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Resumen 
 

 

En el presente siglo emerge la connotación de la crisis ambiental como consecuencia 

de procesos de cosificación de la naturaleza, generados por el carácter mercantilista del 

neoliberalismo; de ahí, se considera que, el detrimento de fuentes hídricas es coherente a 

procesos de sobre explotación que crecen de forma significativa, en una dinámica 

intemperante predominada por la búsqueda del progreso y desarrollo económico. Al 

respecto, en el Caquetá, los problemas ambientales identificados están asociados a la 

contaminación y al deterioro del agua; estos aspectos son consecuencia de 

comportamientos antrópicos inherentes a actuaciones tanto culturales como educativos. 

 

La problemática expuesta, conlleva a repensar la interacción entre el hombre con su 

entorno natural; lo cual implica indagar el trasfondo del actuar social, en relación con la 

afectación ambiental. En esta perspectiva, el presente estudio se fundamenta en el 

abordaje de la Teoría de las Representaciones Sociales, con el objetivo de: Comprender 

las Representaciones Sociales sobre condiciones culturales y educativas para la 

renaturalización hídrica, en los documentos de política pública ambiental y, de diferentes 

actores sociales de Florencia Caquetá. 

 

Los referentes asumidos se fundamentan en la teoría de las Representaciones 

Sociales desde los aportes de Moscovici, Jodelet, Abric y Doise; el abordaje de esta teoría 

permite la interpretación de simbolismos y subjetividades. En esta perspectiva, se asumió 

la óptica biocéntrica caracterizada por el respeto a la vida y por la identificación de 

alternativas que propendan por un equilibrio entre lo social y lo ecológico; de ahí, se optó 

por la renaturalización como alternativa para afrontar la problemática hídrica. Acorde con 

lo expuesto la educación ambiental es comprendida como un proceso que permite 

fomentar cambios proambientales desde la sensibilización y la concientización 

comunitaria. Las condiciones culturales y educativas, se consideran una alternativa 

esencial en el fomento de acciones pro-cambio colectivo. 

 

Respecto a las consideraciones metodológicas, se asumió el enfoque epistemológico 

interpretativista, vivencialista porque permite el discernimiento y comprensión de la 

realidad dado que, el conocimiento es una construcción social y pude ser entendido 

mediante las ideas de las personas por medio de sus producciones simbólicas. En esta 

óptica, la hermenéutica y la fenomenología permitieron un mejor acercamiento al 
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trasfondo de comportamientos por medio del lenguaje para el entendimiento del sentido 

de las palabras y los significados reconocidos en la cotidianidad. En el diseño 

metodológico de este estudio, la etapa documental se caracterizó por la lectura, 

codificación, categorización e interpretación de documentos sobre referentes teóricos, 

investigativos y normativos; el trabajo de campo se desarrolló mediante la convocatoria 

de participantes, el diseño, pilotaje y aplicación de técnicas para la obtención de la 

información; la cual fue interpretada desde las relaciones de las Representaciones 

Sociales de condiciones culturales y educativas. 

 

Se vincularon diversos actores sociales de los sectores educativo, político, etnias, 

comunitario, medios de comunicación y organizacional; al respecto, el proceso de 

obtención de información se desarrolló mediante grupos de discusión, entrevistas y una 

encuesta. De manera similar, se indagó en los documentos de política pública sobre lo 

ambiental publicados desde 1993 acerca de lo hídrico en los ámbitos internacional, 

nacional y local. En esta perspectiva, la técnica denominada análisis de contenido, fue 

fundamental para la interpretación de la información. 

 

En coherencia con los resultados obtenidos se presentaron las Representaciones 

Sociales materializadas en los documentos de política pública de lo ambiental. De manera 

similar, desde los aportes de diferentes actores sociales en Florencia, Caquetá, se 

plantearon cada una de las condiciones culturales y educativas. Según lo indagado, las 

condiciones culturales encontradas fueron: participación en política pública, 

reconocimiento del territorio, diálogo y cooperación. Las condiciones educativas fueron: 

investigación, formación y divulgación de conocimientos sobre lo hídrico. El concepto 

de desarrollo, se identificó como el núcleo representacional. 

 

Además, se presentó la configuración de un prototipo alternativo para la 

renaturalización hídrica, se fundamenta en los procesos de educación como base de la 

configuración de una cultura hídrica cimentada desde la óptica ecosocial, con la 

integración holista de las condiciones culturales y educativas. Este prototipo, se considera 

un avance en la generación de nuevo conocimiento, inherente al concepto de 

renaturalización hídrica. 

 

Palabras clave: Representaciones Sociales, Educación Ambiental, Políticas, 

Condiciones Culturales, Condiciones Educativas, Renaturalización Hídrica. 
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Summary 

 
 

In the present century, the connotation of the environmental crisis emerges as a 

consequence of the processes of reification of nature, generated by the mercantilist 

character of neoliberalism; hence, it is considered that the detriment of water sources is 

coherent to processes of over-exploitation that grow significantly, in an intemperate 

dynamic dominated by the search for progress and economic development. In this regard, 

in Caquetá, the environmental problems identified are associated with water pollution and 

deterioration; these aspects are the consequence of anthropic behavior inherent to both 

cultural and educational performances. 

 

The problems described above lead to a rethinking of the interaction between man and 

his natural environment, which implies investigating the background of social action in 

relation to environmental impact. In this perspective, the present study is based on the 

approach of the Theory of Social Representations, with the objective of Understand the 

Social Representations on cultural and educational conditions for water renaturation, in 

environmental public policy documents and, of different social actors in Florencia 

Caquetá. 

 

The assumed references are based on the theory of Social Representations from the 

contributions of Moscovici, Jodelet, Abric and Doise; the approach of this theory allows 

the interpretation of symbolisms and subjectivities. In this perspective, the biocentric 

viewpoint was assumed, characterized by respect for life and by the identification of 

alternatives that tend towards a balance between the social and the ecological; hence, 

renaturalization was chosen as an alternative to face the water problem. According to the 

above, environmental education is understood as a process that allows to promote pro-

environmental changes from the sensitization and community awareness. The cultural 

and educational conditions are considered an essential alternative in the promotion of 

collective pro-change actions, oriented towards water renaturation. 

 

Regarding the methodological considerations, the interpretative epistemological 

approach was assumed, which is experiential because it allows the discernment and 

understanding of reality, given that knowledge is a social construction and can be 

understood through people's ideas by means of their symbolic productions. In this 
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perspective, hermeneutics and phenomenology allowed a better approach to the 

background of behaviors through language for the understanding of the meaning of words 

and the meanings recognized in everyday life. In the methodological design of this study, 

the documentary stage was characterized by the reading, codification, categorization and 

interpretation of documents on theoretical, investigative and normative references; the 

field work was developed by means of the call for participants, the design, piloting and 

application of techniques to obtain the information; which was interpreted from the 

relationships of the Social Representations of cultural and educational conditions. 

 

Various social actors from the educational, political, ethnic, community, media and 

organizational sectors were linked; in this regard, the process of obtaining information 

was developed through discussion groups, interviews and a survey. Similarly, public 

policy documents on the environment published since 1993 on water issues at 

international, national and local levels were investigated. In this perspective, the 

technique called content analysis was fundamental for the interpretation of the 

information. 

 

In coherence with the results obtained, the Social Representations materialized in 

environmental public policy documents were presented. Similarly, from the contributions 

of different social actors in Florencia, Caquetá, each of the cultural and educational 

conditions were presented. According to the research, the cultural conditions found were: 

participation in public policy, recognition of the territory, dialogue and cooperation. The 

educational conditions were: research, training and dissemination of knowledge on water. 

In the relationships found, the concept of development was identified as the 

representational core. 

 

In addition, the configuration of an alternative prototype for water renaturation was 

presented, based on the processes of education as the basis for the configuration of a water 

culture founded from an eco-social perspective, with the holistic integration of cultural 

and educational conditions. This prototype is considered an advance in the generation of 

new knowledge, inherent to the concept of water renaturalization. 

 

Keywords: Social Representations, Environmental Education, Policies, Cultural 

Conditions, Educational Conditions, Water Renaturalization 
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Introducción 
 
 

La presente investigación, se realizó con el propósito de lograr la comprensión de las 

Representaciones Sociales sobre las condiciones culturales - educativas para la 

renaturalización hídrica, expresadas en los documentos de política pública ambiental y en 

lo manifestado por diversos actores sociales en Florencia Caquetá. En esta perspectiva, el 

objeto de estudio de esta investigación son las Representaciones Sociales de las 

condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica.  

 

La problemática se presenta por el deterioro de la quebrada La Perdiz del municipio 

de Florencia Caquetá, en la que se identificaron los siguientes aspectos: a) 

comportamientos antrópicos, c) detrimento hídrico, d) escepticismo político y escasa 

participación en procesos de política pública, e) falta de estrategias pedagógicas 

alternativas y f) desconocimiento de Representaciones sociales sobre condiciones 

culturales y educativas para la renaturalización hídrica (Correa, Valderrama y 

Valderrama, 2017). 

 

- El detrimento hídrico, es un problema ambiental, que según Tetreault (2015), afecta 

el planeta, en relación con la calidad y disponibilidad de agua. Este, se caracteriza por la 

existencia de contaminantes, generados por inadecuada planificación, saneamiento, 

vertimientos en la fuente hídrica (González, 2017; Manrique y Peláez, 2010). Estos 

factores ocasionan situaciones como: pérdida de biodiversidad, deterioro del suelo, 

desbordamiento e inundaciones. (Agatón, 2017; Millán, 2016; Rosas y Mesa, 2002; 

Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Florencia, 

2012). 

 

- Los comportamientos antrópicos, consecuencia de la óptica neoliberal y la visión 

mercantilista (Seasone, 2017), se evidenciaron con las actividades humanas nocivas sobre 

la fuente hídrica, como son: el desecho y la disposición directa de residuos sólidos y 

líquidos. Este aspecto es preocupante porque son ausentes los controles para contrarrestar 

el detrimento hídrico ocasionado por la comunidad (Alcaldía de Florencia, 2008).  

 

- El escepticismo político, se identificó en la enajenación comunitaria y en la ausencia 

de una política municipal sobre educación y cultura ambiental (Alcaldía de Florencia, 

2000). De manera similar, se encontró que son escasas las medidas relacionadas con la 
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verificación y seguimiento de políticas públicas (Corpoamazonia, 2011; Tetreault, 2015). 

Esta problemática conlleva a la poca credibilidad ciudadana en procesos le política 

pública, afecta la interacción entre comunidad y naturaleza (Porter, 2016) e incide en el 

exiguo reconocimiento del territorio y la identidad cultural (Corpoamazonia, 2018a). 

 

La comunidad del territorio caqueteño, en particular, el de Florencia, ha realizado 

protestas sociales, como resistencia y solicitud del derecho a garantías comunitarias, en 

cuanto al manejo del agua. Ejemplo de estas manifestaciones es el liderazgo efectuado 

por la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio (MEDDAT), 

conformada por miembros de la Asamblea del Caquetá y por representantes de la 

ciudadanía en general; en particular, por campesinos del departamento. Desde la toma de 

decisiones de esta mesa, reclaman a las autoridades acciones preventivas y de protección 

del agua mediante la protesta civil. 

 

Entre las acciones más representativas se destacan la protesta en contra de la 

exploración petrolera, minera y las protestas en defensa de la biodiversidad, el agua y en 

general, el territorio de los caqueteños. Al respecto, se considera que estas protestas son 

consecuencia de la falta de confianza en el Estado y el incumplimiento de compromisos 

de política pública (Marín, 2003); aunado a la existencia de innumerables disposiciones 

legales a nivel mundial, con poca aplicación en contextos particulares. También, a la 

normatividad estandarizada (Cepal, 2015) y las escasas medidas de verificación e 

implementación de política pública (Corpoamazónia, 2011; Madurga, 2005; Cardona, 

2010; Tetreault, 2015). 

 

Aun así; de acuerdo con Lozano (2012), se considera que los esfuerzos son aislados, 

por la enajenación comunitaria y se concibe que el desconocimiento de Representaciones 

Sociales de agentes socioculturales, sobre condiciones educativas y culturales, no permite 

reorientar los comportamientos antropocéntricos hacía prácticas sociales, fundamentadas 

en la conciencia ambiental, con el fin de afrontar las problemáticas ambientales e hídricas. 

 

- La falta de estrategias pedagógicas alternativas incide en la descontextualización 

de conocimientos hídricos y en el debilitamiento de procesos de educación ambiental. 

(Flores, 2012; UNICEF, 2014; Calderón 2011). En este sentido, se identificó que, en el 

ámbito local, no se cuenta con un plan municipal de educación ambiental (Alcaldía de 

Florencia, 2015). 



13 
 

De igual manera en el campo científico, existen pocas investigaciones que aborden 

de manera integral los aspectos relacionados con las Representaciones Sociales- RS sobre 

condiciones culturales y educativas para proponer alternativas para la renaturalización de 

lo hídrico, plasmadas en los documentos de política pública ambiental. En la revisión del 

estado del arte, se encontraron aspectos relacionados con la temática abordada en este 

estudio, pero de manera indirecta. Los problemas investigados atañen a las siguientes 

temáticas: a) agua y cultura, de manera específica, sobre la problemática hídrica, el 

impacto de las acciones humanas y la protección de ecosistemas (Carrero, 2014; Vázquez, 

2015; Gil y reyes, 2015; Cutts, Muñoz y Shulter, 2015; Chávez y Ramírez, 2018), b) agua 

y educación, se investigó sobre la educación ambiental y los comportamientos 

proambientales (Jiménez y García, 2017; Páramo, 2017), c) política pública ambiental, 

de destacaron los estudios sobre la participación de la comunidad en procesos de política 

pública, la calidad del agua, los criterios ecológicos, la valoración de paisajes y la 

responsabilidad ambiental (Denny, et al, 2019; Chirstelle, et al, 2017; Faria, 2015; 

González y García, 2015; Biagi, 2015; Chávez y Ramírez, 2018; Carrero, 2014 y 

Michelin, 2013). 

 

Al Respecto acerca de la política pública, solo se encontró el estudio de 

Representaciones Sociales de la Ley general de aguas, presentado desde México por 

González y García (2015); dicha normatividad incide en la enajenación de lineamientos 

y directrices que afectan las fuentes hídricas y, por ende, la calidad de vida. Asimismo, 

solo se identificó un estudio sobre preservación hídrica, presentado por Vigo, Ledesma y 

Segura (2013) sobre trabajo social en el área del gran Catamarca, Argentina. 

 

De manera similar, aunque en el ámbito local, se encontraron investigaciones en la 

zona de influencia de la quebrada La Perdiz; los aspectos indicados se relacionaron con: 

calidad del agua (Manrique y Peláez 2010; Rosas y Mesa, 2002), escenarios de riesgo 

(Cahueño y Zambrano 2018), impacto en ecosistemas (Martínez y González, 2017; 

Agatón 2017) y gestión ambiental - computación (Millán, 2016). De igual manera, son 

escasos los procesos investigativos cimentados en la articulación entre la academia y la 

comunidad y, forjados desde la indagación de simbologías (Mendoza, 2019; López, 

Correa y Rojas, 2016). En coherencia con lo planteado, se concibe que las problemáticas 

planteadas son ocasionadas por comportamientos antrópicos cuyo trasfondo son las RS1.  

 
1 RS: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a Representaciones Sociales. 
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Sin embargo, para el análisis de la problemática hídrica se desconoce el pensamiento, 

los conocimientos, actitudes y valoraciones de los principales actores sociales. Esto 

ocurre porque la mayoría de las soluciones se formulan por autoridades que legislan desde 

contextos diferentes o por aplicación de experiencias significativas en otros escenarios. 

Esta situación incide notablemente, en las prácticas realizadas en este campo. También 

porque el desconocimiento de las Representaciones Sociales en relación con el agua es 

causa de los problemas ambientales que requieren ser estudiados con sujetos distintos y 

complementarios. En esta dinámica, hay escasez de estudios para dar cuenta bajo qué 

valores simbólicos se está construyendo la realidad socio ambiental que permea las 

acciones humanas En consecuencia, se presenta carencia de conocimiento científico 

acerca de Representaciones Sociales-RS sobre condiciones culturales y educativas para 

la renaturalización hídrica. 

 

Ante este vacío de conocimiento, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo son las Representaciones Sociales sobre condiciones culturales y educativas para 

la renaturalización hídrica en los documentos de política pública ambiental y, de 

diferentes actores sociales de Florencia Caquetá?  

 

En conexión con la pregunta general planteada, se expresaron las siguientes sub-

preguntas:  

 

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de lo hídrico, materializadas en los 

documentos de política pública ambiental? 

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las condiciones culturales, 

requeridas para la renaturalización hídrica, según diferentes actores sociales de 

Florencia, Caquetá?  

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las condiciones educativas para 

la renaturalización hídrica, de diferentes actores sociales de Florencia, Caquetá? 

- ¿Cuáles son las relaciones entre las Representaciones Sociales identificadas sobre 

condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica? 

 

En esta perspectiva, el supuesto teórico del presente estudio es el siguiente: las 

Representaciones Sociales tienen relación y son inherentes a las regulaciones de política 

pública ambiental sobre lo hídrico y, con los comportamientos de los actores sociales con 

respecto a las fuentes hídricas; su comprensión requiere entender las Representaciones 
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Sociales sobre las condiciones tanto culturales como educativas porque esto posibilitará 

la identificación de acciones y comportamientos que propendan por la renaturalización 

hídrica. 

 

Resolver los interrogantes formulados en esta investigación se justifica de acuerdo 

con las siguientes relevancias: a) socioambiental, b) político cultural, c) educativa, d) 

metodológica y, e) científica: 

 

- Relevancia socio ambiental, desde lo social, la identificación e interpretación de las 

RS, que de acuerdo con Melucci (1994), genera la identidad de sujetos sociales mediante 

interacciones que dotan de sentido social y propician el planteamiento de objetivos 

comunes porque las prácticas o acciones sociales no se pueden llevar a cabo sin 

representación y no hay representación que no sea puesta en práctica; por ende, examinar 

el trasfondo de las acciones individuales y sociales en la relación entre el individuo y la 

naturaleza, permite develar desde lo simbólico, lo invisible y no solo lo visible.  

 

La indagación de las RS posibilita identificar esos puntos de anclaje individual, social 

y ambiental para dialogar entre diferencias y convergencias, vislumbrar la identidad 

colectiva en pro de reinventar las identidades presentes, reconfigurar formas de pensar y 

de actuar, para generar un proceso de sensibilización frente a las problemáticas hídricas.  

 

En lo ambiental, es posible identificar lineamientos de política pública ambiental que 

permitan a la comunidad promover comportamientos para propender por una cultura 

ambiental, la cual, de acuerdo con Miranda “es la forma como los seres humanos se 

relacionan con el ambiente” (2013, p. 1); de modo que, se dimensione lo individual y lo 

social, en cuanto a las creencias y las actitudes, como promotoras de cambios en los 

contextos. El estudio y análisis de las RS es importante en el fomento del compromiso y 

la responsabilidad socio ambiental (Gobernación del Caquetá, 2017), para enfrentar el 

consumismo inmediato con prevalencia en el beneficio y la equidad intergeneracional. 

 

- Relevancia político – cultural. El agua es finita y se encuentra distribuida 

desigualmente en todas las regiones del mundo (Observatorio Nacional de Paz, 2011; 

Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, 2012), se requiere de manera imperativa la 

protección de su ciclo natural, sus ecosistemas, servicios de depuración y provisión. De 

ahí, se demandan políticas públicas ambientales para “apoyar acciones educativas que 
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permitan disminuir los daños ambientales sobre la naturaleza, en pro de la preservación 

de fuentes hídricas, la concientización y educación frente al ahorro, uso eficiente y 

moderado” (Gobernación del Caquetá, 2016, p. 172).  

 

Por lo tanto, en pro de la renaturalización hídrica, las políticas educativas y 

ambientales, han de formularse para ser aplicadas de manera trasversal e 

interdisciplinariamente en la educación formal como en la informal. En este proceso, el 

diálogo permanente incide en la reflexión y análisis global y sistémico de la problemática 

que afecta el agua para presentar alternativas de dinamización de la aplicabilidad de las 

políticas mencionadas. Se trata de construir desde la diferencia, reconociendo al otro y 

reconociéndose en el otro, mediante acuerdos y confluencias interactivas. 

 

El aporte pragmático de esta investigación, es la presentación de las RS de diversos 

actores en convergencia con los documentos de política pública ambiental, como una 

posibilidad para aunar en los lineamientos de políticas que influyan en las interacciones 

sociales y las acciones cotidianas (Biagi, 2014); aspectos a tener en cuenta en la 

planificación hídrica y el fomento de la capacidad de respuesta ante las problemáticas. 

 

- Relevancia educativa, de acuerdo con las políticas de Educación Ambiental, en 

Colombia se requieren procesos integradores donde el modelo pedagógico influya en el 

compromiso personal con las actuales formas de vida en el planeta (Rengifo, Quitiaquez 

y Mora, 2012). Por ende, “orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar una 

visión compleja y comprometida de la realidad, implica la implementación de planes con 

líneas programáticas enfocadas en sensibilización y educación ambiental 

(Corpoamazonia, 2011) 

 

En esta perspectiva “orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar una 

visión compleja y comprometida de la realidad, implica cambios conceptuales y 

metodológicos en la enseñanza de los contenidos y procesos ambientales” (Pasek, 2004, 

p. 36); razón por la cual, también son identificados algunos elementos educativos que 

puedan dinamizar procesos de formación relacionados con el entorno natural 

 

La identificación de condiciones educativas, permitieron la valoración de procesos 

formativos relacionados con la EA; en aras de propender por una cultura hídrica 

responsable, con incidencia en los procesos de aprendizaje e interconexión entre teoría y 
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práctica, para el fomento de habilidades comportamentales a favor del ambiente (Medina 

y Páramo, 2014). La identificación de las condiciones culturales y educativas, desde la 

perspectiva de los actores sociales, pueden ser retomadas y adaptadas como lineamientos 

pedagógicos para fortalecer procesos de integración curricular alternativos, 

dinamizadores de prácticas de educación ambiental y generadores de propuestas según 

las características específicas de la comunidad en el ámbito local; pero, con la 

potencialidad de ser adaptadas en otros contextos. 

 

- Relevancia metodológica. La indagación de RS permite desde la subjetividad, 

trascender de un interés individual al plano colectivo. Además, priorizar los lazos sociales 

en la interacción entre el sujeto y el objeto, con más énfasis en el contexto y la 

cosmovisión de la realidad. De acuerdo con Jodelet (2011), desde la teoría de las 

Representaciones Sociales, se abordarán las siguientes perspectivas: subjetiva, 

intersubjetiva y trans-subjetiva. 

 

En lo subjetivo, este estudio admite indagar, conocer y desentrañar el núcleo central 

figurativo de las RS y los elementos periféricos articulados en relación con las 

condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica porque su 

aproximación, “constituye un aparato teórico heurístico para profundizar el conocimiento 

de la realidad social, así también para ofrecer los medios de intervención sobre esta 

última, con relación a las otras disciplinas” (Jodelet y Guerrero, 2000, p. 9). 

 

En lo intersubjetivo, indagar las Representaciones Sociales, permite comprender las 

cosmovisiones internalizadas en la relación entre hombre y naturaleza; dado que, dicha 

relación está permeada de simbologías manifiestas en tradiciones orales y culturales 

(Jodelet, 2008). Por lo tanto, se pretende interpretar las relaciones entre la comunidad y 

el entorno natural, desde el análisis de los lazos intersubjetivos que permitan establecer 

las RS, sobre condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica. 

Además, se proporcionan elementos teóricos, metodológicos para “interpretar los 

comportamientos de la comunidad y sus relaciones socio-culturales con ambiente” 

(Franco, Eastmond y Viga, 2010, p. 444). Por lo tanto, al reconocer y relacionar las RS 

sobre el objeto de estudio, permite retomar el conocimiento simbólico como esencia 

humana en aras de minimizar las problemáticas causadas al ambiente por el individuo. 
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Desde lo trans-subjetivo, la formación de las Representaciones Sociales está 

relacionada con todo lo que es común en un colectivo, con significados compartidos; por 

ende, la indagación de las RS de las condiciones educativas y culturales para la 

renaturalización de lo hídrico desde lo expresado en las políticas ambientales y por actores 

sociales diversos. Las relaciones interculturales propician otras formas de pensar, sentir 

y actuar, para plantear alternativas en la renaturalización hídrica, y para ser reconocidas 

en una relación horizontal y equitativa, mediadas entre lo subjetivo y lo objetivo. 

 

- Relevancia científica. La realización de esta investigación es relevante y pertinente 

científicamente, puesto que es un tema poco estudiado y se constituye en una posibilidad 

para la interpretación y comprensión de las relaciones que las comunidades establecen 

con las fuentes hídricas. Se aborda una temática no desarrollada en el campo de la 

investigación. Esto se sustenta porque en la revisión del estado del arte, los hallazgos 

identificados en los ámbitos internacional, nacional y local, están relacionados con: a) 

investigaciones sobre la quebrada La Perdiz, en donde predominan indagaciones 

relacionadas con las características hídricas y el impacto de los ecosistemas (Millán, 

2016; Cahueño y Zambrano, 2018; Manrique y Peláez, 2010; Rosas y Mesa, 2002); 

asimismo, con problemáticas ocasionadas por la intervención antrópica y por tanto, la 

alternativa de incluir actividades pedagógicas (Agatón, 2017; Martínez y Gonzáles, 

2017); b) investigaciones sobre RS del agua en relación con el territorio, mediante la 

comprensión de interacciones sociales, identidad cultural, comunicación de paisajes y la 

responsabilidad socioambiental (Chávez y Ramírez, 2018; Carrero, 2014; Mocelin, 

2013); c) alternativas para afrontar la problemática hídrica, entre las que se destacan la 

conservación y la preservación con en relación con los procesos culturales (Álvarez, 

Bustos y Reyes, 2018; Lunardi y Albino, 2013; Vigo, Ledesma y Segura, 2013). 

 

En este trabajo se argumenta acerca de la necesidad de un cambio de concepción del 

hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo, en relación con la sociedad y con 

la naturaleza (Martínez y Ramos, 2003). Acorde con los hallazgos identificados en esta 

investigación, se aporta al conocimiento y al avance conceptual sobre el concepto de 

renaturalización hídrica, la comprensión de Representaciones Sociales y la especificación 

de cada una de las condiciones culturales (participación en política pública, 

reconocimiento del territorio, diálogo y cooperación) y educativas (investigación, 

formación y divulgación de conocimientos).  
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Dada la importancia de las fuentes hídricas como requerimiento básico y fundamental 

de la vida de toda la sociedad, la realización de esta investigación posibilita la correlación 

y complementariedad de los aportes de diversos actores sociales con los planteamientos 

expuestos en documentos de política pública sobre lo hídrico de los ámbitos internacional, 

nacional y local. Acorde con lo expuesto, la generación de nuevo conocimiento esta 

cimentada en la interrelación de las condiciones requeridas en el proceso de 

renaturalización desde la representación del agua como vida y en la propuesta de un 

prototipo alternativo configurado desde la perspectiva ecososial. 

 

La propuesta presentada aporta al avance de investigaciones en el campo de lo 

educativo y lo ambiental, en aras de promover comportamientos ecosociales, y 

“transformar la sociedad en condiciones de perdurabilidad y equidad” (Ruíz, 2002, p. 4). 

Mediante la educación ambiental es posible construir y producir conocimientos, 

reorientar valores, modificar acciones y contribuir como sujeto a la transformación 

individual e influir la cultura ambiental. Por lo tanto, elevar el nivel de cultura ambiental 

de la población es una prioridad, que solo se logra mediante la educación ambiental para 

conocer la historia e interiorizar la cultura (Agatón, 2017). 

 

Además, se contribuye a la producción de conocimientos que conlleven a reflexiones 

y acciones de transformación, cambio de actitudes y comportamientos comunes en la 

relación sociocultural. La finalidad es propender por un acercamiento a una cultura de 

renaturalización hídrica, mediante la propuesta de valores y hábitos que puedan resaltar 

concepciones y prácticas culturales a través de la reconfiguración de identidades 

populares, cosmovisiones e interacciones (Escobar, 2012).  

 

En coherencia con los argumentos expuestos, el objetivo general es el siguiente: 

Comprender las Representaciones Sociales sobre condiciones culturales y educativas 

para la renaturalización hídrica, en los documentos de política pública ambiental y, de 

diferentes actores sociales de Florencia Caquetá. 

En coherencia con el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

 

- Analizar las Representaciones Sociales acerca de lo hídrico, materializadas en los 

documentos de política pública sobre lo ambiental. 
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- Explicar las Representaciones Sociales acerca de las condiciones culturales, 

requeridas para la renaturalización hídrica, según diferentes actores sociales de 

Florencia, Caquetá. 

- Examinar las Representaciones Sociales acerca de las condiciones educativas para la 

renaturalización hídrica, de diferentes actores sociales de Florencia, Caquetá. 

- Interpretar las relaciones entre las Representaciones Sociales identificadas sobre 

condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica. 

 

Por otra parte, en aras de ahondar en este estudio se determinaron los siguientes 

referentes teóricos: a) teoría de las Representaciones Sociales, b) fuentes hídricas, c) 

renaturalización hídrica, d) educación ambiental, y e) condiciones culturales y educativas: 

 

- La Teoría de las Representaciones Sociales, se asume como el trasfondo de 

comportamientos sociales, posibilitan la comprensión de la realidad, inciden en las 

interacciones sociales colectivas y aportan en la comunicación de saberes de la vida 

cotidiana. (Moscovici, 1979; Farr, 1983). En tal sentido, aportan en la construcción social 

de la realidad, porque facilitan la asimilación de significados; los cuales son compartidos 

y aceptados en sociedad. La internalización de dichos significados, permite la 

comprensión de subjetividades, la explicación de comportamientos y la comunicación 

entre individuos.  

 

- Las Fuentes Hídricas (FH)2 se comprenden como un subconjunto del agua, un 

compuesto de características únicas de importancia vital, más abundante en la naturaleza, 

indispensable para la supervivencia de las actuales formas de vida en el planeta, están 

disponibles en todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos (García, Sánchez, 

Marín, Guzmán y Verdugo, 1999; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012). Respecto a su función, las fuentes hídricas son indispensable para la vida en el 

planeta y para la dinamización de procesos sociales como transporte, alimentación y 

comunicación, entre otros. 

 

La Renaturalización Hídrica (RH) 3  es entendida como el fomento de 

comportamientos y alternativas de solución basadas en la naturaleza para mejorar el 

ecosistema de una fuente hídrica en la búsqueda del equilibrio entre las actividades 

 
2 FH: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a Fuente Hídrica.  
3RH: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a Renaturalización Hídrica.  
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antrópicas y la naturaleza (Unesco, 2018; Melignani, 2017). Implica recuperar las 

características naturales de las fuentes hídricas, mediante la transformación de espacios 

urbanos; lo cual, implica soluciones basadas en la naturaleza. 

