
que se realicen en el establecimiento.

Emisiones accidentales (contingencias): Son 
aquellas que no se prevé serán derivadas de 
la producción, resultantes de desarrollos incon-
trolados (fugas, derrames, incendios, explosión) 
durante el transcurso o el funcionamiento de las 
actividades del establecimiento.

Emisiones al agua.  Para una fuente fija de 
contaminación en el RETC (establecimiento), 
las emisiones al agua incluyen: 1) vertimientos 
a cuerpos de agua; 2) vertimientos al alcanta -
rillado sin tratamiento por parte de terceros; 3) 
otras descargas de aguas residuales al agua en 
el establecimiento o fuera del establecimiento 
no destinadas a tratamiento; 4) los derrames, 
escapes o fugas de aguas residuales al agua. El 
traslado fuera del establecimiento de las aguas 
residuales no destinadas a tratamiento se cla -
sifica como una emisión, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean tratados 
o no previamente en una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el establecimiento.

Emisiones al aire.  Es la descarga de una sustan-
cia o elemento al aire, en estado sólido, líquido 
o gaseoso, o en alguna combinación de estos, 
proveniente de una fuente fija o móvil (Decreto 

1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.1.2). Para una fuente 
fija de contaminación en el RETC se incluyen las 
emisiones al aire en el establecimiento y los 
escapes o fugas. 

Emisiones al suelo. Para una fuente fija de 
contaminación en el RETC (establecimiento), las 
emisiones al suelo incluyen: 1) vertimientos al 
suelo en el establecimiento o fuera del estable-
cimiento no destinados a tratamiento; 2) otras 
descargas de aguas residuales al suelo en el 
establecimiento o fuera del establecimiento 
no destinadas a tratamiento; y 3) los derrames, 
escapes o fugas de aguas residuales al suelo. El 
traslado fuera del establecimiento de las aguas 
residuales no destinadas a tratamiento se cla -
sifica como una emisión, independientemente 
de que los vertimientos o descargas sean tratados 
o no previamente en una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el establecimiento.

Emisión de gases efecto invernadero. Masa 
total de un GEI liberado a la atmósfera en un 
determinado período (Norma Técnica Colom -
biana NTC ISO 14064-1. 2006-07-26. Parte 1).

Emisión directa de gases efecto invernadero: 
emisión de GEI proveniente de fuentes que per-
tenecen o son controladas por la organización.

Emisión indirecta de gases efecto invernadero 
por energía: emisión de GEI que proviene de 
la generación de electricidad, calor o vapor de 
origen externo consumidos por la organización.

Otras emisiones indirectas de gases efecto 
invernadero: emisión de GEI diferente de la 
emisión indirecta de gases efecto invernadero 
por energía, que es una consecuencia de las 
actividades de la organización, pero que se 
origina de fuentes GEI que pertenecen o son 
controladas por otras organizaciones.

Establecimiento. Es un emplazamiento en el 
que se realiza, al menos, una actividad econó-
mica. Un emplazamiento puede interpretarse 
como una dirección concreta, o bien como una 
unidad geográfica, como es el caso de los pro-
yectos, obras o actividades que por su extensión 
abarcan grandes áreas.
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Factor de emisión de GEI.  Factor que relaciona 
los datos de la actividad con las emisiones de 
GEI (Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-
1. 2006-07-26. Parte 1).

Fuente de gases efecto invernadero.  Unidad o 
proceso físico que libera un GEI hacia la atmós-
fera (Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-
1. 2006-07-26. Parte 1).

Fuentes Fijas de Contaminación (FFC). Todo 
establecimiento cuya actividad económica 
puede emitir o transferir contaminantes al aire, 
al agua o al suelo. 

Fuentes Difusas de Contaminación (FDC). Son 
las fuentes dispersas desde las cuales pueden libe-
rarse contaminantes al agua, al aire o al suelo, 
cuyo impacto conjugado en tales medios pueda 
ser significativo y respecto de las que no resulte 
factible obtener datos desglosados; por ejemplo, 
las quemas abiertas controladas en zonas rura-
les, los incendios forestales, el transporte vehi-
cular, los caminos sin asfaltar desde los cuales 
se genera un levantamiento de polvo. 

Fuente fija. Es la fuente de emisión situada en 
un lugar determinado e inamovible, aun cuando 
la descarga de contaminantes se produzca en 
forma dispersa (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.5.1.1.2).

