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1 FASE DE APRESTAMIENTO 

 

El municipio de Medina, situado en el departamento de Cundinamarca, 

Colombia, es un lugar de gran importancia desde el punto de vista ambiental y 

cultural. Esta región es reconocida por su belleza paisajística, su riqueza natural 

y su rica herencia histórica, lo que la convierte en un área de gran relevancia 

para la gestión y conservación de los recursos hídricos en la zona. 

 

Medina es conocido por su variada topografía, que incluye montañas, valles, 

bosques nativos y cursos de agua que serpentean por el territorio. Esta 

diversidad de ecosistemas contribuye significativamente a la captación y 

regulación del agua en la región, siendo de especial importancia las 

microcuencas de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán, que desempeñan 

un papel vital en el suministro de agua y en la preservación de la biodiversidad 

local. 

 

La comunidad de Medina ha mantenido una estrecha relación con la naturaleza 

a lo largo de su historia y ha dependido en gran medida de los recursos naturales 

para actividades agrícolas y económicas. Sin embargo, esta interacción también 

ha generado desafíos relacionados con la conservación ambiental, como la 

pérdida de calidad y cantidad de agua, la degradación del suelo y la 

deforestación. 

 

En este contexto, la fase de aprestamiento del plan de manejo ambiental de las 

microcuencas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán se vuelve de vital 

importancia. Este plan tiene como objetivo identificar y abordar los problemas 

ambientales específicos que afectan a Medina y garantizar la preservación de 

estas valiosas fuentes de agua, así como su contribución al bienestar de la 

comunidad local. La colaboración y el compromiso para proteger estos recursos 

naturales serán esenciales para asegurar un futuro sostenible y próspero para el 

municipio de Medina y sus habitantes. 

 

La fase de aprestamiento del PMAM de la quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán en el municipio de Medina se presenta como una oportunidad crucial 

para establecer estrategias y acciones con el fin de proteger y conservar estos 

importantes recursos hídricos en un horizonte temporal de diez años. 

 

Este proceso de diseño del PMAM tiene como base las directrices establecidas 

en la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, la cual busca 

garantizar la sostenibilidad del recurso y promover su uso eficiente y equitativo 

en todo el territorio colombiano. 
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A partir de este diagnóstico, se propondrán una serie de estrategias y acciones 

a implementar a lo largo de los próximos diez años, orientadas a fortalecer la 

gestión integral de las microcuencas, promover la conservación y restauración 

del recurso hídrico, implementar programas de educación ambiental y fomentar 

la participación comunitaria en la toma de decisiones. 

 

Asimismo, se buscará establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento que 

permitan evaluar el avance de las acciones implementadas y realizar los ajustes 

necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

En conclusión, la fase de aprestamiento del PMAM de las microcuencas de la 

quebrada La Carbonera y el río Gazaguán en el municipio de Medina representa 

una oportunidad para diseñar e implementar estrategias y acciones concretas 

que contribuyan a la protección y conservación de estos importantes recursos 

hídricos, en línea con las directrices de la Política Nacional para la Gestión del 

Recurso Hídrico y con el objetivo de asegurar la disponibilidad y calidad del agua 

a largo plazo en la región. 
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1.1 Identificación, caracterización, priorización de actores. 

 

Según la Guía para la formulación de los PMAM, se realiza el reconocimiento de 

los principales actores, estratégicos y representativos, que desarrollan 

actividades dentro del territorio y que tienen alguna función y/o responsabilidad 

con la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de Medina. 

 

Ahora bien, con el análisis de los actores se facilitan los procesos de articulación, 

mejoramiento y estructura de políticas medio ambientales, procesos 

investigativos e institucionales, entendiendo las relaciones en torno a los 

recursos ambientales y sus dinámicas. Esta identificación permite la creación y 

adaptación de técnicas para la intervención directa sobre el territorio, 

contribuyendo a la comunicación y participación de las comunidades, donde 

fundamentalmente se tiene como objeto que los actores principales o clave de la 

comunidad aporten y construyan conjuntamente el instrumento de planificación 

PMAM.  

 

Entre tanto, la identificación y caracterización de actores aporta una línea base 

de manejo, evidenciando las relaciones de poder, de influencia y de interés que 

cada actor pueda, desde sus sentires, tener y ofrecer para el proyecto. Esto 

último resulta muy importante, ya que se busca que los actores reflejen en el 

ejercicio participativo, todos sus conocimientos sobre el territorio expresen sus 

problemáticas y se permitan recrear posibles soluciones en el avanzar de la 

formulación del plan. De esta manera, se pone en marcha la viabilidad del 

PMAM, generando sentido de pertenencia al proceso y principalmente, 

construyendo un plan acorde a la realidad del territorio. 

 

En ese sentido, la metodología para la identificación es la establecida por la Guía 

del Ministerio, la cual es tomada de la propuesta de Esteban Tapella en su 

art²culo ñEl Mapeo de Actores Clavesò (2008). La metodolog²a, se divide en tres 

(3) momentos:  

 

1. Identificación de los actores: consiste en la organización de los actores en 

base de datos con su información de contacto 

2. La caracterización de los actores: a partir de su incidencia en el territorio, 

su ubicación geográfica, competencias e intereses en el PMAM; por 

último, en la 

3. La priorización de actores: se evalúa el grado de interés y poder de los 

actores en torno a su posición frente al PMAM y tomando como base el 

análisis de la caracterización, para luego, proyectar el mapeo de actores, 

que gráficamente permite identificar los actores y su grado de interés en 

el proceso.  
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Continuando con el mapeo de actores, se busca enriquecer el ejercicio mediante 

el mapa de relacionamiento entre actores sociales, esto con la finalidad de 

evaluar y valorar las distintas relaciones e interacciones entre los actores del 

territorio. Vale la pena mencionar que estas caracterizaciones se construyen a 

partir de información primaria compilada en los encuentros de participación, es 

decir, los mismos actores refieren sus dinámicas de relacionamiento. La 

consultoría se encarga de procesar esta información y emitir su concepto 

únicamente. 

 

1.1.1 Definición Actor social 

 

Seg¼n la profesora B§rbara Garc²a Godoy ñel actor social es una personalidad, 

organización o agrupación humana que en forma estable o transitoria tiene 

capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar 

produciendo hechos en la situaci·nò (Godoy, 2017) 

 

De esta manera, puede decirse que todos los actores son diferentes, ya que, si 

bien pueden compartir el mismo territorio, se movilizan de acuerdo a sus 

intereses propios, ligados a su historia y a sus anhelos de desarrollo y a sus 

posibilidades. Por tanto, el proceso de caracterización debe partir del 

reconocimiento de las diferencias que involucran la relación directa con los 

recursos naturales de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán. Los actores 

sociales son acumuladores de voluntades, valores, prejuicios e ideologías de los 

que los rodean, y además, tienen voluntad por concentrar el poder en el ámbito 

particular de sus dominios. Acorde a esto, cada actor social cumple con los 

siguientes requisitos (Godoy, 2017): 

 

¶ Su acción es creativa: no sigue leyes, es singular y única. Es productor y, 

a la vez, producto del sistema social.  

¶ Tiene un proyecto que guía su acción, aunque dicho proyecto sea 

incoherente, errático o parcial.  

¶ Tiene capacidad para producir hechos en el juego social.  

¶ Participa en algún juego parcial o en el gran juego social.  

¶ Pertenece o constituye una organización.  

¶ Puede ser un actor-persona o un actorïgrupo, según se trate de un líder 

o de la dirección de una organización.  

¶ Es productor de actos de habla (discursos) y de jugadas.  

 

Dicho esto, a continuación, se realiza la identificación de actores: 
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1.1.2 Identificación de actores 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se consolidó inicialmente una 

base de datos en formato Excel con información secundaria proporcionada por 

Corpoguavio, la cual se fue retroalimentando con el avanzar del proyecto por el 

equipo consultor. Vale la pena aclarar que la base de datos se continuará 

retroalimentando, pero para este apartado, se presenta la identificación de 107 

actores sociales de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán en relación 

con las 20 veredas que hacen parte del municipio de Medina. 

 
Anexo 1 Base de datos actores PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán, 2023 

 

Por su parte, la Gu²a establece que ñla identificaci·n de actores se realizar§ con 

base en información secundaria (ya sea directorios, bases de datos que posean 

entidades como: autoridades ambientales, Ministerio del Interior y demás 

Ministerios, departamentos, municipios, entre otros, existentes en la 

microcuenca) e información primaria que permita extraer información básica de 

los actoresò (MADS, 2018, pág. 18). Acorde a esto, la Guía plantea algunas 

preguntas claves a considerar durante la identificación de los actores (MADS, 

2018, pág. 19): 

 

¶ En relación con sus competencias, acciones y funciones sobre esta 

microcuenca, considera usted que su organización o sector tiene un interés 

en los objetivos del PMAM  

¶ En los espacios destinados para la planificación del recurso hídrico, usted 

considera que su participación es  

¶ Posición del actor frente al PMAM  

¶ ¿Realiza usted actividades de aprovechamiento de los recursos naturales en 

el área de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán?  

¶ Poder Económico del actor en el PMAM  

¶ Poder en Información del actor en el PMAM  

¶ Poder en Recursos Técnicos del actor en el PMAM  

¶ Poder en Convocatoria del actor en el PMAM 

 

1.1.3 Caracterización de actores 

 

Para realizar la caracterización, además de tener en cuenta las preguntas ya 

mencionadas y los requisitos presentados, se puntualizaron los objetivos y 

actividades que desarrollan dentro del territorio con base en los acercamientos 

previos. El objetivo de este paso es el reconocimiento de las principales 

funciones de los actores respecto al proyecto, que permitirá a su vez establecer 

posibles acciones que pueden desarrollar los involucrados durante todo el 

proceso (Tapella, 2007).  
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Se entiende que cada un contexto geográfico es específico y consolida un 

territorio, que en este caso, se construye y delimita a través de los recursos 

naturales ofrecidos por microcuencas hidrográficas, siendo éste donde los 

actores sociales e institucionales conviven en torno a la gestión social, productiva 

y ambiental, reconociendo que están influenciados por múltiples dimensiones, 

tales como circunstancias históricas, procesos culturales, condiciones 

productivas y económicas, dinámicas socio-demográficas, y la relación con el 

ambiente.. En este sentido, la caracterización se realizó considerando cuatro (4) 

variables: 

 

¶ Ámbito geográfico: hace referencia a su área de influencia y rango de 

acción dentro de la microcuenca. Se clasifica en actores locales, 

municipales, regionales, departamentales y nacionales.  

¶ Ámbito contextual: se caracterizan los actores de acuerdo a sus 

objetivos, competencias y acciones sobre la microcuenca.  

¶ Actividades que desarrollan: en torno al uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales y las actividades económicas que se derivan de los 

mismos. 

¶ Tipo de actor: la tipología de actores está determinada dentro de la guía 

de Formulación de PMAM, y los clasifica en cinco (5) categorías, según 

su rol como sector dentro del territorio: competencia, incidencia, poder, 

afectación y apoyo.  

 

1.1.3.1 Actores por ámbito geográfico 

 

De acuerdo con su localización geográfica, para la quebrada La Carbonera y el 

río Gazaguán se identificaron los siguientes actores:  
Figura 1 Actores identificados por ámbito geográfico, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 
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Tabla 1. Actores por categorías del ámbito geográfico quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 2023. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
CUENTA DE NOMBRE DE LA ENTIDAD U 

ORGANIZACIÓN 

Departamental 6 

Local 19 

Municipal 43 

Nacional 2 

Regional 5 

Total general 75 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Teniendo en cuenta el anterior gráfico, se puede observar que la mayor parte de 

los actores identificados se encuentran geográficamente ubicados o tienen 

injerencia a nivel municipal, entre estos está la alcaldía municipal, asociaciones 

productivas, servicios públicos y ONG ́ s ambientales. A nivel local se encuentran 

las 6 veredas del municipio representando el 25%, siendo el segundo grupo más 

grande en división por este ámbito. Ahora bien, el nivel departamental, está 

representando por el 8% de los actores, dentro de este grupo se encuentra la 

Gobernación de Cundinamarca.  

 

El sector nacional y regional, que a pesar de tener los menores porcentajes 

dentro del ámbito en estudio, no es el menos importante; representado a nivel 

nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales y Unidad Administrativa Especial para la 

Gestión de Desastres y a nivel regional como Acueducto de Bogotá y La 

Corporación Autónoma Regional del Guavio ï CORPOGUAVIO, las 

comunidades refirieron en los espacios de participación a estos actores 

fundamentales dentro del territorio, siendo estos unos de los principales actores 

a tener en cuenta para la viabilidad de la ejecución del PMAM. 

 

1.1.3.2 Actores por ámbito contextual 

 

En relación con los objetivos, misión y acciones dentro del territorio, se 

evidenciaron 8 grandes ámbitos dentro de las unidades hidrográficas: 
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Figura 2 Actores identificados por ámbito contextual, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 

2023 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 
Tabla 2. Actores identificados por ámbito contextual, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 2023 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE NOMBRE DE LA ENTIDAD U 

ORGANIZACIÓN 

Institucional 40 

Servicios públicos 2 

Sector agrícola 6 

Organización ambiental 5 

Organización social 2 

Comunitario/de base 20 

Total general 75 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Continuando con el análisis, el sector institucional se posiciona por el porcentaje 

del 53% como la más grande dentro del ámbito contextual, dentro del sector e 

encuentra además de la Alcaldía Municipal, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Gobernación de 

Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Desastres, 

Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos, Alcaldía Municipal, Personería 

Municipal, Comisaria De Familia y la Gobernación de Cundinamarca, el sector 

comunitario identificado dentro de los diferentes encuentros, en materia 

ambiental debido a su alto poder e influencia dentro del territorio, convirtiéndose 

estos como los más representativo y que logra posicionarse con más confianza 

dentro de las unidades hidrográficas como Presidente ASOJUNTAS, Asociación 

De Mujeres Para El Desarrollo Social, Presidente JAC Barrio La Manguita, 

Presidente JAC Barrio Centro, Presidente JAC Barrio La Esperanza, Presidente 

JAC Barrio Betell, Presidente JAC Barrio San Nicolas, Presidente JAC Barrio 

San Jorge, Presidente Gazaduje, Presidente Inspección Los Alpes, Presidente 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Institucional Servicios públicos Sector agrícola Organización
ambiental

Organización socialComunitario/de
base



29  

                                                    

JAC Barrio La Zarza, Presidente JAC Vereda Choapal, Presidente JAC Vereda 

Varital, Presidente JAC Vereda San Isidro, Presidente JAC Vereda Miralindo, 

Presidente JAC Varital, Presidente De Asojuntas, Vicepresidente JAC Choapal, 

Afiliada JAC Choapal, Presidente Cuenca Río Humea y Presidente de Choapal.  

 

Continuando con la clasificación, se encuentra en tercer lugar en cuanto a 

cantidad, el sector agrícola y ambiental, sectores compuestos por ASOAME, 

GESASCOL, FUDECAM, Asociación Cafetera Ambiental La Unión Medina, 

ASOPEGRICOC, Asociación Agropecuaria Ambiental La Esmeralda, Asociación 

Agropecuaria De Emprendedores Del Municipio De Medina Cundinamarca, 

Asociación Agropecuaria De Usuarios Del Río Humea, Asociación De 

Productores Agrícolas De Medina Cundinamarca AGROCAMED, Asociación De 

Ganaderos De Medina Cundinamarca ASOGAMED y Asohumea. Estos sectores 

representan en su sentido más elemental, a las comunidades usuarias directas 

de los recursos naturales de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán, por 

tanto, son con quienes se fijan objetivos de participación, ya que con su accionar, 

movilizan muchos otros actores del territorio, se presentan con mayor detalle los 

actores que conforman cada sector: 

 
Tabla 3. Actores por categorías del ámbito contextual quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 2023. 

Ámbito contextual del actor Descripción 

Autoridad Ambiental 

Corpoguavio 

La Autoridad Ambiental, en este caso, 

Corpoguavio, es una entidad encargada de 

supervisar y regular la gestión ambiental en 

la región. Su función principal es promover 

prácticas de conservación, protección y uso 

sostenible de los recursos naturales en las 

microcuencas. Además, juega un papel 

esencial en la coordinación y ejecución de 

estrategias ambientales que contribuyen al 

PMAM. 

Institución estatal 

Alcaldía Municipal Las instituciones educativas tienen un rol 

fundamental en la promoción de la 

sostenibilidad ambiental a través de la 

educación y la sensibilización. Estas 

instituciones pueden participar en 

programas de educación ambiental, 

capacitación de la comunidad y la 

generación de conciencia sobre la 

importancia de la protección de las 

microcuencas. 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales 

Comisaría De Familia 

Comisaría De Familia (Temporal) 

Concejo Municipal 

Gobernación de Cundinamarca 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Notaría 
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Ámbito contextual del actor Descripción 

Personería Municipal 

Policía Nacional 

Registraduría Nacional 

Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión de Desastres 

Sector productivo 

Asociación Cafetera Ambiental 

La Unión Medina  

El sector productivo en esta región 

desempeña un papel crucial en la 

promoción de la sostenibilidad ambiental. 

Estas organizaciones están directamente 

involucradas en actividades económicas y 

productivas dentro del territorio y, por lo 

tanto, tienen la capacidad de influir en la 

adopción de prácticas empresariales 

sostenibles. Su función principal radica en la 

implementación de tecnologías y procesos 

de producción que minimizan el impacto 

ambiental, como la gestión eficiente de 

residuos, la reducción de la huella de 

carbono y la optimización del uso de 

recursos naturales. Además, estas 

organizaciones pueden promover prácticas 

agrícolas respetuosas con el medio 

ambiente, como la agricultura orgánica, la 

conservación del suelo y la gestión 

adecuada de agroquímicos. También tienen 

la oportunidad de colaborar en proyectos de 

conservación de la biodiversidad y los 

recursos naturales en la región, apoyando la 

protección de áreas de importancia 

ecológica y contribuyendo al Plan de Manejo 

Ambiental. Asimismo, el sector productivo 

puede generar empleo sostenible al crear 

trabajos relacionados con la gestión de 

residuos, la energía renovable y la 

producción de alimentos orgánicos, lo que 

contribuye significativamente a la 

sostenibilidad ambiental. 