 

- La educación ambiental (EA) 4, es abordada como el espacio educativo transversal 

que permite fomentar acciones proambientales, mediante procesos interdisciplinarios 

(Sari y Camponoga, 2017); incide en el establecimiento de conexiones entre el hombre y 

la naturaleza. En esta perspectiva, se concibe como una alternativa para el fomento del 

sentido de pertenencia mediante la praxis y la acción de los individuos en relación con la 

implementación de alternativas frente a la problemática ambiental. Está relacionada de 

manera bilateral con la cultura y los comportamientos sociales. 

 

- Las Condiciones Culturales (CCyE),5 se comprenden como procesos comunitarios 

y educacionales que potencian las interacciones entre el individuo y la naturaleza, operan 

mediante un proceso formativo de sensibilización y concientización. (Avendaño, 2012). 

Están orientadas hacia el fomento de cambios actitudinales para influir de manera positiva 

con acciones orientadas hacia el planteamiento de alternativas de solución frente a 

problemáticas ambientales e hídricas. 

 

En lo concerniente a la metodología de la presente investigación, esta se fundamenta 

en el enfoque epistemológico interpretativista, vivencialista porque permite al 

investigador analizar las producciones simbólicas para la interpretación de la realidad y 

la comprensión de las Representaciones Sociales. La perspectiva metodológica asumida 

es la hermenéutica y fenomenológica porque se puede dar mayor importancia a las 

subjetividades para analizar y comprender lo planteado por los participantes; dado que, 

la realidad se construye socialmente. Mediante estos dos métodos es factible develar el 

trasfondo de los comportamientos comunitarios.  

 

En la implementación metodológica, el diseño de esta investigación tránsito en las 

siguientes etapas: a) la etapa documental en la que se seleccionó la información se 

clasificaron y se realizó el proceso de codificación, categorización y análisis de la 

información, b) el trabajo de campo configurado por la convocatoria de participantes para 

la aplicación de las técnicas en aras de recolectar la información y c) la etapa interpretativa 

 
4 EA: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a Educación Ambiental. 
5 CCyE: en adelante se empleará esta sigla para Condiciones Culturales y Educativas. 
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en la cual se establecieron las relaciones de las RS entre condiciones culturales y 

educativas para la renaturalización hídrica expresadas en los documentos de política 

pública ambiental y por los actores sociales. 

 

Las técnicas implementadas para la obtención de información fueron: a) el grupo de 

discusión, b) la entrevista (permitieron la comprensión de RS, mediante el aporte de 

diversos actores sociales) y c) la encuesta porque posibilitó la reafirmación de las 

respuestas de los participantes en relación con las Representaciones Sociales acerca de 

condiciones culturales y educativas. Para el análisis de la información obtenida, se 

implementó la técnica análisis de contenido porque aportó en la triangulación de 

información relacionada con la estructura y el contenido de las Representaciones Sociales 

de condiciones culturales y educativas. 

 

La estructura de los contenidos de esta Tesis, está conformado por siete (7) capítulos. 

En los capítulos I, II y III, se formula aspectos específicos de la problemática, referentes 

teóricos y consideraciones metodológicas de la investigación. En los capítulos IV, V, VI, 

y VII, se exponen los hallazgos sobre las Representaciones Sociales acerca de condiciones 

requeridas para la realización hídrica. Los resultados presentados son inherentes a los 

postulados de la teoría de las Representaciones Sociales. Estos aspectos son: contenido y 

estructura. Respecto al contenido, se plantea lo relacionado con: a) información, b) 

actitudes y c) campo representacional. En lo concerniente a la estructura de la RS, se 

presentan el núcleo y los elementos periféricos. 

 

En el primer capítulo, se consolida lo relaciona do con la problemática indagada. 

Inicialmente se plantea la contextualización internacional y nacional del problema de la 

investigación desde las siguientes visiones: a) filosófico, b) económico, c) ambiental y d) 

político cultural. Posteriormente, se presenta la problemática investigación inherente a 

características específicas del territorio caqueteño; en particular, del municipio de 

Florencia y la quebrada La Perdiz.  

 

En el segundo capítulo se exponen los referentes investigativos y teóricos. En los 

referentes investigativos se plantean los resultados obtenidos mediante el mapeo de 

información respecto a las investigaciones relacionadas con RS y agua; los estudios 

encontrados giran en torno a: la política pública ambiental, cultura y educación. Los 

referentes teóricos se fundamentan en la educación ambiental comprendida como el 
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escenario transversal e interdisciplinario desde el cual se puede propender por la 

construcción social de comportamientos pro ambiental. Se asume la teoría de las RS desde 

los aportes de Moscovici, Jodelet, Abric y Doise, por su incidencia en la interpretación 

de simbolismos y subjetividades. Los referentes relacionados con las condiciones 

culturales y educativas se entienden como los requerimientos para el fomento de acciones 

pro-cambio colectivo y ecosocial. La renaturalización, se presenta como alternativa para 

afrontar la problemática hídrica desde la óptica biocéntrica. 

 

En el tercer capítulo, se plantean las consideraciones metodológicas abordadas en este 

estudio: a) enfoque epistemológico, interpretativista vivencialista que permite al 

investigador la interpretación de simbologías, dado que la realidad se construye y emerge 

a partir del sujeto cognoscente mediante la comprensión de las RS, b) la perspectiva 

metodológica, hermenéutica y fenomenológica, por su significancia en el proceso de 

interpretación de la realidad social mediante la investigación sistemática de la 

subjetividad, c) participantes y unidades de observación, están conformadas por actores 

sociales de los sectores: educativo, político, etnias, comunitario, medios de comunicación 

y organizacional y por documentos de política pública ambiental sobre lo hídrico, de los 

ámbitos internacional, nacional y local, e) diseño de la investigación se desarrolló 

mediante la etapa documental, el trabajo de campo y la etapa interpretativa, f) técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de información: grupo de discusión, entrevista, 

encuesta, análisis de contenido.  

 

De manera específica, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados sobre las 

Representaciones Sociales -RS acerca de lo hídrico, materializadas en los documentos de 

política pública ambiental desde los ámbitos: local, nacional e internacional. Las 

condiciones culturales encontradas fueron: la participación de la comunidad en procesos 

de política pública, el reconocimiento del territorio y el diálogo configurado por acciones 

concertadas. Las condiciones educativas encontradas son: la investigación 

contextualizada, la formación multi e interdisciplinaria y la divulgación de conocimientos 

hídricos. Las actitudes identificadas giran en torno al utilitarismo y a la necesidad de un 

cambio cultural. El campo representacional se caracteriza por la concepción del agua 

como construcción social, vida y muerte. Finalmente, se denota que el concepto de 

desarrollo, como el núcleo central. 
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En el quinto capítulo, se exponen las Representaciones Sociales de diversos actores 

sociales, acerca de condiciones culturales requeridas para la renaturalización hídrica. 

Acerca de la información, se plantean las condiciones culturales: la participación en 

política pública, el territorio y las tradiciones; aunado al diálogo y cooperación 

intersectorial e interinstitucional. Respecto a las actitudes, se denota la realización de 

actividades individuales y colectivas. En lo concerniente al campo representacional los 

aspectos importantes están relacionados con: vida, integración comunitaria, escepticismo 

político y cloaca o alcantarillado. En cuanto a su estructura, el concepto de política, se 

identificó como núcleo central. 

 

En el sexto capítulo. Se socializan los aportes de diversos actores sociales en lo 

pertinente a las Representaciones Sociales acerca de las condiciones educativas. En los 

hallazgos, los conceptos relacionados con estas condiciones son: investigación, procesos 

de formación y la divulgación de conocimientos hídricos. En lo inherente a la actitud, se 

denota la importancia de la educación ambiental e hídrica. En cuanto al campo 

representacional, lo relevante gira en torno a: olvidó - recuerdo y los marcianos. En lo 

concerniente a la estructura de la RS, se identificó el concepto de investigación como 

núcleo central. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, se presentan las relaciones entre las 

Representaciones Sociales - RS, las condiciones culturales y las educativas para la 

renaturalización hídrica. Estas relaciones se establecieron de acuerdo con los aportes de 

diversos actores sociales y lo hallado en los documentos de política pública ambiental. 

En la configuración de la estructura de la Representación Social, se encontró que el 

concepto desarrollo es el núcleo central. En la presentación del contenido de las R S, se 

describen las relaciones identificadas en cada una de las condiciones culturales y 

educativas.  

 

Conforme con lo expuesto en este apartado, se propone un prototipo integrador de las 

Representaciones Sociales de condiciones culturales y educativas requeridas para la 

renaturalización hídrica. En este prototipo, se estableció desde la integración holística de 

las relaciones conformadas entre el componente político cultural y educativo en 

coherencia con la óptica ecosocial, con la finalidad de aportar en la configuración de 

acciones proambientales con la comunidad.  
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Capítulo I. 

Problemática de la Investigación 
 
 

1.1 Contextualización Internacional y Nacional de la Investigación. 

 

La contextualización del problema se presenta en una perspectiva integral desde los 

siguientes aspectos: a) filosófico, b) económico, c) ambiental y d) político-cultural. 

 

1.1.1. Desde lo filosófico. Se identificaron dos posturas: la antropocéntrica y la 

biocéntrica. La postura antropocéntrica, postulada desde 1560 se fundamenta en las ideas 

de Francis Bacon y René Descartes, quienes concibieron al ser humano como agente con 

potestad de transformar y dominar la naturaleza. (Kortenkamp y Moore, 2001). Esta 

postura, se denota con el incremento en la explotación de la naturaleza y el derroche 

hídrico, que demarcan una diferencia histórica de detrimento ambiental (Leff, 2006; 

Lerussi, 2015). De ahí, se considera que, la tradición occidental está permeada por 

razonamientos que conllevaron a la explotación de la naturaleza en beneficio de los seres 

humanos; al respecto, se identificó que alrededor del 90% de todos los desastres naturales 

están relacionados con el agua (UNESCO, 2019b, p. 17).  

 

Por otra parte, desde lo biocéntrico o ecocéntrico, con antecedentes que datan desde 

1910, en particular, en la Conferencia de Estocolmo y la ecología profunda planteada por 

Arne Naess y otros gestores como Lawrence Henderson y Aldo Leopold, la preocupación 

por la degradación del ambiente se relaciona con las acciones humanas: “no separa a los 

humanos, ni a ninguna otra cosa del entorno natural, partiendo del hecho que, como 

individuos y sociedades, estamos inmersos y finalmente dependientes de los procesos 

cíclicos de la naturaleza” (Martínez y Porcelli, 2017, p. 402). 

 

El biocentrismo trasciende los postulados utilitaristas y se caracteriza por reconocer el 

valor de la naturaleza y todas las formas de vida para promover la preservación del 

ambiente con el respaldo de la política pública. Acorde con Unesco (2019b), hace falta 

crear conciencia institucional para la consecución de políticas menos ambiciosas con 

objetivos conectados con la realidad y las capacidades actuales. Por ende, aunque el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, no impiden su uso, se adolece de 

condiciones y responsabilidades que acerquen la sociedad actual a modos de vida en 

comunidad (Kortenkamp y Moore, 2001; Gudynas, 2014; Ludwig, 2016). Además, hace 
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falta mayor protección de todas las formas de vida sin importar la utilidad económica 

porque los “sistemas de conservación de la biodiversidad [...], permiten la supervivencia 

de la vida silvestre en una escala de tiempo medida en siglos” (Gudynas, 2009, p. 42). 

 

En este escenario, la crisis ambiental actual es considerada como consecuencia de la 

presión global sobre los ecosistemas que son explotados de manera exponencial mediante 

un proceso de extractivismo exacerbado (Gudynas, 2015). Según la Unesco (2015c), para 

el 2030, el 47% de la población, tendrá problemas hídricos. En tal sentido, Leff (2000) 

plantea el requerimiento de una nueva visión de futuro, una nueva racionalidad. 

 

Con el reconocimiento de la crisis ambiental, se destacaron dos racionalidades; estas 

son la económica y la ambiental. Desde la racionalidad económica, predominan dos 

enfoques adheridos al desarrollo. Por una parte, los postulados del desarrollo sostenible 

entendido como el proceso que puede sostenerse mediante el crecimiento económico. Por 

otra parte, se encontró el desarrollo sustentable, comprendido como una nueva relación 

con el ambiente en cuanto al uso, producción y distribución de recursos naturales (Rivera, 

Alcántara, Blanco y Pascal, 2017). 

 

No obstante, desde la racionalidad ambiental, se constituye la sustentabilidad como 

concepción social compleja, que propende por interacciones armónicas con la naturaleza. 

Entre los postulados relevantes, se destacan: a) la sustentabilidad débil que admite los 

límites ecológicos, pero se apela por la economización de la naturaleza, b) la 

sustentabilidad fuerte en donde la naturaleza es concebida como una forma de capital y 

c) la sustentabilidad superfuerte con el planteamiento de múltiples escalas de valoración 

de la naturaleza (Matarán y López, 2011). De ahí, se reconoce el carácter finito de la 

naturaleza y, se aborda el biocentrismo como un nuevo modelo alternativo para 

interactuar potencializar un cambio ecológico y social.  

 

En esta investigación se asume el ecosocialismo porque convoca a la alteración del 

mundo capitalista y extractivista dominante, en aras de converger en procesos de 

construcción social y ambiental (Barranco, 2015, p. 200). Esta nueva visión del mundo, 

es comprendida como un modo de pensar, hacer, reconocer y construir como ser colectivo 

para analizar, explicar y plantear alternativas de solución a futuro mediante un equilibrio 

social y ecológico caracterizado por armonía con la naturaleza y el respeto de todas las 

formas de vida en el universo (Bansart, 2010).  
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1.1.2 Desde lo económico. En la historia de la humanidad, se han implementado 

actividades que permiten satisfacer las necesidades básicas; de acuerdo con Jiménez 

(2015), los asentamientos humanos se ubicaron en torno a las fuentes hídricas por el 

abastecimiento, la modernización y el progreso. De ahí, las “extracciones de agua son 

directamente proporcionales al crecimiento de la población y al desarrollo económico 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2018, p. 31). 

 

En el siglo XIX, con la industrialización, llegó el incremento de las ciudades, el 

servicio de agua domiciliaria y, con ello, el capitalismo aunado a los primeros problemas 

de contaminación ambiental como la explotación de la naturaleza; esto ocasionó 

problemas detonantes de la crisis ambiental. Después de la segunda guerra mundial el 

neoliberalismo surgió con pensadores como Adam Smit y John Locke. Bajo este modelo 

hegemónico caracterizado por el utilitarismo y el mercantilismo, se propendió por el 

incremento de ganancias y reducción del gasto público (Vargas, 2007). 

 

En la actualidad, la visión económica global y nacional predominante es el modelo 

neoliberal, con comportamientos antrópicos 6  o acciones humanas nocivas para el 

ambiente. Desde este modelo, se destacan los procesos de privatización y capitalización 

de la naturaleza determinados por dispositivos de una economía de mercado como la 

competencia pura, la contabilidad y valor de la naturaleza como activo ambiental 

utilizable (Focault, 2009). Al respecto, Seasone, plantea que: 

 

La economización del ambiente natural plantea una mutación en la subjetivación. Aparece 

así plenamente la dimensión del gobierno neoliberal de la cuestión ambiental en el ejercicio 

de la capitalización de la naturaleza. (2017, p. 241). 

 

Vale la pena resaltar que, debido a la racionalización y pretensión de universalidad del 

mundo moderno es mayor la influencia del neoliberalismo hegemónico en el incremento 

de acciones sociales, orientadas hacia la satisfacción de necesidades actuales a expensas 

de la afectación hídrica (Vargas, 2011; Carrero, 2014). Los principios implementados 

para tal fin son: a) asignación capitalista, b) consideración del agua como bien económico, 

c) privatización del agua como servicio, d) relación de usuarios de los servicios de agua, 

al punto que, en el siglo XXI, las reservas de agua en el mundo, están en detrimento 

(Castro, 2005). 

 
6 Modificaciones que sufre la naturaleza, a causa de las acciones humanas. 
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No obstante, entre los tratados relacionados con la mercantilización hídrica, 

establecidos legalmente en el ámbito internacional, se reconoce al agua como derecho 

humano, clave para la vida y la salud; pero, estipula que todo Estado puede disponer 

libremente de sus riquezas, en conformidad con sus intereses nacionales. Esto promueve 

el extractivismo y el detrimento de fuentes hídricas (Naciones Unidas, 1962).  

 

De acuerdo con lo planteado, la problemática relacionada con lo hídrico radica en que 

se desconocen los limitantes ecosistémicos y las estructuras hidrológicas, lo cual genera 

riesgos comunitarios por la propagación de enfermedades transmisibles en la población y 

por los problemas de abastecimiento y detrimento en la calidad hídrica.  

 

1.1.3 Desde lo ambiental. De acuerdo con Tetreault (2015), dos de los problemas 

hídricos internacionales y nacionales que afectan de manera neurálgica, la actual forma 

de vida en el planeta, son: tensión hídrica y contaminación: 

 

La tensión hídrica, también denominada estrés hídrico, se asume como la escasez 

hídrica. Esta problemática es a escala global y local, se vincula con la noción de cierta 

cantidad de agua disponible en relación con el número de habitantes, sus necesidades de 

consumo de agua y sus comportamientos ambientales (Grosso, 2015). La poca 

disponibilidad de agua se evidencia porque su suministro anual desciende a menos de 

1,000 metros cúbicos por persona, ocasionado por problemas de acceso y distribución 

hídrica (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - 

FAO, 2013). En perspectiva, se ha identificado que, para 2050, a nivel mundial, será 

necesario 80% más de agua para el consumo y que 66 países con dos tercios de la 

población mundial, se enfrentarán a este estrés o tensión hídrica por desabastecimiento 

de agua (UNESCO, 2018; Higuera, Rubio y Santamaría, 2012). 

 

Los factores que inciden en el incremento de esta problemática están relacionados, 

entre otros, con el crecimiento de la población mundial, el desconocimiento al concebir 

el agua como fuente inagotable, el cambio en los patrones de consumo, aunados con la 

visión antropocéntrica, y el desarrollo económico, caracterizado por el mercantilismo y 

el utilitarismo. (De Oliveira, 2017; Vigo, Ledesma y Segura, 2013). Lo anterior, trae 

consigo, detrimento de los ecosistemas, las sequías, la poca potabilización del agua, 

deficiencias en la producción de alimentos, afectación en el desarrollo económico e 

incremento de la migración humana para el abastecimiento hídrico. 
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Por otra parte, la contaminación es concebida como el detrimento en la calidad hídrica. 

Esta problemática es preocupante porque según la UNESCO (2017), solo se cuenta con 

menos de 2% del agua disponible en la superficie del planeta; únicamente se tiene acceso 

a ella en glaciares, capas polares y acuíferos profundos; asimismo, en aguas superficiales 

como ríos, quebradas, lagos embalses y aguas subterráneas. Esta situación no es ajena en 

Colombia, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Paz (2011), se cuenta con dos 

océanos, tres cordilleras y más de 700 cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños y 

lagunas. El rendimiento hídrico hasta 1990, era seis veces superior al promedio del 

rendimiento mundial. Hoy en día, la calidad y el volumen hídrico se ha disminuido 

considerablemente, y 58% de la población rural no cuenta con acceso al agua potable.  

 

Dicho abastecimiento ha sido afectado e influenciado por discrepancias en la demanda, 

el suministro hídrico y el escenario de cambio climático (UNESCO, 2017). En el ámbito 

nacional, el extractivismo, se ha caracterizado por la sobre explotación de la naturaleza. 

En esta dinámica, el detrimento en la calidad hídrica se debe a causas como: mala 

canalización de residuos, desperdicios, deforestación, abuso de fertilizantes, emisión de 

gases efecto invernadero. Estos problemas son generados por la industrialización y 

excesiva producción y consumo de bienes (Cardona, 2012). La problemática expuesta y 

el desconocimiento de factores ambientales, ocasiona consecuencias como pérdida de 

ecosistemas, propagación de enfermedades y detrimento en la calidad de vida entre otros. 

 

1.1.4 Desde lo político-cultural. La forma de concebir la realidad está mediada por la 

cultura como entramado simbólico. Las relaciones con el ambiente natural son diversas 

al igual que los significados e interacciones con la naturaleza; los cuales, según Escobar 

(2000), son expresados en usos, prácticas y comportamientos que caracterizan la 

sociedad. Los comportamientos humanos inciden de manera determinante en el deterioro 

de las características hídricas. Un aspecto central es: 

 
La política del agua es de por sí compleja y está estrechamente vinculada a los dominios 

que son fundamentales para el desarrollo, incluyendo la salud, el ambiente, la agricultura, 

la energía, la planificación espacial, el desarrollo regional. (OECD, 2015, p. 1) 

 

Como problemática, se concibe la escasa cooperación y consenso en la interacción 

entre los ciudadanos y esferas públicas, al igual que en las privadas, en relación con el 

proceso de implementación de planes y lineamientos de política. En el ámbito Nacional, 

según la Defensoría del Pueblo (2013, p. 119), son escasos los “espacios en donde se 
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discutan abiertamente las problemáticas, se intercambien experiencias y se creen equipos 

interdisciplinarios con fortalezas en convivencia ciudadana, manejo de conflictos, gestión 

local, derechos humanos, participación ciudadana y gestión comunitaria del agua”.  

 

En síntesis, el contexto de la problemática es amplio y diverso, con aspectos como el 

social por la salud, la pobreza, la disponibilidad de alimentos. El económico, en relación 

con la extracción y comercialización la naturaleza. El político, respecto a procesos de 

administración, decisiones y alternativas de control ambiental. En lo ecológico, en cuanto 

a preservación, conservación, recuperación y renaturalización ambiental e hídrica. 

 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

El departamento del Caquetá, cuyo nombre significa: mucha agua;7 forma parte de la 

zona de transición de la cordillera de los Andes, es un corredor entre la región andina, la 

Amazonia y el sur de los llanos orientales, (Gobernación del Caquetá, 2014). Según 

Corpoamazonia (2011), este departamento por su extensión, ocupa el tercer lugar en el 

país y presenta problemáticas hídricas en 3,5% de 55% de la Amazonia Colombiana. En 

el ámbito local, Florencia, su municipio capital es considerado estratégico 

ambientalmente porque los afluentes hídricos forman parte de 3.5% de la reserva de mega 

biodiversidad en el mundo y están ubicados en la zona rural y urbana. Ver Figura 1: 

 

 
 

Figura 1. Cartografía Florencia. (Fuente: elaboración propia para el estudio) 

 
7 Caquetá en Coreguaje significa río de hoja grande. 
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El municipio de Florencia, cuenta con varios afluentes hídricos. Entre los problemas 

más evidentes, de cada uno de ellos, se destacan: a) río Hacha, a pesar su importancia por 

el abastecimiento del agua en el municipio, presenta preocupantes niveles de 

contaminación microbiana; b) quebrada La Perdiz, recibe descargas del alcantarillado de 

Florencia; c) quebrada La Sardina, tiene los mayores índices de contaminación 

excrementicia y se utiliza como depósito de basuras (Ortegón, López y Peláez, 2011). En 

todas ellas, el agua no es apta para el consumo humano, lo cual genera el incremento del 

riesgo de enfermedades de origen hídrico en detrimento de la salud de la comunidad 

(Gobernación del Caquetá, 2011).  

 

La quebrada La Perdiz, localizada en el municipio de Florencia, tiene una extensión 

aproximada de 6,717 hectáreas y permea de norte a sur el casco urbano de la ciudad 

(Manrique y Peláez, 2010). Las características generales son las siguientes: a) la parte alta 

de la cuenca, se caracteriza por su buen estado de conservación, gracias a relictos de 

bosque primario y secundario; b) la parte media de la cuenca solo posee: bosque 

secundario, cultivos de pan coger y pasturas para la ganadería; c) la parte baja, intercepta 

el casco urbano de la capital Florencia y cuenta con pocos árboles (González, 2017). 

 

1.2.1 Problemáticas ambientales. La zona de influencia de la quebrada La Perdiz, se 

caracteriza por la falta de renaturalización. Esta es comprendida “como meta fundamental 

para equilibrar las relaciones del medio antrópico y el natural” (Castiblanco, Aguilera y 

Sarmiento, 2019, p. 24). Los problemas que se destacan son: a) contaminación y deterioro 

del agua, b) vertimientos y residuos, c) pérdida de biodiversidad y, d) inundaciones y 

deterioro del suelo. Ver Figura 2 

 

 

 
Figura 2. Problemas ambientales en la zona de influencia, quebrada La Perdiz. (Fuente: 

elaboración propia para el estudio). 
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- Contaminación y deterioro de agua. En la quebrada La Perdiz el problema de 

contaminación se incrementa con el uso inadecuado de residuos, dada la acumulación de 

sustancias que conllevan al desequilibrio hídrico. El origen de este problema, está 

relacionado con las acciones humanas en torno a la producción agrícola, las pasturas para 

ganadería (Rosas y Mesa, 2002) y, el uso inadecuado de residuos tanto sólidos como 

líquidos. 

 

- Vertimientos y residuos. En la zona de influencia de la quebrada La Perdiz, se 

adolece de adecuadas alternativas de planificación y saneamiento, lo cual se evidencia en 

“ocupaciones, vertimientos de aguas residuales, generación de residuos, reducción de la 

cobertura vegetal por deforestación del bosque, entre otras acciones que afectan la salud 

y al ambiente” (Agatón, 2017, p. 94). La problemática asociada con los vertimientos 

sólidos y líquidos, se evidencia en la Figura 3: 

 

 
 

Figura 3. Mapa de vertimientos, quebrada La Perdiz. (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

La calidad del agua, en la quebrada La Perdiz, presenta un ecosistema acuático 

bastante deteriorado por el vertimiento de aguas residuales domésticas, hospitalarias y 

comerciales y, elevados contenidos de materia orgánica, lo cual provoca una reducción 

del cauce del afluente hídrico (Manrique y Peláez, 2010). La población allí asentada no 

cuenta con un servicio de disposición adecuada de los residuos líquidos y el vertimiento 

de sus aguas residuales se realiza sobre La Perdiz. Según Agatón (2017), solo 25% de 11 

barrios aledaños a la quebrada tiene servicios de recolección de residuos sólidos, 40,7% 
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presenta problemas ambientales por mala disposición de residuos sólidos y 6% tiene 

servicio de alcantarillado. 

 

- Pérdida de biodiversidad. Es ocasionada por el deterioro del sistema acuático, la 

alteración en la cadena alimentaria y la ausencia de señales de prohibición de caza y pesca. 

De acuerdo con Agatón (2017), en la zona, se presenta pérdida de hábitat faunístico, 

pérdida de diversidad acuática y vegetación; dado que, en la quebrada, se ha disminuido 

la capacidad de albergar biota, pues la calidad hídrica ya no se considera adecuada para 

el desarrollo de la vida acuática de la zona. 

 

- Inundaciones y el deterioro del suelo. En esta zona se presentan inundaciones que 

ocasionan pérdidas económicas, materiales y problemas de salud por enfermedades y 

epidemias asociadas a conflictos ambientales, además de la fragmentación del hábitat, se 

evidencia la disminución del cauce y erosión de las laderas (Millán, 2016). Ver Figura 4: 

 

 

 
Figura 4. Zonificación Inundaciones quebrada La Perdiz. (Fuente: elaboración propia para el 

estudio). 
 

Acorde con lo expuesto, se identificó que los problemas ambientales ocasionados por 

actividades ganaderas, quema de suelos y contaminación de la quebrada, han generado 

avenidas torrenciales en la zona urbana del municipio con períodos de retorno muy cortos 

y alto riesgo por la vulnerabilidad hídrica. Estas problemáticas ambientales, actualmente, 

se relacionan con comportamientos antrópicos ocasionados por acciones individuales y 

sociales que afectan la naturaleza. 
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1.2.2 Problemáticas culturales. Dada la influencia de la cultura, en las interacciones 

entre el individuo y la naturaleza, son escasos los espacios sociales que promueven la 

participación autónoma y colectiva. La ausencia de condiciones culturales comprendidas 

como procesos de cambio colectivo, no permite afrontar de manera conjunta el deterioro 

del ambiente; en particular, el de las problemáticas hídricas relacionadas con la crisis 

ambiental (Vigo, Ledesma y Segura, 2013; De Oliveira, 2017). Estas problemáticas, están 

relacionadas con: a) participación en política pública ambiental, b) reconocimiento del 

territorio, c) diálogo y cooperación. 

 

- Participación en política pública. En el municipio de Florencia, predomina la 

inexistencia de una política pública municipal enmarcada en educación y cultura 

ambiental (Alcaldía de Florencia, 2000). Al respecto, se han presentado protestas 

sociales, como solicitud del derecho a garantías comunitarias, en cuanto al manejo del 

agua. Entre las acciones más representativas en el ámbito de lo hídrico, se destacan las 

disyuntivas sobre: a) la exploración petrolera y minera; b) la defensa de la biodiversidad, 

el agua. Estas protestas son consecuencia de la falta de confianza en el Estado; la 

normatividad estandarizada por innumerables disposiciones con poca aplicación en 

contextos particulares. (CEPAL, 2015) y, las escasas medidas de verificación e 

implementación de la política pública ambiental (Corpoamazonia, 2011; Tetreault, 2015). 

 

La ausente participación comunitaria y la enajenación frente a problemas ambientales, 

conlleva a la poca credibilidad y enajenamiento ciudadano que afecta la interacción entre 

el hombre y el agua (Porter, 2016). Asimismo, existe el desconocimiento de los 

conocimientos, valoraciones y actitudes; es decir, de las Representaciones Sociales- RS, 

de actores sociales sobre su participación en política pública ambiental. Dicha carencia 

acerca de esta clase de representación acerca de la realidad, no permite reorientar los 

comportamientos antropocéntricos hacía prácticas sociales fundamentadas en la 

conciencia ambiental con el propósito de afrontar las problemáticas ambientales e 

hídricas.  

 

- Reconocimiento del territorio. En el municipio de Florencia, son escasos los planes 

de ordenamiento territorial actualizados. Esto incide en el despilfarro hídrico, el 

detrimento de la disponibilidad, cantidad y calidad de agua (Marín, 2003). A su vez, 

ocasiona, por una parte, riesgos físicos como zonas inundables, de ahogamiento, 
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deslizamientos, avalanchas y, por la otra, riesgos biológicos ambientales como 

contaminación del agua con basuras, existencia de aguas residuales que, en definitiva, se 

deben a la ausencia de control de factores antrópicos causados por la comunidad (Alcaldía 

de Florencia, 2008). Una problemática particular identificada, es el riesgo por 

movimiento en masa, debido al uso del territorio por parte de los pobladores. Este 

fenómeno natural, es recurrente y se han presentado varias inundaciones por 

desbordamiento de la quebrada La Perdiz (Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres Municipio de Florencia, 2012). 