Fuente fija puntual.  Es la fuente fija que emite 
contaminantes al aire por ductos o chimeneas 
(Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.1.2).

Fuente fija dispersa o difusa.  Es aquella en que 
los focos de emisión al aire de una fuente fija 
se dispersan en un área, por razón del despla-
zamiento de la acción causante de la emisión, 
como en el caso de las quemas abiertas contro-
ladas en zonas rurales (Decreto 1076 de 2015, 
Artículo 2.2.5.1.1.2). 

Para una fuente fija de contaminación en el 
RETC, se incluyen las emisiones al aire que no 
se liberan a través de un ducto o chimenea; por 
ejemplo, las emisiones de los tanques de com-
bustible y otros tanques de almacenamiento de 
líquidos orgánicos volátiles, recipientes abiertos, 
manipulación de materiales, sistemas de venti-
lación, rejillas, ventanas o puertas abiertas en 

un establecimiento, escapes o fugas (equipos, 
válvulas, bridas, etc.).

Generador de residuos o desechos peligrosos. 
Cualquier persona cuya actividad produzca resi-
duos o desechos peligrosos. Si la persona es 
desconocida será la persona que está en pose-
sión de estos residuos El fabricante o importador 
de un de producto o sustancia química con pro-
piedad peligrosa, para los efectos del presente 
decreto se equipará a un generador, en cuanto a 
la responsabilidad por el manejo de los embala-
jes y residuos del producto o sustancia. (Decreto 
1076 de 2015, Artículo 2.2.6.1.1.33).  

Inventarios de gases efecto invernadero. Las 
fuentes de GEI, sumideros de GEI, emisiones y 
remociones de GEI de una organización (Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1. 2006-07-
26. Parte 1).

Número CAS.  Es un código numérico utilizado 
internacionalmente para identificar una sustancia 
específica, independientemente del número de 
maneras posibles que puede ser descrita.  

Posesión de residuos o desechos peligrosos. 
Es la tenencia de esta clase de residuos con 
ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o 
el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, 
o por otra persona que la tenga en lugar y a 
nombre de él (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.6.1.1.3). ). 

Punto de descarga.  Sitio o lugar donde se 
realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al 
alcantarillado o al suelo (Decreto 1076 de 2015, 
Título 3. Aguas no marítimas, Capítulo 3. Orde-
namiento del recurso hídrico y vertimientos, 
Artículo 2.2.3.3.1.1).

Punto de descarga. Es el ducto, chimenea, 
dispositivo o sitio por donde se emiten los 
contaminantes a la atmósfera (Decreto 1076 de 
2015, Título 5 Aire, Capitulo 1 Reglamento de pro-
tección y control de la calidad del aire, artículo 
2.2.5.1.1.2).

Registro de Emisiones y Transferencia de Con -
taminantes (RETC). Es un catálogo o base de 
datos accesible al público de las emisiones y 
transferencias de contaminantes potencialmente 
dañinos a la salud o al ambiente, provenientes 
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de diversas fuentes. El RETC, incluye información 
sobre las emisiones y transferencias al aire, agua 
y suelo, así como sobre los residuos transporta-
dos a los sitios de aprovechamiento, tratamiento 
y disposición final.

Residuo o desecho.  Es cualquier objeto, mate-
rial, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es 
un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó 
o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.6.1.1.3). 

Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo 
o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infec-
ciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se considera residuo o desecho peligroso los 
envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos (Decreto 1076 de 
2015, Artículo 2.2.6.1.1.3). 

Reúso del agua.  Utilización de los efluentes 
líquidos previo cumplimiento del criterio de cali-
dad (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.3.1.3).  
Reúso: es el uso de las aguas residuales por 
parte de un usuario receptor, para un uso distinto 
al que las generó (Resolución 1256 de 2021).

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el 
manejo, la liberación al ambiente y la exposición 
a un material o residuo, ocasionen efectos adver-
sos en la salud humana y/o al ambiente (Decreto 
1076 de 2015, Artículo 2.2.6.1.1.3).   