ASOPEGRICOC 

Asociación Agropecuaria De 

Emprendedores Del Municipio De 

Medina Cundinamarca 

Asociación Agropecuaria De 

Usuarios Del Río Humea 

Asociación De Productores 

Agrícolas De Medina 

Cundinamarca AGROCAMED 

Asociación De Ganaderos De 

Medina Cundinamarca 

ASOGAMED 

Organización social 
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Ámbito contextual del actor Descripción 

Asociación De Mujeres De 

Medina 

Las organizaciones sociales desempeñan 

un rol crucial en la promoción de la 

educación y gobernanza ambiental. Esto 

involucra la gestión segura de residuos 

médicos, la mitigación de los impactos 

ambientales a la microcuenca y la respuesta 

a emergencias ambientales que puedan 

afectar la salud de la comunidad. 

Asociación De Víctimas Del 

Conflicto Armado Del Municipio 

De Medina Cundinamarca 

Asvicmed 

Servicios públicos 

Alcaldía Municipal 

Los servicios de acueducto tienen la 

responsabilidad de suministrar agua segura 

y gestionar adecuadamente las fuentes de 

agua. Esto es fundamental para garantizar 

la sostenibilidad hídrica en las 

microcuencas, lo que contribuye 

directamente a la sostenibilidad ambiental. 

Social-comunitario 

ASOJUNTAS 

Las JAC representan a la comunidad local y 

desempeñan un papel activo en la 

promoción de prácticas sostenibles y la 

participación ciudadana en la gestión 

ambiental. Su función incluye la movilización 

de la comunidad, la identificación de 

necesidades locales y la colaboración en la 

implementación de iniciativas del PMAM. 

JAC Barrio Centro 

JAC Barrio La Esperanza 

JAC Barrio Betell 

JAC Barrio San Nicolas 

JAC Barrio San Jorge 

Gazaduje  

Inspección Los Alpes 

JAC Barrio La Zarza 

JAC Vereda Choapal 

JAC Vereda Varital 

JAC Vereda San Isidro 

JAC Vereda Miralindo 

JAC Varital 

Asojuntas 

JAC Choapal 

JAC Choapal 

Cuenca Río Humea 

Vereda Choapal 

Comunidad 

Institucional 

Concejo Municipal 
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Ámbito contextual del actor Descripción 

Personería 

Las instituciones tienen un rol fundamental 

en la promoción de la sostenibilidad 

ambiental a través de la educación y la 

sensibilización. Estas instituciones pueden 

participar en programas de educación 

ambiental, capacitación de la comunidad y 

la generación de conciencia sobre la 

importancia de la protección de las 

microcuencas. 

Policía Nacional 

Policía Nacional 

Defensa Civil 

Bomberos 

Alcaldía Municipal 

Comisaria De Familia 

Umata 

Alcaldía Municipal 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales 

Gobernación de Cundinamarca 

Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión de Desastres 

Gobernación de Cundinamarca 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.1.3.3 Actores por actividades que desarrollan en la microcuenca 

 

Esta clasificación responde a la identificación de cada una de las actividades 

productivas y de aprovechamiento de las organizaciones y sectores de la 

microcuenca, con base en los servicios y bienes que ofertan.  

 
Figura 3 Actores por actividades que desarrollan, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 2023 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

0 5 10 15 20 25

Administración municipal

Promoción del desarrollo del municipio
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Autoridad ambiental

Licencias ambientales
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Participación ciudadana

Gestión y atención del riesgo de desastres

Asistencia técnica y agropecuaria
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Continuando con la caracterización, se encontró que frente a las actividades 

puntuales que los actores que compone el territorio, éste se encuentra en mayor 

medida conformado por participación ciudadana, así como la promoción del 

desarrollo del municipio, quienes utilizan la quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán, para el desarrollo de sus actividades.  

 

Por su parte se encontró también que los sectores encargados de la promoción 

y desarrollo municipal tienen una alta representatividad y por ende, una alta 

incidencia dentro del territorio, este sector está compuesto por alcaldía municipal 

y autoridad ambiental.  

 

De otro lado se evidencia que la administración municipal desarrolla un papel 

importante en el entorno de las microcuencas con una inherencia del 14%, lo 

cual puede significar que existe un compromiso de parte de la comunidad hacia 

la planificación territorial, ya que son parte activa de los procesos no sólo PMAM 

sino en general con el territorio de estudio. 

 

1.1.3.4 Tipo de actor 

 

Finalmente, en función de la Guía PMAM, se presenta la caracterización de los 

actores de acuerdo a su rol y capacidad de recursos que podrían aportar para la 

implementación del plan.  

 

Bajo esta clasificación, se puede encontrar que un actor responde a uno o más 

tipos, considerando sus particularidades y responsabilidades sobre el territorio y 

el recurso hídrico. En este sentido, actores como Corpoguavio, la Gobernación 

de Cundinamarca y la Alcaldía, juegan un papel primordial tanto en la 

formulación del PMAM, como en las actividades y proyectos a desarrollar para 

abordar las problemáticas y conflictos priorizados dentro de la microcuenca.  

 
Tabla 4. Caracterización por tipo de actores, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán, 2023. 

Tipo de actor Aproximación Contextual Actores identificados 

Competencia 

Aquellos que cumplen 

funciones específicas o 

relacionadas con el desarrollo 

sostenible (por ejemplo, 

manejo de los recursos 

naturales renovables, 

ordenación y uso del suelo) y 

la gestión del riesgo. 

Alcaldía de Medina, 

Gobernación de 

Cundinamarca, Ministerio 

de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Concejo Municipal, 

Corpoguavio. 
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Tipo de actor Aproximación Contextual Actores identificados 

Incidencia  

Aquellos que por sus 

funciones específicas 

controlan, orientan o definen 

acciones que están 

relacionadas con el uso y el 

manejo del territorio (por 

ejemplo, entidades 

responsables de la titulación 

minera, licencias ambientales, 

impulso a actividades 

agropecuarias, etc.) 

Alcaldía de Medina, 

Concejo Municipal, 

Gobernación de 

Cundinamarca (junto a 

sus secretarías con 

responsabilidades frente 

al PMAM), Corpoguavio, 

ANLA, Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

 

 

Poder  

Aquellos con capacidad de 

mantener, modificar, alterar o 

transformar el territorio. (Por 

ejemplo: propietarios, 

empresarios, etc.) 

Asociación Cafetera 

Ambiental La Unión 

Medina, 

ASOPEGRICOC, 

Asociación Agropecuaria 

De Emprendedores Del 

Municipio De Medina 

Cundinamarca, 

Asociación Agropecuaria 

De Usuarios Del Río 

Humea, Asociación De 

Productores Agrícolas De 

Medina Cundinamarca 

AGROCAMED, 

Asociación De Ganaderos 

De Medina Cundinamarca 

ASOGAMED, Asociación 

De Mujeres De Medina, 

Asociación De Víctimas 

Del Conflicto Armado Del 

Municipio De Medina 

Cundinamarca Asvicmed 

Apoyo  

Aquellos con capacidad de 

liderazgo, técnica, 

conocimiento, experiencia en 

la identificación, y/o 

implementación de 

alternativas para enfrentar las 

problemáticas críticas 

identificadas. 

Concejo Municipal, 

Personería 

Policía Nacional, Defensa 

Civil 

Bomberos, Alcaldía 

Municipal 

Comisaria De Familia, 

Umata,  
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Tipo de actor Aproximación Contextual Actores identificados 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, 

Gobernación de 

Cundinamarca, Unidad 

Administrativa Especial 

para la Gestión de 

Desastres y Gobernación 

de Cundinamarca 

Afectación 
Aquellos que se prevé podrán 

ser afectados por eventos 

amenazantes en relación con 

la oferta hídrica (calidad, 

cantidad), riesgos naturales o 

antrópicos, entre otros. 

No se encontraron 

actores que puedan llegar 

a tener afectaciones 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.1.4 Priorización - mapeo de actores. 

 

A partir de la revisión y levantamiento de información condensada en 

caracterización de los actores en mediante tres (3) variables de análisis, estos 

se graficaron dentro de un mapa a través de Excel. Este mapeo permitió evaluar 

el grado de interés y posición de los actores en torno al PMAM.  

 

El mapeo de actores supone un proceso sucesivo y, en algunos casos, 

simultáneo de actividades para la identificación y clasificación de actores claves. 

La presente propuesta metodológica implica un análisis más allá de un listado 

de los distintos actores vinculados a un territorio. Incluye la identificación de sus 

distintos atributos institucionales, y con algún grado de incidencia y 

responsabilidad en el manejo de la microcuenca, con el objetivo de implementar 

las estrategias, programas y proyectos formulados en el PMAM para la 

sostenibilidad y conservación las quebradas, teniendo en cuenta las distintas 

dinámicas sociales, económicas y ambientales que caracterizan al territorio y 

sobre las cuales se hace necesario planificar al corto, mediano y largo plazo.  

 

De este modo, dentro de los encuentros de participación, se implementó un 

sondeo con los participantes del espacio de participación de la fase de 

Aprestamiento, que permitió indagar, desde la percepción y punto de vista de los 

actores, su interés, posición y poder frente al proceso de formulación del Plan de 

Manejo Ambiental.  
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Tabla 5. Formato de percepción de interés, posición y poder ï mapeo de actores quebrada La Carbonera 

y el río Gazaguán, 2023 

Formato de percepción de interés, posición y poder para la 

caracterización y mapa de redes 

Nombre:                                                            Organización a la que pertenece:  

Escriba las principales 

organizaciones con las que se 

relaciona y su grado de 

colaboración (pueden ser 

organizaciones aliadas u 

organizaciones con quienes 

posee algún conflicto) 

Buena 

Fuerte: de 

colaboración 

y 

coordinación 

Débiles o 

puntuales 

Tensa o 

de 

conflicto 

1      

2      

3      

4      

5      

INTERÉS 

En relación a sus competencias, 

acciones y funciones sobre esta 

microcuenca, considera usted que su 

organización o sector tiene un interés en 

los objetivos del PMAM 
   

En los espacios destinados para la 

planificación del recurso hídrico, usted 

considera que su participación es 
   

POSICIÓN 

Desde lo que usted conoce del PMAM, 

¿su posición frente al proyecto es? 

   
PODER 

¿Realiza usted actividades de 

aprovechamiento de los recursos 

naturales en el área de quebrada La 

Carbonera y el río Gazaguán? 
 

SI 
 

NO 

Desde su poder de ejecución, ¿qué nivel de movilización considera usted que 

puede ofrecer para el desarrollo del PMAM?: 

Recursos económicos 
 

  

Recursos de información 
 

  

Recursos técnicos 
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Formato de percepción de interés, posición y poder para la 

caracterización y mapa de redes 

Recursos de convocatoria 
 

  

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Para cada uno de los atributos (interés, posición y poder) se contemplaron los 

siguientes valores:  

¶ Alto (1) - Muy interesado y/o muy comprometido  

¶ Medio (0) - Posición neutra o indeterminada  

¶ Bajo (-1) - No interesado o no comprometido  

 

Esta información luego fue sistematizada en el Excel donde se proyectó la base 

de datos de actores, y se promediaron los resultados para establecer el mapeo. 

Aquellos actores que no respondieron a la matriz fueron evaluados con una 

posición neutra (0), teniendo en cuenta que aún no conocen el proceso, pero con 

el desarrollo del contrato se van a poder generar espacios para el diálogo, 

intercambio de saberes y de esta manera, tomarán una posición e interés frente 

al mismo. 

  
Figura 4 Mapeo de actores, PMAM quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 

 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 
Anexo 1. Soportes formatos de percepción interés, posición y poder, quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán 2023. 

 

El anterior plano cartesiano permite identificar y priorizar visualmente los actores 

con mayor interés y poder. Se presentan los actores agrupados por las 

actividades que desarrollan, de manera que los resultados responden a un 
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ejercicio de valoración de cada uno de los actores identificados, de modo que el 

mapa presenta un valor promedio que corresponde a los ámbitos contextuales 

presentes en la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán. 

 

Este mapa sólo plantea dos partes: arriba y debajo del eje X. La primera implica 

más interés y posición a favor y más poder. Debajo del eje, menos interés y 

posición no muy favorable y menos poder. En color naranja se visibiliza la 

ponderación de interés y posición de los actores frente al proyecto y en color 

azul, la ponderación de poder en relación a los cuatro (4) tipos de recursos 

evaluados: económico, información, técnicos y de convocatoria.  

 

En este sentido, se observa que el sector educativo e instituciones estatales 

cuentan con una ponderación en interés y posición mucho más alta que los otros 

sectores, siendo las instituciones educativas las que evidencian una mayor 

disposición en la implementación del PMAM y los cuales, se espera, asuman 

responsabilidades directas en la sostenibilidad de los cuerpos de agua, las 

instituciones estatales ambientales presentó una ponderación representativa, 

que se da principalmente porque en el área de las microcuencas existe una 

representación significativa de este sector, y las iniciativas de estas 

organizaciones se enfocan hacia la totalidad del municipio, por ello, su interés y 

posición en el PMAM se mantiene positiva, y son estas las que llevaran al éxito 

de la implementación, seguimiento y control de este.  

 

Igualmente, también se observa un interés del sector productivo, siendo un 

indicador positivo para las futuras acciones en el territorio, tanto en la formulación 

del instrumento como en la puesta en marcha de los proyectos de la fase de 

Formulación.  

 

Por su parte, los sectores sociales y de acueductos, fueron calificados con una 

posición e interés de 3 y 2, esto debido a su baja participación en el encuentro 

de socialización desarrollados en el territorio y por ello, no fue posible conocer 

su grado de vinculación y aportes puntuales. Sin embargo, se conocen las 

estrechas relaciones que existen entre estos sectores y Corpoguavio, por lo cual 

no se desconoce que a futuro, su vinculación sea articulada en el cumplimiento 

de algunas actividades puntuales, aunando esfuerzos para el manejo sostenible 

de los recursos naturales de los cuales se realiza el aprovechamiento.  

 

En términos de poder, las valoraciones fueron más bajas en comparación con el 

interés y poder: si bien muchos actores pueden estar de acuerdo con el proceso 

y apoyarlo con su participación y vinculación activa, al momento de hablar de la 

movilización de recursos, su visibilización de oferta es mucho más limitada, con 

un solo recurso, ya sea de convocatoria o de información. Los sectores que 

presentan una ponderación mucho más alta (Educativo, Institución estatal y 
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Sector productivo), están en la capacidad de movilizar dos o más recursos y por 

ello, pueden aportar de manera más directa en la ejecución del PMAM.  

 

Generalmente, para los actores del territorio les es un tanto comprometedor, 

establecerse en un escenario de hacedores de acciones y esperan ser simples 

espectadores de las intervenciones que realizan las instituciones para la 

sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. En este sentido, se 

deberá partir de este análisis inicial de actores para evidenciar con cuales 

recursos se puede movilizar el PMAM y cuales otros deben ser fortalecidos a 

partir de la autoridad ambiental, como líder del proceso, pero no la única 

responsable de los asuntos ambientales del territorio.  

 

1.1.5 Mapa de relaciones entre actores sociales 

 

La Guía Metodológica para la formulación de Planes de Manejo de Microcuencas 

Abastecedoras, establece que el mapa de relaciones entre actores sociales 

permite establecer una tipología de relación entre un actor y los demás con los 

que éste tiene alguna relación, valoradas según las siguientes opciones: buenas 

o fuertes de colaboración y coordinación, débiles o puntuales y tensa o de 

conflicto. 

 

En un esfuerzo por comprender las dinámicas que se establecen entre actores 

clave o principales, más allá de su caracterización, es importante profundizar en 

las relaciones de instituciones y organizaciones en torno a la temática ambiental. 

Para ello, desde la consultoría se proyectó una pregunta en los formatos de 

percepción de interés, posición y poder que fueron facilitados a los actores 

participantes a los espacios de trabajo de la fase de Aprestamiento, para que 

pudieran relacionar las organizaciones, sectores y/o actores que se desarrollan 

activamente en función de los recursos naturales del territorio. 

 

En ese sentido, la implementación de esta herramienta permite validar que 

ningún actor relevante para la gestión de los recursos naturales haya sido 

excluido. Por tanto, se identificaron las relaciones construidas alrededor de estos 

recursos a partir de la fuente primaria de información, donde si bien como se 

mencionó anteriormente, el territorio cuenta con 75 actores, en los hallazgos 

resultantes de los encuentros de participación se encontró que los actores 

principales del territorio y que se suman activamente al trabajo conjunto para la 

formulación y posterior ejecución del PMAM, son en total 25 actores clave. 

 

Como actor clave, se puede entender como actores posicionados, decisivos ante 

situaciones relevantes y reconocidos dentro del territorio, instituciones que 

representan a los diferentes sectores y ante los cuales, las comunidades sienten 

arraigo y pertenencia. También son personalidades que movilizan a las 

comunidades y por lo general, llevan años realizando alguna función importante 
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dentro del territorio, por tanto, son referidos por los asistentes dentro de los 

encuentros de participación y asimismo caracterizados por ellos. Estos actores 

desempeñan un rol importante que, para fines de identificación, este rol no puede 

ser categorizado como si es ñpositivoò o ñnegativoò para el territorio en materia 

ambiental.  

 

Lo primero que debe resaltarse en este mapa de redes es la amplia cantidad de 

redes unidireccionales (líneas amarillas), las cuales dejan ver que entre los 

actores existe algún tipo de relación frecuente en torno a los recursos naturales 

de las microcuencas, es decir, para la densidad de las relaciones presentadas, 

este indicador que corresponde al número de relaciones existentes sobre el 

posible número total, las microcuencas se encuentran en el tercer percentil, 

indicando una densidad del 30%. Este dato es significativo, ya que a partir del 

amplio relacionamiento es desde donde se logra consolidar el trabajo articulado, 

ya que las organizaciones que se reconocen como compañeras, implementan 

de manera más sencilla y directa cualquier tipo de planificación territorial. 

 

En cuanto a las relaciones recíprocas, se pueden ver 9 (nueve), donde la alcaldía 

municipal es la que mejor posicionada se encuentra (actor clave central), siendo 

un actor con 4 (cuatro) relaciones recíprocas, esto quiere decir que la Alcaldía 

es un actor con una amplia influencia tanto en el pasado como en el futuro de los 

recursos naturales del territorio de Medina. Este dato puede resultar evidente, 

pero acorde con la experiencia del equipo consultor, este relacionamiento no es 

común, ya que las alcaldías si bien suelen ejecutar un presupuesto, muchas 

veces no poseen el respaldo que se esperaría de parte de los sectores 

influyentes del territorio. 

