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El material pedagógico que entregamos a las comunidades 
campesinas que enfrentan confl ictos socio-ambientales, tiene 
como propósito cualifi car las acciones colectivas de resistencia 
en las diferentes etapas de ejecución de un proyecto de “desa-
rrollo”: (i) etapa de estudios, diseño y exploración; (ii) etapa de 
aprobación y ejecución de las obras y (iii) etapa de operación. 
Las tres primeras cartillas presentan propuestas para llevar a 
cabo inventarios socio-ambientales previos al proyecto, en es-
pecial sobre los recursos hídricos y la vegetación. La cuarta  in-
forma sobre los contenidos agrarios y de participación política 
recogidos en el Acuerdo Final de Paz. Y la última, capacita so-
bre las acciones jurídicas y administrativas que se pueden usar 
para defender los derechos sociales y colectivos amenazados o 
vulnerados en los territorios. Esperamos que este material de 
educación popular sirva para incorporar nuevas herramientas y 
acciones colectivas en la defensa de los territorios campesinos.
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Esta colección “HERRAMIENTAS 
PARA CONOCER Y DEFENDER EL TE-
RRITORIO”, es el resultado de una 
alianza de trabajo realizada entre los 
estudiantes de la asignatura Sistemas 
de Información Geográfica Participati-
vos, el grupo de investigación Espacio, 
Tecnología y Participación (ESTEPA), 
ambos del Departamento de Geo-
grafía de la Universidad Nacional de 
Colombia, y el Instituto Latinoame-
ricano para una Sociedad y Derecho 
Alternativos (ILSA), para potenciar 
las capacidades de resistencia de las 
comunidades campesinas frente a los 
impactos socio-ambientales que me-
gaproyectos de desarrollo están oca-
sionando -o pueden ocasionar- en sus 
territorios, en los recursos naturales y 
en la producción de alimentos. 

En particular las experiencias de 
capacitación con las comunidades cam-
pesinas sobre herramientas para hacer 
inventarios socio-ambientales, que se 
presentan en este material pedagógi-
co, tuvieron lugar en la Cuenca Media 
y Alta del Río Sumapaz (municipios de 
Cabrera, Icononzo, Venecia y Pandi), en 
el segundo semestre de 2016. 

La cuenca del río Sumapaz está 
alimentada por las aguas caudalosas 
de un impresionante ecosistema de 
montaña, que nace en el páramo más 
grande del mundo, El Sumapaz.  

El río Sumapaz es la fuente hídrica 
más importante de esta región, y atra-
viesa un rico ecosistema de páramo y 
bosques húmedos, con fuertes pen-
dientes orográficas donde se forman 
abundantes quebradas y humedales. 
Existe un relieve de montañas, hídrico y 
de valles de gran riqueza ecosistémica.

En este territorio estratégico, la 
multinacional española EMGESA S.A., 
compañía generadora y comerciali-
zadora de energía, tiene programada 
la construcción de un megaproyecto 
hidroeléctrico denominado “El Paso”1. 
El proyecto consiste, hasta dónde se 
sabe, en la creación de ocho microcen-
trales a filo de agua para la generación 
de energía a lo largo de un trayecto de 
50 kilómetros del río Sumapaz, en juris-
dicción de los municipios mencionados, 
todos dedicados a la producción de  

1. En documentos recientes se le ha denominado como 
“Proyecto hidroeléctrico a filo de agua aguaclara”.

PRESENTACIÓN DEL 
MATERIAL PEDAGÓGICO
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alimentos dentro de un modelo rural 
de economía campesina2.

“El Paso” tendrá una capacidad to-
tal de 156 megavatios, en promedio 20 
megavatios por central3. En 2008 se 
conoció un primer diseño del proyecto 
que consistía en 14 mini-centrales y 
un embalse en la zona de La Unión, del 
municipio de Cabrera. Desde enton-
ces, las comunidades campesinas de 
la Región comenzaron un proceso de 
movilización muy activo para oponer-
se al proyecto y evitar su socialización 
por parte de la empresa. Debido a esta 
resistencia social, la empresa replan-
teó los estudios técnicos. Se dispuso 
entonces que El Paso se trataría de 
tres cadenas de generación de energía 
a través de ocho micro-centrales a filo 
de agua, sin embalse. 

A pesar de que los técnicos han 
advertido que este modelo de mi-
cro-centrales a filo de agua, en los 
que se entuba el agua de un río en un 
sitio determinado, para depositarla 
más adelante, a poca distancia, donde 
funcionan las plantas generadoras de 
energía, tienen menor impacto am-
biental que los embalses pues se evita 
la inundación de tierras, hay impactos 

2. Ver: León, Paola; Villarraga, Fabián. 2014. El Río Suma-
paz. Proyecto hidroeléctrico “El Paso”. Agua y vida cam-
pesina en riesgo. ILSA – MISEREOR. Bogotá.

3. Es un proyecto hidro-energético relativamente peque-
ño si se le compara con otros en el país: la hidroeléctrica 
del Guavio genera hoy 1250 megavatios; el Quimbo ge-
nera 400 megavatios e hidro Sogamoso tiene capacidad 
de generación de unos 800 megavatios. Sin embargo, El 
Paso puede ocasionar daños socio-ambientales de gran 
magnitud.

negativos probados en otros lugares 
donde se han hecho micro-centrales 
de este tipo. 

Por ejemplo, en el caso de las 
micro-centrales a filo de aguas cons-
truidas en la cuenca del Río Amoyá, en 
el cañón de Las Hermosas (municipio 
de Chaparral, departamento del Toli-
ma), las comunidades campesinas e 
indígenas han probado que luego de 
la entrada en funcionamiento de las 
micro-centrales, han desaparecido o 
han disminuido sus caudales cerca de 
70 fuentes de agua (nacederos) en diez 
veredas, esto por la construcción del 
túnel del proyecto. Esta alteración del 
ciclo hidrológico ha generado escasez 
y conflicto en el corregimiento por el 
uso del agua para consumo humano y 
para la producción agrícola; también 
se han presentado consecuencias so-
bre la vegetación y la fauna de la zona, 
y otros graves impactos sobre los de-
rechos humanos de las comunidades 
por la presencia de actores armados, 
el encarecimiento de los costos de la 
vida y una creciente sobrepoblación, 
entre otras problemáticas4.