 

Por otra parte, hace falta comprender las tradiciones orales y escritas de la comunidad; 

es decir, la historia y el contexto como parte del patrimonio cultural intangible; en esta 

óptica, el sistema cultural municipal, se asocia con procesos de violencia social y 

colonización en búsqueda de oportunidades; aspectos que han intervenido y modificado 

el territorio, con afectación al exiguo fortalecimiento de la identidad cultural 

(Corpoamazonia, 2018a). En este mismo campo se desconoce cuáles son las 

Representaciones Sociales- RS de actores sociales frente a la identificación de 

problemáticas y alternativas para la renaturalización hídrica con el propósito de reconocer 

las particularidades del territorio (De Oliveira, 2017) e identificar alternativas que 

prioricen el agua como su eje articulador (Fernández, 2011). 

 

- Diálogo intercultural. El compromiso e involucramiento por parte de la comunidad 

es escaso a nivel mundial y nacional; en especial, en el ámbito local. En Florencia, 

Caquetá, la falta de diálogo y compromiso ha conllevado a la confrontación entre el 

Estado y la sociedad por conflictos socioambientales. En la quebrada La Perdiz, existe 

alto conflicto hídrico porque es un área potencialmente expuesta a fuertes presiones por 

demanda, contaminación y vertimientos (Corpoamazonia, 2018b) 

 

Asimismo, este tema incorpora el de la discrepancia en las formas de valoración de la 

naturaleza, que requieren un análisis integral no solo en términos de multidisciplinariedad, 

sino de multiescalaridad. (Asociación Ambiente y Sociedad, 2017, p. 7) 

 

Por otra parte, hay ausencia de una mayor participación comunitaria, especialmente 

por parte las nuevas generaciones poblacionales (Corpoamazonia, 2017) para minimizar 

el despilfarro y la concepción del agua como inacabable; lo cual es ocasionado por el 

desconocimiento de la importancia vital y agotable de las fuentes hídricas. Esta situación 
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puede presentarse por las dificultades en la interacción social, la falta de diálogo, la escasa 

participación de la población local […] pues su resolución depende básicamente de la 

relación de fuerzas entre las partes involucradas (Fundación para la Conservación y el 

Desarrollo Sostenible, 2015, p. 4). 

 

Otra posible causa del poco diálogo intercultural es el desconocimiento de las RS8, 

consideradas como el trasfondo de los comportamientos sociales que afectan el ambiente 

en cuanto al despilfarro y detrimento de fuentes hídricas; esto, limita las decisiones 

correctivas a acciones implementadas solo cuando se presentan los problemas (UNESCO, 

2003). Además, incide en una visión a corto plazo en contravía de medidas de largo 

alcance, generadoras de transformaciones estructurales; también, tiene influencia en la 

configuración de nuevos escenarios de interacción entre individuos y fuentes hídricas. 

 

1.2.3 Problemáticas educativas Desde el ámbito educativo, no se pueden desconocer 

los procesos de formación, requeridos para la colectividad ciudadana, la interacción social 

y ambiental (Flores, 2010). Las principales carencias identificadas, están relacionadas con 

los siguientes aspectos: a) formación, b) divulgación de conocimientos sobre lo hídrico, 

c) investigación. 

 

- Formación. Respecto a los procesos de formación, en Florencia, los programas 

educativos como el Proyecto Educativo Institucional, PEI 9  y el Proyecto Educativo 

Pedagógico, PEP10  de las Instituciones de Educación Superior, están coaccionados a 

información teórica (Gobernación del Caquetá, 2016). Evidencia de ello, ocurre en la 

actualidad, al no contar con un Plan Municipal de Educación Ambiental que, respalde el 

desarrollo de Proyectos Ambientales Escolares, PRAES11 y los Proyectos Ciudadanos y 

Comunitarios de Educación Ambiental, PROCEDAS12 “que contribuyan a la formación 

de las nuevas generaciones” (Alcaldía de Florencia, 2015, p. 41). Esta prevalencia de lo 

teórico debilita los procesos de educación ambiental e incide en la ausencia de 

conocimientos contextualizados acerca de las problemáticas hídricas, desde los 

programas de formación académica (Flores, 2012). 

 
8 RS: Representaciones Sociales. Esta sigla se empleará a partir de ahora en este documento. 
9 PEI: en adelante se empleará esta sigla para Proyecto Educativo Institucional. 
10 PEP: en adelante se empleará esta sigla para Proyecto Educativo Pedagógico. 
11 PRAE: en adelante se empleará esta sigla para Proyectos Ambientales Escolares. 
12  PROCEDAS: en adelante se empleará esta sigla para Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de 

Educación Ambiental. 
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De igual manera, son pocos los programas de educación ambiental contextualizados 

en cada territorio que incentiven el interés emocional y permitan afrontar el detrimento 

ambiental causado por la concepción ingenua del agua como fuente hídrica extraíble e 

inagotable. La no inclusión de la Educación Ambiental, EA13 y la Cultura Hídrica, CH,14 

en los programas académicos, afecta el proceso de formación, entendidos como condición 

para la socialización de los individuos (UNICEF, 2014; Calderón 2011). 

 

- Divulgación de conocimientos hídricos. Se identificó que existen dificultades para 

fortalecer la cohesión de iniciativas educativas con proyección social en la comunidad 

por el alto debilitamiento de instancias de participación sociocultural (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2014). Entre las problemáticas principales 

se destacan los “altos índices de deterioro ambiental y desconocimiento de la base de 

recursos naturales del departamento” (Corpoamazonia, 2011, p. 26) y, la falta 

“mejoramiento de la conectividad de las redes académicas de investigación y educación” 

(Congreso de Colombia, 2019). 

 

En el análisis de la problemática hídrica se desconoce el pensamiento, los 

conocimientos y valoraciones de los principales actores sociales; esto ocurre porque la 

mayoría de las soluciones se formula por autoridades que legislan desde contextos 

diferentes o por aplicación de experiencias significativas en otros escenarios. Se concibe 

que, la poca difusión de problemáticas hídricas de cada territorio y la desinformación de 

la comunidad, supedita las decisiones colectivas auto informadas, con conocimiento de 

alternativas con la posibilidad de ser asumidas para afrontar la problemática hídrica. Esto 

afecta el sentido de identidad y memoria cultural (Martos, y Martos, 2015). 

 

- Investigación. En la relación y reconstrucción de la conexión entre el hombre y el 

ambiente se identificaron falencias en cuanto a propuestas educativas que permitan “pasar 

por una modificación en la forma de pensar de la sociedad para conseguir la 

transformación en los comportamientos a partir de la educación” (Vargas y Estupiñán, 

2012, p. 12), por lo tanto, la investigación es una carencia, su promoción se constituye en 

una necesidad.  

 

 
13 EA: en adelante se empleará esta sigla para Educación Ambiental.  
14 CH: en adelante se empleará esta sigla para Cultura Hídrica. 



38 
 

En las instituciones educativas de Florencia, existe debilidad y desarticulación en los 

procesos investigativos dado su débil posicionamiento y “se requiere mayor participación 

comunitaria [...], tarea que todavía no asume la universidad como centro por excelencia 

de formación” (López, Correa y Rojas, 2016, p. 28). Según lo expuesto, es insuficiente el 

fomento de procesos de investigación orientados hacia la indagación del impacto de 

programas de formación y es escasa la integración de instituciones educativas en la 

formulación de proyectos comunitarios. Al respecto, en el ámbito de este estudio, no se 

conoce de investigaciones en las que, se vincule a la comunidad para indagar acerca de 

los problemas ambientales más significativos o, sobre las simbologías y tradiciones en 

relación con la interacción entre sociedad y ambiente (Martos y Martos, 2013; Mendoza, 

2019).  

 

Investigaciones relacionadas con la problemática hídrica. En relación con la temática 

de esta investigación, se identificaron trabajos realizados sobre la quebrada la Perdiz, pero 

no se encontró relación directa con la temática abordada. Los estudios realizados sobre 

aspectos inherentes a la zona de influencia de la quebrada la Perdiz, se presentan en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1 

Investigaciones sobre la quebrada la Perdiz 

 

Temática  Autor (año) Aporte 

Gestión ambiental, 

computación bio-inspirada. 

Millán (2016) Se presenta información relacionada con las 

inundaciones en el piedemonte amazónico colombiano. 

Impacto ambiental urbano Agatón 

(2017) 

La afectación de la microcuenca, es por la intervención 

antrópica generada por el incremento poblacional. 

Caracterización escenarios 

de riesgo 

Cahueño y 

Zambrano 

(2018) 

Se exponen los principales factores que maximizan el 

riesgo hídrico. 

Evaluación, calidad de 

agua. 

Manrique y 

Peláez (2010) 

El agua de esta zona, es catalogada como no apta para 

uso agrícola, recreativo y consumo. 

Diagnostico preliminar, 

calidad de agua. 

Rosas y Mesa 

(2002) 

Presenta descripción de características hídricas de la 

quebrada. 

Educación y recurso hídrico Martínez y 

Gonzáles 

(2017) 

Se resalta la importancia de actividades pedagógicas 

para minimizar el impacto negativo de los ecosistemas.  

Fuente: elaboración propia. 

 

De manera específica, las investigaciones más relacionadas con este estudio, en el 

contexto de la región son las siguientes: 

 



39 
 

- Una aproximación a la gestión ambiental del piedemonte amazónico colombiano 

(Florencia Caquetá) desde la computación bio-inspirada de alto desempeño, de 

Millán (2016), formula que se requieren estudios similares en relación con el uso del 

suelo y el cambio climático, entre otros.  

 

- Análisis del impacto ambiental en la microcuenca de la quebrada la perdiz asociada 

a la zona urbana del municipio de Florencia – Caquetá, de Agatón (2017), plantea 

que los resultados investigativos son insumo para la toma de decisiones en diagnóstico 

y planes de ordenamiento de la cuenca.  

 

- Caracterización de escenarios de riesgo de inundación en el barrio el raicero - 

Florencia, Caquetá, presentado por Cahueño y Zambrano (2018), se recomienda el 

trabajo comunitario articulado para decisiones de reforzamiento estructural o 

reubicación.  

 

- Evaluación de la calidad del agua de la quebrada La Perdiz en el área urbana de 

Florencia (Caquetá, Colombia), de Manrique y Peláez (2010), concluye que la 

quebrada está afectada por intervención antrópica.  

 

- Diagnóstico preliminar de la calidad del agua y condiciones socio ambientales 

presentes en el área de influencia de la Quebrada La Perdiz, en el Municipio de 

Florencia Caquetá de Rosas y Mesa (2002), expone que la quebrada presenta mala 

calidad de agua por contaminación orgánica.  

 

- Educando vamos transformando y el recurso hídrico recuperando de Martínez y 

Gonzáles (2017), se reconoce, que la contaminación es por falta de cultura ambiental 

 

En lo concerniente a las investigaciones acerca del agua desde el abordaje de las 

Representaciones Sociales, los estudios más similares, giran en torno a los siguientes 

aspectos: a) Representaciones Sociales de agua como derecho territorial, b) alternativas 

para afrontar la problemática hídrica. 

 

En el ámbito internacional y nacional, la temática sobre las indagaciones acerca de 

las Representaciones Sociales del agua en relación con el territorio, los investigadores 

están interesados en comprender las RS del agua como derecho en la relación entre 
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individuo y naturaleza y, como identidad cultural. Esta tendencia investigativa se puede 

visualizar en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 
Investigaciones acerca de RS de agua en relación con el territorio 

 

Temática Autor (año) Aporte 

RS. Agua y 

territorio 

Chávez y Ramírez, 

2018 

Relación entre valoración, comunicación de paisajes, 

identidad cultural y proyectos colectivos 

RS. Agua y 

derechos 

Carrero, 2014; 

Mocelín, 2013 

RS. Para comprender interacciones sociales, en relación 

con identidad colectiva y la responsabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Representaciones sociales sobre el territorio, desde los acuerdos de La Habana, en 

un grupo de mujeres rurales del municipio de Viotá, Cundinamarca, presentada por 

Chávez y Ramírez (2018), se identificó que la concepción de buena agua es un 

elemento básico en el proceso de apropiación y transformación del territorio, al igual 

que, el fortalecimiento de proyectos colectivos.  

 

- El agua como Representación Social y Derecho Humano fundamental, realizada por 

Carrero, (2014), se concluye que, desde el reconocimiento y vinculación de la realidad 

territorial es factible generar cambios en los comportamientos socio ambientales con 

reflejo en identidades colectivas.  

 

- Representaciones Sociales y tecnologías sociales, presentada por Mocelin (2013), se 

indagan los problemas ambientales en relación con la actuación humana; se identifica 

que el agua es comprendida como esencial para la vida y asocian el concepto con la 

salud y la responsabilidad humana. 

 

En las investigaciones sobre alternativas para afrontar la problemática hídrica no se 

identificaron estudios sobre RS relacionadas con las condiciones culturales y educativas, 

objeto de este trabajo. Sin embargo, las más relacionadas abordan el problema de la 

conservación, preservación hídrica, indicadas en la Tabla 3 
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Tabla 3 

Conservación, preservación hídrica 

 
Temática Autor (año) Aporte 

Conservación del recurso 

hídrico 

Álvarez, Bustos y 

Reyes (2018) 

La conservación se asocia, con mantener. 

Prevalece el antropocentrismo 

Preservación y trabajo social Lunardi y Albino, 

(2013) 

Se estudia sobre la relación entre cultura del 

agua y problemáticas hídricas 

Preservación y desarrollo 

rural sustentable 

Vigo, Ledesma y 

Segura, (2013) 

La problemática hídrica se relaciona con la 

utilización de agua en el ámbito rural 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Representaciones Sociales sobre la conservación del recurso hídrico en los 

estudiantes del grado cuarto de la vereda Yerbabuena (Chía-Colombia), de Álvarez, 

Bustos y Reyes (2018). Se concibe que las RS identificadas se caracterizan por la 

influencia antropocéntrica.  

 

- El Trabajo social y preservación de recursos hídricos en el área del Gran Catamarca, 

presentado por Vigo, Ledesma y Segura (2013), plantean que, la vinculación de 

diversos actores sociales, implica un trabajo integral, en varios frentes: científicos, 

sociales, económicos y políticos.  

 

- Valoración y preservación de recursos hídricos, en busca del desarrollo rural 

sustentable, presentada por Lunardi y Albino (2013); se formula que, preservar las 

fuentes hídricas es una necesidad creciente en la actualidad, dada la problemática de 

escasez y detrimento en cuanto a calidad y cantidad de agua. 

 

En las investigaciones identificadas, son relevantes los siguientes aspectos: a) la 

indagación desde el abordaje de las RS, permite comprender las dinámicas entre las 

interacciones y las prácticas sociales porque existe relación con el sistema de 

pensamientos que permea los comportamientos sociales y ambientales. Se requieren más 

estudios que vinculen diversos sujetos (Carrero, 2014); b) desde la relación de RS con el 

territorio, es pertinente el estudio del reconocimiento de tradiciones culturales; c) son 

recurrentes los problemas concernientes a la enajenación cultural, evidente en 

comportamientos mercantilistas con fuertes efectos en la naturaleza. 

 

En relación con lo emergente en los estudios, se identificó que: a) la problemática 

hídrica es un aspecto base en los estudios sobre el ambiente porque las fuentes hídricas 

requieren ser resguardadas a futuro para propender por la mejora de su calidad y 
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disponibilidad (Vigo, Ledesma y Segura, 2013); b) el tema de renaturalización hídrica, es 

un aspecto poco indagado desde las Ciencias Sociales y, en particular, desde estudios de 

RS; c) la investigación sobre las representaciones del agua es una tendencia temática en 

auge, dada la crisis ambiental e hídrica. 

 

Sin embargo, son escasos los estudios que dan cuenta bajo qué valores simbólicos se 

construye la realidad socio ambiental permeada por las acciones humanas (Ordoñez, 

2013; De Luis, 2013). Esta temática es poco estudiada y no se investiga sobre el problema 

de movilización y empoderamiento de los actores sociales en aras de propender por 

procesos de sensibilización y concientización acerca del importante papel de la 

participación, el compromiso en el fortalecimiento de cooperación y el planteamiento de 

alternativas a problemáticas hídricas en escenarios de mayor participación pública 

(Ratner, et al., 2013). 

 

En coherencia con lo expuesto, una problemática a tener en cuenta es el vacío de 

conocimiento de las Representaciones Sociales sobre condiciones culturales y educativas, 

requeridas para la renaturalización hídrica. Ante esta carencia de conocimiento, se 

formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son las Representaciones Sociales 

sobre condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica en los 

documentos de política pública ambiental y, de diferentes actores sociales, en Florencia 

Caquetá?  

 

En conexión con la pregunta formulada, se presentan las siguientes sub-preguntas:  

 

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de lo hídrico, materializadas en 

los documentos de política pública sobre lo ambiental? 

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las condiciones culturales, 

requeridas para la renaturalización hídrica, de diferentes actores sociales, en 

Florencia, Caquetá?  

- ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las condiciones educativas 

para la renaturalización hídrica, de diferentes actores sociales, en Florencia, 

Caquetá? 

- ¿Cuáles son las relaciones entre las Representaciones Sociales identificadas sobre 

condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica?  
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Capítulo II. 

Referentes Investigativos y Teóricos 

 

 

Este capítulo está planteado con el fin de exponer y describir de los argumentos 

investigativos y teóricos concernientes a las categorías de análisis en las cuales se 

fundamenta la presente investigación.  

 

2.1 Referentes Investigativos. 

 

En relación con temática indagada, se identificaron publicaciones relacionadas con las 

siguientes categorías de análisis: Representaciones Sociales, condiciones educativas, 

condiciones culturales y renaturalización hídrica; para tal fin, se realizó una investigación 

documental, descriptiva e interpretativa, con enfoque cualitativo. En su realización se 

consultó la literatura relacionada con documentos de tesis de maestría y doctorado, 

artículos científicos y ponencias. Estos se publicaron desde el año 2010 hasta el 2019, en 

bases de datos como: Scopus, Elsevier, Dialnet, Scielo, Unirioja, Reuned, Ebsco, Rábida. 

 

2.1.1 Contextos geográficos de la literatura analizada. En relación con temática 

indagada, se encontraron publicaciones en el ámbito internacional y nacional, respecto a 

las siguientes categorías de análisis: Representaciones Sociales, condiciones educativas, 

condiciones culturales y renaturalización hídrica. Ver Figura 5: 

 

 

Figura 5. Contexto geográfico de las investigaciones. (Fuente: elaboración propia para el 

estudio). 

 

El mayor número de publicaciones se identificó en México (25%), en relación con 

temáticas sobre: RS de leyes del agua, la gestión integral del agua como alternativa para 

afrontar la problemática hídrica y en los últimos años, se investiga acerca de las reglas 

proambientales para disminuir la brecha de la teoría y la práctica en los procesos de 

educación ambiental. En Colombia, con el 17% de las publicaciones, los intereses 
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temáticos giran en torno al estudio de las Representaciones Sociales frente a las tensiones 

y acuerdos entre el neoliberalismo y la naturaleza como bien común. De manera similar, 

en España (17%), se encontraron publicaciones en conexión con la política pública 

ambiental y la importancia de la visibilidad de la educación ambiental. 

 

2.1.2 Resultados obtenidos del mapeo informacional. En relación con las categorías 

de análisis abordadas en este estudio, mediante la revisión sistemática de información 

especializada y publicada por universidades y centros de investigación, se identificó y 

clasificó la información obtenida para la determinación de necesidades y tendencias 

temáticas investigativas, con base en el abordaje de las RS, en relación con lo hídrico. En 

esta óptica, las tendencias identificadas giraron en torno a los siguientes aspectos: a) 

política pública, b) aspectos culturales y c) aspectos educativos. 

 

2.1.2.1. Política pública. Es de resaltar que, desde lo planteado en documentos de 

política pública ambiental, existe ausencia de investigaciones en relación con las RS 

acerca de la renaturalización hídrica; aun así, se identificaron algunos documentos 

producidos en los últimos cuatro años, cuando se interpreta el discurso de política pública 

sobre el agua, desde el abordaje teórico de las Representaciones Sociales. Los aportes de 

estos documentos, se pueden identificar en la Tabla 4: 

 

Tabla 4 

Investigaciones acerca de RS y política pública ambiental 

 
Título Autor 

(año) 

Aporte 

Representaciones sociales de la Ley 

General de Aguas 2015 en México. 

Gonzáles y 

García 

(2015) 

Fomenta el liderazgo de las universidades 

en la formación de profesionales que 

analicen documentos de política púbica. 

Política del agua en Angola: los 

abastecimientos urbanos de agua y 

saneamiento en Luanda y Benguela. 

Faria (2015) Indaga la política pública sobre el agua, 

dada la importancia en relación con el 

desarrollo económico, político y social. 

RS. Política pública e indicadores 

ecológicos 

 

Biagi 

(2015) 

Existen discrepancias entre RS, de calidad 

hídrica y criterios ecológicos 

 

Comparando la representación social de la 

calidad del agua en lagunas costeras con el 

uso normativo de indicadores ecológicos. 

Christelle, 

et al. (2017) 

Se expone la existencia de discrepancias 

entre las RS de la comunidad y los aspectos 

normativos referentes al agua.  

Análisis de la política pública sobre la 

amenaza de desastres por la condición 

geoambiental. 

Deni, et al. 

(2019) 

La participación comunitaria en el diseño y 

formulación de política pública. 

Fuente: elaboración propia. 
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En los documentos presentados se identificó como tendencia temática la importancia 

de interpretar el discurso de política pública ambiental e indagar sobre su aplicación y 

evaluación en contextos locales de cada territorio (Faria 2015). De manera similar, se 

denota la importancia de reconocer la opinión y participación de la comunidad en aspectos 

asociados a política pública en relación con el agua (Deni, et al, 2019) 

 

Además, de acuerdo con Gonzáles y García (2015), existe un interés temático en el 

papel de las universidades frente a la inclusión de líderes sociales y académicos en 

procesos transdisciplinarios que permitan formar profesionales al servicio de la sociedad 

y se concibe necesario transcender los planteamientos expuestos en los documentos de 

política pública ambiental hacia la difusión de hallazgos que puedan ser retomados y 

ampliados en la comunidad académica y social. De manera similar, según Christelle, 

Vanina, Rutger, Hervé, Deboud y Rufin (2017), uno de los problemas radica en que poco 

se implementan las políticas públicas ambientales. 

 

El acercamiento a dichos documentos desde la Teoría de las Representaciones Sociales 

es escaso, por ello, esta investigación asume como uno de los objetos de indagación, el 

vacío de conocimiento acerca de política pública sobre lo ambiental en conexión con las 

condiciones educativas y culturales requeridas para plantear alternativas de solución que 

permitan afrontar las problemáticas relacionadas con el agua. 

 

De acuerdo con lo mencionado, el agua es comprendida desde un constructo social, 

dada su importancia a nivel global (Biagi, 2015). La identificación y comprensión de las 

Representaciones Sociales de condiciones culturales y educativas, promueve fomento de 

una conciencia ambiental, con un compromiso intersectorial, para la identificación de 

alternativas que permitan afrontar la problemática hídrica (Deni, et al. 2019). Por 

consiguiente, investigar sobre el agua desde las RS requiere indagar aspectos relacionados 

con la educación y cultura del agua. Estos aspectos requieren mayor indagación frente a 

problemáticas hídricas y proyección de escenarios futuros alcanzables. 

 

2.1.2.2. Aspectos culturales. Entre los documentos consultados, se encontraron 

algunos en los que se investigan aspectos relacionados con lo cultural y lo hídrico, desde 

el abordaje teórico de las Representaciones Sociales. Ver Tabla 5: 
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Tabla 5 

Investigaciones acerca de RS. Agua y cultura 

 
Título Autor (año) Aporte 

El agua como representación social y 

derecho humano fundamental. 

Carrero (2014) Las acciones humanas afectan las fuentes 

hídricas e inciden en el acceso al agua. 

Las “representaciones sociales” de 

los “bienes comunes”,  

Vásquez (2015) Existencia de tensiones refleja las crisis 

económicas, políticas, culturales y educativas  

Gestión integral del agua desde un 

enfoque social - economía ecológica. 

Gil y Reyes 

(2015) 

Gestión del agua como alternativa holística, 

para afrontar problemática hídrica.  

Representación pública en la gestión 

del agua: un análisis de red de la 

organización y las percepciones  

Cutts, Muñoz y 

Shutter (2015) 

Las coaliciones entre organizaciones 

proporcionan mayores beneficios en relación 

con la protección de ecosistemas  

Representaciones Sociales sobre el 

territorio. 

Chávez y 

Ramírez (2018) 

El territorio es valorado de manera positiva y 

está asociado con las vivencias 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las investigaciones identificadas en relación con las Representaciones Sociales y 

las condiciones culturales para la renaturalización hídrica se plantea que la crisis 

ambiental e hídrica es ocasionada por acciones humanas que afectan la naturaleza 

(Carrero, 2014). Se expone la importancia de la participación social, la valorización del 

territorio, y la representatividad política (Chávez y Ramírez, 2018). Según los 

planteamientos expuestos, la cultura es una condición requerida para afrontar la 

problemática hídrica (Vásquez, 2015). El abordaje de esta temática, desde la teoría de la 

RS como referente, permitirá reflexionar en torno a cada una de las condiciones culturales 

fundamentales para propender por la renaturalización hídrica. 

 

2.1.2.3. Aspectos educativos. Entre los documentos consultados, se retomaron los 

relacionados con estudios sobre RS, sobre lo hídrico y lo educativo. Los aportes 

identificados se presentan en la Tabla 6: 

 

Tabla 6  

Investigaciones RS. Agua y educación 

 
Título Autor (año) Aporte 

Visibilidad de la educación ambiental 

para la sostenibilidad  

Jiménez y García 

(2017) 

La Educación Ambiental, es un ámbito 

multidisciplinar y transversal. 

Reglas proambientales: para 

disminuir la brecha decir-hacer  

Páramo (2017) La investigación, promueve 

comportamientos proambientales  

Fuente: elaboración propia. 

 

En las investigaciones identificadas en relación con las Representaciones Sociales y 

las condiciones educativas para la renaturalización hídrica, no se encontraron estudios 
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asociados de manera directa a la temática. Aun así, de acuerdo con Jiménez y García, 

(2017), el concepto de agua está relacionada con la importancia para la vida porque existe 

una situación de emergencia planetaria, caracterizada por la crisis ambiental; lo cual 

implica una educación que permita contribuir en el desarrollo de soluciones.  

 

Por otra parte, según Páramo, (2017), los procesos investigativos son relevantes en 

aspectos como: reorientación de políticas públicas, trasformación de la conducta y 

fomento de acciones proambientales. y dicha relación esta permeada por la información 

promovida en los medios de comunicación. 

 

2.2 Referentes Teóricos. 

 

En este apartado, se presentan los referentes teóricos correspondientes a las 

categorías de análisis. Estas son asumidas como temáticas relevantes de la investigación 

y están inmersos en los siguientes ejes: a) teoría de las Representaciones Sociales, b) 

fuentes hídricas, c) renaturalización hídrica, d) educación ambiental y e) condiciones 

culturales y educativas, los cuales se exponen en la Figura 6 y se argumentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 6. Marco referencial. (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

2.2.1. Teoría de las Representaciones Sociales. En el presente apartado se exponen 

los aspectos fundamentales que permitieron la configuración de Teoría de las 

Representaciones Sociales, TRS, hasta la descripción de sus características y funciones. 

A continuación, se exponen los argumentos teóricos en relación con: a) fundamentos 

TRS 15 , b) modelos y orientaciones teóricas, c) dimensiones, d) características y e) 

funciones de las RS. Estos aspectos se presentan en la Figura 7: 

 
15 TRS: en adelante, alude a la Teoría de las Representaciones Sociales. 

Representaciones 

Sociales 
Fuentes Hídricas Educación Ambiental 

Renaturalización 

Hídrica 

Condiciones 

Educativas 

Condiciones 

Culturales 
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Figura 7. Referentes. Teoría de las Representaciones Sociales. (Fuente: elaboración propia para 
el estudio). 

 

2.2.1.1. Fundamentos. La Teoría de las Representaciones Sociales - TRS, tiene su 

fundamento en la sociología y en la psicología (De Alba, 2016; Chávez, Ramírez, 2018). 

Los aportes sociológicos se basan en los planteamientos de Emilio Durkheim (1986), en 

cuanto la influencia interdependiente en la relación entre individuo y sociedad; los aportes 

psicológicos tienen sus fundamentos en lo expuesto por Fritz Heider (1958), quien 

incluye los conceptos relacionados con pensamientos e ideas. Acorde con lo mencionado, 

se describe a continuación: a) fundamentos sociológicos, b) fundamentos psicológicos y 

c) fundamentos de la psicología social. 

 

En relación con los fundamentos psicológicos, se retoman los planteamientos de Fritz 

Heider, en lo concerniente a la manera en que los individuos perciben los acontecimientos 

a partir de pensamientos colectivos sobre el significado de la realidad observada (Heider, 

1958). Desde los fundamentos sociológicos, Durkheim plantea que las concepciones de 

la realidad son permeadas por lo individual y lo social. Las RS se comparten mediante la 

conciencia colectiva que guía las costumbres como legado de una herencia cultural; de 

acuerdo a Durkheim (1986), las explicaciones otorgadas a la realidad, provienen del 

pensamiento social.  

 

Según los fundamentos psicológicos y sociológicos, retomados por Moscovici (1979), 

en la TRS, se destaca la indagación de la estructuración de procesos tanto cognitivos como 

sociales para la explicación de conceptos asimilados en el saber cotidiano, con el fin de 

comprender el sentido común de los diversos actores. Desde la psicología social, las RS 

son concebidas como “sistemas de valores, ideas y prácticas con la función de orientar a 
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los grupos en su mundo social y posibilitar los procesos de comunicación en la 

comunidad” (Farr, 1983, p. 655). 

 

El abordaje de las RS, desde el campo de la psicología social permite un acercamiento 

e interpretación de la realidad, con el fin de simplificar lo extraño o desconocido para que 

tenga sentido en la cotidianidad; de esta manera, el pensamiento individual y social está 

configurado desde las informaciones y conocimientos compartidos para comprender la 

realidad, y asociarlos a conceptos relacionados con situaciones, objetos y fenómenos. Por 

ende, estudiar el simbolismo en la construcción social de la realidad influye en la 

diferenciación de los objetos y fenómenos sociales (Cuevas, 2016), porque “la realidad 

de las representaciones sociales es fácil de capturar, el concepto no lo es” (Moscovici, 

1979, p. 27). De ahí, todos los significados otorgados a la realidad son herencia de 

concepciones sociales, que pueden converger en tradiciones. 

 

En consecuencia, las RS son concebidas como un conjunto de significados que 

permiten interpretar acontecimientos, clasificar circunstancias; se constituyen en 

modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión 

y el dominio del entorno social y material (Jodelet, 1986; Méndez, 2015). Las RS pueden 

ser transformadas en aras de facilitar a los grupos sociales la comprensión de la realidad 

y las interacciones. Este proceso se puede visualizar en la Figura 8: 

 

 
 

Figura 8. Esquema simplificado de formar una RS - Modelo socio genético. (Fuente: Wagner et 
al., 2007, p. 3). 