 

Por otro lado, otros actores centrales son la Gobernación y Corpoguavio, donde 

estas dos instituciones son actores con amplio reconocimiento y redes dentro del 

territorio en estudio. Cabe destacar que los actores con los que más se 

relacionan corresponden a la institucionalidad, tales como Concejo Municipal, 

Personería, Alcaldía y Sector Turismo.  

 

Ahora bien, en cuanto a los sectores sociales priorizados por las redes, se puede 

ver que corresponden a actores periféricos, es decir, si bien el sector comunitario 

de las JACs y Asojuntas son fundamentales para la sostenibilidad del territorio, 

estos tienen posiciones de no mucho prestigio (entendido como actores sin 

muchos lazos directos). Este tipo de actores cumplen funciones de 

intermediación, es decir, son puente de comunicación entre diferentes sectores, 

esto se puede identificar por el número de relaciones que presentan. Este patrón 

podría indicar que si bien son actores notorios dentro de las comunidades, estos 

no ejercen una toma de decisiones directas ya que existen actores que se 

encuentran por encima de estos, tales como los institucionales anteriormente 

nombrados. 
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Por su parte, el sector productivo al igual que el sector social, también surte una 

función periférica, donde a diferencia de este, su función llega a esta más 

relevada ya que no cuentan con tanto relacionamiento, siendo sectores con una 

menor popularidad y por tanto, un menor número de personas a las cuales 

representa. 

 

En conclusión, para la ejecución del PMAM dentro del territorio de quebrada La 

Carbonera y el río Gazaguán, el trabajo principal de articulación debe comenzar 

a nivel institucional, ya que son estas instituciones tan poderosas y relevantes 

para el territorio las que cuentan con la capacidad de movilizar masas y 

posicionar mensajes de sostenibilidad que perduren en el tiempo y cumplan con 

los objetivos que de manera conjunta se vienen estructurando entre la 

Consultoría, Corporación y actores sociales del territorio. 

1.2 Estrategia de socialización y participación. 

 

Los Planes de Manejo Ambientales son herramientas que ofrecen una detallada 

dirección para la protección, preservación y sostenibilidad de los recursos 

naturales, en concordancia con la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico. En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible introdujo la Guía metodológica para la creación de los planes de 

manejo ambiental de microcuencas. Estos planes tienen como objetivo abordar 

de manera completa las áreas de agua superficial, considerándolas como 

sistemas complejos y abiertos. Estos sistemas ecológicos están en constante 

interacción con las dinámicas sociales, económicas y culturales de una región 

específica, y todas estas interacciones influyen directamente en la disponibilidad 

y calidad del recurso hídrico, el cual es esencial para la subsistencia de la 

población. 

 

Corpoguavio ha comenzado a formular el Plan de Manejo Ambiental-PMAM de 

las microcuencas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de 

Medina, considerando las características únicas de esta zona, que son 

esenciales tanto para la supervivencia de los residentes como para el progreso 

ambiental, social y económico de la región. Se espera entonces que, con la 

implementación de la Estrategia de Participación, se promueva el trabajo activo 

de los líderes y actores locales, tanto en la formulación de instrumento, como en 

la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo para la 

recuperación, protección y conservación de este cuerpo de agua. 

 

Con el propósito de seguir los lineamientos de la Guía, a continuación, se 

propone la estrategia de participación y comunicación que estará presente en las 

cuatro (4) fases de formulación del PMAM. Esto implica incorporar sus 

perspectivas, visiones y sentires en torno a su territorio en las estrategias a 

implementar en los próximos 10 años.  
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En este sentido, la estrategia de socialización y participación se ha diseñado 

teniendo en cuenta las características rurales del territorio de las microcuencas. 

El objetivo de dicha estrategia, es generar un impacto positivo en las actividades 

relacionadas con la formulación del PMAM y promover una apropiación social 

del territorio, así como de los alcances y beneficios del instrumento. Esto se 

traducirá en un mayor compromiso de los actores sociales, instituciones públicas 

y privadas, gremios y otros líderes interesados en los recursos naturales durante 

las fases de ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

En este documento, es primer lugar, se consolidan los objetivos y el marco 

normativo de la participación en la formulación del PMAM. El segundo lugar, 

presenta el enfoque metodológico, las herramientas y las actividades planeadas 

para involucrar a los actores en cada una de las fases, especialmente en la fase 

de Aprestamiento y Formulación. Esto incluye el desarrollo de espacios de 

participación según los términos contractuales, la descripción de las 

herramientas y métodos de convocatoria, y la presentación de indicadores para 

evaluar el cumplimiento de la Estrategia de Participación en el PMAM. Mediante 

la implementación de la Estrategia, se esperan tres (3) resultados puntuales:  

 

¶ Mediante la aplicación de la estrategia de socialización y participación, los 

actores y líderes que tienen intereses y responsabilidades dentro del 

PMAM, se involucren de manera consciente y continua en el proceso.  

¶ Que se fomente la apropiación colectiva de los resultados en todas sus 

etapas, los cuales tendrán un impacto significativo en las dinámicas 

ecológicas, económicas, sociales y culturales del área bajo la jurisdicción 

de Corpoguavio.  

¶ Que la población que reside en las proximidades de las unidades 

hidrográficas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio 

de Medina, pueda relacionar su supervivencia y sus actividades diarias, 

con el estado actual de los ecosistemas vinculados al cuerpo de agua y la 

necesidad de alinear estas actividades con los objetivos de preservación, 

restauración y uso sostenible, establecidos dentro del PMAM. 

1.2.1 Objetivos de la estrategia de socialización y participación 

 

1.2.1.1 Objetivo general 

 

Promover un proceso de participación activa y colaborativa entre los actores y 

líderes involucrados en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de 

microcuencas para las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y río 

Gazaguán en el municipio de medina. Esto se llevará a cabo mediante un diálogo 

que incluye la contribución de los diferentes saberes en torno al territorio, con el 

objetivo de impulsar la sostenibilidad ambiental en la microcuenca. 
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1.2.1.1.1 Objetivos específicos 

 

¶ Fomentar la participación activa de las comunidades rurales, 

asociaciones, grupos sociales autoridades y demás interesados en el 

PMAM, a partir de un enfoque diferencial, basado en principios de respeto, 

inclusión, arraigo social y cultural. 

¶ Construir de manera conjunta las fases del Plan de Manejo Ambiental de 

Microcuencas (PMAM) para las unidades hidrográficas de la quebrada La 

Carbonera y el río Gazaguán del municipio de Medina, a partir de 

escenarios de participación que promuevan auténticos intercambios de 

conocimientos con las comunidades locales. 

¶ Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las comunidades 

involucradas en la gestión de los recursos hídricos, con el fin de motivar 

su participación en las distintas fases del PMAM, tal como se estipula en 

la Guía Técnica del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

1.2.2 Marco normativo 

 

En la gestión ambiental de Colombia, desde la promulgación de la Constitución 

Política de 1991, en su Capítulo III titulado "Derechos Colectivos y del Ambiente", 

se reconocieron los derechos de los ciudadanos a disfrutar de un entorno 

saludable. 

 

¶ Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, 

en el cual se garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importantica ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. (p. 25) 

¶ Art. 80: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución 

Por su parte, la Ley 99 de 1993 menciona:  

 

¶ Art 3: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  

¶ Art 7: definición de Ordenamiento Ambiental del Territorio: Se entiende 

por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la 

presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el 
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proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la Nación.  

¶ Art 31: Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: promover 

y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 

los recursos naturales renovables.  

Además, en el marco de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, se establecen los principios de participación y equidad. Estos principios 

establecen que la administración del agua se llevará a cabo mediante un enfoque 

que involucra a diversas partes interesadas, como entidades gubernamentales, 

sectores productivos y otros usuarios del recurso, promoviendo la transparencia 

y la inclusión social de manera progresiva, con el objetivo de garantizar la justicia 

social. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, pág. 96).  

 

1.2.3 Metodología de la estrategia de socialización y participación 

La estrategia de socialización y participación para el Plan de Manejo Ambiental 

de Microcuencas (PMAM) en el municipio de Medina se sustenta en una serie 

de herramientas sociales basadas en la Investigación Acción Participación (IAP), 

donde realizando una adaptación particular de esta metodología que se aplicará 

de manera integral a lo largo de las cuatro fases que componen el proceso del 

PMAM, se construirá un proceso de planificación con enfoque holístico y 

proactivo. El propósito fundamental de esta estrategia es vincular y robustecer la 

participación de los diversos actores sociales que históricamente han 

desempeñado un rol crucial en la gobernanza y gobernabilidad de los recursos 

ambientales. Estos actores pueden ser tanto agentes de intervención 

institucional como miembros de organizaciones autogestionadas. 

Es relevante resaltar que el contexto en el municipio de Medina, al igual que en 

otras áreas geográficas, se caracteriza por su dinámica cambiante. A pesar de 

estas variaciones locales, existe un objetivo común: el fomento del desarrollo 

sostenible del medio ambiente, en concordancia con los objetivos macro de 

desarrollo, como la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (PNGRH). 

En este contexto, la Estrategia de Socialización y Participación busca integrar 

conceptos metodológicos que promuevan interacciones sociales dirigidas al 

logro de los objetivos del PMAM, centrados en el desarrollo sostenible del 

territorio. La participación ciudadana se erige como el motor de esta estrategia, 

la cual abarca de manera inclusiva todos los matices y peculiaridades propias 

del territorio. Asimismo, esta estrategia se propone fortalecer y articular las 

instituciones sociales, ambientales, productivas y gubernamentales que 

coexisten y configuran la comunidad presente en las microcuencas para las 

unidades hidrográficas Quebrada la Carbonera y Río Gazaguán del municipio de 

Medina.  
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Es imperante comprender que la planificación desempeña un papel crucial en 

este proceso. Planificar, en su esencia, representa una metodología que ordena 

de manera lógica y racional la toma de decisiones, permitiendo ejercer un control 

deliberado sobre la evolución histórica (Robirosa,2014). A través de la 

asignación de una dirección elegida por los planificadores, se renuncia a la 

improvisación en la intervención y a la incertidumbre que caracteriza los 

acontecimientos cotidianos. El propósito de tal planificación es construir un futuro 

que se aproxime lo máximo posible a la sostenibilidad de los recursos naturales, 

y esto se logra mediante la supervisión y regulación de las acciones presentes. 

En consonancia con este enfoque, se impulsa el diálogo de saberes de manera 

transversal, reconociendo que la contribución de conocimientos y experiencias 

provenientes de diversos actores y sectores reviste una importancia fundamental 

para alcanzar una gestión ambiental efectiva. El diálogo de saberes persigue la 

convergencia de múltiples perspectivas, incluyendo el conocimiento científico, el 

saber arraigado en la localidad y el conocimiento tradicional arraigado en las 

comunidades que habitan los ecosistemas. Este método cualitativo, que aspira 

a comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento, permite 

abordar los problemas y necesidades de la población a través de la reflexión y 

discusión con los actores involucrados, de acuerdo con la conceptualización de 

Carballeda (2018). 
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Figura 5 Metodología del PMAM para las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán del municipio de Medina 

 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

La efectiva gestión del Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM) en 

el municipio de Medina demanda, como se ha venido mencionando, una 

interacción holística con la comunidad local. Para lograrlo, se integran 

metodologías complementarias que no solo fortalecen la participación de las 

comunidades, sino que también potencian la construcción de conocimientos y la 

toma de decisiones informadas:  

 

1.2.3.1 Investigación acción Participativa-IAP 

 

Esta metodología arraigada en las ciencias sociales, y adaptada por Fals Borda 

en Colombia en la década de los setenta, busca transformar la realidad 

investigada mediante la co-construcción de conocimiento y experiencias por 

parte de los actores involucrados (Tapella, 2021). La IAP se convierte en un 

catalizador de cambio en las comunidades receptoras, brindando un proceso 

educativo popular que propicia encuentros horizontales y espontáneos entre los 

participantes, como la Corporación (agente facilitador) y la comunidad (actor 

social activo). Esta metodología se caracteriza por su naturaleza cíclica e 

interactiva, donde los componentes de acción-reflexión-acción se sustentan en 
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la ruptura de la distinción entre sujetos investigadores y objetos investigados 

(Tapella, 2021). Así, la IAP establece un espacio confiable y amigable, 

generando la construcción conjunta del PMAM. En resumen, la IAP busca 

empoderar a la sociedad para identificar conflictos, problemas y oportunidades 

de mejora en su contexto, promoviendo una relación estrecha entre recursos, 

realidad y comunidad. 

 

1.2.3.2 Diálogo de saberes 

 

El enfoque del diálogo de saberes, siguiendo la conceptualización de Boaventura 

de Sousa Santos (De Sousa Santos, 2015), abarca la adquisición de nuevos 

conocimientos sin la exclusión de los saberes previos y autóctonos. A través de 

este enfoque, se propicia un intercambio horizontal de conocimientos, en el cual 

los habitantes locales y actores sociales comparten sus experiencias y saberes 

relacionados con problemas, necesidades, intereses e iniciativas. En este 

sentido, los encuentros de participación no solo revelan las percepciones sobre 

el territorio, sus desafíos y fortalezas, sino que también enriquecen las fases del 

Plan al presentar avances y resultados desarrollados por el equipo consultor. El 

diálogo de saberes, como espacio de comunicación asertiva, facilita una fluida 

interacción y contribuye a la construcción colectiva del PMAM. 

 

1.2.4 Comunicación asertiva 

 

En esta interacción de enfoques, la comunicación asertiva se erige como un pilar 

esencial. Esta forma de comunicación, fundamentada en la construcción 

participativa, requiere no solo la claridad conceptual, sino también las 

herramientas que humanizan el proceso y respaldan cada relación inherente al 

proceso participativo. La comunicación asertiva, al ser implementada como una 

base de todo el relacionamiento, promueve la fluidez y el desarrollo óptimo de 

los encuentros entre el equipo consultor, la Corporación y la comunidad. 

Conlleva la expresión respetuosa, clara y breve, utilizando la sinceridad y la 

objetividad en las conversaciones sin perder la empatía (Cortadellas, s.f.). La 

comunicación asertiva no solo se refiere a la capacidad de expresarse verbal y 

no verbalmente de manera apropiada a las situaciones y culturas, sino también 

a la habilidad de solicitar consejo o ayuda cuando sea necesario (Mantilla, 2002; 

OMS, 1999). Esta comunicación fluida, enriquecida con reglas y procedimientos 

específicos, se establece como la piedra angular para el éxito del encuentro y la 

consecución conjunta de la meta. 

 

La articulación de estas metodologías, brinda una oportunidad excepcional para 

involucrar a las comunidades en la gestión ambiental de las microcuencas. 

Mientras la IAP educa a las comunidades para promover un cambio positivo de 

su realidad, con el Diálogo de Saberes se promueve un intercambio horizontal 

de conocimientos. por último, con la Comunicación Asertiva, se asegura una 
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comunicación fluida y una comprensión mutua en este proceso participativo. En 

conjunto, estas metodologías forman una estructura sólida que impulsa la 

construcción colaborativa y la corresponsabilidad de un PMAM arraigado en la 

realidad y necesidades de las comunidades locales. 

 

A su vez, se tendrán en cuenta las siguientes reglas y procedimientos que 

promueven la comunicación asertiva, los cuales serán aclarados al inicio de cada 

encuentro de participación como reglas de juego (Woolfolk, 2010 en (Corrales 

Pérez, Quijano León, & Góngora Coronado, 2017) 

 

¶ Considerando el momento político por el que atraviesa el país, al arrancar 

los talleres, se deberá aclarar que las jornadas son de carácter 

estrictamente institucional y se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 

996 de 2005, Ley de Garantías Electorales, por tal motivo, le queda 

prohibido a cualquier servidor, candidato y/o vocero de alguna campaña 

de elección popular, realizar cualquier tipo de proselitismo electoral en 

este evento, ya que esto podría incurrir en sanciones y/o ser retirado del 

lugar.  

¶ Mostrar respeto: no interrumpir al interlocutor mientras habla, pidiendo el 

uso de la palabra. 

¶ Ser puntual: las actividades contarán con el tiempo de desarrollo 

propuesto inicialmente (inicio y finalización), respetando los tiempos de 

los actores sociales. 

¶ Colocar la basura en su lugar: fomentando el aseo y orden. 

 

1.2.5 Medios, mensajes y herramientas para el diálogo 

 

En este apartado, se muestran los criterios definidos para monitorear el 

cumplimiento de la estrategia de participación. Estos indicadores son necesarios 

para evaluar la efectividad de las acciones llevadas a cabo en la fase y para 

determinar en qué medida han contribuido al fortalecimiento de la comprensión 

y aceptación del PMAM en el área de la quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán.  

1.2.5.1 Relación entre actores identificados y convocados 

Este indicador muestra el número total de actores identificados y el número de 

actores que fueron convocados a los encuentros de participación:  

Actores identificados: 57 

Actores convocados: 57 
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% de convocados: 100% 

Como se observa, del total de los 57 actores identificados, se logró convocar al 

100% de los mismos, puesto que la base de datos que se tenía consolidada, 

contaba con información actualizada de los líderes del territorio de la 

microcuenca y a los cuales fue sencillo hacer que el mensaje de invitación llegara 

de manera directa. Es importante mencionar que a medida que fue 

actualizándose la información con las llamadas y los encuentros de participación, 

se fue ajustando la base de datos de actores que se identificaron y caracterizaron 

para el proceso.  

1.2.5.2 Participación efectiva de actores convocados 

En este numeral, se realiza un análisis de los actores que fueron convocados y 

las personas asistentes a los espacios de participación desarrollados durante el 

proceso. El porcentaje de participación se consolida a partir del número de 

asistentes registrados en los listados, ya que algunos asistentes decidieron no 

firmar por desconfianza frente al PMAM y a la corporación, desconocimiento del 

PMAM y sus principales alcances, escepticismo frente a las acciones tanto de la 

autoridad ambiental como de cualquier tipo de institución pública, entre otros 

motivos. 