Ante la eventualidad de estos 
efectos, las comunidades campesinas 
en El Sumapaz están resistiendo de 
múltiples formas a la construcción 
del proyecto hidro-energético: se han 
realizado en la región en los últimos 
años múltiples “Foros por el Agua, la 

4. Betancourt, Diana Isabel. 2014. Las Hermosas.  Hi-
droeléctrica del río Amoyá y luchas por el territorio.  
ILSA – MISEREOR. Bogotá.
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Sigue »

Vida y el Territorio Campesino”, au-
diencias, cabildos, incidencia en los 
Planes de Desarrollo y en el ordena-
miento territorial. El último y muy sig-
nificativo escenario de la resistencia 
social, se llevó a cabo en el municipio 
de Cabrera, donde el pasado 27 de fe-
brero de 2017, los pobladores votaron 
una consulta popular. A la pregunta: 
“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con 
que en el municipio de Cabrera, Cundi-
namarca, como Zona de Reserva Cam-
pesina, se ejecuten proyectos mineros 
y/o hidroeléctricos que transformen o 
afecten el uso del suelo, el agua o la 
vocación agropecuaria del municipio?”. 
1.465 personas sufragaron por el NO y 
23 por el SÍ. Con este resultado se le 
cerraron las puertas a El Paso, por lo 
menos en Cabrera.

Un problema que enfrenta la re-
sistencia social a los megaproyectos 
de desarrollo que llegan a un territo-
rio campesino, es que los procesos de 

exigibilidad de los derechos sociales y 
colectivos de las comunidades se difi-
cultan en algunas etapas de la cons-
trucción o ejecución de los proyectos. 
Algunas veces las comunidades no 
acopian oportunamente la informa-
ción requerida para demostrar los 
daños ocasionados, y consecuente-
mente, para pedir las reparaciones 
necesarias.

De ahí la importancia de reali-
zar procesos de exigibilidad de los 
derechos, que tengan en cuenta las 
diferentes fases de implementación 
de los proyectos. Un proyecto debe 
concebirse y valorarse en sus impac-
tos en por lo menos en tres fases o 
etapas: antes, durante y después de 
su ejecución. Esto es clave porque en 
cada etapa, las comunidades intere-
sadas, pueden desplegar diferentes 
objetivos, herramientas y medios de 
exigibilidad, tal como se muestra en el 
siguiente recuadro:

 • Hacer diagnósticos, cartografías sociales e inventarios  
socio-ambientales del territorio.

 • Conocer los recursos naturales existentes y su estado, que 
se pueden formalizarse mediante a declaraciones notariales  
extra-juicio para dejar pruebas.

 • Divulgar estudios y obtener información del proyecto.
 • Organizar veedurías sociales a la aprobación de los estudios 
ambientales y a la celebración de los contratos.

 • Utilizar diferentes mecanismos de participación ciudadana 

Antes

Fase del 
proyecto Algunas herramientas o medios de exigibilidad
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El material pedagógico que entre-
gamos a las comunidades del Suma-
paz y a las comunidades campesinas 
de otras regiones del país que en-
frentan conflictos socio-ambientales, 
tiene como propósito cualificar las 
acciones colectivas de resistencia en 
las diferentes etapas de ejecución de 

un proyecto. Las tres primeras carti-
llas presentan propuestas para llevar 
a cabo inventarios socio-ambientales 
previos al proyecto, en especial sobre 
los recursos hídricos y la vegetación. 
La cuarta  informa sobre los conteni-
dos agrarios y de participación política 
recogidos en el Acuerdo Final de Paz. Y 

para hacer control social a las decisiones públicas: cabildos, 
audiencias, foros, consultas populares.

 • Incidir políticamente en los planes de desarrollo y en el  
ordenamiento territorial.

 • Sensibilizar a las comunidades mediante estrategias de  
educación popular y comunicación alternativa.

 • Movilización social, entre otros.

 • Hacer veedurías socio-ambientales a las obras y al desarrollo  
de los contratos.

 • Denunciar y movilizarse ante los impactos socio-ambientales  
que se presenten.

 • Interponer acciones legales y constitucionales frente a las 
violaciones a los derechos sociales y colectivos (acciones de 
tutela, acciones de cumplimiento, recursos administrativos, 
etc).

 • Hacer informes y deliberación pública sobre lo que pasa.
 • Involucrar a los organismos de control, etc.

 • Probar los daños socio-ambientales surgidos por las obras o 
ejecución de actividades relacionadas con los proyectos que 
no lograron detenerse.

 • Cuantificar y cualificar los daños.
 • Realizar acciones jurídicas pro reparación.
 • Organizar con las comunidades mesas de negociación con 
las autoridades locales, ambientales y con las empresas, 
frente a pliegos de peticiones para solucionar a los daños 
socio-ambientales ocasionados, etc.

Antes

Durante

Después
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la última, capacita sobre las acciones 
jurídicas y administrativas que se pue-
den usar para defender los derechos 
sociales y colectivos amenazados o 
vulnerados en los territorios. Espera-
mos que este material de educación 
popular sirva para incorporar nuevas 
herramientas y acciones colectivas en 
la defensa de los territorios campesinos.

Agradecemos muy especialmente 
a las comunidades campesinas del 
Sumapaz por permitirnos tener esta 
experiencia in situ para conocer el 
territorio. A Susana Barrera Loba-
tón, profesora del Departamento de 
Geografía de la Universidad Nacional 
de Colombia y Directora del grupo de 
investigación ESTEPA, y a todos los 
estudiantes de la clase de Sistemas 
de Información Geográfica Participa-
tivos5 por haber preparado, realizado 
y sistematizado los talleres de inven-
tarios socio-ambientales, en los que 
conocimos las herramientas que com-
partimos ahora con esta publicación. 

5 Además de los estudiantes autores y autoras de las 
cartillas publicadas, participaron en este proceso los es-
tudiantes: Miller Steven Arévalo Páez, Jorge Andrés Ba-
rrios Rodríguez, Viviana Andrea Escobar Márquez, Mar-
tin Emiliano García Parra, Martha Alejandra Granados 
Soler, Jorge Andrés Herrera Maldonado, Natalia Igua-
vita Toro, Cesar Andrés Isaza Salcedo, Christian David 
López Cantor, Diana Milena Marentes Hortúa, Oscar 
Eduardo Marín Rodríguez, Cristian Andrey Martínez 
Urquijo, Winder Fabian Montejo, Jineth Tatiana Mora 
Linares, Daniela Estefany Ortiz Montenegro, Jenny 
Marcela Peñuela López, Nasdy Astrid Reyes Bermúdez, 
Diego German Rodríguez Gómez, Valeria Rondón Rin-
cón,  Lorena Paola Triviño Castillo y Akbar Rosemberg  
Vargas Sandoval

También a los colegas de ILSA, Edwin 
de los Ríos y Ángel Libardo Herreño 
Hernández, por sus aportes para este 
material. 