 

La puesta en común de informaciones y creencias permite el surgimiento de 

proposiciones predominantes en los grupos sociales focalizados en los fenómenos de 

objetivación y anclaje (Moscovici, 2001); los cuales posibilitan la articulación de la 
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función cognitiva para simbolizar la realidad, integrar lo novedoso, interpretar y orientar 

tanto los comportamientos como las interacciones. 

 

2.2.1.2. Modelos y orientaciones teóricas de las Representaciones Sociales. El interés 

de este estudio se enfoca en el trasfondo del comportamiento social, en el cual están 

presentes las Representaciones como formas mentales y sociales de proceder que tienen 

los integrantes de un grupo. De acuerdo con Urbina y Ovalles (2018), los principales 

modelos teóricos, reconocidos en los postulados de la Teoría de las RS, son: a) modelo 

cognitivo estructural, b) modelo procesual sociogenético, y c) modelo sociodinámico. Los 

modelos que orientan la Teoría de las Representaciones Sociales se plantean en la Figura 

9: 

 

 
Figura 9. Orientaciones teóricas que conforman las Representaciones Sociales. (Fuente: 

elaboración propia). 
 

- Modelo cognitivo estructural. Jean-Claude Abric, desde Francia, plantea que toda RS 

está conformada por un núcleo central y elementos periféricos. La RS es considerada 

indispensable para la comprensión de la dinámica social (Abric, 2001). En la estructura 

de las RS, el núcleo se constituye en la concepción compartida colectivamente y los 

elementos periféricos complementan el sentido del núcleo central y orientan los 

comportamientos. Según lo expuesto, cuando el núcleo central cambia, la RS puede sufrir 

transformaciones (Wolter, 2018).  

 

- Modelo Procesual sociogenético. Enfatiza en los discursos y comportamientos 

sociales, prioriza el estudio de la representación en su génesis histórica, “lo social 

transforma un conocimiento común en representación y como esta representación 

trasforma lo social” (Jodelet, 1986, p. 365); de ahí, mediante el análisis de los significados 

de la realidad, se evidencia una total interrelación entre las actividades psicológicas de 

los seres humanos y las condiciones sociales del entorno. Según este modelo, las RS 

propician el vínculo entre sentido común, contexto e interacciones sociales. 

Modelo cognitivo 
estructural

•Comprensión, dinámica 
social, núcleo, elementos 
periféricos, objetivación.

• (Abric, 2001)

Modelo procesual 
sociogenético

•Discursos y
comportamientos, sentido
común, interacciónes

• (Jodelet, 1986)

Modelo sociodinámico

•Concepción de la realidad, 
significados convergentes, 
anclaje.

• (Doise, 2003)
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- Modelo socio dinámico. Surge desde el proceso de anclaje definido por Moscovici y 

se desarrolla con los estudios planteados en Suiza por Doise, quien se interesa en cómo 

se constituyen las RS. El estudio de las RS ofrece a los individuos, significados 

convergentes que proporcionan aspectos comunes de referencia que pueden tejer aspectos 

diferenciales (Doise, 2003; Rubira y Puebla, 2018). En relación con lo expuesto por 

Moscovici (1979, p. 45), se consideran relevantes las siguientes dimensiones: a) 

información, b) actitud y c) el campo de representación; las cuales se pueden identificar 

en la Figura 10: 

 

 
Figura 10. Dimensiones de las Representaciones Sociales. (Fuente: elaboración propia). 

 

- Información. Son los elementos asociados con las concepciones del individuo, los 

significados dados a la realidad y todos los conocimientos relacionados a sucesos, 

fenómenos, u objetos: “esta dimensión conduce, necesariamente, a la riqueza de datos o 

explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus relaciones cotidianas” 

(Umaña, 2002, p. 40). Este es un aspecto fundamental en la RS, se origina en el contacto 

directo con el objeto y las prácticas sociales y se relaciona con los conocimientos 

organizados y compartidos socialmente. 

 

- Actitud. Expresa el elemento más primitivo de las RS porque concierne a las 

emotividades que orientan las actitudes, está relacionado de manera directa con el 

elemento afectivo y consiste en el juicio de valor u orientación como favorable o 

desfavorable. Es decir, es asumir una posición positiva o negativa frente a sucesos, 

objetos y fenómenos. Esta dimensión es la más evidente, su identificación no se dificulta 

porque en las categorías lingüísticas existe un consenso social frente lo concebido como 

positivo y como negativo (Moscovici, 1979; Zamora, 2019). 

 

- Campo de la representación. Está relacionado con la jerarquización y organización 

de todos los contenidos de las Representaciones Sociales; permite la identificación de los 

aspectos básicos que remiten la idea de imagen, al contenido preciso del objeto de la 

representación (Villamañan, 2016; Banchs, 2000). Según lo planteado, las RS están 

Información

•Concepciones, significados, 
explicaciones, 
conocimientos

Actitud

•Emotividades, juicio de 
valor positivo, negativo

Campo de la 
representación

•Simbolización de la 
realidad, jerarquización de 

contenidos



52 
 

asociadas a conceptos y explicaciones de la vida daría; pueden ser estudiadas desde 

concepciones, interacciones y simbolismos socialmente compartidos; por ende, permiten 

la mejor comprensión de significados y símbolos aceptados socialmente, mediante los 

saberes populares, mitos y tradiciones. Por otra parte, la construcción de las RS posibilita 

que la realidad sea inteligible mediante conocimientos prácticos y cotidianos que 

favorecen la facilidad para interactuar en situaciones de la vida diaria. En este sentido, los 

procesos principales son: objetivación y anclaje. 

 

- Objetivación. Hace referencia a la formación de la imagen, es decir, que es un proceso 

que permite la disposición de conocimientos relacionados con la realidad, de modo que 

lo difuso y abstracto puede hacerse comprensible en las categorías de lenguaje y permite 

simplificar la realidad en imágenes mentales que facilitan la comprensión de lo cotidiano 

y propician los procesos de comunicación (Moscovici, 1991; Jodelet, 2011; Araya, 2002). 

El proceso de objetivación permite transformar el pensamiento en realidades físicas, 

“puede convertir un saber científico en convencional, para asimilarlo a lo ya conocido” 

(Lombardo y Monchieltti, 2018, p. 51). 

 

- Anclaje. Es el proceso en cual se incorpora lo desconocido en lo socialmente 

aceptado. Los significados se asumen como comprendidos y naturalizados, sin 

cuestionamiento alguno y la realidad es comprendida in situ; esto permite interactuar en 

la vida cotidiana y se incorpora lo extraño como comprensible (Lacolla, 2012). La manera 

en que las RS son asimiladas y asumidas como realidad es cuando son apropiadas por los 

individuos como significados socialmente aceptados. 

 

2.2.1.3. Características de las Representaciones Sociales. De acuerdo con lo 

planteado por González, Díaz y Rodríguez (2019), las RS son complejas y dinámicas. La 

complejidad es asumida desde la interpretación de la realidad y el carácter dinámico 

implica que las RS se reconstruyen y transforman en reacción a los cambios del contexto. 

Ver Figura 11: 

 

 
Figura 11. Carácter complejo y dinámico de las Representaciones Sociales. (Fuente: elaboración 

propia) 
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- Carácter complejo. Las RS se asumen como formas de comprensión y construcción 

de la realidad que permiten comunicar los saberes cotidianos (Berger y Luckman, 2003). 

Las RS expresan la realidad concebida mediante imágenes, información e inciden en 

creencias y comportamientos; están relacionadas con el conocimiento socialmente 

elaborado y compartido. (Knapp, Suárez y Mesa, 2013). La RS “se construye como una 

forma de lenguaje, de discurso, típico de cada sociedad o grupo social” (Lacolla, 2005, p. 

4) y se forja en cada una de las situaciones en que interactúan los sujetos. 

 

- Carácter dinámico. La realidad, es comprendida por relaciones intersubjetivas 

establecidas en un contexto dialógico intergeneracional (Castorina, 2016); de ahí que, 

“los únicos cambios importantes, de los cuales resulta la renovación de las civilizaciones, 

afectan ideas, concepciones y creencias” (Le Bon, 2004, p. 10). Las RS explican las 

diferencias entre pensamiento científico y cotidiano (Mosvici 1991), por lo tanto, son 

entendidas como el saber común, compartido y reconstruido mediante interacciones 

socioculturales. (Moscovici, 1985; Moscovici, 2003). 

 

2.2.1.4. Funciones de las Representaciones Sociales. La RS se comprende como una 

modalidad particular del conocimiento, que incide en la comunicación entre los 

individuos (Moscovici, 1979). Las funciones relevantes de las RS son, entre otras: a) 

asimilación de significados, b) explicación de comportamientos, c) re-creación de la 

realidad mediante imágenes, y d) comunicación entre individuos.  

 

- Asimilación de significados. Las Representaciones Sociales, permiten comprender 

conceptos complejos e interpretar la realidad para actuar en sociedad, con base en la 

experiencia cotidiana y en conocimientos preexistentes en el pasado. Se pueden visibilizar 

en el presente y su impacto puede proyectarse a futuro (Villas, 2010). 

 

- Explicación de comportamientos y prácticas en situaciones específicas. Las RS 

facilitan la comprensión de la realidad, mediante referentes comunes (Farr, 1983; Abric, 

2001). De esta manera, se fomenta la identidad de los grupos mediante la configuración 

de creencias que propician la comunicación (Sáenz, 2015).  

 

- Re-creación de la realidad mediante imágenes. El abordaje teórico de las RS permite 

comprender los significados otorgados a situaciones específicas que se articulan en el 
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proceso de socialización. En la medida en que se construyen, las RS más antiguas pueden 

perder su significado y las hegemónicas se comparten en la colectividad (Weisz, 2017). 

 

- Comunicación entre individuos. Se considera apreciable por la relación implícita con 

el conjunto de conocimientos asociados al sentido común y al sistema de valores e ideas 

que permiten a los actores sociales, asumir actitudes y comportamientos socialmente 

aceptados (Moscovici, 1979). Según lo expuesto, se asume como actor social a quien, de 

manera consciente, produce acciones y resultados intencionales que se pueden alterar por 

cambios en los saberes y RS (De Alba, 2016). 

 

Las relaciones con el ambiente natural son diversas, al igual que los significados e 

interacciones con la naturaleza; los cuales, en los procesos de comunicación, se concibe 

la realidad mediada por la cultura (Escobar, 2000) y, como entramado simbólico 

(Xianwei, Yang y Jianping, 2018). Así mismo, el discurso y las prácticas sociales se 

entienden como expresiones de las RS en contextos particulares. En tal sentido, en el 

presente estudio se considera que analizar las RS de condiciones educativas y culturales 

permitirá interpretar, las concepciones, valoraciones y acciones, orientadas hacia la 

renaturalización de la quebrada La Perdiz en el municipio de Florencia Caquetá.  

 

2.2.2 Fuentes hídricas. A continuación, se exponen los referentes teóricos de: a) 

características sociales de las fuentes hídricas, b) alternativas para afrontar espacios 

hídricos en espacios urbanos y c) características de la Renaturalización Hídrica, como se 

indica en la Figura 12: 

 

 
 
Figura 12. Referentes. Renaturalización Hídrica. (Fuente: elaboración propia para el estudio).  
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2.2.2.1. Características socio ambientales de las fuentes hídricas. Las Fuentes 

Hídricas (FH)16 se conciben todas las aguas superficiales y subterráneas, inherentes a los 

cuerpos y corrientes de agua existentes en el mundo. Son indispensables para la existencia 

de la vida en el planeta (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

Asimismo, son comprendidas como un compuesto de características únicas de 

importancia vital, abundante en la naturaleza; forman parte de la cultura y su concepción 

no se limita a un recurso natural porque el agua es indispensable para la existencia de 

todos los seres vivos en el planeta tierra; de hecho, es parte del planeta. Se aboga por el 

fortalecimiento de procesos sociales, culturales y educativos que promuevan el respeto 

por su valor ecológico, científico, cultural, paisajístico y funcional. Poseen “un 

compuesto de características únicas de importancia vital más abundante en la naturaleza” 

(García, Sánchez, Marín, Guzmán y Verdugo, 1999, p. 2); al punto de comprenderse 

como construcción social, esencial y diferencial en la cultura y en la memoria colectiva 

(García, 2017; IDEAM, 2017).  

 

Las características sociales identificadas son, entre otras: a) importancia social, b) 

regulación de necesidades, c) regulación del clima y, d) medio de transporte. Ver Figura 

13: 

 

 
 

Figura 13. Características sociales identificadas de las fuentes hídricas. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

- Importancia social. Es múltiple y vital, aspecto expresado en los estándares 

internacionales. Múltiple, en cuanto a su relevancia ecosistémica, social, económica y 

cultural (Villagómez, Amoroz y Gómez, 2013). Es vital porque de las características 

hídricas, depende la vida en el planeta. La importancia social de las Fuentes Hídricas, es 

fundamental para la identificación de alternativas de solución que no se limiten a criterios 

económicos y factores políticos, ajenos a las necesidades comunitarias. 

 
16 FH: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a Fuente Hídrica. 
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- Regulación de necesidades. La estructura hídrica no tiene límites fronterizos en 

cuanto a los requerimientos, eco-sistémicos en el ámbito mundial (Comité Internacional 

de la Cruz Roja, CICR, 2009); por consiguiente, es indispensable la cooperación entre 

países para mejorar la calidad tanto de los individuos como del ambiente. El agua se 

caracteriza por ser global y, dado que el movimiento cíclico no conoce fronteras, se asocia 

con la disponibilidad y calidad del agua, acorde a las necesidades para la subsistencia 

(Barrera y Hernández, 2016) y del planeta en general. 

 

- Regulación del clima. El clima es regulado mediante el ciclo del agua, el cual inicia 

desde el mar, hasta la atmósfera y regresa mediante la lluvia hacia la tierra (Aguilera, 

Díaz, Gil y Gil, 2002). Las precipitaciones como la lluvia son imprescindibles para la 

renovación hídrica y la estabilidad climática porque el movimiento cíclico permite la 

distribución del agua. La recarga de suministro de fuentes hídricas como las cuencas, 

lagos, humedales es esencial para esta generación y para las generaciones futuras (Green 

Facts, 2009). 

 

- Medio de transporte. Se reconoce que “56% de la disponibilidad de agua, proviene 

de fuentes hídricas superficiales el 44%, restante, de aguas subterráneas” (Global Water 

Partnership, 2011, p. 43). Las superficiales, están en constante movimiento en todo el 

planeta tierra, posibilitan la interconexión de medios de transporte y son esenciales en la 

conducción de nutrientes y sustancias de desecho en los organismos vivos.  

 

De acuerdo con lo planteado por Ramsar (2010), las fuentes hídricas, constituyen una 

declaración orientada hacia la calidad ambiental, mediante requisitos como: a) cantidad 

de agua con flujos hídricos constantes, b) calidad por las características biológicas, físicas, 

químicas, c) integridad de los hábitats relacionados con estructura física, vegetación, d) 

integridad biótica reflejada en la salud y e) diversidad biológica acuática. En coherencia, 

los objetivos ambientales deben establecerse según las características y problemáticas de 

los componentes hídricos, como ríos, humedales, subcuencas y aguas subterráneas, entre 

otros. 

 

2.2.2.2. Alternativas para afrontar la problemática hídrica en espacios urbanos. El 

agua es valorada mundialmente a partir del 22 de marzo de 1993, fecha en la que se 

instituye la celebración del Día Mundial del Agua, con la finalidad de sensibilizar a la 

comunidad internacional sobre las problemáticas y desafíos relacionados con lo hídrico 
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(Naciones Unidas, 1993). Según el MinAmbiente (2015), en Colombia se estipulan las 

normas relacionadas con las fuentes hídricas y se enfatiza en su aprovechamiento y 

ocupación, con el fin de garantizar su disponibilidad permanente. 

 

Al ser el agua, la sustancia que ocupa las tres cuartas partes del planeta tierra (Hernández, 

2016), es requerida de manera constante, por los individuos, por la sociedad y por los 

seres vivos para asegurar la supervivencia. En la actualidad, el agua es explotada para la 

satisfacción de necesidades y propósitos socioculturales y, aunque todos los países tienen 

reglamentación acerca de lo hídrico, se identificó que falta mayor generalización, 

implementación y control, para obtener un tratamiento adecuado y mejorar la calidad 

hídrica (Global Water Parneship Central América, 2011).  

 

En relación con lo expuesto, el presente estudio se fundamenta desde la óptica 

biocéntrica, concebida por su origen griego bios como vida y kentron como centro, 

caracterizada en el respeto moral hacia todo ser vivo y fundamentada en el ecologismo, para 

proponer la reivindicación del derecho al respeto y valor por la vida; en aras de generar un 

impacto humano menos nocivo sobre la naturaleza (Martínez y Porcelli, 2017). La postura 

biocéntrica, permite la identificación de alternativas que propendan por un equilibrio 

social y ecológico caracterizado por reflexiones y planteamientos colectivos 

fundamentados en el respeto por las formas de vida en el planeta (Bansart, 2010).  

 

Las alternativas que permiten afrontar las actuales problemáticas de fuentes hídricas 

intervenidas por acciones humanas mediante procesos de urbanización giran en torno a 

un uso constante del prefijo re; el cual se asume para manifestar un valor recurrente y 

reiterativo que hace alusión a insistir y volver a condiciones previas (Hernández, 2017). 

Los conceptos asociados a la intervención natural a fuentes hídricas son los siguientes: 

restauración, rehabilitación, recuperación y renaturalización. Ver Figura 14: 

 

 
Figura 14. Conceptos asociados a la intervención y alternativas de solución. (Fuente: elaboración 
propia). 
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Los planteamientos alternativos para afrontar problemáticas hídricas en espacios 

urbanos se fundamentan en el carácter natural de las fuentes hídricas; lo cual implica la 

implementación de acciones colectivas y comunitarias, orientadas hacia la protección de 

ecosistemas degradados con la finalidad de regresarlos, en lo posible, a su estado natural 

(González, Hernández, Perló y Zamora, 2010). 

 

- La restauración. Está relacionada con el proceso de restablecimiento de ecosistemas 

dañados y degradados, lo cual implica realizar acciones para volver a sus condiciones 

naturales iniciales. Está asociada con la restauración ecológica comprendida como el 

proceso en el que se restablece un ecosistema degradado, con el fin obtener servicios 

ecosistémicos o beneficios que proporciona la naturaleza para la humanidad como: 

provisión, regulación de agua y sostenimiento del ciclo hídrico (Little y Lara, 2010; 

Duarte y Avella, 2019; Romero, Cozano, Gangas, y Naulin, 2014).  

 

- La rehabilitación. Es un término relacionado a las actividades que propenden por la 

recuperación de elementos biofísicos (agua, clima, releve, suelos y vegetación, entre 

otros) relevantes para los ecosistemas, en busca de que las fuentes hídricas se puedan 

asimilar a situaciones anteriores a la degradación y al detrimento hídrico (Martínez, 

2016). 

 

- La recuperación. Se retoma a partir del supuesto de la pérdida de las características 

naturales en ecosistemas; por ende, la recuperación de fuentes hídricas implica 

minimización del deterioro mediante la búsqueda de las características ecosistémicas, las 

cuales se han degradado con la intervención de acciones humanas (Zamora, Mazari y 

Almeida, 2017). 

 

- La renaturalización. Es considerada como “la meta fundamental para equilibrar las 

relaciones del medio antrópico y el natural” (Castiblanco, Aguilera y Sarmiento, 2019, p. 

24). La renaturalización hídrica, conlleva a visualizar desde un ángulo comunitario la 

concepción de las fuentes hídricas que, por sus características sociales, requieren ser 

asumidas como constructo sociocultural. Representa diversas soluciones para expertos, 

comunidades locales y políticos.  

 

2.2.2.3. La Renaturalización Hídrica. Se concibe como un aspecto esencial en el 

establecimiento de alternativas basadas en la naturaleza para volver a vivenciar de manera 
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natural las experiencias de antaño que están en la memoria de los actores sociales. “La 

renaturalización describe una forma de llevar el ecosistema del río a un estado natural, 

aunque no necesariamente prístino” (Melignani, 2017, p. 3). Al respecto se concibe 

necesario implementar un: 

 

Cambio de enfoque [...], mejora de la gobernanza, como podría ser desarrollo normativo, 

mejor coordinación entre diferentes administraciones, mejora del conocimiento, 

promoción del desarrollo de capacidades sociales y la participación pública, desarrollo de 

herramientas específicas de gestión de conflictos en este ámbito, o desarrollo de fórmulas 

de financiación de nuevos tipos de intervenciones, como son las soluciones basadas en la 

naturaleza (por ejemplo renaturalización de los ríos o recuperación del espacio fluvial, 

espacios verdes de bio-retención e infiltración). (Gobierno de España, 2019, p. 29) 

 

En coherencia, con lo planteado, en el presente estudio se asume la renaturalización 

hídrica como un proceso alternativo para afrontar las problemáticas relacionadas con las 

fuentes hídricas en territorios urbanos específicos, para tal fin, es necesario que 

“observemos la naturaleza y sigamos la senda que nos señala” (Rousseau, 2000).  

 

Por ende, el proceso de renaturalización comprende la configuración de actividades 

colectivas proambientales que implican un progreso en el estado de la fuente hídrica con 

mejoras en los alrededores de la cuenca hidrográfica y revalorizan de aspectos sociales, 

económicos, culturales y estéticos, entre otros. Las características identificadas son las 

siguientes: a) volver a lo natural, b) comportamientos auto informados, c) transformación 

de espacios urbanos, y d). participación comunitaria, 

 

Características de la renaturalización. Entre otras son las siguientes:  

 

- Volver a lo natural. De acuerdo con Zamora (2013), la importancia de recuperar las 

características naturales de las fuentes hídricas se fundamenta en que estas inciden en las 

prácticas sociales y significados asumidos. Se reconoce la naturaleza como sujeto de 

derechos y se concibe que “los derechos a un ambiente sano o calidad de vida, en esencia 

son antropocéntricos, y que deben entenderse separadamente de los derechos de la 

naturaleza” (Martínez y Acosta, 2017, p. 2942).  

 

- Comportamientos auto informados. Las intencionalidades e intereses sociales 

requieren una conciencia ambiental con actividades colectivas destinadas a proteger y 

mitigar la degradación del patrimonio natural mundial, desde la premisa de que la 

naturaleza es finita y tiene incidencia en las actuales formas de vida en el planeta (Milfont 
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y Duckitt, 2006; De Sousa, 2014). En esta lógica, la relación hombre-naturaleza requiere 

reconocer el contenido cultural y comprender las consecuencias negativas de acciones 

como: extractivismo, cultura de consumo y mecanismos de producción ascendente. 

 

A nivel social, se sugieren actividades como: campañas de limpieza, eliminación de 

fuentes contaminantes, conformación de pasillos y corredores rivereños, reordenación, 

zonificación, diseño de sistemas de alarma y protección civil, y mancomunidades de 

gestión, entre otros. Respecto al desarrollo de estas actividades, lo indispensable es 

conservar las condiciones de la propia dinámica natural de las fuentes hídricas. (De la 

Call y Pellicer, 2002). 

 

- Transformación de espacios urbanos. Se plantea como la definición de un conjunto 

de actuaciones y soluciones basadas en la naturaleza para propender por la integración de 

fuentes hídricas, mediante la mitigación del detrimento porque “muchas veces los ríos 

son ya difícilmente recuperables en sus tramos urbanos, pero sería terrible no ser capaces 

de preservar ahora las áreas fluviales que se integren en la ciudad en el futuro”. (De la 

Call, y Pellicer, 2002, p. 50). Lo expuesto, implica el establecimiento de mejoras 

paisajísticas ambientales, de gestión, ordenamiento territorial, calidad de agua por medio 

de procesos de depuración y control de vertimientos. 

 

- Participación comunitaria. De acuerdo con lo mencionado, la renaturalización de 

fuentes hídricas y corrientes de agua que están inmersas en las ciudades requiere la 

coordinación de acciones conjuntas. Según Monserrat (2017), los procesos de 

participación social se activan a partir de dos formas: la primera denominada como 

procesos top-down o de arriba hacia abajo; es decir, a partir de iniciativas 

gubernamentales y, la segunda, denominada como bottom-up o de abajo hacia arriba, a 

partir de las movilizaciones y demandas de los ciudadanos. Se denota que, la participación 

de la comunidad fomenta el sentido de identidad colectiva (Zamora, 2013). 

 

2.2.3 Educación ambiental. Este concepto se fundamenta en la comprensión de la 

educación como “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (Freire, 2007, p. 7); de ahí, se concibe que la educación ambiental surge 

“como un proceso generador de nuevos valores y conocimientos para la construcción de 

la racionalidad ambiental” (Leff, 1998, p. 203). 

 



61 
 

El término de Educación ambiental se ha implementado desde 1972 en la conferencia 

internacional de Estocolmo; la preponderancia otorgada radica en la adquisición de 

conocimientos y actitudes que empoderen a la comunidad para afrontar la crisis ambiental 

(Sandoval, 2012). El concepto de educación ambiental, evoluciona en relación directa 

con la concepción de ambiente y de naturaleza, es comprendido como un espacio de 

análisis interdisciplinario que suscita acciones para identificar e implementar alternativas 

de solución frente a problemáticas ambientales. (Escorihuela, Hernández, y Juvinao, 

2019). 

 

Desde esta óptica, la educación es asumida como diálogo comunitario, que propende 

por cambios colectivos basados en la responsabilidad social y ambiental; a su vez, es 

comprendida como un eje transversal requerido en la globalización porque permea los 

procesos culturales mediante la concientización acerca de la modificación de estilos de 

vida y, comportamientos orientados hacia la mitigación de problemas ambientales 

actuales y futuros (Sierra, Bustamante y Morales, 2016). 

 

En coherencia con lo planteado, la educación ambiental es asumida como un proceso 

fundamental en la generación de nuevas dinámicas de reflexión, sensibilización y 

participación de comunidades para el empoderamiento en la configuración de alternativas 

pro ambientales. 

 

2.2.3.1. Características y aspectos relevantes. La educación ambiental es una 

alternativa para fomentar el sentido de pertenencia y acciones pro ambientales mediante 

la intervención de espacios educativos con didácticas, metodologías y diseños evaluativos 

para abordar de manera holística la problemática ambiental y responder al desafío latente 

de asegurar la existencia de vida en el planeta (Tovar, 2017; Sari y Camponoga, 2017; y 

Ríos, 2017). 

 

El fomento de la educación ambiental incide en procesos de reflexión y comprensión 

de las causas de la problemática ambiental. De ahí, como característica predominante, se 

identificó el abordaje crítico de las interacciones entre e individuo y la naturaleza 

(Bautista, Murga y Novo, 2019). Se reconoce su importancia en el desarrollo de la 

identidad de las personas y las comunidades; al igual que su aporte en las interaccione 

con el entorno natural. Se caracteriza por el aporte en la configuración del sentido de 
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pertenencia y fomenta comportamientos pro ambientales para afrontar y propender por la 

defensa de la naturaleza (Tovar, 2017; Herrera y Ríos, 2017).  

 

Aun así, los procesos de educación ambiental, no se pueden limitar al trabajo 

académico formal por sesiones porque la educación continuada es una prioridad en los 

procesos formativos y está conformada por actividades orientadas desde la praxis. 

(Galvis, Perales, y Ladino, 2019). Se comprende como el proceso que permite vivenciar 

temáticas sobre el ambiente y sobre lo hídrico, bajo una óptica no material sino como 

fuente de vida y subsistencia intergeneracional. Las personas se reconocen como 

proactivas y aportan en el engranaje de cambios para la transformación de aspectos 

sociales; por ende, “la educación ambiental al focalizarse en los comportamientos 

proambientales esperados y sus consecuencias, lo mismo que al orientar la investigación 

hacia la manera como se adquieren y mantienen dichos comportamientos” (Páramo, 2017, 

p. 53) 

 

Por tanto, la educación ambiental posibilita el establecimiento de un horizonte de 

conexiones de los sujetos con la problemática ambiental para compartir conocimientos 

sobre dichos problemas, generar actitudes de respeto por la naturaleza, sentido de 

pertenencia y construcción de criterios de transformación social porque “el gran desafío 

actual, de la educación es el de contribuir a un cambio cultural mayor para pasar de una 

cultura reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de compromiso, de 

resistencia y de solidaridad” (Sauvé, 2006, p. 5).  

 

2.2.3.2. Funciones y expectativas. Los procesos de educación ambiental son 

esenciales en la configuración una cultura hídrica pertinente, con el fin de asumir acciones 

colectivas requeridas para afrontar el detrimento de la naturaleza. Las funciones 

identificadas, giran en torno a los siguientes aspectos: a) articulación interdisciplinaria, 

b) procesos participativos, c) configuración de actitudes proambientales. 

 

- Articulación interdisciplinaria. Se requiere la complementariedad de 

conocimientos, metodologías y prácticas, tanto de ciencias naturales como de ciencias 

exactas para propender por alternativas de solución a problemáticas del entorno. Por 

consiguiente, su función radica en la coherencia entre lo que se enseña, lo que se aprende 

y su apropiación en la cotidianidad. (Márquez, et al., 2011) 
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- Procesos participativos. Se busca la integración comunitaria para sensibilizar y 

concientizar la comunidad sobre el efecto de los comportamientos antrópicos y los daños 

causados a la naturaleza. Lo expuesto, implica la configuración de redes de interacción 

entre sociedad y ambiente. (Moreno y Acosta, 2002). 

 

- Configuración de actitudes proambientales. El incremento de la problemática 

ambiental requiere conocimientos, valores y acciones que generen dinámicas en la 

defensa de la naturaleza. Se necesitan cambios socioculturales para armonizar la relación 

entre el hombre y su entorno. (Medina y Páramo, 2014).  

 

En la actualidad, el ámbito ambiental ha recobrado gran importancia, en donde los 

procesos educativos y culturales tienen el reto de afrontar responsabilidades sociales 

ineludibles, respecto al compromiso en la transformación de aspectos inherentes a la 

formación, gobernanza e interacción con el ambiente. Igualmente, se vive una crisis 

ambiental global; lo cual implica dar un giro en el accionar social mediante la 

consolidación de un sistema trasversal, contextualizado que asegure la vida de futuras 

generaciones (Calderón, Sumarán, Chumpitaz y Campos, 2011). 

 

Dicha crisis, exige una responsabilidad global que debe ser compartida entre 

“instituciones de formación profesional, cultural, científica y religiosas” (Avendaño, 

2012, p. 98). Así, se concibe que las condiciones culturales y las condiciones educativas 

inciden en la transformación de tradiciones y dinámicas sociales. Acorde con lo 

planteado, se expone lo concerniente a las condiciones culturales y las condiciones 

educativas, requeridas para la renaturalización hídrica. A continuación, se presentan las 

condiciones identificadas: condiciones culturales y condiciones educativas.  

