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RESUMEN EJECUTIVO   

Este proyecto se centró en el apoyo en el fortalecimiento del proceso de gobernanza del 

agua y autogestión comunitaria de acueductos veredales del corregimiento 1, zona rural del 

municipio de Soacha, en el marco del proyecto ñSoy agua- soy Suachaò liderado por la 

Corporación Ambiental Caminando el Territorio, la cual lleva una trayectoria de 10 años en 

procesos comunitarios y ambientales en el municipio de Soacha y zonas de Bogotá. 

El proceso se realizó bajo tres fases metodológicas, la primera se trató de la recopilación y 

caracterización de información relacionada al marco legal, institucional, y conceptual del tema de 

acueductos veredales y gobernanza del agua bajo un enfoque de seguridad hídrica asociado a la 

adaptación al cambio climático y la Inteligencia Territorial. La segunda fase, hace referencia al 

proceso de sistematización y análisis del panorama real de la gestión comunitaria del agua y los 

retos y desafíos desde la mirada de sostenibilidad territorial del corregimiento 1 del municipio de 

Soacha y las necesidades actuales desde las políticas públicas existentes y su respuesta en los 

panoramas de dichos escenarios. Junto con el aporte al proyecto ñSoy agua- soy Suachaò en la 

transformación y gestión ambiental del territorio. Por último, se plantearon recomendaciones con 

referencia a la gobernanza del agua y la gestión comunitaria de acueductos veredales bajo la 

propuesta de unos talleres participativos con la comunidad con la visión de justicia ambiental 

planteada desde el método de Inteligencia Territorial y los retos ambientales y sociales a partir de 

una serie de propuesta de taller para la identificación de territorios soñados o posibles  y lo que 

esto representa para la Corporación Ambiental Caminando el Territorio y su proceso misional. 

Palabras clave: Inteligencia Territorial, participación comunitaria, acueductos 

comunitarios y veredales, gobernanza del agua, seguridad hídrica.  
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ABSTRACT 

 

This project focused on support for the strengthening of the water governance process and 

community self-management of district aqueducts 1, rural area of the municipality of Soacha, 

within the framework of the project "Soy agua- soy Suacha" led by the Environmental Corporation 

Walking the Territory, which has a trajectory of 10 years in community and environmental 

processes in the municipality of Soacha and areas of Bogotá. 

The process was carried out under three methodological phases, the first being the 

collection and characterization of information related to the legal framework, institutional, and 

conceptual issues of the issue of water governance and sidewalk aqueducts under a water security 

approach associated with climate change adaptation and Territorial Intelligence. The second phase 

refers to the process of systematization and analysis of the real panorama of community water 

management and the challenges and challenges from the perspective of territorial sustainability of 

the 1 district of the municipality of Soacha and the current needs from the existing public policies 

and their response to the scenarios. Together with the contribution to the project "Soy agua- soy 

Suacha" in environmental transformation and management.  

Finally, recommendations were made with reference to water governance and community 

management of village aqueducts under the vision of environmental justice raised from the 

Territorial Intelligence method and environmental and social challenges from a series of workshop 

proposals for the identification of dreamed or possible territories and what this represents for the 

Environmental Corporation Walking the Territory and its missionary process. 

Keywords: Territorial Intelligence, community participation, community aqueducts and 

villages, water governance, water security. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El agua, un recurso de vital importancia para todas las actividades del humano, a nivel 

cultural, social, económico y de supervivencia en general, en algunas comunidades incluso 

considerada una deidad, el agua cada vez más necesaria pero inversamente menos disponible en 

calidad y cantidad. 

En términos internacionales se encuentra la agenda 2030 que tiene en cuenta los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible también llamados ODS´s planteados desde las Naciones Unidas en el 

2015. Uno de ellos es el objetivo 6, en el cual se pretende el acceso universal al agua limpia y 

saneamiento básico, con metas trazadas para garantizar la calidad de agua para consumo, 

conservación y sostenibilidad de  los ecosistemas relacionados al agua, hacer una gestión integral 

del recurso hídrico, y no menos importante el fortalecimiento y apoyo la gestión comunitaria del 

agua, etc (Naciones Unidas. 2015). Es importante aterrizar estos conceptos en la acción, para esto 

es necesario involucrar la gobernanza del agua  como un eje articulador, entendida como el 

conjunto de sistemas relacionados tales como el político, social, económico y administrativo, 

encaminados a generar estrategia, coordinación, planificación, financiación, regulación, entre 

otras, que aporten integralmente a la conservación, uso eficiente y aprovechamiento del recurso 

hídrico .  

Ahora bien, en el ámbito nacional se considera desde la Constitución Política de Colombia 

de 1991 el acceso al agua como un derecho esencial para el ser humano. Según el artículo 366 de 

la Constitución Política, el Estado Colombiano debe ser garante del bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo el saneamiento ambiental y el 

acceso a agua potable, entre otros. Sin embargo, en el panorama real existe ausencia estatal en 

muchos territorios del país, en los cuales se han creado iniciativas ciudadanas y comunitarias bajo 
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instituciones de la sociedad civil.  Según la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de 

Colombia para el año 2017 casi 12 mil organizaciones trabajaban en la democratización del acceso 

al agua como fuente abastecedora de la vida y el desarrollo de las comunidades, como también el 

liderazgo de la defensa de los recursos naturales (Red Nacional de Acueductos Comunitarios de 

Colombia, 2017). 

Aunque Colombia es un país que se caracteriza por su riqueza hídrica, presenta problemas 

graves de seguridad hídrica en calidad y cantidad en zonas rurales y urbanas, con una precaria 

infraestructura para garantizar el servicio, privatización del recurso, entre otros factores que hacen 

del acceso al agua un reto constante en varias zonas del territorio nacional (Urquiza A y Billi M, 

2020).  

 Por lo anterior, se hace indispensable un proceso de administración del recurso que sea 

acorde a las necesidades sociales y ambientales, con miras a garantizar una sostenibilidad territorial 

junto con una seguridad hídrica a partir de la gobernanza del agua. Dicho proceso debe ir de la 

mano con el empoderamiento de la acción comunitaria en la gestión del territorio y sus recursos, 

así como la conservación de estos. 