Sustancia química. Elemento químico y sus com-
puestos en estado natural u obtenidos mediante 
cualquier proceso de producción, incluidos los 
aditivos necesarios para conservar la estabilidad 
del producto y las impurezas que resulten del 
proceso utilizado y excluidos los disolventes, que 
puedan separarse sin afectar a la estabilidad de 
la sustancia ni modificar su composición (Decreto 
1630 de 2021, Artículo 2.2.7B.1.1.3). 

Sustancias Controladas por el Protocolo de 
Montreal (SCPM).  Son las sustancias listadas 

en los Anexos del Protocolo de Montreal: A, B, 
C, E y F. Anexo A: clorofluorocarbonos - CFC, 
halones. Anexo B: otros CFC completamente 
halogenados, tetracloruro de carbono, metil -
cloroformo. Anexo C: hidroclorofluorocarbonos 
- HCFC, hidrobromofluorocarbonos - HBFC y bro-
moclorometano. Anexo E: metilbromuro. Anexo 
F: hidrofluorocarbonos - HFC.

Transferencia.  Es el traslado fuera de los límites 
del establecimiento de contaminantes en aguas 
residuales destinadas a tratamiento o de resi -
duos peligrosos destinados al aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final. 

Para una fuente fija de contaminación en el RETC 
(establecimiento), las transferencias incluyen: 1) 
transferencias en aguas residuales destinadas 
a tratamiento y 2) transferencias en residuos 
peligrosos. 

Las transferencias en aguas residuales desti -
nadas a tratamiento incluyen: 1) vertimientos 
al alcantarillado para tratamiento por parte 
de terceros, 2) vertimientos al suelo fuera del 
establecimiento destinados al tratamiento, 3) 
otras descargas de aguas residuales al agua o 
al suelo fuera del establecimiento destinadas a 
tratamiento. 

El traslado fuera del establecimiento de las aguas 
residuales destinadas a tratamiento se clasifica 
como una transferencia, independientemente de 
que los vertimientos o descargas sean tratados o 
no previamente en una planta de tratamiento de 
aguas residuales en el establecimiento.

Tratamiento.  Es el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos 
o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el 
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, 
para incrementar sus posibilidades de apro -
vechamiento y/o valorización o para minimizar 
los riesgos para la salud humana y al ambiente 
(Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.6.1.1.3).
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Umbral. Es la condición mínima a partir de la cual 
los establecimientos sujetos a reporte deberán 
informar las emisiones y transferencias al RETC 
a través del RUA..

Verificador. Persona o personas competentes e 
independientes con la responsabilidad de llevar 
a cabo la verificación e informar sobre el proceso 
de la verificación. Nota: Este término se puede 
usar para referirse a un organismo de validación 
(Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1. 
2006-07-26. Parte 1). 

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de 
agua, un alcantarillado o el suelo de elementos, 
sustancias o compuestos contenidos en un 
medio líquido (Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.3.3.1.1.

Vertimiento puntual.  El que se realiza a partir 
de un medio de conducción, del cual se puede 
precisar el punto exacto de descarga al cuerpo 
de agua, el alcantarillado o el suelo (Decreto 
1076 de 2015, Artículo 2.2.3.3.1.1).

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se 
puede precisar el punto exacto de descarga al 
cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de ver-
timientos provenientes de escorrentía, aplicación 
de agroquímicos u otros similares (Decreto 1076 
de 2015, Artículo 2.2.3.3.1.1).
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Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos ûtofarma-
céuticos 

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preser-
vación de la madera 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos 

Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), 
terfeniios policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la reûnación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, 
lacas o barnices 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastiûcantes o colas 
y adhesivos 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identiûcadas o nuevas, resultantes de la 

investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 
ambiente no se conozcan 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente

Y16 Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos químicos y materiales 
para ûnes fotográûcos 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superûcie de metales y plásticos 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales 

Y19 Metales carbonilos

Y20 Berilio, compuestos de berilio

Y21 Compuestos de cromo hexavalente

Y22 Compuestos de cobre 

Y23 Compuestos de zinc 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico 

Y25 Selenio, compuestos de selenio 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio 

Y28 Telurio, compuestos de telurio 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 

Y30 Talio, compuestos de talio 

Anexo 1. Lista de residuos peligrosos
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Y31 Plomo, compuestos de plomo 

Y32 Compuestos inorgánicos de ûúor, con exclusión del ûuoruro cálcico 

Y33 Cianuros inorgánicos 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida 

Y36 Asbesto (polvo y ûbras) 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo 

Y38 Cianuros orgánicos 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 

Y40 Éteres 

Y41 Solventes orgánicos halogenados 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas 

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por 
ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: 
Antimonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio pero excluidos los desechos que 
ûguran especíûcamente en la lista B. 