 

2.2.3.3. Condiciones Culturales. El concepto de cultura, se comprende como "un 

conjunto de prácticas e ideologías desde las cuales diferentes grupos parten para darle 

sentido al mundo'" (Giroux y McLaren, 1998, p. 119). Las condiciones culturales 

permiten el desarrollo del pensamiento crítico y propician los cambios actitudinales 

orientados a elevar la comprensión de la influencia humana hacia la resolución de 

problemáticas ambientales, mediante el cuestionamiento de simbolismos culturalmente 

asignados (Franco, Eastmond y Viga, 2010; Leff, 2005).  
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Una característica relevante es la concerniente a la inclusión de la comunidad en 

procesos de política pública ambiental, a través de acciones propositivas y de 

seguimiento; lo cual implica la presentación de alternativas para afrontar problemáticas 

ambientales de cada territorio (Leff, 2006), aunado a procesos de reflexión sobre el 

compromiso y la responsabilidad intergeneracional planetaria. Otra característica de 

interés social, es el desarrollo de actividades comunitarias como producto del aprendizaje 

en el ambiente; es una característica relevante en la promoción de comportamientos, 

actitudes y valores que contribuyen a procesos de colaboración para hacer frente a la 

degradación del medio biofísico y al deterioro de la calidad de vida. 

 

De ahí, se concibe que las condiciones culturales, están conectadas con las formas 

particulares y circunstancias específicas en las que vive un grupo social. Como aspecto 

fundamental, se concibe que son relevantes en la configuración de una cultura ambiental 

porque las condicione culturales inciden en los procesos de producción de conocimientos, 

en los modos de comunicación intergeneracional y en las interacciones socioculturales. 

(Trujillo, et al, 2018). 

 

Acorde con lo planteado, las condiciones culturales, se asocian con las acciones pro 

cambio; son entendidas como la creación de condiciones propicias que conlleven a un 

proceso de generación de dinámicas colectivas, que permitan el fomento, la reciprocidad, 

participación y compromiso en comunidad frente al desarrollo de actividades ecosociales-

ambientales. Estas son percibidas como los comportamientos sociales que propenden por 

el respeto y la responsabilidad social con el ambiente, asumido como sujeto de derechos. 

 

Condiciones culturales requeridas para la renaturalización hídrica. Las condiciones 

culturales identificadas como requerimientos fundamentales en el proceso de 

renaturalización hídrica, son las siguientes: a) participación en política pública, b) 

reconocimiento del territorio, y c) diálogo y cooperación. Ver Figura 15: 

 



65 
 

 
Figura 15. Condiciones culturales para la recuperación hídrica. (Fuente: elaboración propia). 
 

- Participación en procesos de política pública. Se comprende como el ejercicio de la 

autoridad económica, política y administrativa para manejar los asuntos públicos a todos 

los niveles, por medio de mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los 

ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, enfrentan sus 

obligaciones y median sus diferencias (Murillo, 2012). Se resalta el fomento de procesos 

de construcción social, orientados hacia acciones y actividades colectivas desarrolladas 

en comunidad (Gómez, 2014), mediante prácticas proactivas de participación ciudadana 

en asuntos públicos. 

 

En esta dinámica, la comunidad requiere comprender los problemas hídricos para la 

presentación de alternativas frente a la recuperación y renaturalización hídrica, inherentes 

a los espacios de formación y reconfiguración de identidades individuales y colectivas, 

que permitan el fomento de espacios sociopolíticos pro ambientales “donde los sujetos 

puedan construir sus posturas en relación a los temas públicos” (Khomasi, 2012, p. 45). 

Aunado a lo expuesto, se requiere comprender la realidad mediante el estudio de RS; 

mediante identificación de los nuevos entornos culturales y educativos basados en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, estas permiten el enriquecimiento de 

actividades que propendan por una cultura ambiental (Blásquez, 2001). 

 

De acuerdo con Murillo (2012), el proceso de participación en política pública implica 

la promoción del concepto de gobernanza del agua, el cual surge institucionalmente con 

la declaración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

La crisis ambiental es asumida como un problema de gobernanza, debido a la 

desarticulación entre procesos institucionales, administrativos y comunitarios. En tal 

sentido, se hace alusión a sistemas sociales, políticos, económicos y administrativos 

relacionados con el agua en cada país (Global Water Partnership, GWP, 2005). Este 
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aspecto catapulta la integración de la comunidad como ejercicio de construcción social y 

colectiva. 

 

En el presente estudio se aborda la política pública desde el enfoque interpretativista, 

el cual, según Roth (2010), está basado en la argumentación, la subjetividad y los 

discursos. Dada la importancia de la construcción social de la realidad, el analista ya no 

se comprende como un investigador objetivo y distante, sino como un actor más del 

debate público, “para lograr esto, se requiere cooperación entre la política ambiental y 

otras políticas relevantes” (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, 

Building and Nuclear Safety, 2015, p. 75). De ahí que, las políticas públicas cobran 

relevancia en el fortalecimiento de los gobiernos locales para su visibilización, mediante 

la gestión, la gobernanza hídrica y el seguimiento de programas articulados a planes de 

desarrollo (Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010); por 

ende, una gestión adecuada del agua trae consigo beneficios tangibles.  

 

De igual modo, se requiere: a) la verificación de la legislación vigente y su 

implementación en cada contexto, b) las acciones a nivel comunitario para la recuperación 

de la sustentabilidad de dichas aguas, c) el fomento de mecanismos de participación 

ciudadana como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, 

la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, entre otros (Banco Mundial, 2011, 

Corte Constitucional, 2016).  

 

En consecuencia, dada la creciente interconexión interplanetaria, la renaturalización 

hídrica se constituye “en un reto para la convivencia intercultural, debido a que se ofrecen 

nuevas condiciones para renovar el diálogo entre las culturas y las civilizaciones” 

(UNESCO, 2008, p. 10); La identificación de actores claves en la comunidad incide en la 

definición de mecanismos, en el establecimiento de una línea base sobre cobertura de lo 

hídrico (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2009). 

 

- Reconocimiento del territorio. Es comprendido “como el espacio terrestre 

socialmente construido y tiene la dualidad de ser naturaleza y sociedad al mismo tiempo” 

(Mosquera, 2019, p. 38). El ser humano es concebido como sujeto social, que interactúa 

de manera constante con personas de costumbres diferentes. Es de resaltar que la realidad 

es inherente a las experiencias del presente y, por ende, las RS de dicha realidad están 

correlacionadas con los significantes de acontecimientos y sucesos pasados. 
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Como cultura se destaca todo aquello relacionado al desarrollo social alcanzado en un 

determinado momento histórico. El estudio de las tradiciones es relevante en el proceso 

de concientización, dada su naturaleza dialéctica entre la reflexión y la acción (Boffill y 

Pérez, 2015); de allí, se reconoce a las tradiciones, como condición inicial de la 

transformación del contexto por parte de los sujetos porque contribuye a la 

reconfiguración de identidad hídrica con la finalidad de promover un cambio de 

paradigma hacia la nueva cultura del agua para aprender del pasado y asumir decisiones 

que incidan de manera favorable en el presente (Martos y Martos, 2013). En este aspecto, 

el tema hídrico puede estudiarse mediante el abordaje de aspectos poco retomados como 

el agua aborigen, con el fin de impulsar acciones concebidas como colectivas y pasar de 

la concepción del agua como un factor de producción, a comprenderla con un valor 

ecosocial. 

 

El reconocimiento de los acontecimientos y sucesos pasados permite la indagación de 

antecedentes culturales histórico- social, ambiental en contextos específicos (Lunardi y 

Albino, 2013). La perspectiva, es la vinculación de la cultura del agua con las 

manifestaciones del patrimonio cultural intangible e identificable en mitos, 

cosmovisiones, imaginarios, tradiciones y artefactos que hacen posible acceder a la 

polifonía de identidades entrecruzadas y a las experiencias intergeneracionales e 

interculturales acumuladas (Martos y Martos, 2013). Por consiguiente, el conocimiento 

del contexto ambiental posibilita el mejoramiento de las relaciones y aporta en la 

construcción de una representación más acertada del medio estudiado (Sauvé, 2005). 

 

Desde este punto de vista, en la sociedad contemporánea, la idea de un nosotros 

colectivo resiliente a la sustitución de significantes conlleva a cambios culturales sin 

imposiciones porque requieren ser convencionalizados por la propia comunidad, 

mediante una dinámica que devele actitudes, conocimientos y comportamientos (Bellelli 

y Bakhurst, 2008). Por tal motivo, se recomienda la indagación de RS para la comprensión 

de tradiciones de la comunidad, la comunicación de paisajes e historia sobre la cultura 

del agua (Andolina, 2012). De acuerdo con lo anterior, los procesos de educación 

ambiental deberían incidir en la generación de mecanismos para el intercambio de 

información sobre procesos de formación, apertura y articulación de la comunidad en el 

contexto actual e histórico (Ministerio de Educación, 2013).  
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- Diálogo y cooperación. Es indispensable para el trabajo comunitario porque implica 

procesos de formación en participación mediante la organización de la colectividad, en 

pro del análisis de las problemáticas ambientales de manera crítica y propositiva 

(Hernández, Cruz y Orozco, 2019; Flores, 2012; González, 2017). Implica la cooperación 

internacional; en esta, se promueven “procesos de desarrollo impulsados nacionalmente 

y plantea que los países participen como iguales en el intercambio de conocimientos y 

aprendizajes” (Sanahuja y Ruiz, 2019, p. 38). De ahí, la importancia de la cooperación 

local, nacional e internacional, mediante una estructura de inversión organizada. 

 

En el fomento de la cooperación comunitaria, es imperante la concientización de la 

población sobre la necesidad de recuperar las fuentes de agua, mediante relaciones de 

diálogo y de respeto mutuo (Villamañan, 2016). El inicio del proceso de concientización, 

se fundamente en el proceso de sensibilización, en el que se complementan los saberes 

ancestrales, tradicionales con los conocimientos de especialistas. Es decir, se requiere 

construir red de relaciones que impacte en la reconstrucción de interacciones entre el 

individuo y el ambiente en un escenario del ámbito político, legal, cultural, económico y 

social a fin de propender por la consecución de esfuerzos aunados desde ámbitos 

multisectoriales e internacionales para contar con recursos financieros suficientes e 

incidir en proyectos y decisiones de recuperación de fuentes hídricas (Rengifo, 

Quitiaquez y Mora, 2012; Cutts, Muñoz y Shutter, 2015). 

 

Reconocer que, los procesos de identidad social influyen en los ámbitos económico, 

cultural y ambiental y, permiten la reconfiguración de un nuevo horizonte de desarrollo 

orientado hacia la integración regional, donde sus protagonistas comparten un pasado, un 

presente y un futuro común. Esto acontece porque los procesos culturales influyen en el 

entorno natural y a su vez, la naturaleza incide en las costumbres y la identidad cultural 

de los pueblos (Miranda, 2013). Por ende, neutralizar la tendencia neoliberal mediante el 

aporte de concepciones, prácticas sociales y ambientales, incide en la reconfiguración de 

identidades populares y contrarresta la enajenación cultural con procesos reflexivos y 

proactivos frente a problemáticas ambientales (Acosta, 2015; Escobar, 2012).  

 

De acuerdo con las condiciones culturales planteadas, la obtención de un desarrollo 

social equilibrado fundamentado en el respeto de los límites naturales, permite afrontar 

la crisis ambiental; por tanto, aunque tener una cultura ambiental no es garantía de 
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cambios comportamentales en pro del ambiente, sí “existe una relación positiva entre el 

nivel de cultura ambiental de una persona y la probabilidad de que realice acciones 

ambientalmente responsables” (Sosa, Eastmond, y Arteaga, 2010, p. 34). De ahí, la 

necesidad de promover una cultura ambiental con acciones orientadas hacia la 

renaturalización de fuentes hídricas (Saldaña y Messina, 2014). Visto así, las condiciones 

culturales permiten la expresión de la capacidad social para interpretar y trasformar la 

realidad en un contexto y momento histórico específico; (Boffill y Pérez, 2015; Severiche, 

Sierra y Morales, 2016). 

 

2.2.3.4. Condiciones educativas. Se conciben como los requerimientos y elementos 

formativos fundamentales que promueven cambios actitudinales en los comportamientos 

de los sujetos en relación con la naturaleza (Freire, 1976), son un componente nodal 

porque inciden en la reconstrucción del sistema de relaciones entre personas, sociedad y 

ambiente mediante reformas multicausales y no lineales (Sauvé, 1999, Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1977; Riffo, 2014). 

Debido al carácter gregario del hombre, quien, por su naturaleza, interactúa de manera 

constante; las condiciones educativas se fundamentan a “partir de la idea de que el hombre 

es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo sino con el mundo” 

(Freire, 1976, p. 28).  

 

Especialmente a partir del siglo XXI, los procesos de formación son un derecho de 

vida, aunados a la necesidad de fomentar la participación activa de los ciudadanos. En tal 

sentido, se considera fundamental iniciar con el cuestionamiento de los modelos 

hegemónicos dominantes para la dinamización de los procesos de cambio direccionados 

por valores tanto democráticos como ambientales (Leff, 1998; Hernández, 2018). En los 

procesos de formación personal y colectiva, es indispensable el fortalecimiento de la 

autonomía de los individuos, con la finalidad de incidir in situ al cambio actitudinal. “Esta 

necesidad de cambio social, ha hecho que la educación y la formación sean requeridos 

como los instrumentos fundamentales para crear una cultura de concienciación” 

(Montoya, 2010, p. 13). 

 

La concientización comunitaria es una alternativa que propicia la integración de 

procesos reflexivos, creativos, hacia el dinamismo intergeneracional para canalizar el 
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despilfarro y la degradación de la naturaleza, mediante procesos de educación ambiental 

enfocados en el aprender a aprender (Bournissen, 2017). Según Lemos, se necesita: 

 

La búsqueda de nuevas alternativas que implementen un nuevo enfoque que promueva un 

cambio de conducta, de valores y de actitudes en los educandos y en la sociedad en general, 

basadas en el respeto, admiración y sensibilidad por la vida de todas las especies. (2018, p. 

13) 

 

Otro aspecto, característico de las condiciones educativas, es su carácter global y la 

relación con el abordaje de problemáticas ambientales, los cuales afectan a los habitantes 

del planeta. En este marco, la indagación desde escenarios educativos, promueve procesos 

de formación de personas reflexivas y propositivas (Soto, Briede y Mora, 2017; Flores, 

Velázquez y Arroyave, 2017). En síntesis, el hecho de estar inmersos en una crisis 

ambiental con exponencial incidencia en las fuentes hídricas, conlleva a determinar que, 

los procesos educativos se constituyan como fundamentos dinámicos y proactivos 

mediante la adquisición y difusión de conocimientos hídricos con la valoración de la 

expresión y compromiso de cada uno y todos los integrantes de la comunidad.  

 

Condiciones educativas requeridas para la renaturalización hídrica. En concordancia 

con lo anteriormente planteado, las condiciones educativas identificadas como exacciones 

básicas en el proceso de renaturalización hídrica, son entre otras, las siguientes: a) 

investigación, b) formación y c) comunicación y divulgación de conocimientos. Ver 

Figura 16: 

 
 

 

Figura 16. Condiciones educativas para la recuperación hídrica. (Fuente: elaboración propia). 
 

- Investigación. Los procesos de investigación son comprendidos como las bases 

fundamentales para vincular la academia y la comunidad en la identificación de 

Investigación

Proyectos comunitarios sobre 
interacciones, tradiciones e 
impacto de programas de 

formación

Cardona, 2012; Moreira, 
Araya y Charpentier, 2015

Procesos de formación

Potenciación del aprendizaje

Compromiso, familia, Estado y 
sociedad

Estrategias pedagógicas para 
dinamizar enseñanza 

Castro y Morales, 2015; 
Quesada, 2019

Comunicación y divulgación 
de conocimientos hídricos

Convertir información 
científicas en acciones o 
acciones comunitarias

Sauvé, 2006; Páramo, 2017
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propuestas o proyectos que conlleven a la renaturalización de fuentes hídricas, asumidas 

como la identificación de posibilidades de transformación de posturas enajenantes. El 

fomento a la investigación implica el desarrollo permanente de actividades de indagación 

y la construcción de una dialéctica continua, donde el conocimiento parte de la realidad 

mediante procesos de abstracción para transformarla de manera complementada con los 

saberes de la comunidad. En tal sentido, “se constituye en un componente fundamental, 

por cuanto a través de procesos investigativos se generan nuevos conocimientos, se 

cuestionan las verdades tradicionalmente aceptadas y se fortalece el espíritu crítico” 

(López, Correa y Polanco, 2019, p. 9). 

 

Los procesos de investigación y, en particular, los resultados obtenidos influyen en la 

dinámica de cambio social y ambiental; de este modo, el estudio de las tradiciones se 

configura como pilar para la comprensión de aspectos característicos de la identidad 

cultural (Martos y Martos, 2013). En este mismo sentido, la inclusión de sujetos distintos 

y complementarios en programas e investigaciones educativas es sustancial en la 

orientación de procesos, prácticas y propuestas educativas hacia la formación de hábitos 

y valores pro-ambientales que posibiliten la conformación de identidades en el tiempo y 

el espacio en diversas generaciones y según vivencias, orígenes e intereses (Brambilla, 

2013; González y Valdez, 2012). 

 

Por otra parte, se requiere investigar el impacto que los programas de formación tienen 

en la sociedad; es decir, en un flujo de aportación continua para el beneficio social, e 

intergeneracional en lo local y lo global (Cardona, 2012; Moreira, Araya y Charpentier, 

2015). Los procesos de educación e investigación coexisten y constituyen una trama de 

mutua y complementaria interconexión; para la obtención de cambios socioculturales. En 

el campo educativo es imperante que los procesos de investigación se denoten por su 

rigurosidad y enfoque multidisciplinar e interdisciplinar para la promoción de la 

autonomía y el aprendizaje crítico, mediante la acción reflexiva y propositiva, acorde a 

las problemáticas de cada contexto (Calvo, 2017). 

 

- Los procesos de formación. En el ámbito educativo, requiere que el aprendizaje sea 

comprendido como el resultado principal; por tanto, educar y aprender son factores que 

pueden ser articulados desde la visión de una sociedad educativa, en la cual el aprendizaje 

es asequible en todos los entornos y con la comunidad. Según Noguera y Marín (2012), 
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es significativo que en la comunidad se dinamicen procesos de formación permanente 

porque permiten el desarrollo de habilidades de los sujetos a la vez que, favorece el 

aprendizaje y el conjunto de condiciones materiales, culturales, sociales y emocionales, 

requeridas en los procesos de formación (Quesada, 2019).  

 

En este ámbito, lo ético y lo actitudinal son factores claves frente al aprendizaje de la 

tolerancia, el respecto social, ambiental y la legitimidad de la pluriculturalidad y la 

biodiversidad (McFarland, et al., 2017). Esto requiere compromiso colectivo entre 

familia, Estado y sociedad para potenciar la autorrealización de los sujetos. La 

identificación de “condiciones que favorezcan el desarrollo de proyectos educativos con 

la participación de la comunidad educativa” (UNESCO, 1998 p. 15); en aras de ajustar 

procesos educativos, según las necesidades de cada contexto (Castro y Morales, 2015). 

Es decir, se requieren condiciones favorables para fomentar procesos de transformación 

en las interacciones entre individuo y ambiente; en especial cuando:  

 

Nada podrá hacerse sostenible si la cultura del bien común y la preservación de estos bienes 

comunes no retornan al imaginario social. Y con ella, unas políticas educativas que 

trasciendan las reformas escolares, la regulación de sus enseñanzas o los rendimientos 

académicos, por muy importantes que sean, para pensar la educación y los aprendizajes 

como una tarea para todos y durante toda la vida. (Caride, Gradaille y Caballo, 2015, p. 25) 

 

En cuanto a las políticas educativas, es preponderante la existencia de una visión sólida 

y de largo plazo, como condición indispensable al impulso de la motivación y 

compromiso social, en aras de conllevar exitosamente a reformas en el ámbito de la 

calidad de la enseñanza (UNESCO, 2015); de igual forma, se demanda elevar la calidad 

educativa y garantizar los procesos de formación orientadores de conocimientos y 

habilidades académicas necesarias por medio del respaldo institucional, que incentive 

procesos profesionales, investigativos y financieros adecuados para fortalecer desde el 

ámbito educativo (OECD, 2012); de modo que, sea viable estructurar iniciativas y 

programas para la vinculación de toda la comunidad. 

 

Los programas educativos requieren evaluarse de manera constante para mejorar su 

calidad con el fin de identificar requerimientos en cuanto a recursos de aprendizaje, 

materiales de enseñanza y didácticos con licencia abierta. Es imprescindible, determinar 

estrategias pedagógicas y características específicas en cuanto a tradiciones culturales 

comunitarias que inciden en la modificación y transformación de la relación con el 
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entorno natural (UNESCO, 2015). Esto permitirá la coherencia pertinente entre lo que se 

enseña y las prácticas sociales en la comunidad (Isaac et al., 2011). 

 

De acuerdo con lo mencionado, la comunicación de paisajes, es entendida como el 

aprendizaje en el ambiente, permite mayor sensibilización en el proceso de 

concientización en el mismo campo (Martos y Martos, 2015); la realización de proyectos 

educativos regionales, con alternativas de solución a las problemáticas ambientales e 

hídricas de cada territorio (Sáenz, 2015). Se propone, entonces, indagar las cosmovisiones 

indígenas y su relación con el ambiente (Ojeda, 2015). 

 

Desde los estudios sobre Representaciones Sociales, Mocelin (2013) plantea que, para 

afrontar el cambio de paradigmas ambientales, se requiere conocer las problemáticas 

hídricas mediante programas educativos que fomenten esas competencias para generar 

acciones que incidan en mejoras socioambientales contextualizadas (Moreira, Araya y 

Charpentier, 2015). Lo expuesto, implica y compromete una población consciente y 

preocupada por la responsabilidad socioambiental que reflexiona constantemente sobre 

los acuerdos reconocidos como válidos (Bermúdez y De Longhi, 2008), donde los 

procesos educativos y culturales, no estén enajenados ante la crisis ambiental, con la 

inclusión de enfoques alternativos que fomenten la recuperación de fuentes hídrica. 

 

- Comunicación y divulgación de conocimientos hídricos. Se requiere identificar y 

comprender los intereses, las expectativas y las motivaciones para fomentar una 

comunicación efectiva, con actividades conjuntas, afectivas y reciprocas en el desarrollo 

integral personal, social y ambiental (Freire, 1996). Es necesario vislumbrar desde la 

praxis y el reconocimiento pluricultural, alternativas de solución que puedan ser 

difundidas e implementadas. Los procesos educativos, requieren ser adaptados para los 

habitantes, acorde con características del territorio (Sepúlveda, 2009; Williamson, 2009); 

lo cual implica cambios teóricos, prácticos y metodológicos que permiten:  

 

Transformar nuestra sociedad, garantizar la competitividad de nuestros países y el futuro de 

las nuevas generaciones, es indispensable que la dupla cultura-ciencia sea el eje de toda la 

generación de conocimiento e innovación. De esta forma podremos garantizar que estos 

esfuerzos respondan a necesidades e intereses reales (Pabón, 2018, p. 134). 

 

De ahí, es decisivo propender por la transformación de interacciones de carácter 

socioambiental, en aras del desarrollo y divulgación de conocimientos pro cambio socio-

hídrico; dado que, el individuo tiene la capacidad de promover el cambio o la continuidad 
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(Pérez, Varela, Lorenzo y Vega, 2017); así mimo, no es viable limitar los procesos 

educativos a conceptos y temas porque es determinante “reducir la brecha ente entre lo 

que sabemos, lo que decimos y lo que hacemos” (Páramo, 2017, p. 54), para “aprender 

poco a poco a conocerse mejor y a crear ‘islotes’ de confianza y de colaboración” (Sauvé, 

2003, p. 20), entre integrantes de la comunidad a fin de mitigar el deterioro de fuentes 

hídricas (Espejel y Flores, 2017; González, Hernández y Santana, 2017). 

 

Compartir y divulgar conocimientos relacionados con la problemática hídrica, requiere 

fundamento en valores que propendan por estrategias didácticas basadas en acuerdos 

reflexivos, decisiones y acciones colectivas e informadas (Hernández, 2018; Gonzáles, 

2017; Hernández, Burgui, Velázquez y Corrales, 2018; Correa, 2017). La identificación 

de alternativas y requerimientos que puedan ser asumidos por la comunidad, se visualiza 

en las condiciones culturales y educativas reconocidas por los aportes de la comunidad y 

los planteamientos en los lineamientos de política pública sobre lo ambiental, con base 

en conocimientos preexistentes y experiencias cotidianas para visualizar a futuro 

acciones, prácticas, conductas y comportamientos sociales que puedan ser asumidos.  

 

El estudio de la RS de condiciones culturales y educativas para la renaturalización 

hídrica es fundamental en la comprensión de intencionalidades, expectativas y acciones 

necesarias para propender por comportamientos en pro de la naturaleza, con la finalidad 

de rescatar las características naturales de las fuentes hídricas; características asociadas 

al paisaje, el disfrute y, por ende, a la vida.  
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Capítulo III.  

Consideraciones Metodológicas 
 

 
 

En el presente capítulo se plantean las consideraciones metodológicas en las que se 

fundamenta esta investigación y se abordan los siguientes aspectos: a) enfoque 

epistemológico, b) perspectiva metodológica, c) diseño de la investigación, d) 

participantes y unidades de observación, e) técnicas e instrumentos de obtención de 

información y f) técnicas de análisis de información. Ver Figura 17: 

 

 
Figura 17. Marco metodológico. (Fuente: elaboración propia). 

 

3.1 Enfoque epistemológico. Interpretativista- Vivencialista. 

 

El conocimiento surge a partir de las interacciones sociales, se relaciona de manera 

directa con la interpretación dada a los simbolismos aceptados social y culturalmente. Se 

comprende el conocimiento como una construcción social de la realidad; por ende, “el 

sujeto investigador construye no solo su propia versión de los hechos sino también los 

hechos mismos y eventualmente el mundo entero” (Padrón, 2007, p. 12).  

 

Las ideas son concebidas como la manifestación de la intencionalidad del hacer 

humano, aspecto relevante en el discernimiento de las interpretaciones e 

intencionalidades humanas (Vigotsky, 1995). De ahí, el mundo “solo cobra objetividad 

por el hecho de ser reconocido y considerado como uno y el mismo mundo por una 

comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción” (Habermas, 1992, p. 30). 

 

De acuerdo con este enfoque, la realidad únicamente puede ser conocida por medio de 

las ideas “esto es: a partir del propio sujeto cognoscente y no del mundo en sí” (De Berríos 

y Briseño, 2009, p. 50). La realidad se capta en la perspectiva de cada individuo y es 

asumida según los conocimientos y símbolos socialmente compartidos porque: 
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El significado no se descubre, sino que se construye; emerge a partir de la interacción con la 

realidad y se apoya en experiencias específicas [...]. Se contrasta con el interpretativismo de 

manera que se busca comprender y cuestionar al mismo tiempo. (Maita, 2018, p. 388) 

 
Desde esta visión, es factible estudiar los comportamientos de las personas por medio 

del análisis de sus producciones simbólicas, en aras de “comprender el sentido de la 

acción social en el contexto de mundo de la vida desde la perspectiva de los participantes” 

(Vasiliachis, 2006, p. 48), con diversas vinculaciones culturales (Banchs, 2000). En 

consecuencia, se reconoce que el estudio de las realidades vivenciales posibilita la 

comprensión de la vida cotidiana de las personas, quienes aprenden mediante la 

experiencia. “La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad 

que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará 

sus comportamientos” (Abric, 2001, p. 13), porque las RS, influyen en las expresiones 

del lenguaje oral y escrito, en las acciones humanas y en las prácticas sociales. 

 

3.2 Perspectiva metodológica. Hermenéutica y Fenomenológica. 

 

La hermenéutica es un ámbito específico de reflexión “cuando uno piensa que aquello 

a lo que uno tiene acceso no es a la realidad en sí como trasfondo o sustrato de todo lo 

que ocurre, sino una apariencia que el observador distingue” (Maturana, 1993, p. 232). 

De tal modo, se da mayor relevancia a la naturaleza de lo psíquico y lo subjetivo porque 

“va mucho más allá de la sola contemplación y registro del acontecimiento, y busca 

mejor, analizarlo, interpretarlo y comprenderlo antes que explicarlo” (Ortiz, 2015, p. 18).  

 

Además, propicia la racionalidad como forma en que se expresan los pensamientos 

mediante el lenguaje porque “lo que se trata de comprender no es la literalidad de las 

palabras y su sentido objetivo, sino también la individualidad del hablante o del autor” 

(Gadamer, 1999, p. 239). El conocimiento se construye en los grupos sociales y es 

influenciado de manera determinante por la cultura porque “la realidad social existe en la 

medida en que es construida por el sujeto pensante” (Peris, 1998, p. 40).  

 

Por otra parte, respecto a la fenomenología: 

 

La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad, su meta es el estudio del 

mundo, tal como se nos presenta en y a través de la conciencia. El enfoque fenomenológico 

se centra en cómo las personas comprenden los significados de los eventos. (Ortiz, 2015, p. 

91). 
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Esta perspectiva, se centra en el estudio de realidades vivenciales, determinantes para 

la comprensión de RS (Arráez y Moreno, 2006), dado que “las personas aprenden la vida 

cotidiana como una realidad ordenada, es decir las personas reciben la realidad 

independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellas objetivada y como algo 

que se impone” (Barberena, 2008, p. 25).  

 

A su vez, permite develar los significados otorgados mediante la comprensión de las 

dimensiones subjetivas, intersubjetivas y trans-subjetivas; lo cual, según Jodelet (2008), 

posibilita el acceso al conocimiento de las RS mediante el análisis de las producciones 

simbólicas del lenguaje. En concordancia, se consideran los siguientes aspectos: “ 

 

a) comprender las acciones humanas y la realidad, b) captar el sentido de cada 
acontecimiento interpretando su singularidad, c) intenta situarse del lado de las 

interpretaciones ya que no hay hechos puros y d) propone que es imposible despojarse de los 

prejuicios. (Lemos, 2018, p. 100) 

 
Lo que el observador distingue es el fenómeno, es decir, que la realidad es concebida 

por lo observado y, en el mismo sentido, las RS de la realidad influyen en las prácticas 

sociales enmarcadas en la cotidianidad, de modo tal, es factible develar el trasfondo de 

los comportamientos e interacciones de individuos y sociedad. 