Tabla 6. Total de asistentes por encuentro, fase I, PMAM quebrada La Carbonera y río Gazaguán 

FECHA LUGAR HORA # DE 

CONVOCADOS 

# DE 

ASISTENTES 

EN 

LISTADOS 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

Viernes 29 

de 

septiembre 

de 2023 

Salón del 

alcalde 

(cabecera 

municipal) 

9:00 

am 

57 

11 

26,3% 

Escuela 

vereda 

Choapal 

2:00 

pm 
4 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

El número de convocados no se presenta desagregado por cada uno de los 

encuentros, debido a que cuando se difundió el mensaje y se realizó la 

convocatoria, se propuso a los asistentes que participaran en el espacio que más 

se les facilitara por tiempo y disponibilidad. En la Tabla 6, se observa que el 

porcentaje de participación para esta primera fase es del 26,3%, brevemente 

aproximándose al 30% de la participación ciudadana en la formulación de 

PMAM. Lo anterior, principalmente ocasionado por factores como la época 

electoral que vive el país, sobre la cual se desarrollan diferentes encuentros y 

reuniones que limitan el tiempo e interés de los ciudadanos en participar en otros 
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eventos que promueven la construcción de decisiones socioterritoriales y sobre 

los recursos naturales. Cabe destacar el apoyo activo de la Oficina de Desarrollo 

Social y Comunitario de la alcaldía de Medina, quienes facilitaron sus 

herramientas para apoyar el ejercicio de convocatoria y de entrega del mensaje.  

Para establecer una mirada mucho más teórica de los procesos participativos, 

Schneider (2007, como se citó en Vegas, 2017), existen una serie de elementos 

que motivan la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. El autor 

expone cinco (5) tesis al respecto: 

¶ Primera Tesis: La participación, movilización y organización de los 

individuos ocurre cuando se da la disparidad entre las expectativas de 

ciertos sectores de la población y la capacidad para satisfacerlas. Toda 

vez que se producen situaciones de privación relativa se dan las 

condiciones para que los individuos participen. 

¶ Segunda Tesis: La participación ocurre cuando las personas poseen los 

recursos necesarios para poder embarcarse en acciones colectivas. Es 

así que los individuos con altos niveles de ingreso, status laboral y 

calificación educacional son más activos en política y más propensos a la 

participación en asuntos públicos. Por ende, las sociedades con mayores 

niveles de desarrollo socioeconómico serán las que presenten mayores 

niveles de participación. 

¶ Tercera Tesis: La participación ocurre cuando además de los recursos, 

las personas tienen el deseo, la motivación y la predisposición de tomar 

parte: quieren participar y creen que deben hacerlo. 

¶ Cuarta Tesis: La participación sólo es posible cuando además de los 

recursos individuales y la predisposición psicológica, se movilizan, 

fundamentalmente, recursos organizativos sean de carácter formal o 

informal. La acción se canaliza hacia fines colectivos por medio de las 

funciones coordinadoras y dirigentes de una organización o de sus 

líderes. 

¶ Quinta Tesis: El capital social puede ser un elemento clave para explicar 

la participación. Allí donde existan altos niveles de capital social habrá 

mayores probabilidades de contar con ciudadanos participativos. (p.46-

53) 

En resumen, la participación ciudadana, no solamente debe contar con el 

respaldo de instituciones y procedimientos que la fomenten, sino también debe 

esforzarse por cultivar una cultura de participación en los asuntos socio-

territoriales. En este contexto, se busca promover y valorar la relevancia de la 

acción conjunta y destacar la importancia de los intereses de la comunidad por 

encima de los intereses individuales.  
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Estas bajas cifras de participación en los dos (2) talleres de la fase de 

Aprestamiento, es una situación que es típica en los procesos de planificación 

territorial y gestión ambiental. En estos casos, los actores involucrados tienden 

a perder interés en intervenciones que no visibilizan al corto plazo un impacto 

directo, ya sea positivo o negativo, en su calidad de vida. Además, estos 

procesos no les otorgan un papel decisivo en la toma de decisiones, sino que los 

direccionan hacia un rol más pasivo, donde actúan principalmente como 

consultores y receptores de información. 

A pesar de que los actores reconocen la importancia de la participación 

ciudadana en los procesos de desarrollo local y la gestión ambiental del territorio, 

también es una realidad que la confianza y credibilidad en las instituciones 

públicas a nivel nacional, departamental y regional ha disminuido 

significativamente. Esto es especialmente notorio en las comunidades rurales, 

que se sienten desatendidas en cuanto a los beneficios y las inversiones 

estatales. Como resultado, no se percibe una disposición para involucrarse en la 

elaboración de estrategias e instrumentos para la gestión del territorio, y en su 

lugar, existe apatía, desinterés y falta de compromiso con herramientas como el 

PMAM. Se convierte entonces en un desafío para el proceso, involucrar de 

manera activa a las comunidades del área de la quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán, sensibilizando acerca de la necesidad del PMAM para la 

sostenibilidad de los recursos naturales y de su participación directa en todos los 

productos que se adelanten a lo largo del Plan.  

1.2.5.3 Participación equitativa por género 

Para este numeral se presenta el consolidado de los actores que participaron en 

los espacios, desglosado por género:  

Tabla 7. Participación de actores por género, fase I, PMAM quebrada La Carbonera y río Gazaguán 

FECHA LUGAR 

# DE 

ASISTENT

ES 

GÉNERO 

FEMENIN

O 

GÉNERO 

MASCULIN

O 

MANIFIESTA

N NO 

QUERER 

RESPONDE

R 

# % # % # % 

Viernes 

29 de 

septiemb

re de 

2023 

Salón 

del 

alcalde 

(cabecer

a 

municipa

l) 

11 7 
63,

6 
4 36,4 0 0 
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FECHA LUGAR 

# DE 

ASISTENT

ES 

GÉNERO 

FEMENIN

O 

GÉNERO 

MASCULIN

O 

MANIFIESTA

N NO 

QUERER 

RESPONDE

R 

# % # % # % 

Escuela 

vereda 

Choapal 

4 1 25 3 75 0 0 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

En este indicador, se puede evidenciar un porcentaje significativo de 

participación femenina dentro del proceso de formulación del PMAM, que puede 

estar relacionado al fortalecimiento de los nuevos liderazgos femeninos que se 

han venido establecido dentro de la región. A su vez, y considerando que el 

mayor uso del recurso hídrico es destinado al consumo humano, las mujeres 

juegan un papel importante en la gestión del agua, ya que su visión del territorio 

aporta a la conservación del agua y de sus ecosistemas asociados. 

En términos generales, se puede afirmar que esta situación refleja cómo los 

temas relacionados con el agua han trascendido el ámbito puramente 

institucional y se han convertido en cuestiones de interés público. En este 

contexto, las mujeres también han asumido un papel destacado en la toma de 

decisiones, y en muchos casos, lideran las acciones encaminadas a la protección 

y conservación del agua. Esto se debe a que las mujeres son usuarias integrales 

de este recurso y son quienes identifican las necesidades de mejora tanto para 

la sostenibilidad del agua, como en los elementos de conservación de flora y 

fauna que es propia del territorio. En contraste, en la mayoría de los casos, los 

hombres tienden a preocuparse principalmente por el agua destinada a las 

actividades de producción.  

1.2.5.4 Participación según área de procedencia 

Por último, se consolidan los actores participantes según su área de 

procedencia, sea rural o urbana:  
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Tabla 8. Participación de los actores por área de procedencia, fase I, PMAM quebrada La Carbonera y río 

Gazaguán 

FECHA LUGAR 

# DE 

ASISTENTE

S 

RURA

L 

URBAN

O 

MANIFIESTA

N NO 

QUERER 

RESPONDER 

# % # % # % 

Viernes 29 

de 

septiembr

e de 2023 

Salón del 

alcalde 

(cabecera 

municipal

) 

11 0 0 11 100 0 0 

Escuela 

vereda 

Choapal 

4 2 50 2 50 0 0 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

En la participación de acuerdo al lugar de procedencia, se ve que la mayoría de 

los asistentes son de la cabecera municipal de Medina, siendo este un indicador 

esperado, considerando que las microcuencas La Carbonera y Gazaguán son 

las que abastecen a los habitantes del área urbana del municipio, y por ello, el 

interés de los habitantes de este sector en ser partícipes de la formulación de las 

iniciativas dentro del Plan de Manejo. Igualmente, por términos de cercanía, 

también se evidenció que para la administración municipal y demás líderes 

locales, es mucho más central desplazarse hacia la cabecera municipal que 

hacia otras zonas rurales del municipio. 

 

1.2.6 Metodología a implementar en cada una de las fases del plan de manejo 

ambiental para la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de 

Medina. 

En el marco de la primera fase, de Aprestamiento, se procede con la 

identificación de los actores y sectores clave del territorio de las microcuencas, 

con el propósito de lograr la participación activa de todas las partes interesadas 

relevantes en el proceso del PMAM. Estos actores clave son clasificados y 

caracterizados, considerando su relación con los cuerpos de agua, su potencial 

impacto y su capacidad para contribuir a la gestión ambiental del territorio. La 

importancia de estas acciones, radica en la posibilidad de adaptar las estrategias 

de socialización y participación a las necesidades, intereses y habilidades 

específicas de cada grupo. Además de esto, como avance para la segunda fase, 

la de Diagnóstico, se buscará identificar problemáticas y conflictos 

socioambientales latentes en el territorio, así como realizar su priorización por 

medio de los criterios propios de los habitantes usuarios de las quebradas. 
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En la siguiente fase, de Diagnóstico, se retomará información secundaria junto 

con los datos recopilados durante los primeros encuentros, con el propósito de 

dar prioridad y resaltar los aportes significativos construidos en campo para dar 

contexto acerca de las problemáticas socioambientales que vienen sucediendo 

dentro del territorio. En este proceso, se logrará la convergencia y la conexión 

entre los conocimientos arraigados en la comunidad y en el ámbito social, y los 

conocimientos técnicos especializados del equipo consultor. 

Para la tercera fase, Formulación, al haber pasado por el proceso de 

identificación y caracterización de las problemáticas generadas por las 

condiciones ambientales propias de la microcuenca durante las fases previas, se 

definirán los proyectos y actividades a desarrollar en la ejecución del plan de 

manejo ambiental de microcuencas mediante los aportes directos de los actores 

sociales por medio de encuentros de participación. 

Figura 6 Estrategia de socialización y participación en el desarrollo de las Fases 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

Para cumplir tanto con las directrices establecidas en la Guía como con los 

aspectos técnicos estipulados en el contrato, se proponen las siguientes 

actividades, que tienen como fin establecer vínculos permanentes con los 

actores sociales y actores clave presentes en el territorio, así como con aquellos 

que tienen capacidad de incidir sobre este: 
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1.2.6.1 Fase 1. Aprestamiento 

 

1.2.6.1.1 Objetivo 

Socializar con los actores del territorio los alcances, fases y objetivos del PMAM, 

que a su vez, permita consolidar la caracterización de actores del territorio y se 

generen los insumos necesarios para la identificación de problemáticas y 

conflictos críticos en las microcuencas, lo que aportará a la caracterización de 

su estado actual.  

En este inicio del proceso del PMAM, se lleva a cabo una recopilación de 

información secundaria disponibles sobre las microcuencas. A continuación, se 

procede a identificar y describir en detalle a los actores claves que interactúan 

en el área, se elabora la estrategia de divulgación y se realiza una primera 

identificación de los posibles problemas y conflictos que afectan a la 

microcuenca. Para el desarrollo de los dos (2) espacios de participación 

relacionados con la fase de aprestamiento, se proponen las siguientes 

actividades: 

1.2.6.1.2 Cartografía social 

 

La cartograf²a social, es ñuna metodolog²a participativa y colaborativa de 

investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un 

espacio f²sico y social espec²fico (é) permite proponer, desde una perspectiva 

transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos 

socioambientalesò (Vélez, Rátiva, & Varela, 2012).  

 

Es una de las técnicas más utilizadas en los Diagnósticos Participativos, puesto 

que permite realizar la representación actual del territorio, reflejando la mirada, 

intereses, historia y perspectiva de los participantes, a partir de la identificación 

y el inventario de elementos significativos (hitos del paisaje, lugares y modos de 

producción, por ejemplo), que permite analizar escenarios pasados y futuros; 

posibilita que los actores puedan determinar sus intereses en términos de la 

planificación y generar insumos para la planeación, administración y gestión del 

territorio y sus recursos.  

 

Esta metodología se desarrolla a través de un ejercicio subjetivo y principalmente 

cualitativo, que utiliza las vivencias y experiencias de los actores como el vínculo 

que conecta los objetivos del proceso con el territorio que se va a intervenir. En 

el contexto del PMAM, los actores sociales contribuyen con su conocimiento, 

historia y visiones relacionadas con el territorio, utilizando mapas como 

herramienta para facilitar el intercambio de información acerca de las actividades 

productivas y la utilización de los recursos naturales que se encuentran en la 

microcuenca. 
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Con el fin de llevar a cabo este ejercicio, se proponen algunas preguntas 

orientadoras que ayudarán a los participantes a conectar con los objetivos de la 

metodología. Además, se define un formato para recopilar información y se 

introducen unos símbolos (stickers) que facilitarán la identificación de temas en 

el mapa. El ejercicio podrá ser realizado en grupos de trabajo, dependiendo la 

cantidad de asistentes que se tengan en los espacios de participación.  
Tabla 9. Formato de preguntas guía para la Cartografía Social 

Temática (Símbolo) Pregunta Respuesta 

Acueducto 

 

¿Cuáles son las fuentes de 

abastecimiento de agua de su vereda? 
 

¿Están satisfechos con el servicio de 

acueducto del que se abastece? ¿por 

qué? 

 

¿Considera que la cobertura de los 

servicios es suficiente para la 

población? ¿Hay continuidad del 

servicio? 

 

¿Cómo considera que es la calidad de 

agua que recibe? 
 

Alcantarillado 

 

¿De qué manera dispone las aguas 

residuales de su vivienda? 
 

¿Dónde se localizan los vertimientos en 

su vereda? 
 

¿Considera que la manera que dispone 

del agua residual es adecuada o no? 

¿por qué? 

 

Residuos sólidos 

 

¿De qué manera dispone de los 

residuos sólidos que genera en su 

vivienda? ¿dónde se disponen? 

 

¿Considera que la manera que dispone 

los residuos sólidos es adecuada o no? 

¿por qué? 

 

Nacimientos de agua 

 

¿Reconoce algún nacimiento de agua o 

manantial de gran importancia para su 

conservación? Si su respuesta es 

afirmativa, ¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 

 

Áreas de interés 

ambiental 

 

¿Conoce o identifica un área, terreno o 

zona que considere importante para su 

conservación? Si su respuesta es 

afirmativa ¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 
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Temática (Símbolo) Pregunta Respuesta 

¿Cuáles son las estrategias de 

conservación que maneja actualmente 
 

Fauna y flora 

 

¿Qué fauna y flora silvestre existe o 

usted reconoce en el área de las 

microcuencas? 

 

Actividades 

productivas 

¿Cuáles son las principales actividades 

productivas desarrolladas en el área de 

las microcuencas? 

 

¿Identifica proyectos productivos que 

se desarrollen en la actualidad? ¿dónde 

se localizan? 

 

Impactos que generan las actividades 

productivas y problemáticas que se 

asocian con dichas actividades 

 

¿Conoce proyectos y/o macroproyectos 

productivos que se vayan a desarrollar 

en el futuro dentro del área de las 

microcuencas? 

 

Sector primario 

 

Sector secundario 

 

Sector 

terciario 

 

Gestión 

del 

riesgo 

 

Inundaciones 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

Incendios 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

Movimientos 

en masa 

Lugar: 
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Temática (Símbolo) Pregunta Respuesta 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

Avenidas 

torrenciales 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

 

Inundaciones 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

 

Incendios 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

 

Movimientos 

en masa 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  
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Temática (Símbolo) Pregunta Respuesta 

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 

Avenidas 

torrenciales 

 

Lugar: 

 

Fecha: Extensión (km o ha):  

 

Efectos/afectaciones:  

 

¿Cómo se presentaron los hechos?: 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.2.6.1.3 Identificación de conflictos y problemáticas 

Para consolidar los antecedentes, historia y características de los conflictos y 

problemáticas socioambientales asociadas a las microcuencas, se proponen 

igualmente algunas preguntas guía, las cuales se harán en manera paralela al 

desarrollo del espacio y se consolidarán en un formato especial para las mismas, 

puesto que también se indagará con los asistentes el grado de afectación de la 

problemática y/o conflicto para sus dinámicas y para el entorno:  

Preguntas guía: 

 

¶ ¿Se han identificado conflictos relacionados con el uso de los recursos 

naturales en la microcuenca? ¿Cuáles son estos conflictos y quiénes 

están involucrados? 

¶ ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que afectan a la 

microcuenca? (contaminación del agua, deforestación, erosión del suelo, 

etc.) 

¶ ¿Existen problemas sociales que impactan en la gestión ambiental de la 

microcuenca? (desplazamiento de comunidades, migración campo-

ciudad, acceso limitado a recursos, etc.) 

¶ ¿Qué soluciones o propuestas sugieren los habitantes locales para 

abordar los problemas identificados y mejorar la gestión ambiental en la 

microcuenca? 

 
Tabla 10. Formato de identificación de conflictos y/o problemáticas, PMAM. 

Problemátic

a y/o 

conflicto 

Descripció

n 

Localizació

n 

Involucrado

s 

Solucione

s o 

propuesta

s 

Grado de 

afectacione

s 

      

      
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 
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1.2.6.1.4 Formato de percepción de interés, posición y poder para la caracterización y 

mapa de redes 

Para conocer el interés y posición de los actores sobre el PMAM, y en general, 

sobre la gestión de las microcuencas, se implementará un sondeo a cada uno 

de los participantes a los talleres de Aprestamiento, que permitirá indagar, desde 

la percepción y punto de vista de los actores, su interés, posición y poder frente 

al proceso. A continuación, se presenta la descripción de estos elementos: 

¶ Interés: a partir de las competencias y funciones del actor y la 

identificación de las oportunidades de relacionamiento con el PMAM y la 

microcuenca.  

¶ Posición: del actor frente al proyecto. Es la afinidad expresa del actor 

hacia el PMAM, a través de acciones específicas y posturas manifiestas 

en diferentes escenarios de trabajo.  

¶ Poder: aquellos con capacidad de mantener, modificar, alterar o 

transformar el territorio. 
Tabla 11. Formato de percepción de interés, posición y poder para la caracterización y mapa de redes 

FORMATO DE PERCEPCIÓN DE INTERÉS, POSICIÓN Y PODER PARA LA CARACTERIZACIÓN 

Y MAPA DE REDES 

Nombre:                                                            Organización a la que pertenece:  

Escriba las principales organizaciones con 

las que se relaciona y su grado de 

colaboración (pueden ser organizaciones 

aliadas u organizaciones con quienes posee 

algún conflicto) 

Buena 

Fuerte: de 

colaboración 

y 

coordinación 

Débiles o 

puntuales 

Tensa o de 

conflicto 

1      

2      

3      

4      

5      

INTERÉS 

En relación a sus competencias, acciones y funciones sobre 

esta microcuenca, considera usted que su organización o 

sector tiene un interés en los objetivos del PMAM 
   

En los espacios destinados para la planificación del recurso 

hídrico, usted considera que su participación es 

   

POSICIÓN 

Desde lo que usted conoce del PMAM, ¿su posición frente al 

proyecto es? 