A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma 
masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio; compuestos de antimonio, Berilio; compuestos 
de berilio, Cadmio; compuestos de cadmio, Plomo; compuestos de plomo, Selenio; compuestos de selenio, 
Telurio; compuestos de telurio.

A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias siguientes: 
Arsénico; compuestos de arsénico, Mercurio; compuestos de mercurio Talio; compuestos de talio 

A1040 Desechos que tengan como constituyentes: Carbonilos de metal, compuestos de cromo hexavalente

A1050 Lodos galvánicos 

A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales

A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc. 

A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en concen -
traciones tales que presenten características del anexo III 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre 

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de reûnación y extracción electrolítica del cobre 

A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las 
operaciones de reûnación y extracción electrolítica del cobre 

A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto 

A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre 

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en 
la lista B

A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados
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A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista B. Los 
acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado 
que los conviertan en peligrosos 

A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que contengan componentes como 
acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos 
catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I 
(por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las caracte -
rísticas del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista BB1110)

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de ûúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los 
desechos de ese tipo especiûcados en la lista B

A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especiûcados en la lista B

A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes del anexo 
I en tal grado que presenten una característica peligrosa del anexo III (véase la entrada correspondiente en 
la lista B B2080)

A2050 Desechos de amianto (polvo y ûbras)

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del anexo I en con -
centraciones tales que presenten características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista 
B B2050)

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto

A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados

A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antide-
tonantes con plomo

A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor)

A3050 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastiûcantes o 
colas/adhesivos excepto los desechos especiûcados en la lista B (véase el apartado correspondiente en la 
lista B B4020)

A3060 Nitrocelulosa de desecho

A3070 Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de líquido o de lodo

A3080 Desechos de éteres excepto los especiûcados en la lista B

A3090 Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que contengan

compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3100)

A3100 Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de 
artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase el apartado corres-
pondiente en la lista B B3090)

A3110 Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas o sus-
tancias infecciosas (véase el apartado correspondiente en la lista B B3110)

A3120 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento A3130 Desechos de compuestos de 
fósforo orgánicos

A3140 Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los desechos especiûcados 
en la lista B 

A3150 Desechos de disolventes orgánicos halogenados 

A3160 Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o no 

halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes orgánicos 

A3170 Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados alifáticos (tales como clorome-
tano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo y epicloridrina) 
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A3180 Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están contaminados con bifenilo policlo -
rado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier 
otro compuesto polibromado análogo, con una concentración de igual o superior a 50 mg/kg

A3190 Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la 
reûnación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico de materiales orgánicos

A3200 Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción 
y e! mantenimiento de carreteras (obsérvese el artículo correspondiente B2130de la lista B)

A4010 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, pero 
con exclusión de los desechos especiûcados en la lista B

A4020 Desechos clínicos y aûnes; es decir desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, den-
tales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante 
actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación

A4030 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos ûtofar-
macéuticos, con inclusión de desechos de Plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especiûcaciones, 
caducados7, en desuso8 o no aptos para el uso previsto originalmente.

A4040 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la 
preservación de la madera9

A4050 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de los productos siguientes: 
Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos que contienen metales preciosos, en forma sólida, con 
trazas de cianuros inorgánicos; Cianuros orgánicos

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua

A4070 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos especiûcados en la lista B (véase el apartado 
correspondiente de la lista B B4010)

A4080 Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos especiûcados en la lista B)

A4090 Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especiûcadas en el

apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B2120)

A4100 Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la 
depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos especiûcados en la lista B

A4110 Desechos que contienen, consisten o, están contaminados con algunos de los productos siguientes: 
cualquier sustancia de! grupo de los dibenzofuranos policlorados, cualquier sustancia del grupo de las 
dibenzodioxinas policloradas

A4120 Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el anexo I, en concen-
traciones suûcientes como para mostrar las características peligrosas del anexo III.