 

El estudio de las RS tiene un carácter plurimetodológico, permite indagar el objeto de 

estudio mediante diversas posibilidades de investigación. En el caso específico de la 

Teoría de las Representaciones Sociales, su abordaje se caracteriza por la identificación 

del contenido, estructura, elementos periféricos, núcleo central, (Abric, 2001); lo cual es 

relevante para la comprensión de aspectos subjetivos, intersubjetivos y trans-subjetivos 

(Jodelet, 2008). Desde este punto de vista, lo plurimetodológico posibilita la descripción 

de múltiples relaciones posibles en el proceso de análisis y comprensión de situaciones 

indagadas. Su aporte, radica en la posibilidad de incidir en la construcción de significado 

porque permite dar sentido al discurso estudiado mediante aristas diferentes (Ramírez, 

Arcila, Buriticá y Castillón, 2004).  

 

Desde esta óptica, existe variedad de “múltiples modelos y métodos de investigación” 

(Shuster, Puente, Andrada y Maiza, 2013, p. 117); lo cual, facilita un mayor acercamiento 

a la realidad para “interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana” 

(Nava, 2015, p. 1). En tal sentido, se propende por una razonabilidad desde la visión 
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pragmática; la cual puede ser argumentada y discutida públicamente. Por lo tanto, se 

asume "el carácter falible, pluralista y finito de toda investigación” (Barrena, 2014, p. 6). 

Esto se sustenta: 

 

En tanto categoría analítica, el origen de la RS se encuentra en el pragmatismo fundado por 

Pierce (1903/2007), quien delimita cuatro formas a través de las cuales es posible producir 

conocimiento acerca de toda categoría: a) el modo inferencial por abstracción; b) la 

distribución por extensión; c) el análisis metódico d) la descripción, a partir de la cual se 

generan los conceptos. (Weisz, 2017, p. 102). Otro aspecto que caracteriza el pragmatismo 

es su interdisciplinariedad y su profundo eclecticismo. (Schaffhauser, 2014, p. 29) 

 

De acuerdo con lo mencionado, la investigación, está basada en la validez establecida 

en la argumentación de los participantes, en la manifestación de apreciaciones y 

observaciones sobre la realidad estudiada por medio de la interpretación de hallazgos 

convergentes. De ahí, se considera que, la fiabilidad de esta investigación radica en que 

los resultados son considerados estables y congruentes al configurarse en el proceso de 

comprensión de las RS mediante un procedimiento crítico, sistemático y riguroso. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

 

La implementación metodológica desarrollada en el presente estudio, ha transitado 

mediante la siguiente ruta, conformada por tres etapas denominadas: a) etapa documental, 

b) trabajo de campo, c) etapa interpretativa. Las etapas desarrolladas, se presentan a 

continuación, en la Figura 18: 

 

 
Figura 18. Etapas de la investigación. (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

3.3.1 Etapa documental. En esta etapa se recolectaron y seleccionaron los 

documentos relacionados con el tema objeto de estudio en lo pertinente a la 

conceptualización sobre: a) Representaciones Sociales, b) renaturalización hídrica, c) 

•Selección y 
clasificación de 
documentos. 

•Lectura  y 
codificación.

•Categorización

•Sistematización.

•Análisis e 
interpretación. 

•Generalización.

Etapa 
documental

•Convocatoria de participantes.

•Diseño, pilotaje, revisión y ajuste de 
instrumentos.

•Aplicación de las técnicas.

•Recolección de información.

•Digitalización y transcripción de datos.

•Codificación o tabulación de los datos. 

•Categorización de los datos.

•Análisis e interpretación de información.

Trabajo de 
campo • Intepretación 

de las 
relaciones de 
RS de 
acuerdo con 
el contenido y 
la estructrura.

Etapa 
interpretati va
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política pública sobre lo hídrico, d) condiciones educativas, e) condiciones culturales; en 

este sentido, los criterios de búsqueda giraron en torno a referentes teóricos, investigativos 

y normativos, publicados desde el ámbito local, nacional e internacional. Cada uno de los 

documentos seleccionados se estudió e interpretó desde las perspectivas epistemológicas 

y metodológicas abordadas en la investigación. El proceso de análisis e interpretación, se 

complementó con la ayuda del software Nvivo, por medio del análisis de contenido.  

 

3.3.2 Trabajo de campo. Esta etapa, se caracterizó por el proceso de recolección de 

información y se desarrolló una vez se ajustaron las técnicas e instrumentos requeridos. 

Se implementó en la consecución de información, para lo cual fue necesario contactar y 

sensibilizar a los participantes seleccionados acorde con los criterios previamente 

establecidos, con la finalidad de contar con su colaboración participación y aporte en el 

estudio. 

 

En primer lugar, se planeó lo referente al proceso de concertación para la recolección 

de información, acorde con los objetivos definidos en el estudio. De ahí, se identificó la 

ubicación contextual y el número de contacto de los actores sociales, se convocó a un 

taller denominado: alternativas para afrontar la problemática hídrica en la quebrada La 

Perdiz (Ver anexo A).  

 

Luego de haber socializado el proyecto de investigación, algunos participantes 

aceptaron la convocatoria para vincularse en el estudio; posteriormente, se les contactó 

para la implementación los instrumentos de recolección de información. Después se 

concertó con los colaboradores el momento pertinente para la aplicación de las técnicas 

de recolección de información. De igual manera, se desarrollaron los tópicos a tratar, 

según diseño de instrumentos en torno a las preguntas establecidas. 

 

El procedimiento fue el siguiente: se inició con la socialización del propósito por el 

cual se realizó el proceso de recolección de información, y se aclaró lo concerniente a: a) 

consentimiento informado, b) tratamiento de la información, y c) acceso a la información. 

Respecto al consentimiento informado, se concertó lo referente a la participación 

voluntaria, en lo relacionado con el tratamiento de la información; también, se aclaró 

sobre la confidencialidad y codificación de los datos de los participantes. En relación con 

el acceso a la información se acordó que todos podrían conocer la información obtenida. 
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Acorde con lo expuesto se denota que, en el proceso de recolección de la información, 

se contó con la colaboración voluntaria de los participantes, quienes, desde sus 

experiencias, permitieron indagar e interpretar sobre las RS de condiciones culturales y 

educativas para la renaturalización hídrica.  

 

3.3.3 Etapa interpretativa. En el proceso de interpretación de la información es 

pertinente asumir la hermenéutica, definida como la teoría y práctica de la interpretación 

porque “puede ser útil en asuntos legales y educativos” (Álvarez y Jurgenson, 2003, p. 

84). En este aspecto, se reconoce el lenguaje y el discurso como eje articulador, mediante 

el cual se logra el acuerdo con los actores sociales. 

 

La condensación de la información se realizó mediante gráficos, con el respaldo del 

software Nvivo implementado para análisis de tipo cualitativo y con el software Spss, 

utilizado en análisis cuantitativos. Estos recursos tecnológicos fueron aplicados para la 

revisión de documentos y textos (audios y videos), porque permiten que la información 

obtenida, se analice con mayor versatilidad. Mediante el uso de los Software 

mencionados, se realizó la reflexión pertinente. 

 

La interpretación de la información se desarrolló en cuatro momentos: a) se realizó la 

selección de documentos teóricos, investigativos y normativos relacionados con las RS 

sobre condiciones culturales y educativas; b) se procedió a transcribir e interpretar la 

información obtenida mediante los grupos de discusión y las entrevistas; c) se realizó la 

tabulación y análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta; d) se realizó la 

respectiva triangulación. 

 

En el proceso de triangulación múltiple “se combinan dos o más tipos de 

triangulación” (Gaviria y Barroso, 2015, p. 75); lo cual, implicó, por una parte, una 

triangulación metodológica, relativa a la implementación de varias técnicas de 

recolección de información; por otra, se realizó la triangulación de datos para contrastar 

la información obtenida por diferentes unidades de observación. En este proceso, se 

interpretaron y establecieron las relaciones de las RS sobre condiciones culturales y 

educativas para la renaturalización hídrica, acorde con el discurso de los actores sociales 

y los planteamientos en los lineamientos de política pública ambiental.  
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3.4 Unidades de Observación. 

 

Se comprenden como el proceso de “selección de unidades sobre las cuales se va a 

proceder […], es decir, obtener información necesaria” (Quivy y Campenhoudt, 2005, p. 

255). Igualmente, son entendidas como los datos referenciados para obtener información 

en la investigación. Las unidades de observación incluidas, se presentan en la Tabla 7: 

 

Tabla 7 
Unidades de observación 

 
Unidades Descripción Fuente Tipo No. 

Actores 

sociales 

participantes 

Son individuos, grupos 

u organizaciones que 

representan un rol en la 

vida cotidiana e inciden 

en procesos 

comunitarios. 

 

Garcés 

y Díaz 

(2015). 

Estudiantes de Instituciones educativas –IE 23 

Estudiantes de Universidad 10 

Profesores, Universidad de la Amazonia y/o 

de Instituciones Educativas 

6 

Políticos 6 

Indígenas 7 

Juntas de Acción Comunal 10 

Periodistas 5 

Organizaciones públicas y privadas. 7 

Documentos 

de política 

pública. 

Espacio donde se 

propician acciones a 

favor de la sociedad; las 

políticas públicas son 

entendidas como 

concreción de 

decisiones mediante 

planes, proyectos y 

programas de acciones. 

Roth 

(2014). 

ONU  

 

 

21 

Unesco 

Ramsar 

CEPAL 

FAO 

DAVOS 

BID 

Minambiente 15 

Alcaldía de Florencia 7 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, las unidades de observación están conformadas por: a) los participantes, 

actores sociales vinculados en el proceso investigativo, y b) los documentos de política 

pública acerca del agua en los ámbitos internacional, nacional y local. 

 

3.4.1 Participantes. La presente investigación se desarrolló en el municipio de 

Florencia, departamento del Caquetá, los participantes, son actores sociales, residentes en 

el área urbana cercana a la quebrada la Perdiz. Para su selección se implementó la técnica 

de muestreo no probabilístico; desde el cual se requiere la definición de criterios de 

inclusión. En relación con el muestreo no probabilístico: 

 

Se seleccionan en (sic) base a la apreciación de los investigadores/as en función de 

determinados objetivos analíticos propios y particulares. En ellas algunas unidades de la base 

de sondeo tienen una probabilidad diferente de salir a la muestra en relación a otras unidades. 



82 
 

Por tanto, las muestras no probabilísticas se fundamentan en el criterio de selección del 

propio investigador/a según los objetivos de la investigación (López y Fachelli, 2015, p. 43) 

 

El muestreo se realizó por bola de nieve y por conveniencia. El muestreo por bola de 

nieve, permite que la muestra se amplié mediante los mismos actores sociales, quienes 

sugieren a otros conocidos por sus relaciones con integrantes del grupo (López y Fachelli, 

2015); con referencia a lo anterior, la vinculación inicial de algunos participantes, 

permitió ampliar la integración de otros, mediante referidos o actores sugeridos.  

 

Por otra parte, el muestreo por conveniencia se caracteriza porque los participantes se 

localizan con facilidad y se conforman por medio de agrupaciones por intereses comunes: 

“permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos; esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230).  

 

El muestreo probabilístico, se implementó para la conformación de los siete grupos de 

actores participantes. Para tal fin se realizó un taller de socialización de propósitos de la 

investigación, el cual contó con la participación de algunos líderes de diferentes sectores 

sociales (ver Anexo A). A partir de dicho taller se definieron los nombres de otros 

posibles participantes en la investigación. Los criterios de selección fueron: a) ubicación 

en la zona de influencia de la quebrada La Perdiz, b) posibilidad de injerencia en las 

políticas públicas sobre lo hídrico, c) pertenencia a uno de los siguientes sectores: 

educativo, político, étnico, comunitario, de las comunicaciones y de las organizaciones, 

d) participación voluntaria para el planteamiento de mejoras en torno a la problemática 

hídrica. 

 

La muestra seleccionada fueron 74 actores sociales de la ciudad de Florencia, residentes 

en la zona de influencia de la quebrada La Perdiz, como se indica en la Tabla 8: 
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Tabla 8 

Participantes en la investigación 

 
 

Sector 

COD 

Actores 

Sociales 

 

Q 

 

Criterios de selección 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

Sector 

educativo 

 

 

 

 

 

GD. 

Estudiantes 

colegio 

 

GD. 

Estudiantes 

Universidad  

 

GD. 
Profesores - 

 

23 

 

 

-Los estudiantes que participaron, son 

integrantes de la comunidad estudiantil de 

una Institución Educativa. 

-Los estudiantes participantes, están 

vinculados en la Universidad de la 

Amazonia, en los distintos programas 

académicos de pregrado. 

-Los profesores participantes forman parte 

de la Universidad de la Amazonia y/o de 
Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo 

Discusión, 

encuesta 

 

10 

 

 

6 

Sector político GD. Políticos 

 

6 Lo participantes del sector político, son 

concejales, representantes que inciden en 

el municipio de Florencia, , al ser elegidos 

mediante votación popular. 

Sector étnico GD. Indígenas 

 

7 Los participantes son integrantes de los 

diversos cabildos indígenas residentes en 

Florencia. 

Sector 

comunitario 

GD. 

Comunidad, 

JAC 

10 Participaron los integrantes de las diversas 

juntas de acción comunal, de los barrios: 

Buenos Aires, Comuneros, Alpes, 
Floresta, Raicero. 

Sector 

medios de 

comunicación 

GD. 

Periodistas 

 

5 Desde el sector comunicaciones, se 

vincularon al estudio, los periodistas de los 

medios de comunicación del municipio de 

Florencia (radio, prensa y televisión), 

encargados de difundir información 

municipal.  

Sector  

organizacional 

Entrevista, 

Organizacio-

nes  

7 Se vincularon representantes de 

organizaciones establecidas en el 

municipio de Florencia, de los sectores 

público y privado con funciones 
relacionadas con lo ambiental e hídrico. 

Entrevista, 

encuesta 

Total, participantes 74  

Fuente: elaboración propia. 

 

Estudiantes. Los integrantes de instituciones educativas fueron vinculados mediante 

solicitud ante la Coordinación de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, para la 

aplicación de las técnicas de recolección de información. Los estudiantes de la 

Universidad de la Amazonia, se invitaron mediante la convocatoria de los inscritos en la 

asignatura de metodología de la investigación de sexto semestre, ofertada en el programa 

de pregrado de Administración de Empresas. Los estudiantes vinculados, pertenecen a 

los siguientes programas de pregrado: Administración de Empresas, Contaduría Pública, 

Ingeniería de Alimentos, Agroecología e Ingeniería de Sistemas.  
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Profesores. La vinculación de los profesores se dio mediante invitación personal para 

participar en el grupo de discusión. Inicialmente, se dialogó con dos profesores, quienes 

sugirieron compañeros que cumplían con las siguientes características: a) haber 

terminado o están finalizando procesos de formación, b) en maestría o doctorado, c) en 

relación con las ciencias de la educación o ciencias ambientales. 

 

Políticos. Inicialmente, se efectuó el contacto con un representante político integrante 

del concejo municipal; quien, a su vez, convocó a sus compañeros para participar en la 

investigación. Posteriormente, se acordó lo concerniente a tiempo y espacio para la 

aplicación de las técnicas. 

 

Grupos étnicos. El contacto inicial se dio con un integrante ex - líder del grupo 

indígena, quien facilitó el número de contacto de uno de los líderes de la comunidad. Este 

sirvió de mediador en la vinculación de sus compañeros y el establecimiento de fecha y 

hora en la que se podían reunir para el desarrollo del grupo de discusión y la encuesta. 

 

Comunidad, representantes de juntas de acción comunal. El contacto inicial fue con 

la representante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de 

Florencia. Posteriormente, se invitó de manera personal a cada uno de los representantes 

de las juntas de acción comunal de los barrios ubicados en la zona de influencia de la 

quebrada La Perdiz.  

 

Periodistas o comunicadores sociales. La convocatoria se realizó con un integrante 

del medio de comunicaciones, quien, a su vez, compartió la invitación a sus colegas y 

coordinó el encuentro para la participación del grupo de discusión. Las encuestas se 

aplicaron de manera independiente con cada uno de los actores sociales. 

 

Representantes de empresas: organizaciones públicas y privadas. Los participantes 

son integrantes de las siguientes organizaciones públicas y privadas como: Servaf, 

Corpoamazonia, Secretaría de Educación Municipal, Pastoral Social, Plan departamental 

de agua, Ecoamazonia y Mesa Municipal por la defensa del agua. Estos actores sociales, 

se vincularon de manera voluntaria e individual en la aplicación de la entrevista y la 

encuesta. 

 



85 
 

3.4.2. Documentos consultados sobre política pública sobre lo hídrico. Con el 

propósito de Interpretar las RS, materializadas en los documentos de política pública 

acerca de lo hídrico, se consultaron los documentos de política pública educativa y 

ambiental del ámbito local y la información se contrastó con lo planteado en lo los 

ámbitos nacional e internacional. Los documentos consultados para el análisis de política 

pública, se presentan en la Tabla 9: 

 

Tabla 9 
Documentos consultados sobre política pública acerca de lo hídrico. 
 

Ámbito local Ámbito nacional Ámbito internacional  

- Concejo Municipal Florencia 

(2000). Acuerdo 

-Secretaría de salud municipal. 

(2005). Convenio 
-Alcaldía de Florencia (2000). 

Acuerdo 

-Alcaldía de Florencia (2008). Plan 

-Alcaldía de Florencia (2015). Plan 

-Alcaldía de Florencia (2016). Plan 

-Alcaldía de Florencia (2018). Plan 

-Corpoamazonia. (2005)  

Informe 

-Corpoamazonia. (2011)  

Informe 

-Corpoamazonia. (2015)  
Informe 

-Corpoamazonia. (2017)  

Informe 

-Gobernación Caquetá (2016). Plan 

Plan 

-Corpoamazonia (2018a). 

Plan 

-Corpoamazonia (2018b). 

Plan 

-Gobernación del Caquetá (2012)  

-Gobernación del Caquetá (2014)  

Plan 
-Gobernación del Caquetá (2016)  

Plan 

-Gobernación del Caquetá (2017)  

Plan 

-Gobernación del Caquetá (2018)  

Plan 

-República de Colombia  

(1991). Constitución 

-República de Colombia  

(2003). Decreto 
-MinAmbiente (1993).  

Ley 

-Ministerio de Educación 

Nacional  

(2002). 

Informe 

-República de Colombia  

(2003).  

Informe 

-CONPES (2008).  

Lineamiento 
-Congreso de Colombia. (1997)  

Ley 

-Ministerio del interior (1999)  

Ley 

-MinAmbiente (2006)  

Decreto 

-MinAmbiente (2007)  

Decreto 

-MinAmbiente (2012)  

Resolución 

-MinAmbiente  (2013)  

Resolución 
-MinAmbiente E  (2015a)  

Decreto 

-MinAmbiente (2015b)  

Plan 

-Vicepres.Dllo Sostenible (2018) 

Plan 

ONU (1993) Resolución 

Unesco  (1997) 

Declaración 

OMS  (2003)  
Declaración 

OPS (2011)  

Declaración 

Unesco  (2004)  

Declaración 

Unesco (2006a)  

Declaración 

Unesco (2006b)  

Declaración 

Unesco  (2007)  

Declaración 
Unesco  (2012)  

Declaración 

Unesco  (2015)  

Declaración 

Unesco  (2016)  

Declaración 

Unesco  (2018)  

Declaración 

Ramsar  (2013)  

Convención 

CEPAL  (2011).  

Lineamiento 
CEPAL  (2015)  

Informe 

CEPAL  (2018)  

Foro 

CEPAL  (2019). Agenda 

FAO  (2013). Informe. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los documentos de política pública seleccionados fueron 59, de los cuales 21, son 

del ámbito internacional, 15 del ámbito nacional, y 23 del ámbito local. En comparación 

con lo desarrollado a nivel nacional y local para el análisis de estas temáticas, se evidencia 

mayor interés del sector internacional. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la Obtención de Información 

 

En el proceso de obtención de información relevante para el análisis del objeto de estudio 

de la presente investigación, los instrumentos que se implementaron con la participación 

de la comunidad, fueron los siguientes: a) grupos de discusión, b) entrevista y c) encuesta. 

Ver Figura 19: 

 

 
Figura 19. Técnicas implementadas en la recolección de información. (Fuente: elaboración 
propia). 

 

3.5.1 Grupo de discusión. Entre las características principales de esta técnica, se 

destacan los procesos de reflexión, la comprensión de procesos sociales y la vinculación 

voluntaria de cada uno de los participantes para conversar de manera libre en un grupo de 

personas dispuestas a compartir sus conocimientos y saberes.  

 

Propósito. Permitió la agrupación de diversos actores sociales pertenecientes a 

diferentes sectores relacionados por intereses comunes, en un espacio y tiempo 

específico. Esta técnica aportó en la interpretación de Representaciones Sociales acerca 

de las condiciones culturales y educativas para la renaturalización hídrica, desde el aporte 

de diversos actores sociales de la ciudad de Florencia, mediante el acercamiento a la 

multiplicidad discursiva generada en las agrupaciones y colectivos. 

 

Esta técnica constituye un dispositivo metodológico diseñado para producir, fijar, ordenar e 

interpretar el discurso social común sobre un determinado campo semántico, en una situación 

de grupo, basado en la participación activa de los sujetos en una dinámica conversacional o, 

propiamente, discursiva. Razón por la que la interpretación que del discurso se hace no es 

más que una lectura de la realidad. (Castañeda y Chávez, 2016, p. 129) 

 

Acorde con lo planteado, el análisis resultó ser un ejercicio de abstracción lógica que 

configuro información relevante para la interpretación de las Representaciones Sociales 

(Chávez, 2004; Castañeda y Chávez, 2016). Así mismo, esta técnica, se implementó al 

Grupo de discusiòn

•Se contó con la participación
grupal de actores sectores.

•El propósito fue la
identificación y explicación
de las RS de condiciones
culturales y educativas.

Entrevista

•Permitió la explicación de
las RS de condiciones
culturales y educativas
para la renaturalización
hídrica, desde los aportes
individuales de los actores
sociales.

Encuesta

• Posibilitó la reafirmación
de las respuestas de los
participantes acorde con las
RS, acerca de las
condiciones culturales y
educativas.
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ser considerada como un tipo de entrevista con base en una discusión grupal para producir 

información cualitativa porque fue fundamental la comprensión de los actores sociales 

participantes. En aras de “hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes” (Escobar y Bonilla, 2009, p. 52), se 

consideró que un aspecto característico fue la participación dirigida, por medio de 

procesos de interacción y establecimiento de acuerdos como: participación voluntaria, 

consentimiento informado y accesibilidad de la investigación. (Aigneren, 2009). 

 

Participantes. Acorde con Castaño, et al. (2017), el número de participantes en un 

grupo de discusión oscila entre cuatro y ocho personas; en tal sentido como se mencionó 

anteriormente se vincularon en promedio siete actores sociales, de los sectores: 

comunicaciones, educativo, político, étnico, comunitario y organizacional. 

 

Procedimiento. Dada la exigencia ética del proceso investigativo, se socializaron los 

objetivos de la investigación, y se requirió el respectivo consentimiento informado para 

retomar los aportes y planteamientos expuestos en cada grupo de discusión; una vez 

reunidos, se realizó cada una de las preguntas y los participantes expresaron sus ideas e 

interactuaron libremente, posteriormente fueron socializadas una a una las preguntas 

orientadoras establecidas en un cuestionario guía. 

 

En dicho cuestionario, se indagó sobre aspectos relacionados con: concepciones, 

valoraciones y acciones requeridas pro cambio socio hídrico. Las preguntas orientadoras 

se estructuraron de la siguiente manera: a) indagación de problemas ambientales y 

alternativas de solución, b) acciones para participar y aportar en la solución de 

problemáticas, c) actividades para valoración del territorio, d) alternativas para 

participación en política pública, e) acciones educativas requeridas para la formación 

ciudadana, f) programas educativos requeridos. 

 

El grupo de discusión giró en torno a las condiciones educativas y condiciones 

culturales requeridas para la renaturalización hídrica. (Ver Anexo B). Todos los 

planteamientos presentados, fueron grabados en audio y algunos en video; 

posteriormente, los discursos planteados fueron transcritos y sistematizados. La duración 

promedio fue de una hora, tiempo que permitió la obtención de información suficiente y 

saturada en relación con el objeto de estudio. 

 



88 
 

Análisis. Dado que esta técnica permite la discusión y participación simultánea 

mediante la interacción de opiniones, se propendió por la confrontación y presentación 

de aportes y alternativas. El procedimiento de análisis se desarrolló mediante el software 

Nvivo 12, en el cual se realizaron las siguientes actividades: a) codificación de los datos; 

b) categorización de la información; c) análisis de frecuencia mediante reporte del 

software Nvivo; d) análisis e interpretación. Acorde con lo planteado, el análisis resulta 

ser un ejercicio de abstracción lógica que configura información para entender RS o, 

modos de percepción (Chávez, 2004; Castañeda y Chávez, 2016).  

 

3.5.2 Entrevista semiestructurada. Esta técnica se define como una forma de 

conversación que permite la obtención de información sobre temáticas específicas y la 

comprensión de diversas perspectivas desde las vivencias y experiencias de los 

participantes. Mediante la misma, se pueden “obtener descripciones del mundo vivido 

por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del 

significado que tienen los fenómenos descritos” (Martínez, 2006, p. 140). 

 

Propósito. La técnica fue implementada porque permitió obtener la opinión personal 

de los participantes, en torno a las siguientes temáticas: a) condiciones culturales; b) 

condiciones educativas, y c) renaturalización hídrica. El uso de esta técnica interrogativa 

permitió la identificación del contenido y la estructura representacional indagada.  

 

Acorde con lo planteado, la entrevista tuvo el propósito de profundizar los aportes de 

los entrevistados y obtener datos necesarios que permitieran la comprensión de las RS. El 

análisis resultó ser un ejercicio de abstracción lógica que configuro información relevante 

para la interpretación de Representaciones Sociales (Chávez, 2004; Castañeda y Chávez, 

2016). Se caracterizó por ser “una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 

informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso conversacional y argumental” (Vargas, 2012, p. 123). 

 

Esta técnica facilitó la conversación individual con los participantes y propició 

información relevante para la descripción y análisis de la información mediante la 

expresión voluntaria de puntos de vista y opiniones. La información se obtuvo en detalle 

porque permitió especificar y ampliar argumentos coherentes a las características del 

contexto.  
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Participantes. Se convocaron los representantes de organizaciones públicas y privadas 

relacionadas con las condiciones para promover aspectos educativos y culturales de lo 

hídrico. La información se recolectó de manera individual, por la disponibilidad de 

tiempo y facilidad en el acercamiento a cada uno de los diversos actores sociales. En esta 

dinámica participaron integrantes de las siguientes organizaciones públicas y privadas: 

Servaf; Corpoamazonia; Secretaría de Educación Municipal; Pastoral Social; Plan 

Departamental de agua; Ecoamazonia y Mesa Municipal por la defensa del agua. 

 

Procedimiento. La entrevista se aplicó mediante un cuestionario estructurado en tres 

partes: 1. se indagaron referentes contextuales sobre problemáticas y alternativas para 

afrontar el detrimento hídrico en la quebrada La Perdiz; 2. se averiguó sobre 

concepciones, valoraciones y acciones relacionadas con las condiciones culturales; y 3. 

se abordaron las condiciones educativas requeridas para la renaturalización hídrica. (Ver 

Anexo B). Esta técnica se desarrolló mediante un proceso de diálogo; en el cual los 

participantes se expresaron de manera voluntaria y espontánea en relación con las 

preguntas orientadoras. Algunos comentaron sus vivencias y compartieron sus 

conocimientos en relación con el tema de estudio. 

 

Análisis. Posterior al desarrollo de la entrevista, se procedió a sistematizar y trascribir 

la información obtenida; la cual, fue interpretada mediante el uso del software Nvivo12. 

Acorde con lo expuesto se realizaron los siguientes procesos: a) codificación de los datos; 

b) categorización de los datos; c) análisis de frecuencia, y d) análisis e interpretación. En 

el proceso de codificación, la información sistematizada se revisó mediante el software 

Nvivo 12 y se clasificó acorde con los conceptos similares identificados en el proceso de 

lectura mediante las relaciones argumentales. Después del análisis de cada texto, el 

proceso de categorización, implicó el establecimiento de patrones relacionales mediante 

agrupamiento y reducción de la información, acorde con las categorías: condiciones 

culturales y educativas. Posteriormente, por medio del análisis de frecuencia, se 

identificaron los conceptos recurrentes y se estableció el núcleo y los elementos 

periféricos de las Representaciones Sociales indagadas. Finalmente, se interpretaron los 

datos, acorde con referentes teóricos. 

 

La clasificación inicial, giró en torno a los aspectos generales relacionados con las 

condiciones culturales y las condiciones educativas. En relación con la temática indagada 
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se resaltaron los aspectos concernientes a cultura (comunidad, colectividad, 

mancomunidad), política (lineamientos, planes, gestión, instituciones públicas), 

educación (investigación, enseñanza, aprendizaje, didácticas, lúdicas, academia, 

conocimiento).  

 

El proceso de categorización fue minucioso y se realizó en torno a la temática 

investigada. La interpretación de las RS, se efectuó con el proceso de triangulación 

múltiple mediante el establecimiento de relaciones de la información obtenida por medio 

de las técnicas implementadas y acorde con los resultados obtenidos mediante el aporte 

de las unidades de observación. 

 

3.5.3 Encuesta. Esta técnica tiene amplia utilización en los procesos investigativos. 

Entre las características principales se destacan la agilidad en el proceso de obtención y 

la tabulación de la información; mediante esta técnica puede obtenerse precisión en la 

información y es factible la inclusión de respuestas múltiples. Las respuestas pueden ser 

verificadas con facilidad de manera cuantitativa y su utilidad es amplia cuando se cuenta 

con varios participantes. 

 

Propósito. La técnica fue implementada con miras a la identificación de las RS, de los 

participantes, acerca de las condiciones culturales y educativas, requeridas para la 

renaturalización hídrica porque permite la organización de las respuestas acorde con las 

escalas indagadas y facilita la corroboración de datos otorgados mediante otras técnicas. 

De acuerdo con López y Fachelli: 

 

En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una técnica 

de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener 

de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de un 

cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición). (2015, p. 8) 

 

Participantes. La encuesta se realizó de manera individual a cada uno de los actores 

sociales integrantes de los siguientes grupos o sectores: a) educativo; b) político; c) grupo 

étnico; d) comunitario; e) de las comunicaciones; y f) organizacional. 

 

Proceso. Se implementó mediante la recolección de información a través de un 

cuestionario aplicado de manera personal, y diseñado en escala Likert (total desacuerdo, 

parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, de acuerdo y total de acuerdo). El 
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cuestionario se evidencia en el Anexo C. Dicho cuestionario se conformó por los 

siguientes bloques de preguntas: a) la educación es importante para la recuperación de lo 

hídrico; b) para solucionar la problemática hídrica, usted estaría dispuesto); c) la cultura 

ambiental e hídrica implica. (Ver Anexo D. Matriz de categorías). Esta matriz, se 

configuró de la siguiente manera: a) categoría condiciones educativas, subcategorías: 

investigación, formación y divulgación; b) categoría condiciones culturales, 

subcategorías: diálogo y cooperación, territorio y tradiciones, participación en política 

pública. En cada una de las categorías, se establecieron interrogantes relacionados con los 

siguientes aspectos: concepciones, valoraciones y actitudes. 