Por tal raz·n se crea el proyecto ñSoy agua, Soy Suachaò, liderado por la Corporaci·n 

Ambiental Caminando el Territorio, el cual se inició bajo el objetivo de consolidar un acueducto 

veredal y comunitario de la quebrada Duraznillo, promoviendo la protección ambiental del predio 

de interés hídrico San Cayetano, ubicado en la vereda Hungría del municipio de Soacha, 

contribuyendo así a la seguridad hídrica y defensa del territorio, incentivando el uso sostenible de 

la alta montaña andina, fomentando procesos de educación ambiental y participación ciudadana. 

Proceso que, por demanda del contexto, debió ampliar su alcance para fortalecer la gobernanza en 

otros acueductos del corregimiento 1. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General  

Apoyar los procesos de la Corporación Ambiental Caminando el Territorio en el marco del 

proyecto ñSoy agua- soy Suachaò en relación con el fortalecimiento de las capacidades de 

gobernanza del agua y autogestión de los acueductos veredales del corregimiento 1, zona rural del 

municipio de Soacha. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

-Realizar una caracterización de información concerniente al marco legal, institucional, 

funcional y conceptual del tema de acueductos veredales enfocado al corregimiento 1 municipio 

de Soacha.  

-Sistematizar y analizar información del panorama real de la gestión comunitaria del agua, 

con los retos y desafíos desde la mirada de sostenibilidad territorial del corregimiento 1 del 

municipio de Soacha.  

-Formular recomendaciones de mejora a la gobernanza del agua del corregimiento 1 del 

municipio de Soacha, con el enfoque de sostenibilidad territorial y seguridad hídrica a partir de la 

Inteligencia Territorial. 
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2. MARCO REFERENCIAL  

En este apartado se presentará un compendio del panorama conceptual, teórico e 

institucional que dar§ soporte y sustento al proyecto denominado ñApoyo en los procesos de la 

Corporaci·n Ambiental Caminando el Territorio en el marco del proyecto ñSoy agua- soy Suachaò 

para el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza del agua y autogestión de los acueductos 

veredales del corregimiento 1, zona rural del municipio de Soacha. En consecuencia, el marco 

referencial se conformará de los siguientes aspectos: 

ỏ Marco Teórico 

ỏ Marco Legal 

ỏ Marco Institucional 
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3.1 Marco Teórico 

3.1.1. Gobernanza del agua  

El término gobernanza tiene diferentes percepciones en el ámbito académico y el panorama 

real. Por ejemplo, según Hufty (2011), en un marco metodológico la categoriza como hechos 

sociales liderados por actores intervinientes que comparten un conflicto o problema, y a raíz de 

este se unen para generar acciones comunitarias o prácticas culturales que se alejan de la 

institucionalidad y el Estado, creando autorregulación y liderazgo de la sociedad civil (Hufty, 2011, 

citado por Soto, 2020).  

En el caso de Colombia, para el año 2010 se trazó la Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico con vigencia al año 2022. Esta política integra 6 objetivos concretos 

encaminados a garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 

eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 

incluyente. Sin embargo, poco abarca el concepto de gobernanza del agua o gestión comunitaria 

del agua (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

Al mismo tiempo existe una noción de gobernanza a partir de la mirada comunitaria. En 

Colombia existe la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, creada en 2006 a partir del primer 

encuentro de acueductos comunitarios, reunidos alrededor de un referendo en defensa del agua 

como un derecho que es fundamental y considerado un bien público. Según esta Red, la gobernanza 

del agua encaminada hacia la democratización, lo que implica que además del acceso universal a 

este recurso, debe existir una participación más activa de las comunidades en la toma de decisiones, 

además de plantear una democratización en cuanto a favorecer estructuras no jerárquicas y aportar 
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a la justicia ambiental y social como normas de sostenibilidad (Red Nacional de Acueductos 

Comunitarios, 2017). 

Por lo anterior, la gobernanza del agua es indispensable para un análisis integral de los 

procesos de autogestión y gestión territorial por parte de actores voluntarios de iniciativas 

colectivas, instituciones del estado con poder en políticas públicas y entes no gubernamentales, 

entre otros (Guerrero et al., 2010). Adicionalmente, la identificación y solución de conflictos 

ambientales y sociales asociados, en este caso, a los recursos naturales, específicamente a las 

cuencas hidrográficas, que, en relación con la planificación ambiental territorial, integra un factor 

de gobernabilidad indispensable (Guerrero et al., 2010). 

Es indispensable mencionar el proceso de democratización y descentralización del acceso 

al recurso hídrico, en una sociedad actual que pretende la privatización de este bien común como 

lo es el agua y el desconocimiento de los procesos sociales de gobernanza del agua, bajo procesos 

comunitarios, solidarios y autogestionados. Sin embargo, no se debe desconocer la necesidad de 

cooperación entre los estamentos gubernamentales, entidades públicas y privadas, y académicas 

junto con las comunidades para solucionar problemas asociados al suministro de agua y la 

seguridad hídrica de los territorios. 
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3.1.2. Inteligencia Territorial 

Se trata de un método que hace referencia a nociones de territorio a partir de la 

interpretación de panoramas, cooperación y participación de diferentes actores y grupos de interés 

en un territorio. Su término tiene origen en el año de 1998 con Jean-Jacques Girardot, el cual define 

la Inteligencia Territorial como una ñvisi·n sist®mica del territorio, incluido un espacio geogr§fico, 

una comunidad, sus representaciones y sus comportamientosò (Bozzano, 2018, p. 8).  

Por otro lado, es una visión que tiene en cuenta un análisis escalar de lo local a lo global, 

es decir, que toma como base la interacción de cada humano con el entorno o medio ambiente, 

como también la interacción entre cada persona y su convergencia en la participación, en la cual 

todas las personas hacen parte de una construcción de resiliencia y procesos de desarrollo territorial 

(Bozzano, 2018).  

Otra interpretación de la Inteligencia Territorial está dada por Joaquín Farinós Dasí, un 

académico español enfocado en el análisis geográfico regional, el cual describe a la IT como un 

instrumento que aporta a la observación desde el conocimiento y el análisis de las estructuras 

territoriales y sus interacciones. Así entonces, describe a este método como un instrumento en el 

cual se da paso a una gobernanza del territorio integralmente, involucrando en la toma de 

decisiones las múltiples visiones de cada actor participante, ya sea del sector público, privado o de 

la comunidad en general (Farinós, 2011).  