A4140 Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especiûcaciones 
o caducados10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas 
del anexo III

A4150 Sustancias químicas de desecho, no identiûcadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarro-
llo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan

A4160 Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el correspondiente apartado de la lista 
B B2060).
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Anexo 2. Lista de sustancias sujetas a reporte del RETC  

No. 

CAS / # 

Identiûcación

(*1)

Sustancia Clase
Acuerdo de 

Paris

Convenio de 

Minamata

Protocolo de 

Montreal

Convenio 

de 

Estocolmo

Convenio 

de 

Rotterdam

Resolución 

0631 de 

2015

Resolución 

0883 de 

2018

Resolución 

0699 de 

2021

Resolución 

1256 de 

2021

Resolución 

0909 de 

2008

1 SI-1 Aluminio y sus compuestos (Al) Metales           X   X X  

2 7664-41-7 
Amoniaco (NH3) o Nitrógeno 
amoniacal (N-NH3)

Otros gases           X X     X

3 LCL-5 Antimonio y sus compuestos (Sb) Metales           X     X X

4 LCL-7 Arsénico y sus compuestos (As) Metales           X X   X X

5 LCL-38 Bario y sus compuestos (Ba) Metales           X X      

6 50-32-8 Benzopireno 
Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP)

                X

7 LCL-34 Berilio y sus compuestos (Be) Metales           X X   X  

8 LCL-8 Boro y sus compuestos (B) Metales           X X   X  

9 SI-2
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilben -
ceno y Xileno)

Otras sustancias orgánicas           X X      

10 LCL-10 Cadmio y sus compuestos (Cd) Metales           X   X X X

11 LCL-107 Carbono Orgánico Total (COT) Otras sustancias orgánicas                   X

12 75-69-4 CFC-11 (Trichloroûuorometano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

13 75-71-8 CFC-12 (Diclorodiûuorometano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

14 LCL-42 Cianuro (Total o libre (CN-)) Sustancias inorgánicas           X X   X  

15 LCL-32 Cinc y sus compuestos (Zn) Metales           X X X X X

16 7782-50-5 Cloro Total Residual (Cl2) Otros gases                 X  

17 LCL-52 Cloruros (Cl-) Sustancias inorgánicas           X   X X  

18 7647-01-0
Compuestos de cloro inorgánico 
o ácido Clorhídrico (HCl) 

Otros gases                   X

19 LCL-17 Cobalto y sus compuestos (Co) Metales           X X   X X

20 LCL-19 Cobre y sus compuestos (Cu) Metales           X X X X X

21 LCL - 70
Compuestos de Flúor Inorgánico 
o ácido ûuorhídrico (HF)

Otros gases                   X

22 SI-52
Compuestos orgánicos que 
contengan cloro (Cl)

Sustancias orgánicas clora-
das y bromadas

                  X

23 LCL-60
Compuestos Orgánicos Haloge-
nados Adsorbibles (AOX)

Sustancias orgánicas clora-
das y bromadas

          X        

24 LCL-101
Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV)

Otras sustancias orgánicas                   X

25 LCL-11 Cromo y sus compuestos (Cr) Metales           X X X X X



Modelo conceptual para la implementación del RETC en Colombia

131

26 LCL-2

Dioxinas y furanos (Dibenzo 3 
para 3 dioxinas policloradas 
(PCDD) y Dibenzofuranos policlo-
rados (PCDF))

Contaminantes orgánicos 
persistentes (COPs)       X           X

27 53-70-3 Dibenzo antraceno
Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP)                   X

28 2025-88-4 Dióxido de Azufre (SO2) Otros gases                   X

29 124-38-9 Dióxido de carbono (CO2) 
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X                  

30 SI-3 Estaño y sus compuestos (Sn) Metales         X X X     X

31 LCL-94 Fenoles Totales Otras sustancias orgánicas           X X X X  

32 7782-41-4 Flúor (F) Otros gases                 X  

33 LCL - 43 Fluoruros (F-) Sustancias inorgánicas           X X   X  

34 50-00-0 Formaldehido Otras sustancias orgánicas           X X      

35 126-72-7
Fosfato de tris (2,3-dibromopro-
pilo)

Sustancias orgánicas clora-
das y bromadas

        X          

36 LCL-45 Fósforo Total (P) Sustancias inorgánicas           X X X    

37 353-59-3
Halón 1211 (Bromoclorodiûuoro -
metano)

Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

38 75-63-8 Halón 1301 (Bromotriûuorometano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