Por último, un agradecimiento 
especial a CCFD y a MISEREOR por su 
solidaridad con las causas de dere-
chos humanos en Colombia, y por el 
auspicio para este material.
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INVENTARIOS COMUNITARIOS 
SOBRE EL AGUA 

Estos temas, son los contenidos 
en esta cartilla cuyo propósito es 
evidenciar que las características del 
agua reflejan de forma general las 
relaciones que se tejemos en torno a 
ella, a partir de su uso, acceso, control 
y apropiación de este bien común, eje 
central del argumento de defensa que 
plantea la comunidad para la protec-
ción del territorio, que se estructura a 
lo largo de la cuenca del río Sumapaz.  

Cinco talleres se muestran en es-
ta cartilla. Cada uno de ellos pensado 
como una herramienta de empode-
ramiento comunitario. Estos buscan 
brindar elementos teóricos y prácticos 
que contribuyan a la territorialización 
del agua. El primer taller se refiere a 
su cantidad; los siguientes 3 a sus 
propiedades organolépticas: turbidez 
(taller 2), color y temperatura (taller 3) 
y olor y sabor (taller 4). El último taller 
habla sobre la propiedad química pH 
(taller 5).

INTRODUCCIÓN

¡El agua es vida!, eso hemos escu-
chado en algún momento de nuestras 
vidas: en la escuela, en la casa, en 
algún libro o hasta en la radio o en la 
televisión. Sin embargo, ¿qué repre-
senta esta frase tan común? Desde 
que nacemos tenemos un vínculo 
innegable con el agua. De hecho nues-
tros cuerpos están compuestos por 
un 70% de este elemento y el planeta 
Tierra en un 96.5%. Si pensamos en 
los usos que le damos al agua la lista 
es larga… y ¿qué es agua? La respues-
ta que demos a esta pregunta nos 
mostrará de igual modo la relación 
que tenemos con las fuentes hídricas, 
con la naturaleza y con el territorio.

El agua puede analizarse desde 
múltiples perspectivas. Verla con di-
ferentes enfoques y reflexionar sobre 
estos nos lleva a preguntarnos sobre 
temas tan diversos como la relación 
que tenemos con ella y con los ríos, 
pero también sobre su disponibilidad y 
sobre lo que qué nos dice su color, su 
olor, su sabor, su PH, su turbidez; en 
otras palabras su cantidad y su calidad.
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Localización cuenca media del Río Sumapaz. Fuente: Google Earth con modificaciones de Andrés Isaza.

actividades económicas, recreativas, 
culturales, ambientales, entre otras. 
La relación que establecemos con la 
naturaleza está estrechamente ligada 
a la necesidad que tenemos del consu-
mo de agua. No podemos desligarnos 
de ese entorno medioambiental, no 
podemos darle al espacio un sentido 
restringido a la generación de dinero, 
viéndolo simplemente como un lugar 
para la extracción de recursos.

Por tanto, el acceso, uso, control 
y apropiación de este recurso, no solo 
propicia un escenario de riqueza, sino 
que su adecuada gestión, permite la 
construcción de un escenario de equi-
librio entre las dinámicas propias de 
la naturaleza y la satisfacción de las 
necesidades humanas y la vida de to-
das las especies.

1. ¿QUÉ ES EL AGUA?

Si definimos el agua desde su con-
dición molecular más básica (H2O), 
nos quedamos cortos al mencionar 
todo lo que éste bien común engloba. 
El agua es un territorio, un espacio lle-
no de símbolos y significados, al que 
en ocasiones se le atribuye el carácter 
de sujeto, por incorporar emociones 
y sentimientos, los cuales afloran 
en función de la relación que esta-
blecemos con el agua. El agua puede 
contener términos ambivalentes: es 
un recurso natural que une, pero que 
también puede generar disputas por 
su uso y control.

El agua es vital, no sólo para la vi-
da misma, sino para el mantenimiento 
del estado de bienestar, en la medida 
que sustenta el desarrollo de diversas 
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Al agua están asociados usos que 
van más allá del consumo para hi-
dratación. Esta permite el desarrollo 
de diversas actividades económicas 
del sector primario (agropecuarias y 
mineras), recreación, transporte, lim-
pieza, pesca, generación de energía, 
entre muchas otras. En el caso de la 
provincia de Sumapaz los habitantes 
de la cuenca son los principales teje-
dores de los paisajes del agua por sus 
prácticas, usos y representaciones 
socio-culturales frente al agua. 

2. CANTIDAD DE AGUA

La medida de un caudal en un mo-
mento determinado en una sección 
del río o canal se conoce como aforo. 
La realización de aforos es importan-
te porque nos permite registrar en el 
tiempo el comportamiento del río y así 
conocer si algo cambia. Los datos de 
caudal son importantes como eviden-
cia en procesos de toma de decisiones 
que impliquen el uso del agua. Los 

aforos, ya sean diarios, mensuales o 
anuales, permiten indagar sobre la 
forma adecuada en que se debe admi-
nistrar su uso. 

Aunque las corporaciones autó-
nomas regionales y el IDEAM tienen 
estaciones con registros de datos de 
caudal, en las que se hacen aforos, es-
tas se ubican generalmente en cuen-
cas grandes. Por esto es importante 
que la comunidad registre sus propios 
datos, pues su vida gira en torno a 
estos cauces pequeños de los cuales 
no se tienen registros. La estimación 
del caudal de los diferentes drenajes 
en la cuenca media del río Sumapaz 
por parte de los habitantes locales 
es importante para dar seguimiento 
al comportamiento del agua en las 
microcuencas. La apropiación de es-
te tipo de metodologías permite, por 
ejemplo, hacer indagar sobre los po-
sibles efectos de obras como las que 
propone el proyecto hidroeléctrico de 
EMGESA. 

 TALLER 1. ESTIMACIÓN DE CAUDALES

TEMA DEL TALLER
Método de medición de caudales Área-Velocidad. Aunque este método es uno de los 
más sencillos y puede ser impreciso, nos da una idea del caudal.