Ahora bien, pese a que su origen se basa en una visión del panorama europeo, existen 

adaptaciones concretas e implementación de experiencias en escenarios de Latinoamérica por 

medio de lo que se denomina TAG programa de investigación Territorio, Actores y Gobernanza 

para la Transformación con Territorios Posibles, manteniendo la identidad y respeto por procesos 

sociales particulares, ya que en Europa se centran en transiciones socio- ecológicas, en países 
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latinoamericanos el objetivo es empezar a generar formas de gobernanza más integrales a las 

realidades territoriales teniendo en cuenta, lo que se denomina Comunidad Territorial (Bozzano, 

2018).  

Finalmente, la Inteligencia Territorial tiene por objeto un ñtriple proceso simultáneo de co-

construcción de personas en sujetos, de espacios en territorios y de ideas en proyectos, y apunta a 

trabajar por identidades, necesidades y sueños, no solo expectativasò (Bozzano, 2018, p. 34).  Para 

entender un poco mejor lo que pretende la Inteligencia Territorial, la perspectiva EIDT que quiere 

decir Entendimiento, Inteligencia y Desarrollo Territorial plantea una metodología de explicación 

por medio de una met§fora ñla mesa y las tortasò (Ilustraci·n 1) est§ deja ver una mesa de cuatro 

patas, en las cual cada pata representa un tipo de justicia: social, cognitiva, pública y económica. 

La tabla superior de la mesa representa la justicia ambiental y territorial, y los alimentos o en la 

versión original, los pasteles, representan lo procesos de transformación o microprocesos de 

transformación, los ingredientes o capas de cada alimento representan los tiempos, fases de los 

proyectos o procesos (Bozzano H. 2018).  

El método Territorii, también conocido como territorio de alguien o de algo, es uno de los 

tantos métodos que existen alrededor de la Inteligencia Territorial. Se trata de un método 

geográfico que se puede utilizar para los proyectos de intervención territorial, en términos 

ambientales, sociales, etc. Además, este método tiene la característica de integrar varias nociones 

de territorio, tales como territorios reales, territorios vividos, territorios pensados, territorios 

legales y territorios posibles (Bozzano, 2013).  

 

 

 



 

12 
 

 

 

Ilustración 1. Inteligencia Territorial a partir de la metáfora mesa de cuatro patas. 

 
                Fuente. Propia a partir de (Bozzano H. 2018). 2023 

En el panorama de Colombia, se videncia una marcada situación de injusticia, que, al 

aplicar la metáfora de la mesa, se percibirían unas patas más largas que otras. Históricamente, la 

justicia económica y pública han dejado mucho que desear en comparación con la justicia social y 

cognitiva. No obstante, en el departamento de Boyacá, Colombia, específicamente en la región de 

Lengupá, se ha implementado la Inteligencia Territorial. En esta área, diversas organizaciones 

sociales, culturales, ambientales, de productores, así como el Centro de Estudios Urbanos y 

Sociales con enfoque de Investigación Acción Participativa de la Universidad del Rosario, han 
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comenzado a generar procesos en torno a territorios posibles, fortaleciendo la apropiación de 

conocimientos locales.  

Desde la interpretación de inteligencia territorial y la identificación de las diferentes 

justicias o partes de la mesa en los escenarios de Lengupá, se pueden distinguir los siguientes 

elementos. En primer lugar, la ñpata pol²ticaò hace referencia a los actores institucionales y del 

poder político, como las alcaldías que conforman ASOLENGUPA, integrada por diferentes 

alcaldías, la Gobernación de Boyacá, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Gobierno 

Nacional. En segundo lugar, la ñpata econ·micaò est§ conformada por actores privados que en 

muchos casos no contribuyen al desarrollo del territorio y generan degradación ambiental. Sin 

embargo, también existen procesos de cooperación entre empresas de pequeños productores del 

sector agropecuaria, empresas del sector turístico, comerciantes, entre otros, que plantean una 

visión diferente sobre el aporte al territorio, basada en la valorización del paisaje, la 

implementación de agroecología, ecoturismo, entre otras prácticas.   

La ñpata cient²fica o cognitivaò está compuesta por instituciones académicas, pedagógicas, 

científicas y de investigación, como la Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Universidad Nacional, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro 

Regional de Educación Superior. Todas estas trabajan en un intercambio constante de 

conocimiento con las comunidades y centros escolares de la región. Por último, est§ la ñpata 

comunitaria o socialò, la cual est§ liderada por diferentes organizaciones sociales y ambientales 

como Juntas de Acción Comunal, Corporación para el Fomento y el Desarrollo de Lengupá OSC, 

fundaciones, organizaciones religiosas y asociaciones de víctimas de la violencia y desplazados. 

Está última con un papel muy importante, considerando el contexto de violencia que afectó la zona 

a manos de grupos paramilitares Bozzano, 2018, p. 74).  
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3.1.3. Investigación, Acción - participativa   

 

La IAP Investigación- Acción- Participativa es una metodología cualitativa 

multidisciplinar creada a partir de los postulados de Investigación-Acción de Kurt Lewin en los 

años 40´s en Alemania, y otros autores como Lawrence Stenhouse y John Elliot, los cuales se 

centran en la investigación educativa. Ya en los años 80´s se comienza a atribuir una concepción 

más colectiva al término. Cabe resaltar que fue abordada inicialmente por las ciencias sociales y 

posteriormente pasó a adaptarse a otras disciplinas que se orientaban sólo a partir del método 

científico para generar investigación (Sirven M, Rigal L. 2012).  

En el caso Latinoamericano se articuló en los años 70´s con Orlando Fals Borda y Paulo 

Freire, etc. A partir de la visión de la metodología como un instrumento de transformación y 

emancipación de las comunidades. En consecuencia, la Investigación, Acción- Participativa es 

entendida como una metodología cualitativa con el objetivo de hacer ciencia de lo social, con el 

cual se generé una participación real de las comunidades inmersas en un conflicto o problema, por 

ende, se mira a las personas no como objetivo de investigación, sino como sujeto de investigación, 

con la posibilidad de crear un conocimiento de reflexión colectiva sobre su realidad, que aporte a 

la transformación de su vida cotidiana (Sirven M, Rigal L. 2012).  

Zamorano J, por su parte plantea una complementariedad de la Investigación Acción 

Participativa con la Gobernanza del Agua, como un mecanismo de fortalecimiento a las 

capacidades colectivas en el Posconflicto de los municipios de Samaná y Marulanda. En primer 

lugar se identificó las diferentes presiones sobre los ecosistemas como la actividad extractivista, 

pero también se destacó el papel fundamental de la participación ciudadana en materia ambiental, 

y a partir de esta se pudo concluir que con el proceso de IAP se pudo aportar a las capacidades de 

la comunidad para ser partícipes y promotores de las transformación social y la incidencia de la 
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movilización en temas ambientales para llevarlos a la agenda pública y a los tomadores de 

decisiones (Zamorano J, 2021) .  