39 306-83-2 HCFC-123 (Diclorotriûuoroetano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

40 2837-89-0 HCFC-124 (Clorotetraûuoretano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

41 1717-00-06
HCFC-141b (1,1-dicloro-1-ûuoroe -
tano)

Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

42 75-68-3
HCFC-142b (1-cloro-1,1-diûuoroe -
tano)

Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

43 75-45-6 HCFC-22 (Clorodiûuorometano)
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

    X              

44 2551-62-4 Hexaûuoruro de azufre (SF6)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X                 

45 354-33-6 HFC-125 (Pentaûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

46 359-35-3 HFC-134 (1,1,2,2 -Tetraûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

47 811-97-2 HFC-134a (1,1,1,2-Tetraûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

48 430-66-0 HFC-143 (1,1,2-Triûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

49 420-46-2 HFC-143a (1,1,1-Triûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

50 624-72-6 HFC-152 (1,2 - Diûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              
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51 75-37-6 HFC-152a (1,1 - Diûuoroetano)
Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

52 431-89-0
HFC-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptaûuo-
ropropano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

53 677-56-5
HFC-236cb (1,1,1,2,2,3-hexaûuoro -
propano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

54 431-63-0
HFC-236ea (1,1,1,2,3,3-hexaûuoro -
propano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

55 690-39-1
HFC-236fa (1,1,1,3,3,3-hexaûuoro -
propano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

56 679-86-7
HFC-245ca (1,1,2,2,3-pentaûuoro -
propano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

57 460-73-1
HFC-245fa (1,1,1,3,3-pentaûuoro -
propano)

Gases de efecto
invernadero (GEIs)

X   X              

58 75-10-5 HFC-32 (Diûuorometano)
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X   X              

59
406-58-6/460-
73-1

HFC-365mfc (1,1,1,3,3-pentaûuo -
robutano)

Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X   X              

60 593-53-3 HFC-41 (Fluorometano)
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X   X              

61 138495-42-8
HFC-43-10mee (1,1,1,2,2,3,4,5,5,
5-decaûuoropentano)

Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X   X              

62 LCL-73
Hidrocarburos Aromáticos Policí-
clicos (HAP)

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP)

          X X      

63 SI-5
Hidrocarburos Totales (HTP o 
HCT)

Otras sustancias orgánicas           X X X X X

64 SI-6 Hierro y sus compuestos (Fe) Metales           X X   X  

65 SI-7 Litio y sus compuestos (Li) Metales           X X   X  

66 LCL-24
Manganeso y sus compuestos 
(Mn)

Metales           X X X X X

67 LCL-49 Material partículado (MP) Sustancias inorgánicas                   X

68 LCL-26 Mercurio y sus compuestos (Hg) Metales   X       X     X X

69 74-82-8 Metano (CH4) 
Gases de efecto inverna -
dero (GEIs)

X                  

70 LCL-40 Molibdeno y sus compuestos (Mo) Metales           X X   X  

71 630-08-0 Monóxido de Carbono (CO) Otros gases                   X

72 7664-93-9
Neblina ácida o trióxido de azufre 
(como H2SO4)

Sustancias inorgánicas                   X

73 LCL-28 Níquel y sus compuestos (Ni) Metales           X X   X X

74 LCL-47 Nitratos (N-NO3-) Sustancias inorgánicas           X X X X  

75 SI-8 Nitritos (N-NO2-) Sustancias inorgánicas           X X      

76 LCL-53 Nitrógeno Total (N) Sustancias inorgánicas           X X X    

77 SI-9 Ortofosfatos (P-(PO4)3-) Sustancias inorgánicas           X X      
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78 10024-97-2 Óxido nitroso (N2O) 
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X                  