   
PODER 
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¿Realiza usted actividades de aprovechamiento de los recursos 

naturales en el área de la quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán?  
SI 

 
NO 

Desde su poder de ejecución, ¿qué nivel de movilización considera usted que puede ofrecer para 

el desarrollo del PMAM?: 

Recursos económicos 
 

  

Recursos de información 
 

  

Recursos técnicos 
 

  

Recursos de convocatoria 
 

  

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.2.6.1.5 Retroalimentación a la Estrategia de Participación 

Como parte de las actividades planeadas para el encuentro, estará disponible el 

siguiente formato en tamaño pliego para que, por medio de Post Its (laminas 

pequeñas adhesivas) los actores asistentes agreguen sus recomendaciones 

para continuar el proceso participativo de la mejor manera. Este ejercicio se 

realizará de manera transversal durante toda la jornada.  

Figura 7 Formato de retroalimentación de la Estrategia de Participación 

 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 
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1.2.6.2 Fase II: Diagnóstico 

Lo previsto en los términos contractuales para esta fase no incluye 

explícitamente la organización de eventos formales de socialización y 

participación. No obstante, se contempla la planificación de salidas de campo 

que podrán ser acompañadas por los líderes locales y otros actores del territorio 

para recopilar información relevante. 

Se establecerán comunicaciones telefónicas con los líderes de las áreas a visitar 

con el fin de invitar a los actores clave a acompañar a los técnicos durante estas 

visitas de campo. El objetivo es involucrar activamente a la comunidad del área 

de las microcuencas en el proceso del Plan de Manejo Ambiental de 

Microcuencas. Este enfoque refuerza la implementación de la Investigación 

Acción Participativa (IAP) en el proceso, permitiendo la construcción de un 

conocimiento genuino del territorio al fusionar las perspectivas técnicas y 

experienciales. 

1.2.6.3 Fase III. Formulación 

Dentro de esta etapa, después de completar el proceso de identificación y 

caracterización de las problemáticas evidenciadas a partir de las condiciones 

ambientales propias de la microcuenca en las fases anteriores, se procederá a 

definir los proyectos, programas y actividades- PPA-, que serán implementados 

en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas. Con el propósito 

de concluir los dos últimos encuentros de participación de manera efectiva, se 

propone la siguiente dinámica: 

1.2.6.3.1 Objetivo 

Crear un intercambio de opiniones constructivo y colaborativo, tomando en 

cuenta las perspectivas de los actores clave, en relación a los programas, planes 

y actividades (PPA) que han sido diseñados de manera conjunta durante todo el 

proceso.  

Este enfoque tiene como finalidad garantizar la sostenibilidad y adaptabilidad de 

estas propuestas a las particularidades de la microcuenca. Para estos 

escenarios de trabajo, se proponen las siguientes herramientas:  

1.2.6.3.2 Formato de Retroalimentación de PPA 

 

Este método se centra en consolidar y priorizar directamente sobre el mapa de 

la microcuenca los proyectos, programas y actividades (PPA) que se han 

identificado durante la formulación del PMAM. Este formato será entregado a 

cada grupo de trabajo junto al respectivo mapa de las microcuencas. Los 

asistentes proporcionarán sus aportes sobre las actividades, actores 

involucrados y recursos necesarios para ejecutar los proyectos. Esto se llevará 

a cabo mediante un formato denominado "Retroalimentación de PPA", que 

contendrá preguntas clave para guiar las discusiones de cada mesa:  

¶ Actividades imprescindibles para el desarrollo de los PPA. 

¶ Formas de organización de los actores clave para la sostenibilidad. 

¶ Recursos necesarios para la ejecución. 

¶ PPA que deben priorizarse según el conocimiento de los participantes. 
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Figura 8 Formato de Retroalimentación de PPA 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.2.6.3.3 Formulario de ideas de proyectos 

Consiste en un formato que facilitará a los actores, inscribir sus propuestas de 

PPA que consideren den lugar según las necesidades ambientales del territorio 

que no estén contemplados dentro de los propuestos en el encuentro de 

participación. Esta herramienta servirá para retroalimentar las actividades, 

recursos y actores involucrados. Además, se les brindará la oportunidad de 

asignar un nivel de priorización en función de la necesidad percibida para el 

territorio. 
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Figura 9 Formulario de ideas de proyectos 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

La conjunción de estas metodologías establece una base sólida para la 

construcción participativa del PMAM. Así, se asegura que las propuestas 

resultantes sean verdaderamente representativas de las necesidades y 

realidades de la microcuenca, fortaleciendo la sostenibilidad y efectividad del 

plan. 

 

1.2.7 Convocatoria 

La convocatoria comenzó el día 21 de septiembre de 2023, una vez se obtuvo el 

visto bueno de la supervisión, contando con los 15 días de anticipación al primer 

encuentro. A partir de este momento, desde la consultoría se enfocaron las 

acciones de convocatoria en abordar los canales de comunicación que los 

actores y la alcaldía municipal manifestaron son los de mayor alcance dentro del 

territorio para lograr un mayor impacto en la difusión del mensaje. Estos medios 

de comunicación son: mensajes vía WhatsApp, llamadas, correos electrónicos y 

el voz a voz.  

A continuación, se relacionan las acciones desarrolladas con miras a lograr la 

mayor cantidad de asistentes a los encuentros planeados:  
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Tabla 12. Medios de comunicación para la convocatoria a talleres fase I, PMAM quebrada La Carbonera y 

río Gazaguán 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

ACCIONES 

DESARROLLADAS 
FECHA 

Llamadas 

telefónicas 

102 llamadas realizadas en dos 

rondas, la primera de invitación 

y la segunda de recordación y 

reconfirmación a los 

encuentros 

Entre el 21 y el 28 de 

septiembre de 2023 

Oficios enviados 
32 oficios personalizados 

enviados vía correo electrónico 

22 de septiembre de 

2023 

Mensajes de 

WhatsApp 

54 mensajes de WhatsApp dos 

rondas, la primera de invitación 

y la segunda de recordación de 

los encuentros 

27 y 28 de septiembre 

de 2023 

Cuñas radiales 

12 cuñas radiales por la 

emisora Candelaria Estéreo 

91.5 FM  

Del 22 al 28 de 

septiembre, 2 veces al 

día 

Voz a voz 

En todas las comunicaciones 

se les solicitó amablemente a 

los actores, trasmitieran la 

información por sus redes 

sociales y les comentaran a sus 

pares del encuentro 

Entre el 21 y el 28 de 

septiembre de 2023 

Páginas de 

Facebook  

De la alcaldía de Medina y 

Corpoguavio 

28 y 22 de septiembre, 

respectivamente  

Apoyo de la oficina 

de Desarrollo 

Social y 

Comunitario de la 

Alcaldía de Medina 

Se contó con el apoyo de esta 

dependencia de la alcaldía, con 

publicaciones en redes 

sociales, envío de mensajes a 

los grupos de WhatsApp y por 

llamadas y el voz a voz con 

líderes locales. 

Entre el 21 y el 28 de 

septiembre de 2023 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

El procedimiento general para convocar a los participantes comenzó con la 

remisión de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a aquellos que tienen 

un mayor relacionamiento con este medio de comunicación. Posteriormente, se 

realizó un seguimiento del envío de la información mediante llamadas de 

invitación, que también tenían un carácter más personal de hacer llegar el 

mensaje y resolver dudas que surjan respecto al proceso. Además, se distribuyó 

una e-card a través de WhatsApp y por las redes sociales tanto de Corpoguavio 

como de la alcaldía de Medina, que contenía los detalles de la reunión, como la 
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fecha, hora y lugar, y también se colocó una versión impresa de la misma en la 

cartelera de la alcaldía. Un día antes de la reunión, se llevó a cabo una llamada 

telefónica como recordatorio y para confirmar la asistencia de los invitados, así 

como el envío de la e-card por los medios electrónicos mencionados 

anteriormente.  

Las llamadas telefónicas se dividieron en dos etapas: una inicial para invitar a 

los participantes al evento y una segunda llamada realizada un día antes de cada 

encuentro para recordar el mensaje. Este medio de comunicación permite que el 

mensaje llegue directamente a los invitados, y también, para tener una 

trazabilidad en la entrega de la información. Sin embargo, debido a las 

condiciones del territorio, la señal telefónica es limitada, especialmente en las 

áreas rurales, lo que ha dificultado el establecimiento de un contacto directo con 

los actores para informarlos y resolver sus dudas respecto al PMAM.  

El uso de mensajes de WhatsApp ha facilitado una difusión más amplia y efectiva 

de la información. Esto se debe a que los líderes participan en uno o varios 

grupos relacionados con asuntos municipales, lo que les permite estar al tanto 

de diversas actividades. Es relevante destacar que el proyecto dispone de su 

propia línea telefónica para atender consultas relacionadas con el PMAM, lo que 

también garantiza una identidad del proceso. Igualmente, los oficios 

personalizados producen en los actores un compromiso mayor, pues se visibiliza 

una importancia de su participación en el proceso. Fueron recibidos 

principalmente por las instituciones quienes requieren este tipo de invitaciones 

para gestionar permisos y para dejar soportes de su participación en actividades 

de este tipo.  

Por último, y también para fortalecer la convocatoria, se contrató el servicio de 

cuñas radiales con la emisora Candelaria Estéreo, perteneciente a la Parroquia 

Nuestra Señora de la Candelaria de Medina, concluyendo que se realizaron 

todos los esfuerzos existentes para garantizar la entrega y difusión efectiva del 

mensaje de convocatoria.  

  



67  

                                                    

Tabla 13. Soportes de las acciones desarrolladas para la convocatoria, fase I, PMAM quebrada La 

Carbonera y río Gazaguán 

CUÑAS RADIALES MENSAJES DE WHATSAPP 

 

 
PUBLICACIÓN EN PÁGINA DE 

FACEBOOK, ALCALDÍA DE MEDINA 

PUBLICACIÓN EN PÁGINA DE 

FACEBOOK, CORPOGUAVIO 
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SOPORTES OFICIOS ENVIADOS SOPORTE DE MENSAJE ENVIADO 

VÍA WHATSAPP DE LA ALCALDÍA 

DE MEDINA 
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E-CARD  

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 
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1.2.8 Indicadores de seguimiento 

El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Manejo Ambiental de 

Microcuencas (PMAM) se orienta hacia la mejora constante en la operatividad 

de la participación ciudadana en la formulación del plan y en la gestión de los 

recursos naturales. En este sentido, se establece un sistema de monitoreo y 

análisis basado en indicadores que se alinean con los objetivos del PMAM y los 

compromisos contractuales. Estos indicadores permiten medir la cobertura, 

aceptación y efectividad del proceso en el territorio, con el propósito de identificar 

oportunidades de mejora y determinar las metodologías más impactantes. De 

esta manera, se busca enriquecer progresivamente la experiencia de la 

comunidad en el proceso. 

1.2.8.1 Indicadores de Seguimiento para la Estrategia de Participación 

1.2.8.1.1 Indicador 1: Relación entre Actores Identificados y Convocados 

Definición: Este indicador cuantifica la proporción entre el número total de 

actores identificados y el número de actores que efectivamente fueron 

convocados a cada instancia de socialización y participación. 

Medición: ((Número de actores identificados) / (Número de actores 

convocados)) * 100 

1.2.8.1.2 Indicador 2: Participación Efectiva de Actores Convocados 

Definición: Este indicador evalúa la relación entre el número de actores 

convocados y la cantidad de personas que asistieron a los espacios de 

participación planificados para ambas fases. 

Medición: ((Número de actores convocados) / (Número de actores asistentes)) 

* 100 

1.2.8.1.3 Indicador 3: Participación Equitativa por Género 

Definición: Este indicador examina la relación entre el número total de 

asistentes y el número de actores identificados según su género, con el objetivo 

de identificar la equidad en la participación. 

Medición: ((Número total de asistentes) / (Número de géneros identificados)) * 

100 

1.2.8.1.4 Indicador 4: Participación Según Área de Procedencia 

Definición: Este indicador mide la proporción de participantes provenientes de 

áreas de procedencia urbana y rural en relación con el total de participantes. 

Medición: ((Número total de asistentes por área de procedencia) / (Número total 

de asistentes)) * 100 

Estos indicadores de seguimiento constituyen herramientas esenciales para 

evaluar y guiar la efectividad de la estrategia de participación en el PMAM. Al 

medir y analizar los resultados en función de estos indicadores, se podrá ajustar 

y mejorar continuamente el enfoque participativo, garantizando un proceso 

inclusivo y enriquecedor para la comunidad y la gestión sostenible de los 

recursos naturales en la microcuenca. 
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1.2.9 Cronograma propuesto 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades diseñado para la fase 

de Aprestamiento, el cual fue revisado y autorizado por el equipo de supervisión 

de Corpoguavio. 

Tabla 14. Cronograma de actividades, fase I, PMAM quebrada La Carbonera y río Gazaguán 

FECHA LUGAR HORA ACTORES A CONVOCAR 

Jueves 14 de 

septiembre de 

20231 

Virtual: 

https://meet.google.c

om/wjs-zjze-vck  

9:00 am 
Alcaldía municipal y 

funcionarios. 

Viernes 29 de 

septiembre de 

2023 

Salón del alcalde 

(cabecera municipal) 
9:00 am 

Cabecera municipal de 

Medina, vereda Varital, 

funcionarios de la alcaldía, 

líderes sociales, 

productivos, ambientales y 

demás interesados 

Escuela vereda 

Choapal 
2:00 pm 

JAC, habitantes, 

propietarios, líderes e 

interesados de las veredas: 

Miralindo, San Isidro, Mesa 

Negra, Choapal.  
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

Para iniciar el proceso de participación, se desarrolló una reunión de 

presentación del equipo y de los alcances del proceso con la alcaldía municipal, 

específicamente con el señor alcalde Darío Ernesto Piñeros y el secretario de 

Planeación, ingeniero Sergio Bosiga. Esta reunión no pudo ser finalizada por la 

conexión virtual en Google Meet, debido a problemas de conectividad en el 

municipio, por ello, se acordó vía llamada telefónica, además de elementos 

logísticos y de entrega de información, los lugares donde podrían llevarse a cabo 

los encuentros programados para la fase.  

En ese orden de ideas, los dos (2) encuentros desarrollados en el municipio, 

fueron concertados previamente con la administración y se contó con su apoyo 

en el proceso de convocatoria y con la coordinación de los sitios para garantizar 

la participación de los actores.  

1.3 Recopilación y análisis de información secundaria existente 

 

 
1 Este espacio fue con fines de acercamiento y para coordinar actividades de tipo logístico en el 

desarrollo de los encuentros, por consiguiente, no cuenta como parte de los espacios destinados 

dentro del alcance contractual.   

https://meet.google.com/wjs-zjze-vck
https://meet.google.com/wjs-zjze-vck
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1.3.1 Pertinencia de la información 

Un documento es pertinente en virtud a la información que contiene, con 

respecto al proceso de formulación del PMAM y en relación con cada uno 

de los objetivos temáticos y documentales que en el propósito del estudio 

se deben desarrollar. 

 

Se considera un documento pertinente aquel que contenga información 

aplicable a los propósitos documentales del PMAM. Parámetro que, 

aunque son algo subjetivos, exigen que la información debe ser analizada 

y calificada por un experto temático, para tal fin se buscó tener unos 

referentes de análisis que partieran del fin ñevaluar pertinenciaò y que 

brindaran objetividad y unidad para el profesional que evalúa y quien 

otorga la calificación correspondiente a cada uno de los documentos 

analizados. 

  

Es adecuado anotar que, con base en la conceptualización anotada, la 

pertinencia de la información se calificó de 1 a 5, siendo 1 la menor 

calificación y 5 la ponderación más alta.  

 
Tabla 15. Calificación del criterio de pertinencia. 

Puntaje Descripción (Pertinencia) 

1 
Relaciona información general sin referenciación de alcance 

o localización.  

2 
Relaciona una temática específica, sin embargo, no contiene 

referencia de localización, metodología o escala de trabajo 

3 

Relaciona una temática específica, metodología escala de 

trabajo general (nivel departamental o nacional) 1:100.000, 

1:500.000 

4 

Relaciona una temática específica, metodología relacionada 

a instrumentos de planificación escala de trabajo 1:25.000 

(nivel municipal). 

5 

Relaciona una temática específica, metodología o escala de 

trabajo asociada a los PMAM 1:10.000, incluye anexos, 

salidas cartográficas, localizada en el área de influencia del 

PMAM. 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

 

1.3.2 Fiabilidad de la información 

 

Referencia la fiabilidad del documento consultado, teniendo en cuenta si las 

fuentes son creíbles, certificadas, competentes y reconocidas por su trabajo 

temático, generando y suministrando información especializada, de conformidad 
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con su carácter institucional, corporativo, empresarial, colectivo, público o 

privado.  

Un documento es fiable cuando procede de fuentes confiables, cuyas 

metodologías de administración y generación de información se sustentan 

en procedimientos que gozan de credibilidad, confianza y objetividad 

reconocidas. 

Es pertinente anotar que, con base en la conceptualización anotada, la 

fiabilidad de la información se calificó de 1 a 5, siendo 1 la menor 

calificación y 5 la ponderación más alta. Al respecto, estuvo en la 

capacidad de objetivación del profesional evaluador, otorgar la calificación 

correspondiente a cada uno de los documentos analizados, siguiendo los 

criterios definidos en la siguiente tabla. 
Tabla 16. Calificación del criterio de Fiabilidad. 

Puntaje Descripción (Fiabilidad) 

1 
Artículos generales, sin aval o verificación, anónimos o 

de procedencia desconocida 

2 

Relaciona autores, carece de referente metodológico o 

aspectos de investigación que de confiabilidad a la 

información 

3 

Relaciona autores de tipo institucional o académico, no 

obstante no corresponde a una publicación oficial 

desde dichas instituciones o entidades (Tesis de grado, 

informes) 

4 

Corresponde a una publicación oficial desde entidades 

o academia, vincula anexos y aspectos metodológicos 

de su análisis. 