Estos dos conceptos fueron tratados en el II Simposio Nacional de Educación Ambiental y 

Redes Sociales ñUna Visi·n desde el Sumapazò, escenario en el cual se realiz· un intercambio de 

experiencias entre diferentes actores, docentes, estudiantes, investigadores, pensadores y 

pobladores del páramo de Sumapaz. Allí, se trabajaron 4 mesas de diálogo e intercambio de 

conocimiento, una de las mesas se centró en el tema de ecosistemas, otra trabajó el tema de 

educación ambiental y autoaprendizaje, la tercera el tema de territorio, ambiente y grupos 

poblacionales, la última se enfatizó en sistemas productivos sostenibles y ecosistemas. A partir de 

dicho encuentro, se generó un documento de recopilación de la experiencia y contextualización 

con el análisis desde conceptos concretos. Uno de ellos es el tema de la gobernanza del agua 

encaminada a una justicia ambiental y social, trabajado a partir de un estudio de caso en Puente 

Nacional, Santander, concretamente con el problema de acceso, uso y aprovechamiento de las 

aguas del río Suárez- Saravita, con una ausencia de participación por parte de la comunidad, lo que 

generaba una falta de identidad y deterioro constante a los recursos hídricos. A partir de allí, surgió 

la propuesta de intervenir y generar una transformación a partir de una investigación territorial, y 

posteriormente una pedagogía popular ambiental, trabajado alrededor de una metodología de 

Investigación, Acción Participativa. Mejorando la relación que tenían las personas con el agua y 

sus ecosistemas asociados, aportando a la conclusión que la gobernanza del agua sólo es posible si 

las comunidades tienen conciencia y un nivel de empoderamiento de su papel transformador en su 

territorio (Figueroa, at, citados por el II simposio Nacional de Educación Ambiental y Redes 

Sociales ñUna Visi·n desde el Sumapazò, 2013) .  
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Casos como el anterior deja como evidencia la necesidad de implementación de esta 

metodología en el análisis y fortalecimiento de la gestión comunitaria de los recursos a partir de la 

construcción colectiva, que se genera por medio de una autorreflexión de las realidades que se 

encuentran en el territorio. Por tal razón, es una herramienta que aporta de manera significativa en 

la gobernanza del agua, teniendo en cuenta que fortalece las acciones participativas que pueden 

gestionar el manejo y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, en este caso del agua.  
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3.1.4. Participación Comunitaria  

 

La participación comunitaria surgió de la necesidad de inclusión ante procesos crecientes 

de desigualdad social. Sus características dependen ampliamente del contexto cultural y política, 

pues se refiere a un proceso democrático, en el cual se toma en cuenta la voluntad y demanda de 

la población, que se identifica por medio de relaciones sociales, políticas y simbólicas. (González 

E, Velásquez F. 2003)  

En el ámbito de planificación ambiental no es diferente, la planificación e intervención 

territorial se debe hacer bajo diferentes etapas, involucrando en primera instancia la participación 

de grupos de interés, en este caso la comunidad en general, grupos ambientalistas, ONG´s, 

asociaciones juveniles, Juntas de Acción Comunal, etc. Para empezar una intervención ambiental 

con enfoque participativo, debe existir un trabajo previo bajo un proceso formativo, en el cual se 

construya una posición concreta a partir del entendimiento del mundo y su dinámica, junto con una 

estructuración compleja que aborde de manera efectiva la solución de los problemas existentes 

(Valencia C. 2006). Es decir, que se conforma de múltiples variables y elementos, que dependen 

del contexto en el cual se desarrolla el escenario de participación.  

Es definitivo que la participación comunitaria implique necesariamente una construcción y 

cooperación colectiva, y de esta manera ser una herramienta de apropiación y defensa del territorio. 

Según Sirvent (1999) citado por Chavarriaga C, et, al (2021) existen dos tipos de participación, 

una es la real y otra es la simbólica. En la primera los participantes influyen en los procesos y 

decisiones institucionales y en el segundo existe una ilusión grupal bajo un poder inexistente. 

En tal sentido, la participación comunitaria es un paso esencial para la toma de decisiones 

y el aporte a los procesos como la Gobernanza del Agua, ya a que debe tener un proceso 

democrático en el cual las comunidades cumplan un papel fundamental en el liderazgo y 
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apropiación de las realidades ambientales, tanto en la gestión integral del recurso hídrico como en 

la conservación y descontaminación de fuentes de agua, fomentando así una justicia ambiental. 

Así lo reconoce, Motta R, et al (2016) en la publicación La Gobernanza del Agua y la Participación 

Comunitaria en Bogotá, allí se argumenta que muchas de las luchas para proteger el agua se han 

gestado bajo procesos comunitarios. Soportando su posición a partir de varios autores como Peter 

Rogers (2001), Solanosy Jouravlev (2001) y Domínguez (2010), los cuales afirman que la 

gobernanza aplicada al agua, tiene que ver con la capacidad de un sistema social para direccionar 

las sinergias de forma coherente, en miras a garantizar el desarrollo sostenible de los recursos 

hídricos, sin dejar de lado la participación activa e integral de los diversos sectores de interés bajo 

acciones coordinadas (Peter Rogers (2001), Solanosy Jouravlev (2001) y Domínguez (2010) 

citados por Motta R, et al (2016)) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3.1.5 Seguridad Hídrica  

 

Este concepto tiene sus inicios en el año 2000 con el II Foro Mundial del Agua realizado 

en la ciudad de La Haya en Holanda por el Consejo Mundial del Agua, en donde participan 

diferentes actores, tomadores de decisión, académicos, sociedad civil y privados de todo el planeta, 

se reúnen cada 3 años para discutir y sumar esfuerzos para garantizar y fortalecer la seguridad 

hídrica. Allí se postula de manera urgente la seguridad hídrica como prioridad para la agenda del 

siglo XXI (Universidad de Valencia, 2000). Al igual que el concepto de gobernanza del agua, las 

agendas mundiales en su búsqueda de garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

centraron en la seguridad hídrica como una de las mayores preocupaciones para garantizar el 

bienestar integral de la población con justicia ambiental, así se evidenció en la 9° edición del Foro 

Mundial del Agua realizado en el año 2022 en Senegal África.  