79 11104-93-1 Óxidos de nitrógeno (NOx) Otros gases                   X

80 LCL-67 Perûuorocarbonos (PFCs) 
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X                  

81 SI-53
Plaguicidas con ingredientes 
activos de las categorías toxicoló-
gicas IA, IB y II (OMS y/o Minsalud)

Sustancias activas de 
plaguicidas o biocidas

       X X X      

82 LCL-36 Plata y sus compuestos (Ag) Metales           X X X    

83 LCL-21 Plomo y sus compuestos (Pb) Metales         X X X X X X

84 SI-11 R - 401A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

85 SI-12 R - 401B
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

86 SI-13 R - 401C
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

87 SI-14 R - 404A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

88 SI-15 R - 405A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

89 SI-16 R - 406A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

90 SI-17 R - 407A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

91 SI-18 R - 407C
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

92 SI-19 R - 407D
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

93 SI-20 R - 407E
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

94 SI-21 R - 407F
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

95 SI-22 R - 408A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

96 SI-23 R - 409A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

97 SI-24 R - 409B
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

98 SI-25 R - 410A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

99 SI-26 R - 410B
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

100 SI-27 R - 413A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

101 SI-28 R - 415A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
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102 SI-29 R - 417A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

103 SI-30 R - 420A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

104 SI-31 R - 421A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

105 SI-32 R - 421B
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

106 SI-33 R - 422A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

107 SI-34 R - 422D
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

108 SI-35 R-427A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

109 SI-36 R - 437A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

110 SI-37 R - 448A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

111 SI-38 R - 449A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

112 SI-39 R - 450A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
  

X
             

113 SI-40 R-452A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

114 SI-41 R-455A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

115 SI-42 R - 502
Sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO)

 
 

X
             

116 SI-43 R - 507A
Gases de efecto 
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

117 SI-44 R - 508A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

118 SI-45 R - 508B
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

119 SI-46 R - 509A
Gases de efecto  
invernadero (GEIs)

X
 

X
             

120 SI-47 R-513A
Gases de efecto i 
nvernadero (GEIs)

X
 

X
             

121 SI-48 R-515A
Gases de efecto i 
nvernadero (GEIs)

X
 

X
             

122 LCL-30 Selenio (Se) y sus compuestos Metales           X X   X  

123 SI-49 Sodio (Na) y sus compuestos Metales                 X  
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(*1) CAS (Chemical Abstracts Service) es un código numérico utilizado internacionalmente para identiûcar una sustancia especíûca, indepen-
dientemente del número de maneras posibles que puede ser descrita. Sí un número CAS no está disponible o es inapropiado para alguna 
de las sustancias de la lista, se determinó el identiûcador LCL-# a partir de la propuesta para una lista armonizada de contaminantes de la 
OCDE. Si el identiûcador LCL-# para alguna de las sustancias de la lista no está disponible, se adjudicó un identiûcador SI-#. 

124 7664-93-9 Sulfatos ((SO4)2-) Sustancias inorgánicas           X X X X  

125 LCL-54
Sulfuro de hidrógeno (H2S) y 
mercaptanos

Sustancias inorgánicas                   X

126 SI-50 Sulfuros ((S)2-) Sustancias inorgánicas          X X      

127 7440-28-0 Talio y sus compuestos (Tl) Metales                  X

128 SI-51 Titanio y sus compuestos (Ti) Metales           X        

129 61788-33-8
Trifenilos o terfenilos policlorados 
(PCT)

Sustancias orgánicas  
cloradas y bromadas

        X          

130 LCL-37 Vanadio y sus compuestos (V) Metales           X X   X X
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Sección 
(sector 

productivo)
Divisiones 

Grupos
 (rangos de actividades 
económicas por sector 

productivo)

Descripción

A 01 a 03 0111 a 0322 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

B 05 a 09 0510 a 0990 Explotación de minas y canteras

C 10 a 33 1011a3320 Industrias manufactureras

D 35 3511a3530
Suministro de electricidad, gas, vapor, y aire acon-
dicionado

E 36 a 39 3600 a3900
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y activida-
des de saneamiento ambiental

F 41 a 43 4111 a 4390 Construcción

G 45 a 47 4511 a 4799
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas

H 49 a 53 4911 a 5320 Transporte y almacenamiento

I 55 a 56 5511 a 5630 Alojamiento y servicios de comida

J 58 a 63 5811 a 6399 Información y comunicaciones

K 64 a 66 6411 a 6630 Actividades financieras y de seguros

L 68 6810 a 6820 Actividades inmobiliarias

M 69 a 75 6910 a 7500 Actividades profesionales, científicas y técnicas

N 77 a 82 7710 a 8299
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo

O 84 8411 a 8430
Administración pública y defensa; planes de segu-
ridad social de afiliación obligatoria

P 85 8511 a 8560 Educación

Q 86 a 88 8610 a 8899
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social