 

Análisis. El proceso de análisis estadístico (ver anexo E), se desarrolló mediante el 

software Spss (ver anexo E). Dichos análisis fueron los siguientes: a) análisis de 

fiabilidad, b) análisis descriptivo, c) análisis factorial, d) análisis de correlación y e) 

análisis de regresión. 

 

Para el análisis de fiabilidad del instrumento, se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach 

con un resultado mayor al 0,8 y se verificó la validez del instrumento; razón por la cual el 

cuestionario de encuesta implementado en la presente investigación, puede ser 

considerado para nuevos estudios relacionados con la temática indagada. En el análisis 

estadístico descriptivo, acorde con los componentes de cada bloque se encontraron los 

siguientes aspectos relevantes: los procesos de formación y participación ciudanía son 

necesarios en la identificación de alternativas de solución a problemáticas hídricas; para 

tal fin, se requieren programas educativos, que respalden dichos procesos. 

 

Respecto al análisis de carga factorial, se realizó la prueba de KMO y la prueba de 

Bartlett, este proceso implicó un análisis exploratorio con la finalidad de confirmar la 

fiabilidad del instrumento. Dado que el resultado obtenido, mediante estas pruebas fue 

superior a 0.5, se infiere que los resultados son sólidos y que el instrumento puede ser 

aplicado en otros trabajos de investigación.  

 

Mediante el análisis de correlación de Pearson, se especificó la existencia de una 

correlación positiva y altamente significativa (p > 0.05), entre las condiciones culturales 

y educativas. Finalmente, el análisis de regresión permitió la determinación de una 

relación positiva equivalente al 67,6% entre las condiciones culturales y las condiciones 

educativas. 
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3.6 Técnicas de Análisis de Información 

 

3.6.1 Análisis de contenido. Es una técnica que combina los procesos de observación, 

producción, interpretación y análisis de datos mediante procesos inferenciales para la 

identificación de significados de los mensajes materializados en los textos (Abela, 2002; 

Piñuel, 2002). Es decir, “con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende 

analizar, sino las ideas expresadas en él” (López, 2002, p. 171). 

 

Su implementación se realizó mediante el establecimiento de la interpretación del 

contenido y estructura de las Representaciones Sociales – RS (Araya, 2002) porque 

dichas representaciones tienen relación directa con su significación e influyen en los 

procesos y comportamientos sociales; en tal sentido, se establecieron los aspectos 

concernientes a: información, actitud, campo representacional, núcleo y elementos 

periféricos. 

 

El proceso de triangulación implico el reconocimiento de la influencia heterogénea y 

multidisciplinaria en la conformación de estrategias tanto cualitativas como cuantitativas, 

en el procesamiento de la información y en la interpretación de discursos. Los textos 

analizados fueron: documentos de política pública y transcripción de la información 

obtenida mediante los grupos de discusión y las entrevistas. Este proceso se caracterizó 

por el desarrollo de las siguientes actividades: a) sistematización, b) codificación, c) 

categorización, d) interpretación de las Representaciones Sociales. El procedimiento y 

análisis de la información, se presenta en la Figura 20: 

 

 
 

Figura 20. Etapas de la investigación. (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

Sistematización. Con la finalidad de lograr un mayor acercamiento al contenido y 

estructura de las RS sobre lo hídrico, se retomaron los planteamientos de: a) documentos 

de política pública ambiental en los ámbitos local, nacional e internacional y b) los textos 

de las transcripciones de los grupos de discusión y las entrevistas aplicadas a los 

diferentes actores sociales. Para tal fin, el objeto o tema de análisis es concerniente con 

las condiciones culturales y las condiciones educativas requeridas para la renaturalización 

Documentos de política 
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hídrica. La unidad de análisis temática o de registro, estuvo conformada por frases y 

párrafos relacionados con los conceptos planteados.  

 

La información correspondiente a los documentos de política pública ambiental fue 

seleccionada mediante la revisión de documentos con lineamientos políticos acerca de lo 

hídrico como: planes, decretos, leyes, acuerdos, emanados y publicados desde 1993 en 

los ámbitos: internacional, nacional y local, en relación con aspectos temáticos tanto 

ambientales como educativos. La sistematización inicial, se desarrolló mediante lo 

planteado en los documentos de política por cada uno de los ámbitos mencionados y se 

trianguló la información identificada con el propósito de discernir e interpretar la RS 

acerca de las condiciones culturales y las condiciones educativas. En lo concerniente a 

los aportes de los actores sociales, al análisis de contenido, se realizó por medio de la 

participación de los diversos actores sociales y su aporte en los grupos de discusión, 

entrevistas y encuestas Inicialmente, se sistematizó la información por cada uno de los 

sectores participantes; posteriormente, con la información obtenidas se realizó el proceso 

de triangulación. 

 

Codificación. Una vez seleccionada la información, se compararon los datos 

obtenidos y se asignaron códigos acordes con las categorías identificadas para establecer 

aspectos en común. En tal sentido, la codificación implementada fue por dirección y por 

orden. Por dirección se codificó la información concerniente a los aspectos positivos (+), 

negativos (-) y recurrentes (…); la codificación por orden, se implementó según la fecha 

y temporalidad de la información. En el análisis de contenido, el proceso de codificación 

se desarrolló por medio del uso del software Nvivo 12. Las formas de codificación 

implementadas fueron: a) codificación preestablecida, b) codificación abierta y c) 

codificación axial. Este proceso se puede evidenciar en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Proceso de codificación. (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

•Códigos 
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La codificación preconcebida, se desarrolló, mediante la especificación de códigos 

preestablecidos según la información indagada, estos códigos se establecieron mediante 

el software Nvivo. Los códigos iniciales fueron: cultura, política, educación, agua-hídrico 

y ambiente. 

 

La codificación abierta, permitió la identificación de información emergente y 

relevante mediante la segmentación de datos en el análisis de la información. En este 

proceso: a) se clasificó la información, b) se identificaron los aspectos concernientes a las 

actitudes y c) se identificó la información inherente al campo representacional. 

 

La codificación axial, se implementó para el establecimiento de relaciones en la 

información obtenida, con el fin de cotejar la codificación asignada. En este proceso se 

relacionaron las categorías con las subcategorías, acorde con los segmentos de texto que 

fueron previamente seleccionados. Finalmente, se realizó el análisis de frecuencia; el 

cual, fue un elemento importante porque permitió evidenciar los conceptos relevantes de 

cada una de las RS de las categorías objeto de análisis y propició la identificación de su 

respectivo núcleo central y de los conceptos periféricos, portadores de sentido. 

 

Mediante estos procesos, fue factible detectar “los elementos relevantes del discurso 

verbal o no verbal y, a su vez, estos se agrupan en categorías de análisis” (Álvarez y 

Jurgenson, 2003, p. 164). De ahí, se procedió al proceso de categorización; el cual se 

explica a continuación. 

 

Categorización. Este proceso implicó la clasificación de la información acorde con 

las siguientes categorías temáticas: a) agua, b) condición cultural, c) condición educativa, 

d) renaturalización, e) alternativas para afrontar la problemática hídrica. De manera 

similar, se revisó de nuevo cada uno de los documentos indagados en el ámbito 

internacional, nacional y local para el establecimiento de relaciones y propiedades de cada 

categoría inicial y emergente. 

 

Inicialmente, se realizó un análisis deductivo, mediante el establecimiento de 

temáticas prestablecidas como: agua, hídrico, cultura, educación. Posteriormente, se 

procedió a un análisis inductivo para la identificación de categorías emergentes 

(comunidad, participación, gestión, planes, manejo, proyectos, TIC, conocimientos 

hídricos, enseñanza, aprendizaje, reflexión). Estas categorías, fueron agrupadas en 
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relación con los siguientes aspectos: a) investigación, b) formación, c) divulgación de 

conocimientos, d) diálogo y cooperación, e) participación en política pública y f) 

reconocimiento del territorio.  

 

Interpretación de las Representaciones Sociales. Una vez terminado el proceso de 

codificación y categorización, se efectuó la triangulación de la información, se 

identificaron las inferencias con base en los referentes teóricos y se establecieron las 

relaciones entre las RS de condiciones culturales y educativas, según los documentos de 

política pública ambiental y, de actores sociales. 

 

3.7 Validez y Confiabilidad 

 

En relación con la descripción del proceso de selección, construcción y aplicación de las 

técnicas para la obtención de información fue necesario tener en cuenta los criterios 

presentados a continuación: validez y confiabilidad. 

 

3.7.1 Validez. Los instrumentos implementados en el proceso de recolección de 

información están expuestos en los anexos y fueron sometidos a revisión de expertos y 

prueba piloto. El juicio de expertos se desarrolló mediante el proceso de revisión de 

investigadores con título de doctorado en las temáticas relacionadas con los siguientes 

campos: educativo, ambiental e hídrico.  

 

Los expertos, a pesar de sus compromisos, colaboraron de manera voluntaria y 

plantearon su valoración frente a los interrogantes incluidos. Las sugerencias giraron en 

torno a aspectos como: a) estructura, b) lenguaje y c) amplitud. El proceso de revisión y 

evaluación se efectuó con el propósito de obtener claridad y coherencia tanto en las 

preguntas como de las opciones de respuesta. Acorde con las observaciones y sugerencias 

planteadas se incorporaron los cambios al instrumento. (ver Anexo F).  

 

Posterior al proceso de revisión de expertos y realización de los ajustes pertinentes, 

se procedió al pilotaje de los instrumentos con el objetivo de identificar aspectos 

específicos que requerían ser corregidos para mayor comprensión al momento de realizar 

la recolección de información. Las sugerencias y observaciones se relacionaron con la 

estructura de las preguntas, claridad de lenguaje en lo indagado y amplitud de la 

información a obtener en lo interrogado; aportaron en la elaboración de los instrumentos 
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para la aplicación de las técnicas implementadas en la presente investigación. Es de 

aclarar que, aunque los participantes están ubicados en un contexto específico, las 

conclusiones y recomendaciones se pueden retomar y generalizar en otros contextos en 

donde se requiera comprender las RS de condiciones culturales y educativas requeridas 

para la renaturalización hídrica porque los instrumentos pueden ser replicados. 

 

La validez de esta investigación se fundamenta desde lo metodológico, en la revisión 

de pares, los procedimientos de recolección de la información, el análisis de los datos a 

través de las estrategias de triangulación de las múltiples voces indagadas con las que se 

buscó el consenso; y, desde los alcances, por los beneficios que se pueden generar con la 

aplicación de los conocimientos generados en este estudio en pro de la renaturalización 

de las fuentes hídricas. 

 

3.7.2 Confiabilidad. Se basa en los resultados obtenidos mediante la 

implementación de diversas técnicas de recolección, ya descritas. Los datos son 

consistentes por la coherencia de la información recolectada a través del proceso de 

triangulación múltiple y, son convergentes porque la información fue obtenida desde la 

visión de diversos actores sociales. 

 

Por otra parte, aunque se analiza un contexto muy particular, los resultados se pueden 

generalizar por: a) la participación de diferentes actores sociales, b) la pluralidad 

metodológica con el empleo de técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo, c) la 

triangulación múltiple y d) el análisis de contenido en el que emergieron nuevas 

categorías como son: condiciones culturales y educativas; renaturalización. Estos 

conceptos, pueden ser interpretados en ámbitos similares; lo cual, potencializa el capital 

simbólico, social, cultural y ambiental. 

 

En consecuencia, se efectuó un proceso complejo de investigación a través del 

desarrollo de los procedimientos plurimetodológicos asumidos; para tal fin las técnicas 

implementadas en el proceso de recolección de información fueron: encuesta, entrevista 

y grupo focal. Para la construcción de nuevos conocimientos a partir de la comprensión 

de la Representaciones Sociales sobre lo hídrico, se retomaron los aportes de diversos 

actores en complementariedad con lo expuesto en los lineamientos planteados en 

documentos de política pública acerca del agua. 
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Capítulo IV. 

Representaciones Sociales de lo Hídrico, en Documentos de Política 

Pública sobre lo Ambiental 
 
 

Desde los documentos de política pública sobre lo ambiental, en ámbito local, el 

concepto del agua es comprendido en relación con las necesidades humanas, en lo social, 

económico y cultural (Alcaldía de Florencia, 2000). En esta perspectiva, se identificó el 

municipio de Florencia como uno de los epicentros de colonización en Colombia, fue 

fundado en 1902 (Corpoamazonia, 2018b), tenía una excelente riqueza hídrica por los 

ríos y quebradas que lo circundaban: río Hacha, río Orteguaza, quebradas la Perdiz, la 

Yuca, el Dedo y la Sardina. Sin embargo, dado el incremento de procesos de urbanización 

durante los años 1935 y 1996, se aceleraron las problemáticas de riesgo asociadas con 

inundaciones y deslizamientos (Concejo Municipal Florencia, 2000). Evidencia de ello, 

se registra el desbordamiento del río Hacha desde 1962 y constantes inundaciones en la 

zona de influencia de la quebrada la Perdiz, desde 1973 hasta 2019. 

 

Esta problemática hídrica local, también es de interés internacional. Desde el siglo 

XIX, cuando la temática se institucionalizó particularmente, desde la Resolución 47 de 

1993, en Rio de Janeiro, Brasil; año en el cual, se declaró el 22 de marzo como Día 

Mundial del Agua. Lo expuesto, se realizó, con el fin de propender por “la sensibilización 

del público, mediante publicación y difusión de reportajes y la organización de 

conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones acerca del aprovechamiento de 

los recursos de agua” (Naciones Unidas, 1993, p. 2). 

 

En referencia a lo hídrico, hay un desafío en la búsqueda alternativas de solución y 

desde la Teoría de las RS, se identifica, la visión económica como una gran problemática, 

demarcada por el neoliberalismo; de ahí, el problema radica en la búsqueda de ganancias 

monetarias a expensas de la naturaleza, por un desconocimiento de los límites 

ecosistémicos. 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados identificados en torno al siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de lo hídrico, 

materializadas en los documentos de política pública sobre lo ambiental? Para su 

desarrollo, se determinó el contenido y la estructura de las RS. 
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4.1 Contenido de las RS en Documentos de Política Pública acerca del Agua 

 

Acorde con los fundamentos de la teoría de las RS, en el presente apartado se presentan 

los siguientes aspectos: a) información, referente a los significados conceptos, 

conocimientos y explicaciones; b) actitudes, relacionadas con emotividades, juicios de 

valor; y c) campo representacional, las simbologías alusivas a la realidad. La 

condensación de la información presentada se puede visualizar en la Figura 22. 

 

 

 
Figura 22. Contenido RS, según política pública (Fuente: elaboración propia para el estudio). 

 

4.1.1 Información. Los resultados presentados en este apartado, son coherentes con 

los hallazgos encontrados en el análisis de contenido realizado mediante el Sofware 

Nvivo 12, con los documentos de política pública ambiental del ámbito local, en contraste 

con los expuesto en los documentos de política pública de los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

4.1.1.1. Representaciones Sociales de condiciones culturales. En los documentos 

consultados, los aspectos convergentes, giran en torno a la cuenca hidrográfica como área 

de estudio y la importancia participación comunitaria en los procesos de política pública. 

Acorde con las categorías identificadas en los documentos mencionados, las condiciones 

culturales para la renaturalización hídrica, son las siguientes: a) participación en política 

pública, b) territorio, c) diálogo y cooperación. 

 

- Participación en política pública. En torno a este concepto se destaca la participación 

en la toma de decisiones asociada a la formulación de política internacional en materia 

ambiental. En este apartado, los aspectos relevantes tienen relación con las temáticas 

presentadas en la Figura 23. 
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Figura 23. Conceptos sobre participación en política pública, según documentos. (Fuente: 
elaboración propia). 

 

- Vinculación comunitaria. Aunque según el Concejo Municipal de Florencia (2000), 

se promueve la participación comunitaria mediante las Juntas de Acción comunitaria, se 

encontró que es escasa la participación de la comunidad en la agrupación y conformación 

de Comités y Consejos de Cuenca (Corpoamazonia, 2017b; Universidad de la Amazonia, 

2016). Aunque los procesos participativos se conciben desde el fortalecimiento de planes 

de emergencia hídrica, incidencia en planes de ordenamiento y manejo de cuenca 

hidrográfica; no se cumple con acciones de inspección, vigilancia, control y capacidad de 

gestión (Alcaldía de Florencia, 2008b). 

 

La representación de este concepto, fue relacionada con el proceso de toma de 

decisión; aun así, en el ámbito internacional, el enfoque participativo implica la inclusión 

de toda la comunidad, usuarios, planificadores y políticos en procesos de diseño e 

implementación de proyectos hídricos (UNESCO, 2007, 2015; Foro Mundial del Agua, 

2018; Davos, 2017). 

 

En esta óptica, se necesita un amplio conceso entre actores para liderar de manera 

particular procesos de gestión de riesgo de desastres en el municipio (Corpoamazonia, 

2018b); en coherencia, se requiere un engranaje de información para mejorar la toma de 

decisiones sobre bienestar y calidad de vida en la relación entre el hombre y la naturaleza 

(Corpoamazonia, 2018a). Sin embargo, en los documentos de política pública nacional, 

se propende por la integración comunitaria y colectiva (DNP, 2008; Constitución Política 

de Colombia, 1991, Presidencia de la República, 1999), aunque en la cotidianidad, 

requiere mayor involucramiento del sector académico, entornos comunitarios y 

gubernamentales. En el ámbito internacional, el conceso entre actores, requiere estar 

orientado hacia cuestiones relacionadas con la calidad del agua y las catástrofes tanto 

naturales como antrópicas. (ONU, 2015). 
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Acorde con la incidencia de los procesos participativos, en la especificación de 

problemáticas hídricas y en la selección de cursos de acción, es imprescindible una mayor 

sinergia entre instituciones públicas y privadas para incidir en procesos de política 

pública. Según Marks, Komives y Davis (2014), la vinculación comunitaria es requerida 

en la formulación e implementación de proyectos ambientales para la toma de decisiones. 

 

- Gestión y gobernanza. Este concepto está coligado de manera directa con lo público, 

y se relaciona con el empoderamiento de la comunidad aunado a procesos de gestión para 

“valorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos públicos” (Gobernación 

del Caquetá, 2018, p. 8). El empoderamiento se concibe en relación con la identificación 

de problemáticas y construcción de soluciones conjuntas (Gobernación del Caquetá, 

2012; Corpoamazonia, 2017a). 

 

Al respecto, se encontró, que la gobernanza del agua es comprendida como un proceso 

participativo e incluyente con la vinculación de diversos actores para la gestión integral 

del agua (Alcaldía de Florencia, 2018), con el fin de capacitarlos y fomentar el 

empoderamiento colectivo y la participación social en torno a planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrográficas (Corpoamazonia, 2005; Corpoamazonia, 2018a). Según 

lo expuesto, “se requerirá de una mejor gobernanza del agua y de acciones en el terreno 

de la formulación de políticas, planificación y administración” (ONU, 2015, p. 4). 

 

Desde los procesos de gestión y gobernanza, en el ámbito local, se propende por la 

búsqueda de soluciones en torno a los siguientes aspectos: a) organización de mesas de 

trabajo sobre problemas hídricos, conocimiento del territorio (Gobernación del Caquetá, 

2012), b) generación de proyectos para tratamiento de aguas residuales, uso eficiente de 

basuras (Universidad de la Amazonia, 2016; Gobernación del Caquetá, 2014) y, c) 

identificación de riesgos para evitar desenlaces adversos (Alcaldía de Florencia, 2008b). 

 

Lo expuesto en el ámbito local está en relación directa con lo planteado en el ámbito 

internacional, respecto a la búsqueda de soluciones que permitan afrontar la crisis hídrica 

(BID, 2018; OMS, 2003; CEPAL, 2018). No obstante, el desafío radica en el 

fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales en procesos mancomunados 

orientados hacia la anticipación de riesgos, problemas y alternativas. Esto requiere asumir 

roles, compromisos y responsabilidades ambientales para una mejor adaptación a 

situaciones cambiantes (Romano y Akhmouch, 2019). 
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- Reconocimiento del territorio. Según los documentos de política pública ambiental, 

este concepto es comprendido como el contexto geográfico de referencia para el estudio 

de las fuentes hídricas. Los aspectos relevantes en relación con el territorio se presentan 

en la Figura 24. 

 

 
 

Figura 24. Conceptos sobre el territorio y las tradiciones, según documentos. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

- Ordenamiento territorial. En el municipio de Florencia, no se cuenta con un sistema 

de ordenamiento acorde con las necesidades del territorio. Evidencia de esto, se identificó 

que las fuentes hídricas requieren mejoras en los siguientes aspectos: a) disposición de 

residuos, b) el paisaje y estética, c) manejo de vertimientos y, d) control de vectores 

ambientales como: agua estancada, suelo, energía y atmósfera, entre otros (Alcaldía de 

Florencia, 2016). 

 

Desde el ámbito nacional, es importante el fomento de una apropiación del territorio 

con la implementación de estrategias, planes, programas y proyectos según las 

características propias de cada contexto (MinAmbiente, 2015; Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible, 2018).  

 

Respecto a los procesos de planificación, los aspectos a tener en cuenta son los 

siguientes: a) urbanización ilegal o informal, reubicación de asentamientos, (Concejo 

Municipal Florencia, 2000; Corpoamazonia, 2017b), b) administración de sistemas de 

acueducto, alcantarillado, potabilización de agua (Corpoamazonia, 2018b), c) 

zonificación de áreas de riesgo y, d) formulación de proyectos de inversión para 

financiamiento y cooperación internacional, (Corpoamazonia, 2015).  

 

Según lo expuesto, se encontró que la ciudad de Florencia, carece de instrumentos de 

planificación para el ordenamiento territorial y se adolece de articulación de instrumentos 

acordes con una gobernanza ambiental. En el ámbito local, hace falta establecer 

prioridades que coadyuven a la defensa del interés público como garantía 
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intergeneracional porque es necesario que se evalúen los factores de mayor influencia en 

la seguridad y bienestar público; aunado a mecanismos de resiliencia y cooperación 

institucional (Brunetta, et al, 2019). 

 

Los hallazgos detectados, se encuentran en contraposición con los lineamientos 

emanadas a nivel internacional y nacional porque en el municipio de Florencia se tiene 

poca incidencia en el reconocimiento de las características específicas con sus diferencias 

topográficas. Este aspecto, debe implicar un rol determinante en la planificación, 

ordenamiento e impacto hídrico de regiones y países (UNESCO, 2018; CEPAL, 2015, 

BID, 2018). 

 

Respecto a la prospectiva territorial, según lo planteado por el Concejo del Municipio 

de Florencia (2000), se sugieren como áreas estratégicas, aquellas relacionadas con zonas 

de abastecimiento, zonas de riesgo y zonas con valores ecológicos. En este sentido, se 

establecieron los nacimientos de agua como zona de protección de la cuenca hidrográfica 

compuesta por las microcuencas: la Perdiz, la Sardina y Arrayanes. (Corpoamazonia, 

2017a). Sin embargo, en lo concerniente a la zona de protección hídrica, según el 

Minambiente (2017), es necesario una franja que no sea inferior a 30 metros de ancho 

paralelo a ríos, quebradas y arroyos; aspecto que no está clarificado de manera específica 

en el ámbito local. 

 

- Tradición y diversidad cultural. De acuerdo con la Gobernación del Caquetá (2012), 

es imperante la promoción del diálogo de saberes, para intercambiar conocimientos, 

experiencias en relación con programas y proyectos ambientales relacionados con la 

cuenca hidrográfica. En lo expuesto a nivel internacional, la directriz está orientada hacia 

un mayor acercamiento a la cultura del agua en cada territorio (UNESCO, 2006ª; OMS, 

2003). La diversidad cultural, es comprendida como “una fuente de enfoques 

innovadores, donde los poseedores de conocimientos tradicionales deberían cooperar para 

encontrar soluciones a los problemas relacionados con el agua” (OMS, 2003, p. 2). 

 

En relación con lo planteado, en el ámbito internacional, se promulga por la 

reactivación de cosmovisiones o aprendizajes del pasado (UNESCO, 2006a). Los 

conceptos relevantes son: a) patrimonio cultural y b) conocimientos tradicionales. Como 

patrimonio cultural del agua se entiende “aquellos valores inmateriales que han dado 

forma a nuestras creencias y costumbres” (UNESCO, 2011, p. 3). A su vez, el 
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conocimiento tradicional “abarca la comprensión, la destreza y la filosofía relativas a los 

sistemas ecológicos, culturales y sociales que durante milenios se han desarrollado a lo 

largo y ancho del mundo” (UNESCO, 2019a). En esta perspectiva, el reconocimiento de 

la diversidad cultural del ámbito local está en un escenario inicial que poco contribuye a 

procesos culturales integradores; lo cual afecta la configuración de un mundo con 

diversos valores y prácticas (Yúdice, 2019). 

 

- Diálogo y cooperación. Son aspectos relacionados de manera directa con la cultura 

del agua y la coordinación de políticas ambientales, fundamentadas en el diálogo 

intersectorial y estrategias de adaptación; es decir, que se desarrollen acciones conjuntas 

con la comunidad. Los aspectos relevantes son asociaciones mancomunadas y acciones 

concertadas, presentados en la Figura 25. 

 

 
Figura 25. Conceptos sobre el diálogo y cooperación, según documentos. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

- Asociaciones mancomunadas. En el ámbito local, se definió que es necesario 

verificar los procesos de implementación de políticas hídricas con el establecimiento de 

criterios que sean aceptados en la comunidad (Gobernación del Caquetá, 2018). Los 

aspectos recurrentes para agenciar de manera comunitaria, se relacionan con alternativas 

para: a) el bajo nivel de conocimiento de características y beneficios de políticas públicas 

ambientales, b) las dificultades en el diseño de política pública sectorial, c) la 

desarticulación institucional, e) el impacto de políticas públicas (Corpoamazonia, 2011) 

y f) la gestión de riesgos (Corpoamazonia, 2018a). 

 

En este sentido, se requieren procesos de sensibilización y concientización sobre el 

tema de educación y cultura ambiental acerca de la importancia de la naturaleza y el 

impacto de las acciones humanas. De ahí, se promovió desde la planificación municipal, 

la catedra de Educación Ambiental con procesos orientados hacia la construcción del 

patrimonio ambiental (Corpoamazonia, 2015), para “dejar de ver el agua como un 

compartimiento y participar de forma más proactiva” (FAO, 2013, p. 60). 
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Por otra parte, a nivel internacional, los planteamientos se relacionan con la capacidad 

de los gobiernos y el mejoramiento del proceso de diseño e implementación de políticas 

públicas efectivas, con énfasis en el compromiso y la equidad (CEPAL, 2011; UNESCO, 

2016). 

 

- Acciones concertadas. En los documentos de política pública ambiental, se destacó 

el diálogo intersectorial para el establecimiento de proyectos de rehabilitación hídrica, 

ante organismos de asistencia para el desarrollo (Gobernación del Caquetá, 2018; 

Ramsar, 2013). Algunas de ellas se señalan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

Acciones para mejorar el diálogo y la cooperación 
 

Aspectos Documento Año 

Desarrollo de proyectos, acciones institucionales. Gobernación del 

Caquetá 

2018 

Formular y concertar estrategia para emergencia en consejos de 

gestión de riesgo 

Gobernación del 

Caquetá 

2017 

Gestión con Organismos de Cooperación, para minimizar el rezago  Alcaldía de Florencia 2016 

Implementación de convenios entre organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales  

 

Corpoamazonia 

 

2005 

Mesas de trabajo intersectorial a nivel regional y nacional Corpoamazonia 2011 

Rescate del diálogo de saberes. Corpoamazonia 2018 

Integración de organizaciones sociales y la comunidad en el 

mejoramiento de la calidad del agua. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

2008 

Formación y participación en consejos de cuenca. MinAmbiente 2013 

Diálogo de saberes, vivencias, visiones. Cultura del agua. UNESCO 2006ª 

Cooperación internacional holística de procesos hidrológicos. UNESCO 2012 

Participación de todos los grupos de interés (stakeholders). BID 2018 

Cooperación internacional, que reporte beneficios mutuos. Ramsar 2013 

Fomento de la coordinación necesaria entre todos los sectores. FAO 2018 

Favorecimiento del diálogo entre culturas. OMS 2003 

Comunicación e integración de las instancias a nivel de cuencas. CEPAL 2018 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a la concertación de acciones, a nivel local, son escasos los procesos de 

participación de las comunidades, mediante la articulación con las cosmovisiones y 

creencias para incidir en procesos de planificación (Alcaldía de Florencia, 2008). No 

obstante, en el ámbito nacional, las acciones presentadas requieren ser concertadas para 

afianzar compromisos de orden sectorial (Ministerio del Interior, 1999). 

 

Aunado a lo expuesto, se encontró que, en el municipio de Florencia, hace falta fomentar 

mejores canales de información y comunicación para la configuración de escenarios de 

interacción de actores sociales en torno a componentes temáticos educativos, ambientales, 
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culturales, entre otros (Gobernación del Caquetá, 2012). La ausencia de compromiso y 

sinergia entre la comunidad y las instituciones afecta los procesos de adquisición de 

inversiones internacionales inherentes a mejora de la calidad del agua (Guerra y Dieile, 

2018). 

 

En relación con las condiciones culturales planteadas, se presenta a continuación el 

consolidado de los aspectos esenciales para afrontar la problemática hídrica. En tal 

sentido, se expone por cada condición, lo planteado en los documentos de política pública 

de los ámbitos: local, nacional e internacional. Ver Tabla 11. 

 

Tabla 11 

RS acerca de condiciones culturales para la renaturalización hídrica 

 
Condiciones culturales 

 

Ámbito 

Participación en 

política pública 

Reconocimient

o del territorio 
Diálogo y 

cooperación 

Local. Alcaldía de Florencia, 2008, 2016; 
Concejo municipal, 2000; Secretaría de salud 

municipal, 2005; Corpoamazonia, 2017; 

2018a; 2018b; Gobernación del Caquetá, 2012; 

2017; 2018. 

 

Gestión, manejo 

 

Contexto, 
diversidad 

 

Actores 

Nacional. COMPES, 2008; MINAMBIENTE, 

1993, 2013, 2015; Ministerio de educación 

Nacional, 2002; Congreso de Colombia, 1997, 

Presidencia de la república, 1999, 

Vicepresidencia de desarrollo sostenible, 2018 

 

Comunidad, 

gobernanza 

 

Contexto, 

cuenca 

Coordinación, 

protección, 

recuperación, 

conservación, 

preservación 

Internacional. BID, 2018; FAO, 2013; ONU, 

2015; RAMSAR, 2013; OMS, 2003; OPS, 

2011, CEPAL, 2018; 2019; Naciones Unidas; 
1993, Ramsar, 2013, UNESCO, 2004; 2006a; 

2006b; 2007; 2012; 2015; 2018, Davos, 2017 

 

Tradición, 

diversidad 

cultura, 

gobernanza, 

gestión 

 

Cuenca, 

ecosistema, 
paisaje 

Coordinación, 

alianzas, 

Stakeholders, 
redes, diálogo de 

saberes,  

Fuente: elaboración propia. 