A partir de allí, se habla de un concepto asociado a la sostenibilidad ambiental del recurso 

agua, pero también de la garantía de disponibilidad de agua suficiente en cantidad y calidad para 

todas las personas en el presente y en el futuro y sus procesos de manera equitativa, ya sea 

doméstico, de subsistencia y productivo. Así, se integran dos enfoques fundamentales para abarcar 

la seguridad hídrica, en función de satisfacer necesidades con acceso equitativo y en función de 

garantizar un uso sostenible del recurso hídrico y el equilibrio del funcionamiento de los 

ecosistemas. (Urquiza A y Billi M, CEPAL, 2020) 

La seguridad hídrica en Colombia tiene la característica de presentar bajos niveles de 

acceso a los hogares tanto urbano, pero especialmente rurales. Teniendo en cuenta la poca 

disponibilidad tecnológica y de infraestructura para garantizar el acceso, además de una 

variabilidad climática que genera procesos de sequía en unas regiones mientras que en otras zonas 

ocurre el efecto contrario, sobreproducción de agua, generando catástrofes, calamidades e 
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incertidumbre sanitaria.  La contaminación de las fuentes hídricas, también disminuyen la 

seguridad hídrica (Banco Mundial, 2020).  

Ahora bien, esta necesidad de seguridad hídrica en cada una de las generaciones también 

trae consigo innumerables retos que amenazan y ponen en riesgo dicho objetivo, tales como el 

crecimiento demográfico, la expansión urbana, efectos del cambio climático, contaminación de los 

cuerpos de agua, mala gestión en la gobernanza del agua, etc.  

En ese sentido, existen múltiples retos y desafíos para garantizar la seguridad hídrica, los 

cuales se vuelven cada vez más complejos y demandantes (Martínez, 2013). Por tal razón, la 

seguridad hídrica debe ir de la mano con la conservación y protección de ecosistemas, junto con 

una postura clara de cómo utilizar el recurso con una distribución equitativa para diversos procesos, 

tanto para el bienestar humano como para el equilibrio de los ecosistemas, partiendo de una 

adecuada gobernanza del agua con justicia social (Peña, 2016).  
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3.2 Marco Legal 

Colombia cuenta con un gran portafolio normativo de legislación ambiental y políticas 

públicas que hacen referencia al tema de suministro de agua potable, acueductos y los parámetros 

que deben cumplir los mismos. Tales Políticas van desde el enfoque de medio ambiente como 

patrimonio común, hasta la premisa de Desarrollo Sostenible y su relación con el manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales. A continuación, se presenta un cuadro descriptivo en el 

cual se evidencia a grandes rasgos la legislación y normatividad en Colombia asociada al proyecto 

y su implementación en temas de Acueductos Comunitarios y Gobernanza del Agua junto con la 

conservación ecológica del recurso agua (Constitución Política de Colombia. 1991). 

 

Tabla 1. Marco legal acueductos veredales.   

Marco legal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1898 de 2016 Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 

del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 

de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para 

la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

zonas rurales 

Decreto 1076 de 2015 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

partir de la fecha de su expedición. 

Ley 1176 de 2007 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. 
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Marco legal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 788 de 2002 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Artículo 104. 

Descuento tributario para empresas de servicios públicos 

domiciliarios que presten los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Decreto 1729 de 2002  Establecer el manejo de los recursos hídricos en el ámbito de las 

cuencas fluviales. 

Ley 632 de 2000 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994, 

223 de 1995 y 286 de 1996 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el Programa del uso eficiente y ahorro del 

agua. PUEAA 

Ley 286 de 1996 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3 Marco Geográfico 

Soacha es un municipio de Cundinamarca, que limita al oriente con Bogotá DC, al norte 

con el municipio de Mosquera, al nor-occidente con los municipios de Bojacá, San Antonio del 

Tequendama, Granada y Sibaté, y por último en el sur con el municipio de Pasca. Cuenta con una 

extensión territorial de 18.999 hectáreas distribuidas entre la zona urbana que cuenta con 3110,6 

hectáreas y la zona rural con 14832,51 hectáreas (Reyes et. al, 2018). Según el DANE en el censo 

realizado en el año 2018, el municipio contaba con una población total de 645.205 personas, a 

partir de esta, se realizó una proyección de población para el año 2023 que determina que el 

municipio podría tener hasta la fecha un total de 808.288 personas aproximadamente (DANE, 

2023).  

El municipio se divide en 6 comunas que conforman la zona urbana y dos corregimientos 

que integran la zona rural. El corregimiento dos está conformados por seis veredas como Canoas, 

Bosatama, El Charquito, Cascajal, San Francisco y Alto de la Cruz, respectivamente. El 

corregimiento uno está conformado por 8 veredas, como la vereda Panamá, Villa Nueva, Fusunga, 

Chacua, San Jorge, Hungría, Alto del Cabra y Romeral (Reyes et. al, 2018). 

En Soacha se puede encontrar gran diversidad en ecosistemas, de acuerdo con su relieve, 

características de humedad, precipitación, temperatura, etc. Por un lado, cuenta con ecosistemas 

asociados a humedales, ríos y bosques inundables en las zonas más planas como el casco urbano y 

parte del corregimiento dos, así como la presencia de ecosistema de enclave subxerofítico, que 

también se encuentra en algunos cerros del municipio tanto en el casco urbano como en las veredas 

Fusunga, Chacua y Panamá, pertenecientes al corregimiento 1, y en las veredas Bosatama, Canoas 

y parte del Charquito, correspondientes al corregimiento 2. En veredas como El Charquito, 

Cascajal, San Francisco y Alto de la Cruz se encuentra el ecosistema de Bosque Alto Andino o 
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Bosque de Niebla, al igual que en la vereda de Villa Nueva. También existe la presencia de 

ecosistema de Subpáramo o páramo bajo en las veredas de Fusunga, San Jorge y parte de Hungría. 

Por último, se encuentra el ecosistema de páramo alto o páramo propiamente dicho, presente en 

parte de la vereda Hungría, vereda Alto del Cabra y Romeral (Reyes et. al, 2018). 

Ilustración 2. Mapa dimensión ecológica de Soacha. 

 

Fuente. Reyes et. al, 2018. 