R 90 a 93 9001 a 9329
Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación

S 94 a 96 9411 a 9609 Otras actividades de servicios

T 97 a 98 9700 a 9820

Actividades de los hogares en calidad de emplea-
dores; actividades no diferenciadas de los hoga-
res individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio

U 99 9900
Actividades de organizaciones y entidades extra-
territoriales 

Anexo 3. Estructura general de la CIIU Rev. 4 A.C. (2022) 

Fuente: CIIU Rev. 4 A.C. (2022) -Clasificación Internacional Industrial de todas las actividades econó -
micas, revisión 4 adaptada para Colombia (2022) por el DANE.
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Anexo 5. Requerimientos RETC para la mejora y 
optimización del RUA 174

174 Anexo técnico de los requerimientos de mejora del RUA consolidado, MinAmbiente - IDEAM 2017.

1. Ofrecer página de bienvenida con los términos 
y condiciones (Requerimiento 20).

2. Ofrecer página para seleccionar los capítulos 
que va diligenciar (Requerimiento 21).

3. Ofrecer sección en la cual el usuario selec -
ciona los parámetros de mediciones de calidad 
de los cuales va reportar datos (Requerimiento 
22).

4. Parametrizar los límites máximos permisibles 
por norma de cada uno de los parámetros de 
monitoreo de los recursos naturales (Requeri -
miento 7).

5. Gestionar novedades de establecimientos - 
Fecha cese de actividades (Requerimiento 9).

6. Complementar formulario de “Actividad licen-
ciada” – número de identificación del estableci-
miento (Requerimiento 23).

7.  Ajustar formulario de Vertimientos – Identifi-
cación automática de emisión y transferencia 
según tipo de receptor (Requerimiento 38).

8. Realizar el cálculo de emisiones habituales 
totales por vertimiento (Requerimiento 43).

9. Adicionar sección de monitoreo de emisiones 
GEI (Requerimiento 53).

10. Realizar el cálculo de emisiones habituales 
totales al aire por punto de descarga (excepto 
GEI y SCPM) (Requerimiento 54).

11. Realizar el cálculo de emisiones habituales al 
aire totales por establecimiento (Requerimiento 
55).

12. Adicionar pestaña para Emisiones SCPM por 
mantenimiento (Requerimiento 56).

13. Ofrecer pestaña para registrar las emisiones 
SCPM generadas por la manufactura/producción 
de Equipos de refrigeración, aire acondicionado 
y extinción de incendios (Requerimiento 80).

14.  Realizar el cálculo de emisiones totales 
SCPM por establecimiento (Requerimiento 57).

15. Administrar datos de Gestores de residuos 
peligrosos y no peligrosos (Requerimiento 8).

16. Ajustar formulario de Residuos peligrosos 
(Requerimiento 67).

17. Indicar descripción de la contingencia y 
reporte a la comunidad (Requerimiento 71).

18. Indicar método de determinación en la des-
cripción de la afectación (Requerimiento 72).

19.  Ajustar formularios en la sección de afecta-
ciones de una contingencia (Requerimiento 73).

20. Ajustar formulario de Materias primas 
(Requerimiento 65).

21. Ajustar formulario de Productos y servicios 
(Requerimiento 66).

22. Adicionar pestaña para Acciones de reduc-
ción (Requerimiento 77).

23. Ofrecer sección para generar informe por 
establecimiento (Requerimiento 92).

24. Generar informe por número de transferen-
cias o por emisiones (Requerimiento 98).

25. Ofrecer funcionalidad para gestionar las 
listas controladas y sus respectivas opciones 
– Etiqueta gradualidad de publicación (Reque-
rimiento 82).

26. Ofrecer nueva sección de consulta de datos 
consolidados sobre emisiones y transferencia 
(Requerimiento 85).
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27. Ofrecer nueva sección de consulta búsqueda 
avanzada sobre emisiones y transferencias 
(Requerimiento 86).

28. Ofrecer nuevo servicio de consulta de datos 
mediante un visor geográfico para Emisiones y 
transferencias (Requerimiento 89).

29. Ofrecer consulta para la presentación espa-
cial de los datos por cercanía – gráfica con el 
comportamiento cronológico por contaminante 
con los valores de las diferentes mediciones 
acompañados de la norma (Requerimiento 91).
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