5 

Documento de tipo oficial (institucional o académico) 

vincula anexos y aspectos metodológicos de su 

análisis y corresponde al área de influencia directa del 

PMAM 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.3.3 Actualidad de la información  

 

La información se consideró como actual con respecto a su situación de vigencia, 

que se determinada por su temporalidad. 

La actualidad de la información se calificó de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación 

asignada a la información histórica sin referenciación; 2 a la información histórica 

georreferenciada; 3 a la información publicada mayor a 3 años; 4 si la 

información es publicada entre 1-3 años y 5 si la información es publicada en el 

último año. Al respecto, estuvo en la capacidad de objetivación del profesional 

evaluador, otorgar la calificación correspondiente a cada uno de los documentos 

analizados.  
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Tabla 17. Calificación del criterio de actualidad. 

Puntaje Descripción (Actualidad) 

1 Relaciona información histórica sin referenciación de 

fecha de elaboración 

2 Relaciona información de los últimos diez (10) años 

3 Relaciona información de los últimos cinco (5) años 

4 Relaciona información de los últimos tres (3) años 

5 Documento que vincula información actualizada (del 

año en curso 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.3.4 Calidad de la información 

 

La calidad de un documento estuvo valorada en función de determinar la 

sumatoria de criterios de evaluación a los que ha sido expuesta la información 

que contiene, es decir, que si se determinó que un documento es fiable, actual, 

pertinente y además evidenció orden, método, objetividad y exactitud, entre otras 

bondades, se pudo concluir que reportaba elementos de calidad innegables. 

 

Es pertinente anotar que, con base en la conceptualización anotada, la calidad 

de la información se calificó de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la 

ponderación más alta. Al respecto, estuvo en la capacidad de objetivación del 

profesional evaluador, otorgar la calificación correspondiente a cada uno de los 

documentos analizados, los criterios usados para la calificación son los 

siguientes: 
Tabla 18. Calificación del criterio de calidad. 

Puntaje Descripción (Calidad) 

1 
Relaciona información incompleta (sin anexos, 

fragmentos de información)  

2 
Relaciona información ambigua y subjetiva, percepción 

del autor. 

3 

Relaciona una temática específica, escala de trabajo 

general, metodología aplicable, no obstante, incluye 

anexos en formato pdf no manipulables o poco legibles. 

4 

Relaciona información con bases metodológicas 

claras, anexos que permiten verificar la información, 

resultados concretos, análisis espacializado, incluye 

anexos cartográficos. Se localiza en el área de la SZH. 

5 

Relaciona información con bases metodológicas 

claras, anexos que permiten verificar la información, 

resultados concretos, análisis espacializado, 
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Puntaje Descripción (Calidad) 

corresponde al área de influencia, localizada en el área 

de influencia del PMAM. 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

Una vez, analizada la información para cada documento según los parámetros 

definidos en cada uno de los factores de análisis se obtuvo un promedio por cada 

uno de ellos con base en el cual se determinó su importancia en el desarrollo del 

PMAM, en las siguientes categorías: 
Tabla 19. Categorización del análisis de la información. 

VALOR 

PROMEDIO 
CATEGORIA CRITERIO 

>3,97 ALTA 

El documento esta actualizado, es pertinente y 

contiene soporte técnico suficiente para ser 

considerado en las fases o componentes del 

PMAM. 

2,6 ï 3,96 MEDIA 

El documento esta actualizado y es fiable, 

puede contener un desarrollo técnico parcial, lo 

cual no permite hacer uso de toda la 

información, sin que sea descartado. 

<2,59 BAJA 

- El documento sirve como referencia para la 

caracterización del componente, pero 

requiere la subsanación de información y/o 

actualización;  

- El documento no proviene de una fuente 

confiable.  

- No se cuenta con anexos y archivos base 

que soporten resultados relevantes. 

- El documento no es relevante y por lo tanto 

no se considera su inclusión en la fase de 

diagnóstico (del componente) por su 

desactualización, poca fiabilidad o vacíos 

técnicos. 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.3.5 Resultados del análisis de calidad de la información disponible  

 

En total se revisaron 28 documentos en 8 temáticas diferentes, para cada una 

de ellas se elaboró una ficha de descripción que incluye su calificación en cuanto 

a pertinencia, fiabilidad y calidad, así mismo la descripción del alcance para la 

elaboración del PMAM. Las fichas hacen parte del anexo 3 del presente 

documento. 
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Figura 10 Documentos registrados y evaluados. 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.4 Identificación preliminar de problemas críticos en la microcuenca  

Este aparte pretende brindar una visión inicial respecto a la dinámica interna de 

la microcuenca y las problemáticas que la afectan o algunos aspectos 

potenciales que se pudieron evidenciar en el espacio de participación y que 

deben ser profundizados en la fase de diagnóstico, a continuación, se detalla 

dicha información. 
Tabla 20. Formato de identificación de conflictos y/o problemáticas, PMAM. 

PROBLEMÁTICA

/CONFLICTO 

LOCALIZACIÓN 

APROXIMADA 

ACCIONE

S QUE 

GENERA

N LA 

PROBLEM

ÁTICA 

ACTORE

S 

INVOLUC

RADOS 

RECU

RSOS 

NATUR

ALES 

AFECT

ADOS 

NIVEL 

DE 

AFECT

ACIÓN 

(alto, 

medio, 

bajo) 

La deforestación 

puede resultar en 

la reducción de la 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

y aumentar la 

vulnerabilidad a 

amenazas 

naturales. 

Cuenca 

quebrada  

Cultivos, 

ganadería 

extensiva 

y 

deforestaci

ón 

Alcaldía 

Comunid

ades 

Suelo 

Agua 
Medio 

Disminución 

significativa en 

los parámetros de 

calidad y cantidad 

Rio Gazaguán 

Deficiente 

prestación 

del 

servicio de 

Alcaldía  Agua Alto 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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PROBLEMÁTICA

/CONFLICTO 

LOCALIZACIÓN 

APROXIMADA 

ACCIONE

S QUE 

GENERA

N LA 

PROBLEM

ÁTICA 

ACTORE

S 

INVOLUC

RADOS 

RECU

RSOS 

NATUR

ALES 

AFECT

ADOS 

NIVEL 

DE 

AFECT

ACIÓN 

(alto, 

medio, 

bajo) 

de agua, 

agravándose 

especialmente 

durante la 

temporada de 

lluvias. 

acueducto 

y carencia 

de una 

Planta de 

Tratamient

o de Agua 

Potable 

(PTAP) 

La disminución 

del caudal debida 

a procesos de 

erosión y 

derrumbes en las 

fuentes hídricas. 

Rio gazauta y 

Rio gazamumo 

El río ha 

experimen

tado una 

reducción 

de su 

lecho 

debido a 

procesos 

de 

derrumbe, 

lo que ha 

resultado 

en 

episodios 

de 

desborda

miento. 

Dueños 

de 

predios 

Agua Medio 

Existe 

insatisfacción 

generalizada 

respecto a la 

calidad y alcance 

de los servicios 

de acueducto 

debido a 

deficiencias en la 

infraestructura, 

con algunas 

Acueducto 

Choapal y 

Acueducto 

alterno en San 

Isidro 

El 

suministro 

de agua es 

adecuado 

en la zona 

urbana, 

pero 

presenta 

deficiencia

s en la 

zona rural, 

Alcaldía Agua Medio 
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PROBLEMÁTICA

/CONFLICTO 

LOCALIZACIÓN 

APROXIMADA 

ACCIONE

S QUE 

GENERA

N LA 

PROBLEM

ÁTICA 

ACTORE

S 

INVOLUC

RADOS 

RECU

RSOS 

NATUR

ALES 

AFECT

ADOS 

NIVEL 

DE 

AFECT

ACIÓN 

(alto, 

medio, 

bajo) 

viviendas sin 

acceso a estos 

servicios. 

donde 

algunas 

propiedad

es 

dependen 

de la 

captación 

de 

cuencas. 

Durante 

episodios 

de lluvia, 

se 

experimen

ta un 

mayor 

desabaste

cimiento, y 

el agua no 

es apta 

para el 

consumo 

humano. 

La disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

puede afectar la 

calidad del agua 

 

En las cinco (5) 

veredas 

La 

administra

ción de los 

sistemas 

de 

abastecimi

ento de 

agua 

(acueduct

os) y la 

gestión de 

la 

disposició

Comunid

ades 
 Agua Medio 
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PROBLEMÁTICA

/CONFLICTO 

LOCALIZACIÓN 

APROXIMADA 

ACCIONE

S QUE 

GENERA

N LA 

PROBLEM

ÁTICA 

ACTORE

S 

INVOLUC

RADOS 

RECU

RSOS 

NATUR

ALES 

AFECT

ADOS 

NIVEL 

DE 

AFECT

ACIÓN 

(alto, 

medio, 

bajo) 

n de 

residuos 

sólidos. 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

El análisis de la situación revela múltiples factores que contribuyen a la 

problemática en cuestión. La deforestación, junto con la expansión de cultivos y 

la ganadería extensiva, ha provocado una disminución significativa en la calidad 

y cantidad de agua, especialmente durante la temporada de lluvias. En el caso 

del Río Gazaguán, se enfrenta a una deficiente prestación del servicio de 

acueducto y la falta de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), lo 

que genera un problema de alto impacto. La disminución del caudal debida a 

procesos de erosión y derrumbes en las fuentes hídricas, como el Río Gazauta 

y el Río Gazamumo, ha resultado en episodios de desbordamiento y afecta a la 

comunidad. Además, existe insatisfacción generalizada respecto a la calidad y 

alcance de los servicios de acueducto debido a deficiencias en la infraestructura, 

lo que afecta tanto a la zona urbana y en su mayoría a la zona rural. La 

disposición inadecuada de residuos sólidos en las cinco veredas también se 

suma a la problemática, lo que subraya la importancia de una gestión adecuada 

de los sistemas de abastecimiento de agua y la disposición de residuos sólidos 

por parte de las comunidades involucradas. 

 

A continuación, se relacionan las problemáticas identificadas para el municipio 

de Medina:  

 
Tabla 21. Problemática microcuencas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán 

PROBLEMÁTICA PMAM  

Problemática 1. Conflictos por el uso de los recursos naturales renovables 

 

Hace referencia a los posibles desequilibrios que se presentan en la 

microcuenca derivados del aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables por parte del ser humano que generan degradación o pérdida de 

estos.  

 

Desde esta perspectiva es posible asociar a las actividades que hacen 

aprovechamiento de los recursos naturales en las microcuencas, las 
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perturbaciones o desequilibrios físicos, químicos o ecológicos que pueden 

generar sobre estos recursos. 

Problemática 2. Conflicto por la disponibilidad del recurso hídrico: oferta y 

demanda 

 

Hace referencia a la pérdida o minimización de la disponibilidad de los 

servicios ambientales que proveen los recursos naturales renovables, con 

énfasis en el agua y el suelo en relación a la disponibilidad de estos recursos, 

en términos de calidad y cantidad, que permita el desarrollo sostenible de la 

microcuenca para el beneficio de la comunidad. 

Problemática 3. Conflictos por ocupación del territorio asociadas a los riesgos 

 

Esta problemática contempla la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 

amenazantes en las microcuencas, se incluyen los riesgos derivados de 

aquellas amenazas que han sido clasificadas como naturales o socio naturales 

y que pueden afectar los recursos naturales renovables y sus servicios 

ecosistémicos, los asentamientos humanos, la infraestructura estratégica y las 

áreas donde se desarrollan actividades productivas. 

 

Problemática 4. Contaminación de las fuentes de abastecimiento de 

acueductos. 

 

Hace referencia a las microcuencas en la cual se localiza las fuentes de agua 

superficiales de la que se abastece la población, que evidencien afectaciones 

o posibles afectaciones a la calidad y cantidad de dicha fuente que limita la 

disponibilidad del recurso hídrico. 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

La comunidad de Medina enfrenta una problemática crítica relacionada con la 

pérdida o minimización de la disponibilidad de los servicios ambientales que 

proveen los recursos naturales renovables, con un enfoque especial en el agua 

y el suelo. Estos servicios son fundamentales para el desarrollo sostenible de las 

microcuencas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán y, por ende, para el 

bienestar de la comunidad. 

 

En primer lugar, vale la pena resaltar que el recurso hídrico es esencial para la 

vida y el desarrollo de cualquier comunidad, la disponibilidad de agua de calidad 

y en cantidad suficiente es crucial para satisfacer las necesidades humanas, 

como el consumo de agua potable, la agricultura y la ganadería, que es la 

principal fuente de subsistencia de la mayoría de los habitantes del municipio de 

Medina. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la 

deforestación, la contaminación del agua y la falta de prácticas de conservación 

del suelo han llevado a una disminución significativa en la cantidad y la calidad 

del agua disponible en la microcuenca. Esto no solo afecta la salud de la 
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población, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria y la 

viabilidad de las actividades agropecuarias. 

 

En segundo lugar, el suelo es un recurso igualmente valioso y vulnerable, la 

degradación del suelo debido a la erosión, la pérdida de materia capa vegetal y 

la contaminación química amenaza la capacidad del suelo para producir cultivos 

de manera sostenible y de amenazar el recurso suelo. La falta de prácticas de 

conservación del suelo y la deforestación contribuyen a esta problemática, ya 

que la vegetación es fundamental para mantener la estructura, la fertilidad y la 

composición física del suelo.  

 

Abordar esta problemática de manera efectiva requiere un enfoque holístico que 

incluya la conservación de los recursos naturales, la gestión sostenible del agua 

y la participación de la comunidad. Solo a través de un esfuerzo conjunto y 

sostenido se podrá garantizar un futuro más próspero y sostenible para Medina 

y sus habitantes. 

 

Con base en los alcances previstos en la guía técnica (MADS, 2018), se 

presentan los productos a entregar en cada una de las fases y el cronograma de 

actividades discriminado por actividad o componente. 

 

1.4.1 Fase de Diagnóstico 

 

1.4.1.1 Alcance 

¶ Efectuar una evaluación integral para definir la problemática final que 

abordar§ el PMAM de las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera 

y el río Gazaguán. 

¶ Desarrollar la línea base para la identificación y caracterización de cada 

una de las problemáticas, partiendo de la caracterización básica 

transversal y especifica. 

¶ Elaborar la síntesis ambiental de acuerdo a los resultados de la 

caracterización de los componentes físico, biótico, sociocultural y 

económico.  

1.4.1.2 Actividades  

Identificación definitiva y priorización de problemáticas a evaluar: 

1. Contextualizar y caracteriza cada una de las pequeñas cuencas que 

hacen parte de la microcuenca, describiendo la situación actual a partir de 

la información secundaria y el conocimiento de cada área.  

2. Describir a partir de información secundaria, primordialmente de los 

instrumentos de planificación territorial existente y con cubrimiento de la 

microcuenca, as²Ӣ como de la información técnica disponible, las 

actividades económicas, sociales, productivas y sus relaciones 

funcionales que se llevan a cabo en cada área o zona de análisis.  
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3. Calificar los aspectos técnicos establecidos para cada una de las 

problemáticas de acuerdo con la evaluación realizada a juicio del equipo 

técnico de la Consultoría. Este ejercicio requiere de una discusión técnica 

interdisciplinaria en la que se deben tener en cuenta las actividades 

económicas, las características físicas y geográficas de cada zona, entre 

otros aspectos.  

4. Calificar, mediante un total ponderado por cada problemática, que permita 

priorizar y evidenciar la importancia de cada problemática en la 

microcuenca.  

5. Documento técnico de análisis de problemáticas finales a ser trabajadas 

en el PMAM de las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y el río 

Gazaguán, y de ser necesario el Plan de trabajo ajustado.  

6. Cartografía de zonificación de las problemáticas identificadas de las 

unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y el río Gazaguán a 

escala 1:10000.  

Línea base  

1. Análisis de la disponibilidad de la cartografía base a escala mayor o igual 

a 1:10.000.  

2. Análisis de la disponibilidad de imágenes satelitales de diferentes épocas 

y con el mayor cubrimiento posible de toda el área de las unidades 

hidrográficas quebrada La Carbonera y río Gazaguán, con el fin de 

mejorar el modelo digital de elevación y de utilidad para realizar 

interpretación a nivel de diferentes temáticas en la microcuenca. 

3. Delimitación de las unidades político - administrativas que hacen parte de 

la microcuenca.  

4. Desarrollar el MDT para el PMAM, el cual deber§Ӣ realizarse a una escala 

mínima ráster equivalente a la resolución vectorial (mayor igual 1:10.000).  

5. Realizar la caracterización del sistema social de la microcuenca, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: dinámica poblacional (población 

actual, densidad, tasas de crecimiento, migraciones, morbilidad y 

mortalidad), dinámicas de ocupación y apropiación del territorio, estado 

de los servicios sociales básicos (educación, salud, vivienda, servicios 

públicos, recreación y medios de comunicación), análisis de la seguridad 

alimentaria, análisis de pobreza y desigualdad y el análisis de seguridad, 

convivencia y análisis demográfico.  

6. Realizar el análisis de tenencia de la tierra y su distribución municipal y 

veredal por el tamaño de los predios.  

7. Caracterizar el sistema cultural en el área de la microcuenca, identificando 

las prácticas culturales presentes, desde una perspectiva ambiental 

(valores, creencias, costumbres, entre otros), organización, territorio, 

extensión e identificación de sitios de interés cultural, religioso y 

arqueológico;  
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8. Elaborar mapas sociales a la escala de trabajo, que permitan identificar 

cada tópico que aborda la caracterización social y cultural. Según 

información disponible. 

9. Caracterización de Aspectos económicos: Identificación de actividades 

productivas que configuran la base del desarrollo productivo, así como la 

identificación de proyectos que se desarrollarán a futuro en la 

microcuenca, en función de la preservación, restauración y uso sostenible 

de los recursos naturales renovables.  

10. En caso de identificarse, se elaborarán mapas donde se haga la 

identificación de las actividades productivas y su infraestructura y las 

zonas donde se tengan contemplado el desarrollo de proyectos.  

11. Describir las principales relaciones socioeconómicas que se dan al interior 

de la microcuenca y los ejes de desarrollo con sus consiguientes 

relaciones predominantes (empleo, servicios, recreación, negocios, entre 

otras).  

12. Caracterización Político - administrativo: Identificar y describir las 

principales entidades de nivel nacional, departamental, regional y local 

que ejercen funciones administrativas en materia ambiental, así como la 

infraestructura existente para el desarrollo de sus funciones y la 

prestación de los servicios. 