Cabe mencionar que existen zonas de reserva que hacen parte del complejo de Páramo Cruz 

Verde- Sumapaz, correspondientes a 3.728 hectáreas de páramo en el corregimiento uno del 
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municipio. Otras que pertenecen al Distrito de Manejo Integrado Tequendama- Manjui, por último, 

existen áreas que a su vez hacen parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca 

Alta del Río Bogotá (Alcaldía Municipal de Soacha, 2021).  
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3.4 Marco Institucional 

 

La Corporación Ambiental Caminando el Territorio se encuentra ubicada en el municipio 

de Soacha, Cundinamarca, en la dirección Calle 22 # 24, oficina 4 piso Soacha Centro, con unas 

coordenadas aproximadas de Lat.  4.583900° Long -74.212704°.  

La Corporación Ambiental Caminando el Territorio inició sus labores en el año 2012, como 

una iniciativa juvenil que buscaba la resignificación ambiental del municipio de Soacha. Para el 

año 2014, apoyaron el acompañamiento de la conformación del Comité de Defensa de la Vereda 

San Jorge del Municipio de Soacha, generando un proceso de participación comunitaria y defensa 

del territorio de páramo contra la minería de material de construcción en esas zonas. 

Este trabajo comunitario y solidario en la Vereda San Jorge de Soacha, trajo consigo una 

investigación profunda a los múltiples problemas ambientales que ocasiona dicha actividad en el 

municipio, la investigación se inicia en el año 2015. Posteriormente en el año 2016 se conforma 

legalmente con personería jurídica de corporación sin ánimo de lucro. En paralelo para ese mismo 

año se iniciaron procesos de educación ambiental con enfoque territorial, por medio de la Escuela 

de Agricultura Urbana y Educación Ambiental.  

En el año 2017 se fortalecieron las escuelas de formación ambiental. En primer lugar, 

ñSembrando mi Territorioò, proceso en el cual se generaron actividades de huertas urbanas junto 

con salidas de campo con enfoque de reconocimiento territorial, con participación de personas 

habitantes de la comuna 1 y 2 del municipio. En segundo lugar, se realiz· la escuela ñNuestro 

Patrimonio Nuestro Territorioò, proceso que pretend²a evidenciar y fortalecer el valor del 

patrimonio cultural y apropiación de identidad en el municipio de Soacha.  

Es importante mencionar que dichos procesos comunitarios y participativos, dieron paso a 

que la corporación ambiental involucra en sus procesos misionales y operativos a personas 
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voluntarias de dichos escenarios de formación, las cuales para el año 2018 empezaron a formar 

parte e hicieron crecer la Organización. Para el mismo 2018, se apoyan los procesos de 

investigación ambiental con enfoque participativo en el Humedal el Vínculo de la comuna 1 de 

Soacha, al mismo tiempo se ideó una Línea de Accesorios alusivos al Patrimonio Ecológico y 

Cultural del Municipio de Soacha, como una estrategia para el fortalecimiento de la identidad, 

sentido de pertenencia y amor por el municipio, esta se hizo por medio del diseño, fabricación y 

comercialización de una línea de productos que llevaran consigo algo alusivo al escenario 

histórico, cultural y ecológico el municipio. Para el año 2018 también trabajaron en la 

consolidación de la Escuela para la Gestión Ambiental Local junto con las Juntas de Acción 

Comunal, con el objetivo de generar la apropiación de las realidades ambientales de diferentes 

barrios y comunas del municipio.  

Al siguiente año 2019 Caminando el Territorio continuó con los procesos de 

reconocimiento, investigación, educación y gestión ambiental en el territorio de Soacha, por medio 

de procesos como la investigación y caracterización de la Estructura Ecológica Principal del 

Municipio de Soacha, así como la intervención del territorio por medio de procesos participativos, 

a partir de escenarios como la Escuela de Urbanismo, la Intervención Ambiental Integral 

desarrollada en la comuna 1 de Soacha, el proceso de reconocimiento y participaci·n ñProtejamos 

el P§ramo de Soachaò y finalmente para ese a¶o se iniciaron los procesos de investigación sobre 

calidad del aire en el municipio junto con el proceso de investigación y defensa ambiental de los 

ecosistemas de humedal y enclave subxerofítico del municipio.  

Siguiendo con este barrido histórico de acción de la Corporación Ambiental, para el año 

2020 y pese a las dificultades de la pandemia de COVID 19, realizaron dos procesos importantes 

como el proceso ñAir®ateò, iniciativa que se enfoca en el mejoramiento de la calidad del aire, por 



 

28 
 

medio de proceso de intervención del espacio público, a través de parques que se planean con un 

enfoque ecológico y con la identidad de la comunidad. Asimismo, se puso en marcha el proyecto 

ñSalvando la alta monta¶a de Suachaò, que por medio de procesos de educaci·n ambiental y 

apropiación territorial por parte de la comunidad se fortaleció la incidencia en la adaptación y 

mitigación del Cambio Climático. 

Con referencia al a¶o 2021 realizaron dos procesos importantes como ñSoy agua soy 

Suachaò y ñEl r²o es mi r²o Bogot§ò. En el primer proceso mencionado, apoyaron el fortalecimiento 

del acueducto veredal de la vereda Hungría del municipio, acompañado de procesos de 

investigación, educación y protección ambiental. El segundo proceso, tuvo por objetivo fortalecer 

el liderazgo ambiental juvenil de la zona urbana de Soacha, generando procesos de transformación 

y aprobación territorial.  

En el año 2022 la Corporación Ambiental Caminando el Territorio siguió creciendo, 

fortaleciendo y transformando las realidades ambientales y sociales del municipio de Soacha y sus 

alrededores. En este mismo a¶o ejecutaron el proyecto denominado ñReto¶ando juntas restauramos 

nuestro territorio (Sembradoras por la reactivación), que además de un reto, se configuró como 

uno de los proyectos más significativos de la corporación. Es un proyecto en el cual se removió  

4,5 hectáreas de especie invasora de retamo espinoso y liso en las localidades de Ciudad Bolívar y 

Usme, junto con una escuela de formación ambiental con enfoque de género, ya que la mayoría de 

las participantes fueron mujeres. En consecuencia, la Corporación Ambiental ha sido premiada por 

diferentes reconocimientos, los cuales se presentan a continuación.  

Å Ganador del primer lugar del cuarto festival de experiencias juveniles del municipio 

de Soacha, en la categoría de medio ambiente y defensa del territorio- 2016 
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Å Reconocimiento a Karen Sereno, integrante y pionera de Caminando el Territorio 

por parte de la Cooperativa Confiar- Mujeres Confiar, dentro de las seis colombianas defensoras 

de la vida y el ambiente-2020. 