JUSTIFICACIÓN
Para conocer las fluctuaciones del nivel del río más cercano a la vereda San 
José de Guatimbol en el municipio de Icononzo, se hicieron mediciones de 
su caudal. En la medida en que estas mediciones se hagan más frecuentes, 
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estas nos permitirán saber, cual es la disponibilidad de agua en un determi-
nado momento y estimar si el río se está comportando de forma normal. 
Estas mediciones pueden hacerse periódicamente y dejar un registro para la comu-
nidad. Los registros largos permiten reconocer la variabilidad del río a través de los 
años, y comparar estas mediciones, con otras realizadas, por ejemplo después de la 
instalación de un megaproyecto en el área. Medir el caudal del río no solo es medir la 
cantidad de agua, sino reconocer el río como un sistema.

OBJETIVOS
»  Estimar el caudal de un drenaje utilizando el método área-velocidad por medio 

de un flotador. Este método es uno de los más sencillos aunque impreciso. A con-
tinuación se enuncian los elementos a usar para la medición del caudal por el 
método área-velocidad

MATERIALES
» Flotador (cualquier objeto que flote libremente en el agua).
» Flexómetro (coloquialmente denominado metro) o decámetro.
» Regla de madera graduada (para medir)
» Varios metros de cuerda, hilo, pita, cabuya (del doble del ancho del canal a medir).
» Cronómetro.
» Libreta de notas, lápices, marcadores, esferos.
» Formato medición caudales
» Calculadora.
» Machete (en caso de que sea necesario retirar maleza).
» Cámara para tomar una foto del área (opcional)
» Celular de última generación para tomar sus coordenadas (opcional)

TEORÍA O CONCEPTOS CLAVE
La cantidad de agua que corre por una sección de un río en un momento determinado 
se denomina caudal y este depende de muchos factores no solo humanos como por 
ejemplo la instalación de una bocatoma sino también biogeofísicos como por ejemplo 
las condiciones climáticas predominantes, el tiempo atmosférico, la vegetación riparia, 
la permeabilidad del suelo y las intervenciones humanas que alteran el flujo de agua.

El caudal se mide en m3/seg y nos indica cuantos m3 de agua atraviesan una sec-
ción de un rio en un segundo. El caudal es el producto de la velocidad del agua del río 
medida en m/s por el área por la cual esta corre medida en m (sección de su cauce). 
La velocidad del agua no es constante en todo el cauce del río. En tramos rectos esta 
es más lenta en las esquinas y más rápida hacia el centro; en tramos curvos, esta es 
más rápida en las curvas externas que en las internas y es por esta razón que en unas 
orillas se produce erosión mientras que en otras se depositan sedimentos.
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La velocidad también 
depende de la pendiente 
del río y es mayor en cier-
tas profundidades que en 
otras. La relación entre la 
velocidad y el área se mide 
a partir de la fórmula

V=d/t

Dónde:

V es la velocidad del agua en m/s

d es distancia a m

t es Tiempo en seg

Dado que el caudal del río es el producto del área del cauce por la velocidad del 
agua, debemos conocer esta área antes de calcular el caudal

Para calcular el área por la cual va corriendo el agua del río se debe medir la profun-
didad del río en varios de sus tramos pues esta no es constante

Fuente. Sección 2, medición de Caudales. https://es.scribd.com/doc/105256387/Seccion-2-Medicion-de-Caudales
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En la Figura ___ los valores de d1, d2, d3 corresponden a las profundidades medidas, 
por ejemplo cada 50 cm contados desde la orilla.

El cálculo aproximado de cada área, es decir A1, A2 A3 y A4 se hace por separado. En 
el caso la Figura, A1 y A4  corresponden a triángulos por lo que el cálculo es:

b * h
Area Triángulo = _____

2

Dónde:

b es la base del triángulo la cual corresponde a la profundidad 1 en m
h es la altura del triángulo y corresponde a la distancia desde la orilla hasta la 
primera medida de profundidad; es decir si suponemos que la medida se hizo 
cada 50 cm este valor será de 0,5 m (las unidades de medida deben iguales). 
Pueden escogerse cm si el cauce es muy pequeño). El área se mide en m2

En el caso de la Figura A2 y A3 son trapecios en cuyo caso el cálculo se hace siguiendo 
la fórmula

(B + b) * h
Area Triángulo = _________

2

 Dónde:
b es la base menor o la más pequeña del paralelogramo, la cual para el caso de 
A2 corresponde a d1 (profundidad 1) en m. 
B es la Base mayor o la más larga del paralelogramo, la cual para el caso de A2 
corresponde a d2 (profundidad 2) en m.
h es la altura del triángulo paralelogramo la cual corresponde a la distancia 
entre las dos medidas de profundidad; es decir si suponemos que la medida 
se hizo cada 50 cm este valor será de 0,5 m (las unidades de medida deben 
iguales). Pueden escogerse cm si el cauce es muy pequeño)   

Como se mencionó anteriormente, la velocidad del río no es constante en todos sus 
tramos. Por esta razón debemos calcular el caudal para cada una de las sesiones para 
después sumarlos y así conocer el caudal total. Las unidades del caudal son m3/s.  Es 
decir la velocidad a la cual un metro cúbico de agua es transportada en un segundo 
en una sección del río. Si solo se hizo una medida de la velocidad esto no será ne-
cesario. No obstante entre menos medidas hagamos, mayor será la posibilidad de 
equivocarnos y de obtener caudales menos aproximados.
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El cálculo del caudal en cada una de las áreas medidas, se hace utilizando la fórmula:
Q = A * V

Dónde:
Q es el caudal del río
A es el área por donde está pasando el agua 
V es la velocidad 

La suma de todos los caudales nos dará el caudal total del río. El siguiente formulario es 
útil para el registro de los datos.  

Nombre del Río o quebrada

Localización del aforo o medición

Fecha

Hora

Longitud de la cuerda o distancia (metros)

Observaciones: (alteraciones humanas o condiciones biogeográficas en el  
momento del aforo)

Nombre de las personas encargadas de la medida

Dibujo

Haga aquí un dibujo de la zona en donde está haciendo la medida, como el de la 
Figura

La localización la puede hacer con ayuda del GPS de un celular de última generación o una aplicación como 
Oruxmaps (ver cartilla flora)
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Distancia desde orilla Tiempo en segundos

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 Promedio

0,5 m

1 m

1,5 m

2 m

.....

                          Velocidad Promedio en m/segundo

0,5

1 m

1,5 m

.....