Componente Físico - Biótico  

Los componentes fisco bióticos se ejecutarán de acuerdo con el alcance 

señalado en la Guía Metodológica Para La Formulación De Los Planes De 

Manejo Ambiental De Microcuencas (MADS, 2018) en las siguientes temáticas: 

a. Climatología.  

b. Hidrografía. 

c. Hidrología. 

d. Estimación de la demanda hídrica potencial y real a nivel de la 

microcuenca.  

e. Calidad del agua.  

f. Geología, geomorfología y suelos.  

g. Morfometría y pendientes  

h. Geotecnia.  

i. Cobertura y uso de la tierra.  

j. Capacidad de uso de la tierra.  

k. Fauna, a partir de información secundaria disponible e información 

de actores sociales de la microcuenca.   

l. Vegetación y Flora.  

m. Áreas y ecosistemas estratégicos.  

n. Gestión del riesgo.  
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1.4.1.3 Entregables de la fase  

 

Se tendrán como entregables de la fase un documento de diagnóstico, 

consolidado por que incluya los siguientes productos: 

i. Identificación definitiva y priorización de problemáticas a evaluar.  

ii. Línea base diagnóstico 

iii. GDB con información resultado del diagnóstico  

iv. Salidas cartográficas según temática. 

v. Informe documental de los resultados de la implementación de la 

estrategia de participación 

 

Cada ítem o subproducto incluirá los respectivos anexos que soporten el 

desarrollo de cada uno, según se requiera. 

 

1.4.1.4 Espacios de participación y herramientas de divulgación  

 

Los que se definan en la estrategia de participación formulada en la fase de 

aprestamiento. 

 

1.4.1.5 Cronograma fase de diagnóstico 
 

Tabla 22. Cronograma fase de diagnóstico 

ACTIVIDADES 

Septiem

bre 

Octub

re 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 
Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Fase de Diagnóstico       FASE DE DIAGNÓSTICO     

2.1 Cartografía base (10.000)                                         

2.2 Caracterización Social y Cultural                                         

2.3 Caracterización aspectos 

económicos 
                                        

2.4 Caracterización político 

administrativo 
                                        

2.5 Clima                                          

2.6 Hidrografía                                         

2.7 Hidrología                                         

2.8 Calidad del agua                                         
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2.9 Caracterización Morfométrica                                         

Salidas de campo                                         

2.10 Pendientes                                         

2.11 Geología                                         

2.12 Geotecnia                                         

2.13 Geomorfología criterios 

edafoloficos 
                                        

2.14 Cobertura y uso de la tierra                                         

2.15 Capacidad de uso de las tierras                                         

2.16 Vegetación y Flora                                         

2.17 Fauna                                         

2.18 Áreas y Ecosistemas 

estratégicos 
                                        

2.19 Gestión del Riesgo                                         

2.20 Identificación de la Problemática 

definitiva 
                                        

2.21 Síntesis ambiental                                         

2.22 Cierre de la fase, socialización 

de resultados CORPOGUAVIO - 

CONSORCIO 

                                        

2.23 Informe Fase Diagnostico                                         

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

1.4.2 Fase de Formulación 

 

1.4.2.1 Alcance 

 

Definir los proyectos, actividades y medidas de manejo ambiental a desarrollar 

en la ejecución del PMAM de las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera 

y río Gazaguán que permitan preservar, restaurar y hacer uso sostenible, de las 

microcuencas.  
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1.4.2.2 Actividades  

 

1. A partir de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico en los cuales 

se identificó y caracteriz· la problemática generada por las condiciones 

ambientales propias de las microcuencas, se definirán los proyectos y 

actividades a desarrollar en la ejecución del PMAM.  

2. Por cada proyecto y actividad se definirán las metas que se quieren 

alcanzar y sus respectivos indicadores, con el fin de conocer el estado de 

avance del plan de manejo ambiental de la microcuenca en fase de 

ejecución.  

3. Elaboración de documento final de formulación del PMAM. 

 

1.4.2.3 Entregables de la fase 

 

Se tendrán como entregables de la fase un documento de formulación, 

consolidado que incluya los siguientes productos: 

 

i. Proyectos a ejecutar en el PMAM de las unidades hidrográficas 

quebrada La Carbonera y río Gazaguán, con sus respectivos costos, 

responsables, cronograma de ejecución, metas e indicadores.  

ii. GDB con información consolidada del PMAM en las unidades 

hidrográficas.   

iii. Salidas cartográficas según temática. 

iv. Informe documental de los resultados de la implementación de la 

estrategia de participación 

 

Cada ítem o subproducto incluirá los respectivos anexos que soporten el 

desarrollo de cada uno, según se requiera. 

 

1.4.2.4 Espacios de participación y herramientas de divulgación  

 

Los espacios de participación se desarrollarán conforme se establece en el 

anexo técnico, se buscará su articulación dentro de la estrategia de participación 

que se defina para la fase. De manera particular se dará cumplimiento a lo 

siguiente:  

 

- Realización de mínimo dos (2) talleres de socialización con la 

presentación de los resultados obtenidos en el PMAM de las unidades 

hidrográficas quebrada La Carbonera y río Gazaguán.  

- INCLUYE: Alquiler del sitio, refrigerio que conste de un sándwich y bebida 

fría como jugo o gaseosa, alquiler de equipos audiovisuales y papelería.  
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1.4.2.4.1 Actividades  

 

1. Realización de mínimo dos (2) talleres de socialización en cada municipio, 

con la presentación de los resultados obtenidos con el PMAM de las 

unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y río Gazaguán.  

 

2. Elaboración de 250 folletos socializando resultados de PMAM, ser 

repartidos en la comunidad de las unidades hidrográficas quebrada La 

Carbonera y río Gazaguán. 

 

1.4.2.4.2 Entregables 

 

1. Informe documental de los soportes de la ejecución de mínimo dos (2) 

talleres de socialización, con la presentación de los resultados obtenidos 

en el PMAM. 

 

2. Soporte de entrega de 250 folletos socializando resultados de PMAM, ser 

repartidos en la comunidad de las unidades hidrográficas quebrada La 

Carbonera y río Gazaguán. 

 

1.4.2.5 Cronograma fase de formulación  

 
Tabla 23. Cronograma fase de Formulación. 

ACTIVIDADES 

Noviem

bre 

Diciem

bre 
Enero 

Febrer

o 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Fase de Formulación       
FASE DE 

FORMULACIÓN 
      

3.1 Definición de proyectos y actividades                                 

3.2 Priorización de proyectos                                 

3.3 Identificación de posibles alianzas 

estratégicas 
                                

3.4 Definición de costos, responsables y 

posibles fuentes de financiación 
                                

3.5 Definición de Metas e Indicadores                                 

3.6 Cierre de la fase, espacio de 

participación actores 
                                

3.7 Informe Fase de Formulación                                 

3.8 Revisión y ajustes Informe PMAM 

consolidado 
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4. Liquidación                                 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.5 Implementación de la estrategia de participación y socialización durante la 

fase de aprestamiento.  

 

A través de la Estrategia de Participación y Socialización propuesta como 

arranque para la fase de Aprestamiento, se planearon acciones que posibilitan 

la articulación con los actores sociales del territorio mediante técnicas que 

promueven la participación, tales como la cartografía social, el intercambio de 

saberes y el diálogo, con el propósito de desarrollar colectivamente el Plan de 

Manejo Ambiental para los cuerpos de agua. 

 

De esta manera, para el PMAM, Corpoguavio consideró las particularidades que 

son fundamentales tanto para la supervivencia de los habitantes como para el 

desarrollo ambiental, social y económico de la región en la formulación, en la 

puesta en marcha del proceso de participación. Como resultado de esto, se 

espera que, con la participación de líderes y actores locales, se establezcan 

medidas a corto, mediano y largo plazo con el propósito de recuperar, proteger 

y conservar la quebrada La Carbonera, el río Gazaguán, así como sus 

nacimientos y afluentes.  

 

Es necesario igualmente, partir de la definición de participación, ya que esta 

suele confundirse con la asistencia a encuentros o talleres ejecutados desde la 

institucionalidad en materia de construcción de políticas, en ese sentido, se 

entiende participación como ñproceso social a trav®s del cual los distintos 

sectores de la población, en función de sus propios intereses (de clase, de grupo, 

de género, etc.) intervienen directamente o por medio de sus representantes y/u 

organizaciones, en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectivaò. 

(Velásquez, 1989). 

 

A partir de esta descripción, se entiende que la participación implica la 

consideración de los intereses y necesidades de las diversas fuerzas sociales 

involucradas, a menudo con objetivos opuestos. Los resultados de este proceso 

no están predeterminados, sino que se desarrollan a través de un proceso de 

construcción social (Río, s.f.), ya que incorporan diversas influencias y 

restricciones de índole económica, política, cultural, que no siempre conducen 

necesariamente a la consecución de un acuerdo social y a la conciliación de 

intereses. En otras palabras, el proceso de participación no garantiza que los 

actores puedan llegar a un consenso sobre sus metas y aspiraciones para el 

desarrollo de la microcuenca. Por lo tanto, es esencial comprender estas 

relaciones y, de esta forma, diseñar un plan de manejo que acoja a todos los 

participantes dentro de los límites establecidos por la normativa. 
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Por lo tanto, se proyecta que mediante la implementación de la estrategia de 

participación, los actores y líderes involucrados en el Plan de Manejo Ambiental 

para la Quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de Medina se 

involucrarán de manera consciente y constante en el proceso. Como 

consecuencia, se promoverá la apropiación colectiva y social de los resultados 

en todas sus etapas, lo que tendrá un impacto significativo en las dinámicas 

ecosistémicas, económicas, sociales y culturales del territorio bajo la jurisdicción 

de Corpoguavio. Al mismo tiempo, se espera que la población que reside en las 

cercanías de estos cuerpos de agua, puedan establecer una conexión entre su 

subsistencia y sus actividades diarias, con el estado actual de estos 

ecosistemas. Esto implica la necesidad de coordinar estas actividades con los 

objetivos de preservación, restauración y uso sostenible del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

 

 

 

1.5.1 Objetivos de la participación fase aprestamiento 

1.5.1.1 Objetivo general 

 

Vincular activamente a los actores del territorio que inciden en la Formulación 

del Plan de Manejo Ambiental de Microcuenca en la unidad hidrográfica de la 

quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de Medina, desde 

enfoques sociales participativos que permitan la participación activa de los 

actores clave del territorio, con el objeto de construir conjuntamente el PMAM 

con la Corporación y el equipo consultor para la sostenibilidad de los recursos 

naturales de la microcuenca.  

 

1.5.1.1.1 Objetivos específicos 

¶ Propiciar la participación de las comunidades rurales, gremios, 

organizaciones sociales, autoridades y demás actores interesados en el 

proceso, bajo el enfoque diferencial y con criterios de respeto, inclusión, 

pertenencia social y cultural.  

¶ Generar encuentros entre los diferentes sectores que conforman el territorio 

de la quebrada La Carbonera y el río Gazaguán del municipio de Medina, en 

escenarios que permitan la sana discusión de puntos de vista y reflejen la 

unión en torno a los intereses de sostenibilidad. 

¶ Realizar acciones de sensibilización con los actores que hacen parte de los 

cuerpos de agua para que participen en las diferentes fases del PMAM, según 

lo establecido en la Guía Técnica del 2018.  

 

Para asegurar un enfoque cohesionado en colaboración con la Alcaldía y 

Corpoguavio, previo a la realización de los dos encuentros mencionados, se 

estableció una comunicación estrecha con los profesionales de la Secretaría de 
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Planeación del municipio vía telefónica. Este paso se llevó a cabo con el 

propósito de unir esfuerzos, aprovechar experiencias previas y fortalecer las 

metodologías a aplicar.  

 

De esta manera, se sentaron las bases para iniciar el trabajo socio-ambiental a 

través de la herramienta de diálogo social, que fue implementada de manera 

exitosa en esta fase. Esto implicó una colaboración efectiva con estas dos 

instituciones, con el objetivo de fomentar la participación de los actores sociales 

clave en el territorio. 

 

La herramienta de diálogo social se empleó en armonía con las necesidades del 

plan, priorizando la comodidad y el fácil acceso de las comunidades de las 

unidades hidrográficas. Se llevaron a cabo dos reuniones planificadas para esta 

fase: la primera, con los funcionarios de la Alcaldía. En esta reunión se 

esclarecieron los métodos para abordar a las comunidades, se discutieron las 

principales problemáticas socioambientales del territorio y se compartieron 

recomendaciones fundamentales para fomentar la participación ciudadana en el 

marco del Plan. 

 

La segunda reunión consistió en un encuentro con las 21 veredas de las 

unidades hidrográficas y otros actores clave del territorio. Esta reunión se celebró 

en el casco urbano del municipio, siguiendo recomendaciones precisas recibidas 

en la reunión previa. En ambas reuniones, los asistentes participaron de manera 

activa y se lograron compromisos que fortalecerán la estrategia de participación 

y, al mismo tiempo, permitirán ampliar la participación de más actores. Además, 

se recopiló información valiosa sobre el estado actual del territorio, las 

perspectivas de las comunidades, sus aspiraciones y las necesidades 

fundamentales que deben abordarse para garantizar la sostenibilidad de los 

recursos naturales en el futuro. Estos encuentros no solo enriquecieron el 

proceso, sino que también promovieron un mayor entendimiento y compromiso 

por parte de todos los involucrados. 

 

1.5.1.2 Metodología primer encuentro de socialización y participación ï fase 

aprestamiento 

La estrategia de socialización y participación para el Plan de Manejo Ambiental 

de Microcuencas (PMAM) en el municipio de Medina se sustenta en una serie 

de herramientas sociales basadas en la Investigación Acción Participación (IAP), 

donde realizando una adaptación particular de esta metodología que se aplicará 

de manera integral a lo largo de las cuatro fases que componen el proceso del 

PMAM, se construirá un proceso de planificación con enfoque holístico y 

proactivo. El propósito fundamental de esta estrategia es vincular y robustecer la 

participación de los diversos actores sociales que históricamente han 

desempeñado un rol crucial en la gobernanza y gobernabilidad de los recursos 
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ambientales. Estos actores pueden ser tanto agentes de intervención 

institucional como miembros de organizaciones autogestionadas. 

Es relevante resaltar que el contexto en el municipio de Medina, al igual que en 

otras áreas geográficas, se caracteriza por su dinámica cambiante. A pesar de 

estas variaciones locales, existe un objetivo común: el fomento del desarrollo 

sostenible del medio ambiente, en concordancia con los objetivos macro de 

desarrollo, como la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (PNGRH). 

En este contexto, la Estrategia de Socialización y Participación busca integrar 

conceptos metodológicos que promuevan interacciones sociales dirigidas al 

logro de los objetivos del PMAM, centrados en el desarrollo sostenible del 

territorio. La participación ciudadana se erige como el motor de esta estrategia, 

la cual abarca de manera inclusiva todos los matices y peculiaridades propias 

del territorio. Asimismo, esta estrategia se propone fortalecer y articular las 

instituciones sociales, ambientales, productivas y gubernamentales que 

coexisten y configuran la comunidad presente en las microcuencas para las 

unidades hidrográficas Quebrada la Carbonera y Río Gazaguán del municipio de 

Medina.  

Es imperante comprender que la planificación desempeña un papel crucial en 

este proceso. Planificar, en su esencia, representa una metodología que ordena 

de manera lógica y racional la toma de decisiones, permitiendo ejercer un control 

deliberado sobre la evolución histórica (Robirosa,2014). A través de la 

asignación de una dirección elegida por los planificadores, se renuncia a la 

improvisación en la intervención y a la incertidumbre que caracteriza los 

acontecimientos cotidianos. El propósito de tal planificación es construir un futuro 

que se aproxime lo máximo posible a la sostenibilidad de los recursos naturales, 

y esto se logra mediante la supervisión y regulación de las acciones presentes. 

En consonancia con este enfoque, se impulsa el diálogo de saberes de manera 

transversal, reconociendo que la contribución de conocimientos y experiencias 

provenientes de diversos actores y sectores reviste una importancia fundamental 

para alcanzar una gestión ambiental efectiva. El diálogo de saberes persigue la 

convergencia de múltiples perspectivas, incluyendo el conocimiento científico, el 

saber arraigado en la localidad y el conocimiento tradicional arraigado en las 

comunidades que habitan los ecosistemas. Este método cualitativo, que aspira 

a comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento, permite 

abordar los problemas y necesidades de la población a través de la reflexión y 

discusión con los actores involucrados, de acuerdo con la conceptualización de 

Carballeda (2018). 
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Figura 11 Metodología del PMAM para las unidades hidrográficas quebrada La Carbonera y río 

Gazaguán, municipio de Medina. 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

La efectiva gestión del Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM) en 

el municipio de Medina demanda, como se ha venido mencionando, una 

interacción holística con la comunidad local. Para lograrlo, se integran 

metodologías complementarias que no solo fortalecen la participación de las 

comunidades, sino que también potencian la construcción de conocimientos y la 

toma de decisiones informadas:  

 

¶ Investigación Acción Participativa (IAP): Esta metodología arraigada 

en las ciencias sociales, y adaptada por Fals Borda en Colombia en la 

década de los setenta, busca transformar la realidad investigada mediante 

la co-construcción de conocimiento y experiencias por parte de los actores 

involucrados (Tapella, 2021). La IAP se convierte en un catalizador de 

cambio en las comunidades receptoras, brindando un proceso educativo 

popular que propicia encuentros horizontales y espontáneos entre los 

participantes, como la Corporación (agente facilitador) y la comunidad 

(actor social activo). Esta metodología se caracteriza por su naturaleza 

cíclica e interactiva, donde los componentes de acción-reflexión-acción se 

sustentan en la ruptura de la distinción entre sujetos investigadores y 

objetos investigados (Tapella, 2021). Así, la IAP establece un espacio 
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confiable y amigable, generando la construcción conjunta del PMAM. En 

resumen, la IAP busca empoderar a la sociedad para identificar conflictos, 

problemas y oportunidades de mejora en su contexto, promoviendo una 

relación estrecha entre recursos, realidad y comunidad. 

 

¶ Diálogo de Saberes: El enfoque del diálogo de saberes, siguiendo la 

conceptualización de Boaventura de Sousa Santos (De Sousa Santos, 

2015), abarca la adquisición de nuevos conocimientos sin la exclusión de 

los saberes previos y autóctonos. A través de este enfoque, se propicia 

un intercambio horizontal de conocimientos, en el cual los habitantes 

locales y actores sociales comparten sus experiencias y saberes 

relacionados con problemas, necesidades, intereses e iniciativas. En este 

sentido, los encuentros de participación no solo revelan las percepciones 

sobre el territorio, sus desafíos y fortalezas, sino que también enriquecen 

las fases del Plan al presentar avances y resultados desarrollados por el 

equipo consultor. El diálogo de saberes, como espacio de comunicación 

asertiva, facilita una fluida interacción y contribuye a la construcción 

colectiva del PMAM. 