Å Reconocimiento al proyecto AIREATE por parte de los Premios Latinoamérica 

Verde, como parte del ranking de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América 

Latina- 2020 

Å Reconocimiento por segunda vez consecutiva por Premios Latinoamérica Verde al 

proyecto AIREATE- Mejoremos Juntos la Calidad de Aire. 2021 

Al mismo tiempo la Corporación Ambiental Caminando el Territorio, bajo un ejercicio 

investigativo y de análisis de diversas temáticas ambientales y sociales, ha realizado su primera 

publicación en el año 2017 en colaboración con la docente Andrea Bibiana Reyes Guarnizo y la 

Universidad la Gran Colombia. Dicho documento es una cartilla, llamada ñDescubramos nuestro 

territorio, dimensi·n ecol·gica y transformaci·n urbana de Soachaò ISSN: 978- 958- 958- 5405- 

32- 5 ISBN ï E: 978- 958- 5405-33- 2. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 Metodología estudio de caso 

 

En este proceso de pasantía se pudo aplicar una metodología de estudio de caso, teniendo 

en cuenta sus múltiples fases descritas a continuación, para resolver cada uno de los objetivos 

planteados.  

3.1.1 Enfoque metodológico 

Este proyecto tuvo un enfoque descriptivo-cualitativo como una estrategia que se ajustó al 

cumplimiento de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta la revisión de múltiples fuentes de 

información que dan paso a una interpretación subjetiva de las realidades evidenciadas a lo largo 

de la pasantía. 

3.1.2 Instrumentos metodológicos  

 

Para la ejecución de la pasantía se aplicaron diferentes instrumentos de recolección de 

información, ya sea de fuentes primarias o secundarias, relacionados al objeto de estudio, como 

también instrumentos que dieron paso a la caracterización y sistematización de la información. En 

primer lugar, para el caso de la caracterización se utilizó un medio de consulta virtual y de 

documentos públicos en diversas bibliotecas como la Luis ángel Arango, además se utilizó una 

matriz normativa adaptada a partir de una matriz legal de cumplimiento, para dar paso a la 

interpretación del panorama institucional y normativo del tema.  En segundo lugar, se utilizaron 

instrumentos para la sistematización e interpretación del panorama actual, los retos y desafíos que 

enfrentan los acueductos comunitarios, el primer instrumento fue la observación como un insumo 

no participativo, el segundo instrumento fue la caracterización a partir de información consignada 



 

31 
 

por la organización bajo la implementación de una serie de talleres participativos con la 

comunidad, otro de los instrumentos fue el diálogo abierto con diversas personas pertenecientes a 

varias veredas del corregimiento 1, información que fue descrita en los informes como diario de 

campo. Por último, se utilizó el método de Inteligencia Territorial bajo territorios posibles para 

generar las recomendaciones por medio de unos recursos e instrumentos de aplicación propuestos 

para la organización.  

3.1.3 Proceso metodológico  

A continuación, se dará una descripción de cada una de las fases del proceso metodológico 

aplicado durante la pasantía en la Corporación Ambiental Caminando el Territorio.  

Inicialmente se realizó una recolección de información concerniente al marco legal, 

institucional y funcional del tema de acueductos en Colombia, ahí se hizo un barrido por 13 normas 

relacionadas al tema de acueductos, las cuales fueron caracterizadas a través de la adaptación de 

una Matriz Legal de Cumplimiento.  

 Tabla 2. Ejemplo descripción de tabla de caracterización normativa.  

TIPO DE 

NORMA 

NÚMERO 

DE NORMA 

AÑO DE 

EMISIÓN 

EMISOR ART. 

RELACIONADO

S 

DESCRIPCIÓN ENTIDADES 

RELACIONADAS  

 

 

Decreto 

 

 

1575 

 

 

2007 

 

Presidente de 

la República 

de Colombia 

 

 

En su totalidad 

Por el cual se establece el 

Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo 

Humano. 

Ministerio de Salud y 

Protección Social  

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Matriz Legal de Cumplimiento.  

 

En esta matriz se describe cada una de las normas asociadas al tema de acueductos, el tipo 

de norma ya sea decreto, resolución o ley, así como su respectivo número y año de emisión. 

También quién es el emisor, qué artículos están relacionados con el tema, la descripción u objeto 

de la norma y cuáles son las entidades principalmente relacionadas a la garantía de gestión, 
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aplicación, cumplimiento o monitoreo de esta. Por último, se pretendió identificar la noción de 

gobernanza del agua de cada una, y si existe o no un marco normativo diferencial para los 

acueductos de gestión comunitaria. Por otro lado, se realizó un diagrama conceptual jerárquico de 

las entidades encargadas de velar por cada uno de los aspectos relacionados con el suministro de 

agua y la seguridad hídrica en las regiones del país. Este instrumento fue un insumo importante 

para entender el panorama real de la gobernanza del agua en la gestión pública del país.  

Ilustración 3. Mapa de entidades encargadas de la gestión del agua. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia. 2022. 

Este proceso tuvo una duración de dos meses, aclarando que se realizó de manera 

transversal a diversas actividades relacionadas con otros proyectos de la organización, tales como 

salidas de campo, recorridos, apoyo en talleres, asistencia y participación en encuentros 

internacionales de calidad del aire, etc. Los cuales se describirán a continuación.  

Dos visitas realizadas a la biblioteca del ICANH,  una visita a la biblioteca Luis Ángel 

Arango, una visita al Museo Arqueológico de Soacha, una visita al Bosque Renace ubicado en la 

subestación eléctrica Nueva Esperanza, donde se encontró uno de los hallazgos arqueológicos más 

importantes de los vestigios Muiscas.  Con el fin de hacer una revisión documental de información 

del tema de hallazgos arqueológicos en el municipio de Soacha, aportando a la construcción del 

proyecto ñBioilustrarte: Gu²a de flora y fauna prehisp§nica de Suachaò. 
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Ilustración 4. Registros fotográficos apoyo proyecto Biolustrarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Corporación Ambiental Caminando el Territorio. 2022. 