Profundidad del Cauce

d1 d2 d3 d4

Área del Cauce

A1 A2 A3 A4

Cálculo Caudal

Q1 Q2 Q3 Q4

CAUDAL TOTAL:

Para obtener resultados comparables puede hacerse la misma medición a lo 
largo de un lapso de tiempo (horas, días, semanas, meses y/o años). Esto es útil 
para obtener conocimientos más específicos sobre las dinámicas del caudal, 
sobre sus variaciones, etc

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA
◊ Seleccione el tramo del canal de drenaje, río o quebrada. Este debe ser lo más 

recto posible en una distancia de entre 10 y 20 metros, donde se presente un 
flujo de agua libre y sin obstáculos (rocas, troncos de árboles, turbulencias, 
entre otros) que afecten del curso uniforme del agua.

◊ Para ubicar el tramo de 10-20 metros en línea recta dos personas pueden to-
mar la cuerda por sus extremos (10-20 metros).
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◊ Defina la longitud exacta de la cuerda; es decir la distancia en metros. Esta 
medida es la que utilizará para calcular la velocidad del agua.

◊ Defina cuantas mediciones hará en el río (ancho) y cada cuánto (ver Figura 1). 
Por ejemplo cada 50 cm. En la mitad de cada uno de estos tramos es donde 
medirá la velocidad. Si su río mide 2 metros tendrá 4 medidas de velocidad

◊ Mida la profundidad del agua en cada una de estos puntos y anote en el forma-
to. Se sugiere escribirlo en la Figura del lugar.

Medición de caudal Vereda San José de Gua-
timbol. Municipio de icononzo. Por el ancho 
del río solo fue necesaria una medida de ve-
locidad y por tanto un solo caudal promedio. 
Foto: Lorena Triviño. Noviembre de 2016

◊ Mida con el cronómetro el tiempo en 
segundos que tarda el flotador, colocado 
en el centro de cada una de las sesiones 
en las que dividió el río para su velocidad 
desde el punto de partida (extremo de 
la cuerda) hasta el otro extremo de la 
cuerda y anote en el formato. Realice es-
ta medición mínimo 10 veces para cada 
tramo y determine el promedio.

◊ Anote cada tiempo en la libreta de notas 
o lleve un formato el que se mostró an-
teriormente. Recuerde que la velocidad 
del agua no es la misma a lo ancho del río 
por lo que el caudal lo calculará para ca-
da sesión y el total será la suma de estos.

◊ Calcule la velocidad del agua del río para cada tramo aplicando la fórmula  
V=d/t  La velocidad le dará en (m/s).

◊ Calcule el área de cada sesión utilizando las fórmulas 

Area Triángulo =  b*h  O
2

Area Trapecio = (B + b)*h   
2

    según corresponda. Calcule el caudal utilizando la fórmula Q =A * V

◊ Sume el caudal de cada sesión.
◊ Recuerde trabajar siempre con las mismas unidades de medida: metros o  

centímetros.
    Esta metodología fue adaptada del Manual Piragüero No. 3 (Corantioquia: 2014).
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CONOCIMIENTOS ENCONTRADOS
◊ En Icononzo, la relación con el agua es particular en tanto ella se convierte en 

un elemento modelador del paisaje y ordenador del territorio. Sin embargo, no 
para todos los habitantes el vínculo con el agua resulta igual. Para la gente de las 
veredas de la parte alta, la disponibilidad de agua es urgente, mientras que para la 
de la parte baja, la calidad del recurso hídrico es su mayor preocupación.

◊ La relación de niños y adultos con el agua y sus espacios, es virtualmente dis-
tinta; no obstante el agua siempre articula a las comunidades.

3. CALIDAD DEL AGUA

El agua es un elemento con pro-
piedades físicas, químicas y biológicas 
particulares que ningún otro elemento 
posee. Determinar la calidad de algu-
nas de sus propiedades es importante 
puesto que éstas definirán su uso más 
adecuado: riego, animales, recreación 
o consumo humano. La calidad del 
agua nos indica qué tan saludable es 
nuestra cuenca y refleja nuestra rela-
ción con el territorio. Es posible medir 
algunas propiedades de la calidad del 
agua e interpretar sus resultados de 
forma sencilla y práctica. Para esto 
hay que comprender el ciclo del agua 
como un sistema y saber que las afec-
taciones que ocurran en algún lugar 
tendrán consecuencias en el conjunto 
de la cuenca. En otras palabras, si se 
afecta el páramo veremos también 
afectadas las quebradas y los ríos que 
desde allí nacen y de manera sisté-
mica la vida natural y las actividades 
humanas. La contaminación en algún 
punto del río no solo afectará de allí 

hacia abajo pues posibles contami-
nantes pueden retornar a zonas altas 
en las nubes y la precipitación.

Realizar un análisis de la calidad 
del agua requiere de una serie de 
procedimientos de laboratorio, que 
implican el uso de equipos, reactivos 
y materiales específicos. No obstante 
aspectos físicos como la turbidez, 
el color, la temperatura, el olor y el 
sabor (propiedades organolépticas) 
y aspectos químicos como el pH, son 
posibles de estimar en campo.  

El conocimiento y evaluación de 
estas propiedades está al alcance de 
las comunidades organizadas a través 
de prácticas científicas muy sencillas. 
El ejercicio periódico de la estimación 
de estas propiedades permite tener 
un registro temporal de la calidad de 
los ríos y quebradas de la cuenca y 
sirve para detectar sus posibles fuen-
tes de contaminación, hacer acuerdos 
comunitarios y con las instituciones 
competentes para hacer un mejor uso 
de las fuentes hídricas, y proponer 
las alternativas más adecuadas para 



 | 19

Inventarios comunitarios sobre el agua

resolver las problemáticas hídricas de 
mayor preocupación en un territorio. 
Es importante aclarar que aunque 
estos procedimientos son indicadores 
de la calidad de agua, algunas veces, 
no son suficientes en cuyo caso es 
necesario realizar procedimientos 
y análisis más complejos los cuales 
competen a las autoridades del Esta-
do y su apoyo puede solicitarse, por 
ejemplo a través de las alcaldías.

La calidad del agua es muy fluc-
tuante y dependerá del caudal pre-

sente en el río, del momento del día y 
del día de la semana en que se haga 
la medición. Por ejemplo, los días sá-
bados muchas personas pueden optar 
por tomar un baño en el río, lo cual 
afectará su calidad; o si hay poca agua, 
los contaminantes están poco diluidos 
por lo que se la calidad puede desme-
jorar. Por lo anterior se recomienda 
hacer un registro periódico (semanal o 
mensual) de estos parámetros orga-
nolépticos en un formato como el que 
se muestra a continuación. 