 

¶ Comunicación Asertiva: En esta interacción de enfoques, la 

comunicación asertiva se erige como un pilar esencial. Esta forma de 

comunicación, fundamentada en la construcción participativa, requiere no 

solo la claridad conceptual, sino también las herramientas que humanizan 

el proceso y respaldan cada relación inherente al proceso participativo. La 

comunicación asertiva, al ser implementada como una base de todo el 

relacionamiento, promueve la fluidez y el desarrollo óptimo de los 

encuentros entre el equipo consultor, la Corporación y la comunidad. 

Conlleva la expresión respetuosa, clara y breve, utilizando la sinceridad y 

la objetividad en las conversaciones sin perder la empatía (Cortadellas, 

s.f.). La comunicación asertiva no solo se refiere a la capacidad de 

expresarse verbal y no verbalmente de manera apropiada a las 

situaciones y culturas, sino también a la habilidad de solicitar consejo o 

ayuda cuando sea necesario (Mantilla, 2002; OMS, 1999). Esta 

comunicación fluida, enriquecida con reglas y procedimientos específicos, 

se establece como la piedra angular para el éxito del encuentro y la 

consecución conjunta de la meta. 

La articulación de estas metodologías, brinda una oportunidad excepcional para 

involucrar a las comunidades en la gestión ambiental de las microcuencas. 

Mientras la IAP educa a las comunidades para promover un cambio positivo de 

su realidad, con el Diálogo de Saberes se promueve un intercambio horizontal 

de conocimientos. por último, con la Comunicación Asertiva, se asegura una 

comunicación fluida y una comprensión mutua en este proceso participativo. En 

conjunto, estas metodologías forman una estructura sólida que impulsa la 
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construcción colaborativa y la corresponsabilidad de un PMAM arraigado en la 

realidad y necesidades de las comunidades locales. 

 

A su vez, se tendrán en cuenta las siguientes reglas y procedimientos que 

promueven la comunicación asertiva, los cuales serán aclarados al inicio de cada 

encuentro de participación como reglas de juego (Woolfolk, 2010 en (Corrales 

Pérez, Quijano León, & Góngora Coronado, 2017) 

 

¶ Considerando el momento político por el que atraviesa el país, al arrancar 

los talleres, se deberá aclarar que las jornadas son de carácter 

estrictamente institucional y se enmarca dentro de lo establecido en la Ley 

996 de 2005, Ley de Garantías Electorales, por tal motivo, le queda 

prohibido a cualquier servidor, candidato y/o vocero de alguna campaña 

de elección popular, realizar cualquier tipo de proselitismo electoral en 

este evento, ya que esto podría incurrir en sanciones y/o ser retirado del 

lugar.  

 

¶ Mostrar respeto: no interrumpir al interlocutor mientras habla, pidiendo el 

uso de la palabra. 

 

¶ Ser puntual: las actividades contarán con el tiempo de desarrollo 

propuesto inicialmente (inicio y finalización), respetando los tiempos de 

los actores sociales. 

 

¶ Colocar la basura en su lugar: fomentando el aseo y orden. 

 

1.5.2 Desarrollo encuentros de participación 

 

Cada uno de los dos (2) encuentros de participación, se dividieron en tres (3) 

grandes momentos: uno inicial, en donde se presentaron los alcances y objetivos 

del PMAM, el área delimitada de los cuerpos de agua, las veredas que hacen 

parte de la misma y la estrategia de participación propuesta para el proceso. El 

segundo momento, se enfocó el construir de manera colectiva los insumos para 

la fase actual y la de diagnóstico, considerando las particularidades del territorio, 

las necesidades de supervivencia de los actores y habitantes y los alcances 

propios del PMAM. El último momento, fue de retroalimentación a la estrategia 

de participación y la resolución de dudas y aportes de los asistentes frente al 

Plan.  

 

En este apartado, se presentan los principales resultados en la aplicación de la 

metodología para los dos (2) escenarios. Para mayor detalle de los resultados 

de cada uno de los espacios, el lector se puede dirigir al siguiente anexo. Allí se 

pueden encontrar actas, listados de asistencia, registro fotográfico y soporte del 

material trabajado: 
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1.5.2.1 Área urbana 

 
Figura 12 Asistentes al encuentro de participación en el área urbana 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Para el desarrollo de este encuentro, se tuvieron en cuenta las siguientes 

herramientas planteadas dentro de la Estrategia de Participación: 

 

El espacio inicia con la presentación de los asistentes y el agradecimiento, tanto 

de Corpoguavio como del equipo consultor, por la participación e interés en el 

proceso. Luego, la coordinadora del equipo consultor, inicia con una 

presentación de algunos elementos claves dentro del PMAM, entre los que 

están, la definición de una microcuenca y el área total de la quebrada La 

Carbonera y el río Gazaguán como objeto de estudio, para luego, explicar en 

qué consiste el Plan de Manejo, sus alcances, objetivos, fases, productos y las 

acciones adelantadas a la fecha en la consolidación de la estrategia de 

participación para el proceso.  

 

1.5.2.1.1 Cartografía social 

 

La cartograf²a social, es ñuna metodolog²a participativa y colaborativa de 

investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un 

espacio f²sico y social espec²fico (é) permite proponer, desde una perspectiva 
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transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos 

socioambientalesò (Vélez, Rátiva, & Varela, 2012). Esta metodología se 

desarrolla a través de un ejercicio subjetivo y principalmente cualitativo, que 

utiliza las vivencias y experiencias de los actores como el vínculo que conecta 

los objetivos del proceso con el territorio que se va a intervenir.  

 

Con el fin de llevar a cabo este ejercicio, se propusieron preguntas orientadoras 

que ayudaron a los participantes a conectar con los objetivos de la metodología. 

Además, se definió un formato para recopilar información y se introdujeron unos 

símbolos (stickers) que facilitaron la identificación de temas en el mapa.  

 

A continuación, se relacionan las 2 (dos) cartografías construidas durante el 

encuentro: 

 
Figura 13 Ejercicio de cartografía social desarrollado en el encuentro de participación cabecera municipal, 

29 de septiembre de 2023. 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 
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1.5.2.1.2 Principales aportes Cartografía social y Formato de identificación de 

problemáticas en conflictos 

 
Figura 14 Cartografía socia, 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Teniendo en cuenta la información compilada de manera gráfica en la cartografía 

y asimismo, la conversación desarrollada en el encuentro, se presenta a 

continuación la siguiente construcción conjunta: 

 
Tabla 24. Resultados cartografía social de los dos (2) encuentros de participación 

TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

Acueducto 

¿Cuáles son las fuentes de 

abastecimiento de agua de 

su vereda? 

Río Gazaguán y Quebrada 

Carbonera (concesión) 

Nacederos en las casas, 

acueducto Choapal y 

acueducto alterno en San 

Isidro cuando hay invierno 

¿Están satisfechos con el 

servicio de acueducto del 

que se abastece? ¿por qué? 

Insatisfechos por la mala 

calidad del agua y los cortes, 

llega con lodo el agua cuando 

hay lluvias. 

Satisfechos porque no hay 

enfermedades 

¿Considera que la cobertura 

de los servicios es suficiente 

para la población? ¿Hay 

continuidad del servicio? 

Es suficiente en la zona 

urbana. En la zona rural es 

deficiente. Algunas fincas se 

abastecen por captación de 
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TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

cuencas y hay días donde se 

presenta mayor 

desabastecimiento 

¿Cómo considera que es la 

calidad de agua que recibe? 

Mala, llega sucia 

especialmente cuando llueve y 

no es apta para el consumo 

humano 

Alcantarillado 

¿De qué manera dispone las 

aguas residuales de su 

vivienda? 

Alcantarillado municipal y 

pozos sépticos en las veredas 

¿Dónde se localizan los 

vertimientos en su vereda? 
No se identifica 

¿Considera que la manera 

que dispone del agua 

residual es adecuada o no? 

¿por qué? 

Se puede mejorar con tubería. 

El agua residual va 

directamente al río.  

No cuentan con PTAR en el 

municipio 

Residuos 

sólidos  

¿De qué manera dispone de 

los residuos sólidos que 

genera en su vivienda? 

¿dónde se disponen? 

No hay ruta de recolección. Se 

hacen quemas. Debería 

implementarse ruta pero no 

hay vías. 

¿Considera que la manera 

que dispone los residuos 

sólidos es adecuada o no? 

¿por qué? 

Falta educación ambiental 

Nacimientos 

de agua  

¿Reconoce algún nacimiento 

de agua o manantial de gran 

importancia para su 

conservación? Si su 

respuesta es afirmativa, 

¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 

Laguna Miralindo, Caño Los 

Moriches, Cuenca 

Gazaguanta. San Isidro y Mesa 

negra. 

Áreas de 

interés 

ambiental 

¿Conoce o identifica un área, 

terreno o zona que considere 

importante para su 

conservación? Si su 

respuesta es afirmativa 

¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 

La Granja (Casco urbano), 

Parque Chingaza 

(Miralindo),  Predios 

Corpoguavio (Miralindo). San 

Isidro parte alta y vereda 

Miralindo. 

¿Cuáles son las estrategias 

de conservación que maneja 

actualmente 

Granja Senderos y mirador: 

reforestación. Vivero de 

maderables. 
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TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

Fauna y flora 

¿Qué fauna y flora silvestre 

existe o usted reconoce en el 

área de las microcuencas? 

Igua, flor amarillo, yopo, cedro, 

acacias, caño fisto. 

Armadillo, oso palmero, oso 

hormiguero. Mico aullador, 

tigrillos, perro de monte, güio, 

tucanes, águilas, jaguar, 

guacharaca, pumas, micos, 

araguatos y osos palmeros.  

Actividades 

productivas  

¿Cuáles son las principales 

actividades productivas 

desarrolladas en el área de 

las microcuencas? 

Cultivos de cacao, maíz, yuca, 

leche, avena, sacha inchi. 

Ganadería. Turismo. 

¿Identifica proyectos 

productivos que se 

desarrollen en la actualidad? 

¿dónde se localizan? 

Quesera (Casco urbano), 

Sachainchi (Choapal), 

Quesera Sanamita (Casco 

urbano), Ganadería 

regenerativa. Sendero ruta del 

agua. 

Impactos que generan las 

actividades productivas y 

problemáticas que se 

asocian con dichas 

actividades 

Piscinas los piscos. Finca 

reserva Choapal. Cascada. 

Remoción en masa, 

deforestación, contaminación 

de agua, residuos. 

¿Conoce proyectos y/o 

macroproyectos productivos 

que se vayan a desarrollar en 

el futuro dentro del área de 

las microcuencas? 

Proyecto de cacaoteros. 

Ganadería regenerativa. 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

 

Formato de identificación de problemáticas en conflictos Acceso a servicios 

 
Tabla 25. Formato de identificación de problemáticas en conflictos Acceso a servicios 

TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

Acueducto 

¿Cuáles son las fuentes de 

abastecimiento de agua de 

su vereda? 

Río Gazaguán y Quebrada 

Carbonera (concesión) 

Nacederos en las casas, 

acueducto Choapal y 

acueducto alterno en San 

Isidro cuando hay invierno 
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TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

¿Están satisfechos con el 

servicio de acueducto del 

que se abastece? ¿por qué? 

Insatisfechos por la mala 

calidad del agua y los cortes, 

llega con lodo el agua cuando 

hay lluvias. 

Satisfechos porque no hay 

enfermedades 

¿Considera que la cobertura 

de los servicios es suficiente 

para la población? ¿Hay 

continuidad del servicio? 

Es suficiente en la zona 

urbana. En la zona rural es 

deficiente. Algunas fincas se 

abastecen por captación de 

cuencas y hay días donde se 

presenta mayor 

desabastecimiento 

¿Cómo considera que es la 

calidad de agua que recibe? 

Mala, llega sucia 

especialmente cuando llueve y 

no es apta para el consumo 

humano 

Alcantarillado 

¿De qué manera dispone las 

aguas residuales de su 

vivienda? 

Alcantarillado municipal y 

pozos sépticos en las veredas 

¿Dónde se localizan los 

vertimientos en su vereda? 
No se identifica 

¿Considera que la manera 

que dispone del agua 

residual es adecuada o no? 

¿por qué? 

Se puede mejorar con tubería. 

El agua residual va 

directamente al río.  

No cuentan con PTAR en el 

municipio 

Residuos 

sólidos  

¿De qué manera dispone de 

los residuos sólidos que 

genera en su vivienda? 

¿dónde se disponen? 

No hay ruta de recolección. Se 

hacen quemas. Debería 

implementarse ruta pero no 

hay vías. 

¿Considera que la manera 

que dispone los residuos 

sólidos es adecuada o no? 

¿por qué? 

Falta educación ambiental 

Nacimientos 

de agua  

¿Reconoce algún nacimiento 

de agua o manantial de gran 

importancia para su 

conservación? Si su 

respuesta es afirmativa, 

¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 

Laguna Miralindo, Caño Los 

Moriches, Cuenca 

Gazaguanta. San Isidro y Mesa 

negra. 
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TEMÁTICA PREGUNTA RESPUESTA 

Áreas de 

interés 

ambiental 

¿Conoce o identifica un área, 

terreno o zona que considere 

importante para su 

conservación? Si su 

respuesta es afirmativa 

¿cómo se llama y dónde se 

ubica? 

La Granja (Casco urbano), 

Parque Chingaza 

(Miralindo),  Predios 

Corpoguavio (Miralindo). San 

Isidro parte alta y vereda 

Miralindo. 

¿Cuáles son las estrategias 

de conservación que maneja 

actualmente 

Granja Senderos y mirador: 

reforestación. Vivero de 

maderables. 

Fauna y flora 

¿Qué fauna y flora silvestre 

existe o usted reconoce en el 

área de las microcuencas? 

Igua, flor amarillo, yopo, cedro, 

acacias, caño fisto. 

Armadillo, oso palmero, oso 

hormiguero. Mico aullador, 

tigrillos, perro de monte, güio, 

tucanes, águilas, jaguar, 

guacharaca, pumas, micos, 

araguatos y osos palmeros.  

Actividades 

productivas  

¿Cuáles son las principales 

actividades productivas 

desarrolladas en el área de 

las microcuencas? 

Cultivos de cacao, maíz, yuca, 

leche, avena, sacha inchi. 

Ganadería. Turismo. 

¿Identifica proyectos 

productivos que se 

desarrollen en la actualidad? 

¿dónde se localizan? 

Quesera (Casco urbano), 

Sachainchi (Choapal), 

Quesera Sanamita (Casco 

urbano), Ganadería 

regenerativa. Sendero ruta del 

agua. 

Impactos que generan las 

actividades productivas y 

problemáticas que se 

asocian con dichas 

actividades 

Piscinas los piscos. Finca 

reserva Choapal. Cascada. 

Remoción en masa, 

deforestación, contaminación 

de agua, residuos. 

¿Conoce proyectos y/o 

macroproyectos productivos 

que se vayan a desarrollar en 

el futuro dentro del área de 

las microcuencas? 

Proyecto de cacaoteros. 

Ganadería regenerativa. 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

Formato de identificación de problemáticas en conflictos Gestión del riesgo 
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Tabla 26. Formato de Identificación de eventos asociados a la Gestión del Riesgo 

Espacio de participación en la cabecera municipal 

Evento Lugar Fecha Extensión Afectacion

es 

Descripción 

Inundacion

es 

Río 

Gazaunta 

Marzo a 

Julio 
3km 

Vías, 

predios, 

vivienda 

No registra 

Movimiento

s en masa 

Choapal 
No 

registra 

No 

registra 

Bocatoma 

Gazaguan 
No registra  

Puente 

Gazaunta 

No 

registra 
2km 

Vía, 

acueducto 

y vivienda 

No registra 

Avenidas 

torrenciales 

Río 

Gazaguán 

Marzo a 

Julio 
500mts 

Predios y 

vías 
No registra  

Inundacion

es 

Río 

Gazamum

o 

Marzo a 

Julio 
4km 

Predios de 

ganadería, 

cachamera

s, cultivos 

de yuca y 

plátano 

No registra 

Espacio de participación en la vereda Chopal 

Evento Lugar Fecha Extensión Afectacion

es 

Descripción 

Inundacion

es 

Mesanegr

a 

Sin 

informació

n 

Sin 

informació

n 

Se 

inundaron 

fincas 

Se auxilió 

con 

helicóptero. 

Los 

derrumbes 

sobre 

sedimentar

on el río, 

ahora hay 

inundacione

s 

constantes. 

Movimiento

s en masa 

Acueduct

o de 

Choapal Agosto 

2023 

Sin 

informació

n 

Se tapa la 

carretera y 

se 

contamina 

el agua 

Tras 

temblores 

recientes 

hubo 

movimiento

s en masa 
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en el 

acueducto. 

Límites 

con 

miralindo 

Sin 

informació

n 

Sin 

informació

n 

Sin 

informació

n 

Derrumbe 

constante 

Parte alta 

del 

acueducto 

municipal 

Sin 

informació

n 

Sin 

informació

n 

Sin 

informació

n 

Derrumbe 

constante 

Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.5.2.1.3 Identificación de eventos asociados a la Gestión de Riesgo 

Por último, y paralelo al desarrollo del ejercicio de cartografía social, se realizó 

la identificación de eventos recientes y pasados en cuanto a la gestión del riesgo 

en el territorio, para terminar de consolidar la base de eventos en cuanto a: 

incendios, avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones. 

 
Figura 15. Formato de identificación de eventos asociados a la Gestión de Riesgo 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

1.5.2.1.4 Mapeo de actores 

Para conocer el interés y posición de los actores sobre el PMAM, y en general, 

sobre la gestión de las microcuencas, se implementó un sondeo a cada uno de 

los participantes a los talleres de Aprestamiento, que permitirá indagar, desde la 
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percepción y punto de vista de los actores, su interés, posición y poder frente al 

proceso. 

 
Tabla 27. Formato de percepción de interés, posición y poder para el mapeo de actores, encuentro de 

participación en la vereda Choapal, 29 de septiembre de 2023 

 
Fuente: Consorcio Microcuencas 23, 2023 

  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