Posteriormente se realizó una visita de reconocimiento al corregimiento 1 en la ruta 

denominada ñLa ruta del aguaò hacia la vereda Hungría en donde se encuentra la reserva de aguas 

vivas, con el fin de hacer una observación directa para interpretar el panorama real del 

corregimiento 1 en términos de recurso hídrico y gobernanza del agua. Esta visita se realizó con la 

Cátedra Ambiental de URBASER, bajo el liderazgo de la Corporación Caminando el Territorio, 

reconociendo los retos y realidades presentes en este territorio.  
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Ilustración 5. Registros fotográficos apoyo en la salida de campo 

en reconocimiento de la ruta del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2022 

Otra de las actividades trasversales que se realizaron en la pasantía, fue una salida de campo 

como insumo de reconocimiento territorial de las realidades existentes en la cuenca media y alta 

del río Tunjuelo, la cual se realiz· en el marco del proyecto ñSembradoras por la Reactivaci·n. 

Retoñando Juntas Restauramos Nuestro Territorio. Allí se evidenciaron realidades y desafíos que 

enfrenta el río alrededor de varias actividades humanas, como la expansión urbana, la minería, los 

vertimientos, contaminación por el relleno sanitario, disminución de la ronda hídrica, etc. Pero 

también múltiples potencialidades, procesos de organizaciones comunitarias que velan por la 

recuperación y conservación de los ecosistemas alrededor del río. La actividad partió desde el 

humedal El Tunjo y culminó en la vereda Chisacá, zona rural de la localidad de Usme y con 

presencia del páramo de Sumapaz. Esta actividad tuvo como fin el fortalecimiento del proceso de 
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escuela educación ambiental en el proceso de formación como gestoras ambientales comunitarias 

de mujeres de Ciudad Bolívar.  

Ilustración 6. Registros fotográficos apoyo proyecto Sembradoras por la Reactivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Corporación Ambiental Caminando el Territorio. 2022 

Posteriormente se realizó una reunión de diálogo en la vereda San Jorge con uno de sus 

líderes y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, don Héctor. Tuvo como objetivo 

puntualizar la agenda de acción ambiental en la vereda, así como las preocupaciones y amenazas 

que aquejan a la comunidad por parte de la minería que día a día arrasa con el territorio. 

Ilustración 7. Encuentro de diálogo vereda San Jorge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2022 
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 En esta visita también, se hizo un recorrido de reconocimiento al panorama real del frente 

de explotación minera más próximo a la casa de don Héctor, llamada mina el Manzano expone 

tener Licencia Ambiental y Título Minero, sin embargo, se encuentra por fuera del polígono minero 

estipulado en el POT del municipio, situación que preocupa mucho a los habitantes de esta zona y 

a la Corporación por su activismo ambiental. Por otro lado, el panorama del acueducto comunitario 

de la vereda es un tema complicado, ya que existe una división de posturas frente al tema de la 

concesión de aguas y el papel de la formalización del acueducto con la CAR. 

Otra de las actividades desarrolladas se realizó en la escuela de la vereda San Jorge con el 

liderazgo del Ministerio de Ambiente. Esta reunión contó con la participación de diferentes actores, 

como la representación de la CAR, representantes de colectivos y organizaciones ambientales del 

municipio como Caminando el Territorio, colectivo Xuasia, Telescopio de Papel, y Setis, así como 

también líderes de juntas de acción comunal y habitantes de diferentes veredas del corregimiento 

1. Esta tuvo como objetivo dialogar y exponer la nueva delimitación del complejo de páramo Cruz 

verde- Sumapaz de acuerdo con la Sentencia T - 361 de 2017. Luego de varios minutos de diálogo 

y de manifestaciones de inconformidad por parte de la comunidad, con respecto al perjuicio de 

algunos predios por la delimitación de páramos y por la delimitación de zona de protección de la 

cuenca alta del Río Bogotá, se concretó un nuevo encuentro que se desarrollaría en las sedes del 

Ministerio de Medio Ambiente. Ahora bien, en esta reunión la comunidad también manifestó su 

incredulidad y desconfianza frente a la gestión de la CAR Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca con los procesos sancionatorios ambientales que adelantan en algunos predios y la 

poca vigilancia y control que no le tienen a la minería en zona rural de Soacha.  

En este encuentro tuve la oportunidad de hablar con varios líderes de la comunidad para 

preguntarles sobre el tema de los acueductos y todo lo concerniente a la formalización de estos por 
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medio de la concesión de aguas por parte de la CAR, a lo cual, respondieron de manera prevenida 

y con un panorama desalentador. La señora Rocío presidenta de la JAC de la vereda Hungría afirma 

que ya cuenta con uno de los documentos para la formalización como es el PUEAA Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado por la CAR, Sin embargo, manifiesta que la comunidad 

no quiere la formalización de los acueductos. La jornada finalizó con unas reuniones programadas 

y encuentros por la defensa del territorio, en contra de la minería de la vereda San Jorge. 

Ilustración 8. Encuentro de diálogo vereda San Jorge Ministerio de Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 2022 

 

La última actividad realizada para el año 2022 fue el encuentro del comité de defensa de la 

vereda San Jorge en el cual se puso en contexto los hallazgos encontrados en la búsqueda de 

documentos relacionados con el frente de explotación el Manzano ubicada en la vereda Fusunga y 

parte de la vereda San Jorge. Cabe resaltar que la vereda Fusunga hace parte del polígono minero 

del municipio según el POT, sin embargo, la vereda San Jorge no hace parte del polígono y está 

declarada como una zona de vocación agropecuaria y ambiental.  
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Entre otros temas, se habló del tema de los acueductos y la necesidad de obtener la 

concesión de aguas para el acueducto de la vereda. Don Edward líder del corregimiento manifiesta 

que es necesario un proceso de formación para jóvenes y niños en temas ambientales. Se concreta 

con él una reunión para hablar de los papeles necesarios para la concesión de aguas del acueducto, 

así como la creación de una escuela ambiental para los niños. 

Ilustración 9. Encuentro del comité por la defensa de San Jorge.  

 Fuente. Elaboración propia. 2022 

 

Para dar continuidad de los procesos adelantados el año pasado, se realizaron varias sesiones de 

evaluación de procesos del año anterior y se planteó una nueva dinámica de trabajo para este nuevo año. Se 

plantean varias sesiones de formulación de proyectos asociados a las líneas de acción de la Corporación 

como conservación de ecosistemas, educación ambiental, gestión comunitaria del agua, etc. En esta reunión 

también se trataron temas de rendición de cuentas, evaluación de desempeño de los proyectos 2022. Por 

otro lado, se plantean las fechas de entrega de caracterización de matriz legal e institucional del tema de 

acueductos veredales, así como se evalúa la posibilidad de salidas de campo para generar la continuidad de 

proyectos comunitarios del corregimiento 1.  

 

 

 
























