Fecha Lugar de muestreo Condiciones tiempo  
(Clima)

Caudal Tiempo (segundos) Velocidad (m/s)

t1:           t2:           t3:
t4:            t5:           t6:
t7:            t8:           t9:
t10:          t11:        t12:

v1:           v2:           v3:
v4:           v5:           v6:
v7:           v8:           v8:
v10:         v11:         v12:

Área: Promedio caudal:

Turbidez Color Sensación de Tempera-
tura

Olor Sabor PH

Formato_______Propiedades organolépticas del agua
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TALLER 2. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL AGUA: TURBIDEZ

TEMA DEL TALLER
Turbidez y calidad de agua
JUSTIFICACIÓN
A través de la turbidez es posible conocer la presencia de clorofila y nutrientes co-
mo el fósforo en el agua, los cuales en exceso generan procesos de eutroficación. El 
fósforo se encuentra en los fertilizantes aplicados a los cultivos y en los detergentes. 
Estos son transportados a los ríos por la escorrentía producida por la lluvia o por los 
desagües que van directamente a ellos.
OBJETIVOS

◊ Entender el concepto de turbidez del agua y aprender a medirlo e interpretarlo
◊ Construir un Disco de Secchi
◊ Medir la turbidez del agua de un río

MATERIALES
◊ Disco de Secchi (DS) hecho en material reutilizado: disco de metal de por lo menos 

20 cm de diámetro (o material duro que pueda ser sumergido en agua), cuerda o 
cabuya gruesa, pintura negra y blanca, pinceles, cinta negra, cinta de color diferen-
te, peso (recipiente pequeño lleno de arena o una piedra, etc.), tornillo con gancho 
(opcional).

◊ Flexómetro
◊ Frascos transparentes
◊ Agua potable
◊ Termómetro
◊ Papel indicador tornasol
◊ Hoja de apuntes
◊ Lápiz, marcadores, colores, etc.

TEORÍA O CONCEPTOS CLAVE
La turbidez o turbiedad del agua es la obstrucción óptica de los rayos lumínicos 
cuando pasan a través de esta. Para determinar el grado de turbidez de un río se 
utiliza el Disco de Secchi el cual asocia la turbidez con la propiedad de transparencia. 
La idea del disco es sumergirlo en el agua hasta que este sea visible y tomar nota 
de esta profundidad. La medida de esta profundidad permite conocer la cantidad 
de clorofila y fósforo presentes en el agua y por tanto su nivel de eutroficación. La 
eutroficación se refiere al enriquecimiento exagerado de las aguas con nutrientes, los 
cuales disminuyen notablemente las cantidades de oxígeno del agua. Estos nutrien-
tes provienen generalmente de fertilizantes. A mayor cantidad de fósforo y clorofila, 
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mayor eutroficación y menor calidad del agua. A medida en que la profundidad de 
transparencia sea mayor, menor es el contenido de fósforo y clorofila en las aguas, 
es decir mejor calidad del agua. El índice de Carlson (1997 o TSI relaciona el nivel 
de eutroficación con algunos valores de profundidad.

TSI Disco de Secchi 
(m)

Fósforo en 
superficie  
(mg/m3)

Clorofila en superficie  
(mg/m3)

0 64 0.75 0.04

10 32 1.5 0.12

20 16 3 0.34

30 8 6 0.94

40 4 12 2.6

50 2 24 6.4

60 1 48 20

70 0.5 96 56

80 0.25 192 154

90 0.12 384 427

100 0.062 768 1183

Tabla_____ Ejemplos de valores medidos de transparencia, fósforo y clorofila correspondientes a un valor 
puntual de TSI. Fuente Universidad de la Plata (s.f)

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA
Construya un Disco de Secchi.

◊ Tome un disco de metal o madera de 20 cm de 
diámetro

◊ Divida la parte superior del disco en cuatro cua-
drantes (dibujar dos líneas que se crucen en un 
ángulo de 90 grados).

◊ Pinte dos cuadrantes opuestos de color negro y 
los otros dos de blanco.

◊ Inserte uno de los tornillos de gancho en el centro 
de la parte superior y uno en el centro de la parte 
inferior.

◊ Ate la cuerda 5 m (o más) al gancho del disco supe-
rior y un trozo al gancho inferior.

Figura____Modelo del Disco de Secchi. 
Fuente. Universidad Estatal a Distancia 
Costa Rica (s.f)
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◊ Demarque la cuerda atada a la parte superior del disco cada 10 cm con cinta de 
colores o marcador resistente al agua. Se pueden también hacer marcas diferentes 
cada 50 cm y cada metro.

◊ Anude un peso a la cuerda inferior para que ayude a sumergir mejor el disco.

Mida la Turbiedad del agua
◊ Sumerja en línea recta el disco con ayuda de la cuerda hasta el punto máximo de 

visibilidad, es decir, hasta cuando pueda 
verlo.

◊ Calcule a través de las marcas de la cuer-
da la profundidad de visibilidad

◊ Tome nota de esta medida.
◊ Lea en la Tabla el TSI o índice de Carlson 

(1997) y determine qué cantidad de 
clorofila que a mayor cantidad, menor 
calidad del agua.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

◊ Debe hacerse una reflexión sobre las fuentes de contaminación en el área, aunque 
estas no son de gran impacto. Si entendemos el agua en su integridad, se ha de actuar 
desde el manejo de las basuras, la expansión del casco urbano hacia la rivera del río, 
la regulación en el manejo de aguas residuales, así como en el tipo de fertilizantes o 
pesticidas que se usan en los cultivos. También deben delimitarse las zonas destina-
das al ganado.

◊ Se rescata la dinámica de cultivos pequeños y diversos, que contribuyen a la conser-
vación de vegetación clave para la retención y dinámicas hídricas.

Procedimiento medición de turbidez. 
Fuente: Universidad de Murcia (s.f).

TALLER 3. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL AGUA: 
COLOR Y TEMPERATURA 

TEMA DEL TALLER
Interpretación del color y la temperatura del agua en torno a su calidad.
JUSTIFICACIÓN
El color es la propiedad del agua que notamos más rápido. Conocer las causas que ori-
ginan este color nos permitirán hacer un análisis sobre la calidad del agua de los ríos.
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La temperatura del agua es primordial para la productividad biológica y el manteni-
miento de la vida.
OBJETIVOS

◊ Aprender algunos aspectos del color y su relación con la calidad del agua
◊ Conocer los efectos de la temperatura del agua sobre la productividad biológica y el 

mantenimiento de la vida
MATERIALES
Para analizar el color

◊ Frasco Transparente y limpio
◊ Lugar con mucha luz
◊ Papel o algún material completamente blanco

Para analizar la temperatura
◊ Termómetro industrial

TEORÍA O CONCEPTOS CLAVE
EL COLOR
El color puede definirse como el ‘tinte’ que adquieren ciertas sustancias, en este caso 
el agua. Este depende de la cantidad de luz absorbida o reflejada por sus materiales. 
El color del agua se podría determinar por comparación visual de la muestra de agua 
con soluciones coloreadas de concentraciones conocidas, aunque también es posible 
aplicar una prueba subjetiva. Pueden registrarse descripciones como por ejemplo 
verdosa, marrón, amarillenta; o bien establecer una escala de color, asignado núme-
ros que permitan clasificar.
Es preciso diferenciar entre color verdadero y color aparente: el color verdadero es 
el que está presente en el agua después de remover la materia suspendida; el color 
aparente es el color que producen las sustancias en suspensión sobre el color verda-
dero (SENA, 1990). Por lo anterior, es necesario remover la materia suspendida en 
la muestra, lo cual puede hacerse dejándola quieta, para que se sedimenten estos 
materiales o filtrándola por medio, por ejemplo, de un colador muy fino.
El color, por sí mismo, no clasifica el agua como potable o no, pero si la hace recha-
zable por estética. En general los colores son inducidos por materiales orgánicos de 
los suelos vegetales así:

◊ Color amarillento: presencia de ácidos húmicos (materia orgánica del suelo).
◊ Color rojizo: Presencia de hierro.
◊ Color negro: Presencia de manganeso.

LA TEMPERATURA
La energía solar que llega a la superficie de los ríos y lagos origina el calentamiento del 
agua. Esta temperatura es diferencial dado que dependerá de la factores tales como el 
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movimiento del agua (si el agua esta quieta es mayor su temperatura), la profundidad 
del agua (a mayor profundidad menor temperatura) o la vegetación riparia (a mayor 
vegetación riparia menor temperatura. En agua más fría contiene más oxígeno por lo 
habrá mayor biodiversidad en la medida en que la temperatura del agua se mantenga 
baja; es decir la temperatura juega un papel importante en la distribución y repro-
ducción de los organismos. Una temperatura óptima para las truchas es por ejemplo 
entre 10 y 15 C, mientras que para las carpas oscila entre 10 y 25 C. La temperatura del 
agua es determinante para las especies que se encuentran en los ríos.

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA COLOR

◊ Disponga de un frasco transparente y  
limpio

◊ Tome una muestra de agua
◊ Observe contra un fondo blanco en un 

sitio con luz natural.
◊ Se recomienda que la observación y de-

terminación del color sea realizada por 
varias personas para así disminuir la sub-
jetividad de la determinación.

◊ Anote el dato en el formato _____ al 
principio de la sesión

◊ ¿Qué otros cosas podría indicarle el color 
del agua?
TEMPERATURA

◊ Tome el termómetro
◊ Sumérjalo en el agua hasta que el mercurio esté estable
◊ Haga la lectura en el mismo sitio
◊ Anótela en el formato _____ al principio de esta sesión.
◊ No olvide las observaciones del sitio donde tomó la muestra, el día (soleado o frío) la 

hora del día, si hay o no vegetación riparia.
◊ Haga el mismo ejercicio en un sitio con condiciones diferentes y compare.
◊ Asocie esta temperatura con los peces u otras tipos de vida en la zona
◊ ¿Qué pasaría si removiéramos la vegetación riparia?
◊ ¿Qué pasaría si la temperatura del agua cambiara, por ejemplo por enviarla a través 

de tuberías expuestas al sol?
◊ ¿Podría ser este un indicador del calentamiento global?
◊ ¿La temperatura podría ser indicador de qué tipo de impactos?

Foto_____Río Sumapaz a la altura del casco urbano 
del municipio de Cabrera, tono rojizo posiblemente 
por alta concentración de hierro en suelos de la par-
te alta. Foto: Tatiana Mora. Noviembre de 2016
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CONOCIMIENTOS ENCONTRADOS
Cabrera ha organizado su vida cotidiana a lo largo de la rivera del río sumapaz. Junto 
a este río, el municipio ha tejido su historia, su identidad y su tradición de lucha por 
la tierra y por el derecho a ser campesino. El agua es el sostén junto con la tierra de la 
pequeña economía campesina del municipio. Con el agua viene entonces la cultura 
campesina. Vivir con el Sumapaz al lado es vivir con la herencia de los campos que ha 
alimentado, y que a su vez han alimentado a sus habitantes.

TALLER 4. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL AGUA: OLOR Y SABOR

TEMA DEL TALLER
Interpretación del olor y sabor del agua en torno a su calidad.
JUSTIFICACIÓN
Otras de las propiedades organolépticas del agua son su olor y su sabor. El agua por 
naturaleza es inolora e insabora, no obstante, los ríos transportan mucho más que 
agua y a veces producen olores molestos y poco saludables para el ser humano. Una 
de las quejas más constantes de las personas respecto al agua son su olor y su sabor.
OBJETIVOS

◊ Aprender sobre las causas y consecuencias de los olores en el agua
◊ Conocer sus efectos sobre la productividad biológica y el mantenimiento de la vida

MATERIALES
◊ Recipiente limpio para tomar una muestra
◊ Rueda de gustos, olores y sensaciones
◊ Interés en el taller

TEORÍA O CONCEPTOS CLAVE
Al igual que el color, el olor y sabor son determinaciones subjetivas para las que no 
existen instrumentos de observación más que los sentidos propios. Tampoco hay 
unidades de medida más que los calificativos propios que se asignen. Por ejemplo, las 
aguas adquieren un sabor salado a partir de 300 ppm de cloro, y un gusto salado y 
amargo con más de 450 ppm de sulfatos. El dióxido de carbono libre en el agua le da 
un gusto "picante". Trazas de fenoles u otros compuestos orgánicos le confieren un 
olor y sabor desagradables.
La rueda de gustos, olores y sensaciones más importantes en el agua (El agua potable, 
2017) clasifica el sabor del agua en cuatro grupos: dulce, salado, amargo y ácido y los 
olores en naturales y químicos. Muestra también una clasificación de las sensaciones: 
fresca, jabonosa, áspera, picante, etc. En la parte periférica de la rueda se muestran 
las sustancias químicas que tienen relación con las clasificaciones. Esta rueda consti-
tuye una guía para facilitar la clasificación de olores y sabores, relacionados con sus  
posibles fuentes.
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Figura ____ Rueda de gustos los olores y las sensaciones más importantes en el agua. Tomada de www.
elaguapotable.com/tratamiento_de_olores_y_sabores.htm

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA
◊ Tome la muestra de agua en un recipiente limpio y preferiblemente transparente
◊ Perciba el olor y sabor, este último con debido cuidado, pues al desconocer las sus-

tancias presentes en el agua puede contener algunas que lleguen a ser tóxicas en 
ciertas cantidades.

◊ Agite la muestra perciba nuevamente olor y sabor
◊ Observe si hay alguna diferencia.
◊ ¿Puede identificar alguna sustancia en el agua?
◊ No olvide anotar en el formato todas sus observaciones
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CONOCIMIENTOS ENCONTRADOS
◊ En la quebrada Santa Rita (casco ur-

bano), que alimenta el Río Sumapaz se 
encuentra basura, casas muy próximas 
al lecho y un tono rojizo en el agua de la 
quebrada y el río. No se perciben olores 
desagradables, pero síuna tubería, que 
al parecer funciona como desagüe de 
aguas residuales.

Tuberia de desague de aguas residuales en punto de des-
embocadura de la Q. Santa Rita al Río Sumapaz. Municipio 
de Cabrera. Foto: Nasdy Reyes. Noviembre de 2016.

TALLER 5. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA. DETERMINACIÓN DEL PH

TEMA DEL TALLER
Interpretación del pH y su relación con la calidad del agua
JUSTIFICACIÓN
El pH es una característica química del agua importante pues además de tener efec-
tos en la salud, al tener un pH menor de 6.5 (ácido) puede llegar a corroer tuberías de 
metal o presentar sabores metálicos o amargos, manchas en la ropa, y la característica 
de coloración “azul-verde” en tuberías y desagües (Carbotecnia, 2017).
OBJETIVOS

◊ Aprender a medir e interpretar el pH del agua de los ríos con la técnica de la compa-
ración colorimétrica.
MATERIALES

◊ Papel Tornasol
TEORÍA O CONCEPTOS CLAVE
PH significa Potencial de Hidrógeno. El pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso 
del agua pero es en realidad una medida de la actividad del potencial de iones de 
hidrógeno (H +). El agua siempre se ioniza en pequeñas proporciones, produciendo 
tantos iones de hidrógeno como iones de hidroxilo. El pH es la forma de medir el ion 
de hidrógeno (H+) o el ion de hidroxilo (OH-). Las mediciones de pH se hacen en 
una escala de 0 a 14, con 7.0 considerado neutro. Las soluciones con un pH inferior 
a 7.0 se consideran ácidas; las soluciones con un pH por encima de 7.0, hasta 14.0 se 
consideran básicas o alcalinas. Todos los organismos están sujetos a la cantidad de 
acidez del agua y funcionan mejor dentro de un rango determinado. La escala de pH 
es logarítmica, por lo que cada cambio de la unidad del pH en realidad representa un 
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cambio de diez veces en la acidez. En otras palabras, pH 6.0 es diez veces más ácido 
que el pH 7.0; pH 5 es cien veces más ácido que el pH 7.0 (Carbotecnia, 2017).
El valor del pH admisible para agua potable debe ser mayor de 6.5 y menor de 9. El 
pH se puede medir por potenciometría (en laboratorio o con pH-metro en campo) o 
a través de la comparación colorimétrica para lo cual se utiliza el papel tornasol. Este 
papel viene en tiras que contienen un ácido o una base que reaccionan, en este caso, 
con el agua cambiando de tonalidad.
El papel tornasol se puede utilizar como una prueba rápida y sencilla. La Figura ___ 
muestra la relación entre el color y el pH del agua.

Figura _____ Escala de pH y su relación con el color. Fuente (Carbotecnia, 2017)

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA
◊ Tome una tira de papel tornasol
◊ Tome una muestra de agua en un con-

tenedor limpio. La muestra del agua 
debe ser lo suficientemente profunda 
para cubrir la tira.

◊ Sumerja la tira en la muestra de agua 
por unos segundos. El papel empezará a 
cambiar de color en un par de minutos.

◊ Compare la tira de prueba con la tabla 
de colores que viene con el papel Corre-
lacionando los patrones de colores a los 
niveles de pH. Medición de pH en Escuela Vereda El Caucho. Municipio 

de Pandi. Foto: Fabián Montejo. Noviembre de 2016.
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Procedimiento determinación de pH. Fuente (WikiHow, 2017) .

CONOCIMIENTOS ENCONTRADOS
◊ Un muestreo en la Quebrada La Lejía (Vereda Peñas Blancas, Cabrera) registró un 

caudal de 0.13 m3/s, un pH de 8, una coloración café claro y no se percibieron olores. 
A su alrededor se observaron pequeños cultivos, actividad ganadera y excremento de 
animales cerca a las fuentes hídricas.
CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

◊ En el municipio de Venecia fue posible entablar un diálogo con el Consejo Municipal 
y con los estudiantes del Colegio Departamental. Las intervenciones permitieron 
identificar el interés en un diálogo entre la academia y la defensa del medioambiente 
y los derechos de los habitantes.

Taller Colegio Departamental de Venecia. Municipio de Venecia. 
Foto: Andres Isaza. Noviembre de 2016.

◊ Varias reflexiones giraron en torno a la importancia de cuidar las fuentes hídricas ya 
que se vierten desechos agroquímicos en ellas.

◊ Es importante reforzar en las y los estudiantes conceptos geográficos sencillos los 
cuales permiten comprender, desde la experiencia, las relaciones que los habitantes 
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locales tejen con sus territorios: la función de las vertientes de los ríos en el sistema 
cuenca, el papel de las microcuencas en la cotidianidad y su relación con las cuencas 
mayores, la profundidad de los conceptos de paisaje rural y urbano y la transversali-
dad de la cultura, el tejido social en los territorios y el ejercicio de la territorialidad.

GLOSARIO

Aforo: Medición de un caudal.
Propiedades organolépticas del agua: 
Propiedades del agua que pueden per-
cibirse con los sentidos: olor, sabor, 
temperatura y color (Wikipedia, 2017).  
Territorialización del agua: Se refiere 
al fortalecimiento de la apropiación 
que como habitantes y comunidad 
tenemos sobre el recurso de forma 
práctica (uso) y simbólica (significado). 
Vegetación riparia: Vegetación que se 
encuentra a lo largo del río y que tiene 
una relación ecosistémica con este.
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