 

A nivel local, se propende por la gestión hídrica, mediante la conformación de planes 

de ordenamiento territorial que permitan el manejo de cuencas hidrográficas para el 

aseguramiento de la cantidad de agua a través de la protección de ecosistemas y por medio 

del establecimiento de una línea base relacionada con las fuentes hídricas (Gobernación 

del Caquetá, 2016; Alcaldía de Florencia, 2016) Además se propone “La delimitación y 

acotamiento de las áreas de ronda hídrica17 de los cuerpos de agua localizados en el área 

urbana y rural del municipio de Florencia (Corpoamazonia, 2017, p. 214). 

 

En el ámbito nacional, se propende por el desarrollo sostenible para el manejo de 

 
17 Ronda Hídrica: se comprende como: área especial de importancia ecológica. 
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recursos naturales; se establecen los lineamientos para la conformación de comités de 

cuencas y los aspectos referentes a la participación en las fases del plan de ordenamiento. 

De ahí, se plantea la necesidad de conformar mesas de trabajo, mediante propuestas 

debidamente soportadas, de acuerdo a la necesidades y diseño de las regiones 

(Minambiente, 2013; 2015). 

 

En el ámbito internacional, se identificó la importancia de la implementación de 

políticas públicas en el manejo de cuencas hidrográficas, mediante el fomento de 

actividades de participación comunitaria (RAMSAR, 2013). El agua es concebida como 

un patrimonio a defender; por lo tanto, se destaca el enfoque de soluciones basadas en la 

naturaleza como clave para afrontar la problemática hídrica (FAO, 2016; Unesco, 2018). 

 

4.1.1.2. RS sobre condiciones educativas, según política pública de lo hídrico. Las 

condiciones educativas que se requieren para la renaturalización hídrica son las 

siguientes: a) investigación, b) formación, c) divulgación de conocimientos hídricos. 

 

- Investigación. Es importante promover procesos de investigación que permitan 

identificar alternativas de solución fundamentadas en estrategias y opciones de 

innovación en la presentación de propuestas basadas en la naturaleza. Los aspectos 

relevantes se presentan a continuación en la Figura 26. 

 

 
 

Figura 26. Conceptos asociados con la investigación según documentos. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

- Contextualización de problemas. En el ámbito local, la Amazonia colombiana, dadas 

las características diferenciales del territorio reconocido como puerta de la región 

amazónica, puede ser “un sitio ideal para múltiples actividades que van desde la 

investigación hasta el delicado manejo de la intervención del valioso bosque húmedo 

tropical” (Alcaldía de Florencia, 2008, p. 9). En esta perspectiva, el desarrollo de 

investigaciones científicas requiere estar relacionado con efectos de la acción del hombre 

en el contexto de las alteraciones al régimen hidrológico (Sánchez, et al. 2015, p. 207). 
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Acorde con lo identificado, las dificultades y problemas locales que según los 

documentos de política pública ambiental ameritan procesos investigativos, son: a) 

mitigación de riegos de inundación (Concejo Municipal Florencia, 2000), b) intervención 

antrópica en la zona de influencia de la quebrada la Perdiz, c) deforestación 

indiscriminada del bosque, d) urbanización y crecimiento desordenado del municipio, e) 

cobertura de acueducto y alcantarillado, f) deficiencias en la infraestructura de la ciudad, 

g) puntos de vertimientos de aguas residuales y contaminación. (Corpoamazonia, 2018b), 

h) planificación de la inversión pública, i) presencia institucional, j) deficiencia en la 

vigilancia y control ambiental y, h) deficiencia en servicios sociales básicos (Gobernación 

del Caquetá, 2012). 

 

A nivel local se adolece de resultados de investigación orientados hacia la indagación 

de comportamientos sociales y su impacto en la naturaleza; de ahí, se concibe que la falta 

de resultados de investigación, no puede ser la razón para evitar o postergar la 

implementación de medidas que permitan afrontar la degradación del entorno natural. 

 

Según MinAmbiente “todas las actividades de investigación permiten aumentar el 

conocimiento, y sensibilidad frente a temas ambientales” (2015, p. 147). De ahí, se 

requieren procesos cimentados en lo “pedagógico-didáctico, que permitan el acceso de 

los colectivos a conocimientos necesarios para la cualificación de los procesos de 

comprensión de la realidad ambiental” (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 12). 

No obstante, en el ámbito internacional, se encontró que las investigaciones requeridas 

en torno al agua han de ser específicas porque cada país y cada territorio tiene sus propias 

características contextuales (ONU, 2015). Se propende por la implementación de 

investigaciones aplicadas a la resolución de problemas hídricos en regiones específicas 

(UNESCO, 2016; Ramsar, 2013).  

 

Por otra parte, según la UNESCO (2006a), los aspectos temáticos considerados objetos 

de investigación son los siguientes: modelación matemática, tratamiento de aguas y 

diseño de obras. Aun así, también se plantea que se han descuidado aspectos sociales 

como: culturas locales y conductas, percepciones, entre otros.  

 

Quienes, nos dedicamos a la investigación social del uso y gestión del agua, nos vemos 

sometidos al desafío, muy frustrante en ocasiones, de tener que abrir brecha frente a un 

aparato científico y político que es abrumadoramente positivista. [...]. rechaza 

despreciativamente el conocimiento comprensivo, las metodologías cualitativas, el análisis 
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cultural y cualquier otro paradigma, sea éste fenomenológico, humanista o ecológico. 

(UNESCO, 2006a, p. 32) 

 
En esta perspectiva, se identificó la necesidad de investigar sobre el comportamiento 

humano, actitudes y creencias hacia el agua. La finalidad es la identificación de 

alternativas para la adaptación a los cambios ante el impacto de los desafíos relacionados 

con la calidad y disponibilidad hídrica (UNESCO, 2012), porque “la formulación de las 

políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación 

científica” (MinAmbiente, 1993, p. 1).  

 

- Formación. Según lo planteado, en el discurso de política pública es imperante que 

los procesos de formación universitaria se orienten, hacia el planteamiento de estrategias 

que promuevan la mitigación del detrimento hídrico, en lugar del aprovechamiento de 

pequeñas fuentes de agua (UNESCO, 2006). Los aspectos identificados en relación con 

los procesos de formación, se presentan en la Figura 27. 

  
 

 
Figura 27. Conceptos asociados al proceso de formación según documentos. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

- Enfoques multidisciplinarios. Los procesos de formación multi y transdiciplinarios 

contribuyen al fomento de acciones basadas en responsabilidad compartida en todos los 

niveles de la sociedad y aplicación en planes y disposiciones legales. Desde esta óptica, 

en el ámbito local se expresa que, en los procesos de formación de futuras generaciones, 

falta una política municipal de educación y la cultura ambiental; esto se evidencia en la 

necesidad de contar con un plan municipal de educación ambiental que direccione el 

desarrollo de Proyectos Ambientales Escolares, - PRAES y Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental - PROCEDAS. (Alcaldía de Florencia, 2016). 

 

Según lo identificado por Corpoamazonia (2011), a nivel municipal, se requiere 

privilegiar el conocimiento como un proceso para toda la vida; de ahí, la educación se 

relaciona con la ciudadanía, los problemas sociales, la creación de programas orientados 
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hacia la generación de conocimientos y la configuración de redes de información para 

dinamizar la política educativa y las prácticas pedagógicas. En este sentido, el 

conocimiento sobre lo hídrico se articula con el planteamiento de alternativas de solución 

en este ámbito (Corpoamazonia, 2018d). 

 

El proceso de formación permite la comprensión de las necesidades de la comunidad, 

respecto al desarrollo de capacidades de interacción respetuosa con el ambiente. En el 

ámbito local, es necesario la adecuación de espacios comunes y áreas de recreación 

(Corpoamazonia, 2018b). Se considera que “la falta de capacidad y los desafíos a que se 

enfrentan los sectores del agua requieren la creación de herramientas de formación 

adecuadas y enfoques de aprendizaje innovadores para fortalecer la capacidad 

institucional”. (UNESCO, 2016, p. 7). Al estar la educación relacionada con lo hídrico se 

recomienda:  

 

Un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario cuyo objetivo es el de lograr avances en el 

conocimiento científico a través de la capacitación de especialistas en ciencia, así como 

fortalecer y mejorar el sector hídrico a través de la formación de profesionistas en el sector 

y responsables en la toma de decisiones (UNESCO, 2012, p. 42). 

 

Lo anterior, conlleva a repensar los procesos vinculación gubernamental y privada en 

decisiones específicas con acciones duraderas caracterizadas por la responsabilidad 

compartida (UNESCO, 2006b). En el ámbito nacional se propone la formación de 

promotores de la comunidad, con el fin de coadyuvar en la gestión ambiental de la cuenca 

hidrográfica (MinAmbiente, 2006). 

 

- Procesos educativos. Son fundamentales en relación con la apropiación de 

conocimientos hídricos mediante el fomento de capacidades en la comunidad local para 

mayor comprensión de problemáticas específicas del territorio. En esta perspectiva, se 

identificó la necesidad de articular la transferencia de tecnologías para mejorar proyectos 

con impacto en el desarrollo de la ciencia porque el sistema educativo deber responder a 

las exigencias de la sociedad del conocimiento (Corpoamazonia, 2018d) 

 

En el ámbito de lo local el tema de educación y cultura ambiental es incipiente y son 

escasos los procesos de sensibilización en los diferentes grupos poblacionales “ya que se 
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evidencia la mala disposición de que (sic18) hacen los ciudadanos de los residuos sólidos, 

vertimientos ilegales, quemas, entre otras (Alcaldía de Florencia, 2016, p. 41). Es 

importante propender por la institucionalización de una política nacional de educación 

ambiental (BID, 2018; CEPAL, 2019; UNESCO, 2007). 

 

Según Corpoamazonia (2018c), aunque se comprende la necesidad de actuar frente a 

las problemáticas hídricas y se requieren programas para el fortalecimiento de la 

capacidad institucional y desde la educación ambiental Corpoamazonia (2018a). De 

acuerdo con lo expuesto, hace falta aumentar los procesos de sensibilización y 

concientización en temas relativos al agua mediante: diálogo intercultural, métodos 

educativos y desarrollo de capacidades. Según la UNESCO (2004), a nivel educativo, la 

existencia de falencias en la concientización de la importancia de las soluciones basadas 

en la naturaleza (UNESCO, 2018), es ineludible para evitar consecuencias nefastas en el 

futuro  

 

Así mismo, se requiere el desarrollo de tecnologías y los entornos de aprendizaje de 

los procesos educativos para fortalecer los sistemas de enseñanza en línea, disponibles en 

el ámbito global. En esta dinámica se considera fundamental, la consolidación de una 

base de datos para la identificación de aspectos hídricos, en torno a la planificación desde 

la cuenca fluvial y la evaluación de lugares con problemas de agua. El propósito es el 

mejoramiento del abastecimiento y la minimización el desperdicio hídrico. Ver Tabla 12. 

 

Tabla 12 

Iniciativas para la sensibilización en el proceso de formación 
 

Aspectos Institución Año 

Implementación de acciones para la conservación del patrimonio 

natural y estimular su apropiación por parte de los ciudadanos, 

creando en ellos una conciencia ambiental (p. 7). 

Concejo del 

municipio de Florencia 

2000 

Concientización a la comunidad mediante campañas educativas para 

el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico (p. 5). 

Congreso 

de Colombia 

1997 

Desarrollo de actividades de investigación, educación ambiental que 

aumentan el conocimiento y la comprensión de los valores, 

funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. 

 

Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible 

 

2018 

Construcción de ‘una’ cultura del agua, edificar ‘una’ conciencia o 

establecer ‘una’ política sobre la importancia sobre su uso (p. 4). 

 

UNESCO 

 

2006ª 

Organización de actividades de sensibilización para informar y crear 

consciencia en los tomadores de decisiones (p. 93). 

 

UNESCO 

 

2016 
Fortalecimiento de la educación superior para crear una conciencia 

ambiental, cuidado y preservación del recurso hídrico (p. 16). 

 

BID 

 

2018 

Fuente: elaboración propia. 

 
18 sic: escrito de manera textual. 
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Acorde con lo indagado, los aspectos subyacentes conciernen a la articulación de 

investigaciones contextualizadas que incluyan los aportes de la comunidad. En tal 

sentido, hace falta fomentar procesos de sensibilización para concientizar la comunidad 

hacia el fomento de la cultura del agua mediante el reconocimiento de lo hídrico como 

patrimonio natural. 

 

- Divulgación de conocimientos. La información es fundamental porque es una 

mediación relevante que otorga poder en las relaciones sociales. Los aspectos relevantes 

se presentan en la Figura 28. 

 

 
 

Figura 28. Conceptos asociados con la difusión del conocimiento según documentos. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

- Información hídrica. En el ámbito local, la cuenca hidrográfica se constituye en una 

unidad relevante para la planificación ambiental; implica elementos espaciales y sociales 

que integran la realidad territorial (Gobernación del Caquetá, 2012). Las características y 

particularidades de la zona de influencia en la quebrada la Perdiz, son inherentes con: a) 

procesos de ordenación, zonificación, b) presión antrópica, invasión de zonas en la ronda 

hídrica, c) aumento de zonas de urbanización, d) incremento de vertimientos y 

contaminación (Alcaldía de Florencia, 2018). 

 

Según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (2007), las áreas temáticas 

requeridas para el sistema de información son: a) estado actual o diagnóstico, b) 

disponibilidad hídrica c) calidad hídrica y d) gestión hídrica. Los datos sobre lo hídrico 

son una necesidad latente en cada territorio. Estos datos requieren estar actualizados y 

contextualizados para ser compartidos de manera asequible a la comunidad de cada 

contexto. La finalidad es la creación del sistema de información hídrica que permita 

promover acciones conjuntas en torno a la integración de aportes del ámbito institucional, 

sectorial, académico y privado (MinAmbiente, 2006). 
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- Redes de información. Aunque se plantea que las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones son una opción en el fortalecimiento de la participación ciudadana a 

través de redes de proveedores, bases de datos hidrológicas (Alcaldía de Florencia, 2016), 

se necesita contar con la información digitalizada y actualizada. Esta información requiere 

estar diligenciada por la autoridad ambiental para ser transferida al sistema de 

información hídrica con incidencia en los planes de ordenamiento territorial. 

 

Desde el ámbito internacional, se sugiere la conformación de redes de información 

propuestas por la comunidad, expertos e instituciones para contar con proveedores de 

información hídrica relevante y contextualizada en torno a la “funcionalidad de ríos, 

riberas y humedales como forma de conservación de la calidad de las aguas y de los 

ecosistemas” (UNESCO, 2004, p. 43), porque “Sin la información correcta, la sociedad 

carece de una base sobre la que comparar errores fácticos o posturas tendenciosas” (FAO, 

2013, p. 25). 

 

Al respecto, se considera que el carácter natural de las fuentes hídricas, debe prevalecer 

sobre la satisfacción de necesidades para no sacrificar la calidad ambiental frente a las 

actividades sociales porque si bien los servicios ambientales, se entienden como 

“beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la 

supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto” (Mesta, 2016, p. 161), estos 

no pueden ser la prioridad.  

 

De manera específica, en el Caquetá, según la Alcaldía de Florencia (2016), existe 

escasa participación de la comunidad en espacios institucionales y, falta sentido de 

pertenencia regional. Para ello, es necesario que, se promueva la participación y 

compromiso comunitario. De lo contrario, la información no puede ser divulgada y la 

formación ciudadana podría quedar supeditada en la retórica. En el ámbito local, son poco 

visibles los proyectos de educación ambiental (Corpoamazonia, 2018). Al respecto, se 

adolece de una red de actores que permita la implementación de proyectos ambientales 

transdiciplinarios y, se destaca la exponencial necesidad de afrontar de manera conjunta, 

las problemáticas ambientales e hídricas (Alcaldía de Florencia, 2016). 

 

Las alternativas identificadas, en relación con la divulgación de conocimientos, se 

pueden observar en la Tabla 13. 
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Tabla 13  

Alternativas para la divulgación de conocimientos hídricos 

 
Alternativas para la divulgación de conocimientos hídricos Doc/año 

Talleres participativos, dibujos, fotografías y audiovisuales. CorpoAmazonia (2011) 

Sitio web actualizado con material educativo, guías. 

Información cualitativa y cuantitativa, sobre problemas hídricos. 

Refranes, historias, tarjetas, postales. 

 

UNESCO (2004) 

Creación de sitios web, conformación redes de información hidrológica. UNESCO (2006b) 

Desarrollo de programas educativos y soluciones basadas en la naturaleza.  UNESCO (2018) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el ámbito nacional, un aspecto fundamental es el expuesto en el Artículo 12 de la 

Ley 0373 (Congreso de Colombia, 1997), es el concerniente a las campañas educativas y 

de concientizacion comunitaria para el uso racionalizado y eficiente del agua. En el 

Artículo 13 de la misma Ley, se resalta la coordinación que debe existir entre el 

MinAmbiente y el Ministerio de Educación Nacional para adoptar planes y programas 

docentes y adecuar el pensum.  

 

De acuerdo con lo presentado y en aras de evidenciar los desarrollos e implementación 

de procesos de educación ambiental, se sintetizaron los aportes identificados en los 

documentos de política pública ambiental desde el ámbito local, nacional hasta el 

internacional. Ver Tabla 14.  

 

Tabla 14 

RS acerca de condiciones educativas para la renaturalización hídrica 
 

Condiciones educativas 

Ámbito Investigación Formación Divulgación 

Local 

Alcaldía de Florencia, 2008, 2016; 

Concejo municipal, 2000; 

Secretaría de salud municipal, 

2005; Corpoamazonia, 2018, 

Gobernación del Caquetá, 2017 

 

Aprendizaje, 

inversión 

 

 

Sensibilización 
 

PRAES 

PROCEDAS 

Nacional 

COMPES, 2008; MINAMBIENTE, 

1993, 2007, 2013, 2015; Ministerio 

de educación Nacional, 2002; 

Presidencia de la república, 1999. 

 

 

Desarrollo, 

información 

 

 

Mejoramiento 

 

 

 

Gestión, 

conocimientos 

Internacional 

OMS, 2003; OPS, 2011, CEPAL, 

2018; 2019; BID, 2018; FAO, 

2013; ONU, 2015; RAMSAR, 

2013; Naciones Unidas; 1993, 

Ramsar, 2013, UNESCO, 2012; 

2015; 2018, Davos, 2017. 

 

Innovación, 

impacto, desafíos, 

información, 

conocimiento, 

proyectos 

Capacidades, 

habilidades, 

conocimientos, 

aprendizaje, 

prácticas, 

empoderamiento, 

innovación 

 

Redes, 

campañas, arte, 

planes de 

estudio, club 

académico 

Fuente. elaboracion propia. 
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En el entorno local, se evidencia la necesidad de implementar investigaciones sociales 

relacionadas con el impacto educativo de las políticas públicas de educación ambiental; 

de manera similar hace falta mayor cooperación intersectorial para canalizar inversiones 

e incidir en procesos regionales educativos que no estén supeditados a cátedras 

específicas y puedan ser proyectados mediante procesos de formación ciudadana. 

 

En el ámbito nacional se plantea que mediante la educación se puede fomentar el 

desarrollo de procesos investigativos con la finalidad generar conocimiento e información 

ambiental. De ahí, se propende por procesos de formación comunitaria y por “la inclusión 

de planes, programas sobre el uso racional del agua” (MinAmbiente, 2015; 2007). En el 

ámbito internacional, se resalta que la educación y la cultura del agua son áreas focales 

para fomentar la seguridad hídrica (UNESCO, 2012). La educación es clave en la 

preparación de las personas con capacidad para afrontar problemáticas ambientales y para 

facilitar el conocimiento de lo hídrico entre los ciudadanos (Unesco, 2006b; 2016; 2018; 

CEPAL, 2018, FAO, 2018). 

 

4.1.2 Actitud.  

 

Se identificó que, en los documentos, se enfatiza en los conocimientos locales para la 

promoción de alternativas que permitan afrontar la problemática hídrica. De este modo, 

la educación es valorada por su contribución en los procesos de formación de las personas, 

quienes conocen de manera directa dichos problemas. Al respecto, se indica que: 

 

En el 2012, se autoriza reglamentar la Cátedra de Educación Ambiental mediante Acuerdo 

Municipal No 027 y en el 2013 se autoriza la creación del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental - CIDEA, […]  para diseñar, orientar, hacer seguimiento y evaluación 

al Plan de Educación Ambiental, sin embargo, no existe una política pública municipal de 

educación y cultura ambiental enmarcada en el contexto regional, que permita construir 

conjuntamente una cultura para el manejo sostenible del patrimonio ambiental. (Alcaldía de 

Florencia, 2016, p. 41). 

 

Según lo expuesto, la divulgación de información sobre el agua, es una alternativa para 

comunicar mensajes que puedan trascender fronteras lingüísticas y culturales, teniendo 

en cuenta, entre otras, las siguientes actividades: a) difusión de reportajes, b) 

conferencias, c) expresiones artísticas, d) fotografías, e) material audiovisual. Este 

proceso de divulgación, requiere un engranaje que permita “difusión de información a la 

sociedad” (Belotti, 2019, p. 58). 
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Por lo tanto, se recomienda el fomento de procesos de sensibilización que permitan 

en el ámbito educativo la creación de una conciencia ambiental (Corpoamazonia, 2018b, 

Banco Interamericano de Desarrollo, 2018;); Un requerimiento básico, es el fomento de 

acciones proambientales desde la aplicabilidad e impacto acorde con la realidad social. 

 

La inclusión de la educación ambiental, en el ámbito local se ha limitado a la 

asignación de cátedras sin el respaldo de un plan municipal que pueda ser debidamente 

implementado. A nivel nacional “en el sector educativo, la Educación Ambiental se ha 

venido incluyendo como una de las estrategias importantes de las políticas, en el marco 

de la reforma educativa nacional” (Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

 

De manera precisa, es necesario repesar esta concepción del agua asociada al uso 

porque “el cambio debe ser de índole cultural” (UNESCO, 2006, p. 31); de ahí, la 

valoración de la educación y la inclusión del trabajo conjunto y los procesos 

investigativos, son considerados relevantes para la construcción de capacidades del sector 

agua, mediante una mejor gobernanza del agua y “de acciones en el terreno de la 

formulación de políticas, legislación, planificación, coordinación y administración. 

También se necesitará desarrollar herramientas para la preparación, monitoreo y gestión 

de proyectos que permitan una implementación eficaz” (Water, 2014, p. 4) 

 

4.1.3 Campo representacional. Desde el lenguaje simbólico identificado en el 

discurso de política pública ambiental, lo hídrico es representado como: a) vida y muerte; 

y b) constructo social.  

 

Vida y muerte. El agua es representada como fuente de vida y como muerte, por tal 

sentido se asocia de manera directa con la salud, los riesgos de inundación, la 

contaminación y otros problemas asociados con lo hídrico. En este aspecto, se conciben 

los lineamientos de política integral de salud ambiental, calidad del aire, y desarrollo 

sostenible (Corpoamazonia, 2018a; CONPES, 2008; UNESCO, 2008;). En esta dinámica, 

la representación del agua: “Puede significar también muerte y destrucción. Las 

inundaciones son el peor de los desastres naturales, ya que cobran más víctimas y 

ocasionan más daños materiales que los terremotos, u otras catástrofes similares” (Water, 

2014, p. 7). 
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La alusión del agua como vida/muerte, se asocia con los beneficios recibidos o 

afectaciones generadas por el detrimento hídrico. En este campo representacional se 

requiere el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que conllevan la valoración 

de la vida por sí misma, comprendida desde la integralidad planetaria (Gudynas, 2014); 

lo cual, implica acciones comunitarias con responsabilidad intergeneracional. 

 

Constructo social. Lo hídrico se representa en torno a la implementación de políticas 

públicas a través de hechos que contribuyan al mejoramiento de las problemáticas 

ambientales. Lo expuesto se debe a la importancia de la formulación de políticas que sean 

implementadas en contextos regionales que incidan en la optimización de planes 

(Gobernación del Caquetá, 2012; Corpoamazonia, 2017). 

 

Por ende, “el agua es, ante todo, una cuestión de índole social” (UNESCO, 2006, p. 

32). Este planteamiento en la actualidad es poco implementado porque si bien, el ser 

humano tiene una responsabilidad con el porvenir, se adolece de una articulación 

equitativa entre los derechos sociales y los de la naturaleza por ausencia de “un régimen 

global unificador para hacerle frente a la gran cantidad de retos involucrados en la 

construcción del progreso social” (Water, 2014, p. 7) dado que “las políticas se miden en 

los hechos y no en las palabras" (UNESCO, 2006, p. 52). 

 

4.2 Estructura de las RS Acerca del Agua, según Política Pública ambiental 

 

4.2.1. Agrupación de elementos periféricos de RS. Según lo identificado en el 

discurso de política pública sobre lo ambiental, es importante asumir el concepto de agua 

desde una visión ambiental, asociada a la gestión hídrica, en donde el desarrollo está 

relacionado de manera directa con el crecimiento económico mundial. La agrupación de 

elementos periféricos se presenta en la Figura 29. 

 

 
 

Figura 29. Agrupación de elementos RS en documentos de política pública ambiental. (Fuente: 

elaboración propia). 
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Al realizar el análisis de conglomerado, comprendido como la agrupación y relación 

de palabras con alta frecuencia de repetición, se identificaron las relaciones en lo 

concerniente a los conceptos presentados. En la primera agrupación, se denota la 

inclusión de los términos: conservación y protección, como alternativas de solución a la 

problemática del agua para la minimización de riesgos asociados al detrimento hídrico, 

concebido como recurso. Dichas alternativas se relacionan con la gestión y el riesgo, en 

torno al manejo de la cuenca hidrográfica, la cual es comprendida como el área de 

estudio. 

 

En el segundo clúster, la agrupación de los términos que se destacan son los siguientes: 

educación, política, cultura y ambiente; todos ellos asociados y dependientes del proceso 

de inversión. En el último clúster se ubicó el concepto de desarrollo, asociado de manera 

directa con los conceptos: recursos y servicios. Esto evidencia una prelación 

antropocéntrica en la representación de lo hídrico. 

 

4.2.2. Centralidad del núcleo de RS según Política Pública ambiental. Según la 

información identificada mediante el análisis de contenido, los aspectos encontrados son: 

núcleo central y elementos periféricos; los cuales se muestran en la Figura 31. 

 

 

Figura 30. RS acerca del agua. Política pública ambiental. (Fuente: elaboración propia). 

 

Según lo expuesto, en el discurso de política pública sobre lo ambiental, se identificó 

como núcleo central, el concepto de desarrollo. De acuerdo con lo mencionado, en los 

ámbitos local, nacional e internacional prima la visión económica, en donde el agua es 

concebida como un recurso que permite promover el desarrollo. Los elementos 

periféricos identificados son: recursos (12%), cuenca (12%), gestión (10%), servicio (8%) 

y riesgo (7%). 
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Acorde con lo presentado, se resalta que, en la actualidad, en el discurso de política 

pública sobre lo ambiental, el desarrollo es considerado un concepto aunado a las 

dimensiones económica, social y ambiental, mediante una alianza mundial, desde los 

siguientes aspectos: físicos del territorio, urbanístico, infraestructura, progreso, expansión 

y planificación (Concejo Municipal Florencia, 2000). Lo expuesto, denota un desafío para 

la humanidad porque no es viable seguir lacerando la naturaleza a expensas de la 

supervivencia planetaria. 

 

Por otra parte, la concepción del agua como recurso, se asocia a la naturaleza, el 

paisaje, las finanzas, economía, infraestructura (Corpoamazonia, 2018b; Concejo 

Municipal Florencia, 2000). En esta perspectiva, la concepción del agua como recurso, 

evidencia la forma en que el conocimiento neoliberal y antropocéntrico "ha 

desestructurado a los ecosistemas, degradado al ambiente y desnaturalizado a la 

naturaleza" (Leff, 2004, p. 10). 

 

- Discusión y análisis. Mediante un recorrido histórico se evidencia a continuación el 

trasegar de las concepciones y aspectos inherentes al agua; en tal sentido se consideró 

relevante la presentación de la línea de tiempo, configurada por los lineamientos de 

política pública ambiental de los ámbitos local, nacional e internacional. Ver Figura 31. 

 

 
 

 

Figura 31. Línea de tiempo concepciones sobre el agua. (Fuente: elaboracion propia). 

1990-2000 2001-2010 2011-2020

Local 

Planificación, 

participación 

comunitaria. 

(Concejo Municipal 

de Florencia, 2000) 

Riesgos hídricos.  

 

(Alcaldía de 

Florencia, 2008) 

Gestión, gobernanza, 

empoderamiento, cooperación, 

educación y cultura. 

(CorpoAmazonia, 2015; Alcaldía 

de Florencia 2018) 

Nacional e internacional 

Comunidad, investigación, 

campañas educativas. 

(MinAmbiente, 1993; 

Congreso de Colombia, 

1997).  

Recurso (Unesco 1993) 

Intersectorial, 

promotores 

(MinAmbiente, 2006; 

DPN, 2008).  

Calidad agua 

(Unesco,2004) 

Apropiación territorio, 

gobernanza (MinAmbiente, 

2015). Educación y cultura 

(Unesco, 2012). Búsqueda 

de soluciones, SbN (BID, 

2018; Unesco, 2018) 
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En aras de identificar y definir los componentes, relacionados con lo hídrico, se 

encontró que el concepto de agua adquiere renombre internacional desde el año 1993, 

desde entonces, los conceptos más destacados se relacionan con los siguientes aspectos: 

a) educación, cultura, b) gobernanza y, c) soluciones basadas en la naturaleza 

(CorpoAmazonia, 2015; MinAmbiente, 2015; UNESCO, 2018). 

 

Según lo identificado en la línea de tiempo, en cuanto a la concepción del agua, se 

detectaron dos posturas que se contraponen; estas son: la óptica económica y la social. 

Desde la económica, se demarca la influencia del discurso neoliberal y las características 

mercantilistas, al concebirse el agua, en torno a conceptos como recurso, comprendido 

desde el manejo de lo hídrico y las modificaciones en su uso (Corpoamazonia, 2018b) 

por ser “el único recurso natural que se halla presente en todos los aspectos de la 

civilización humana” (OMS, 2003, p. 1).  

 

Por otra parte, el concepto de agua está asociado a la cultura, la educación y se concibe 

desde la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, porque el agua es un aspecto 

relevante para el fomento de actividades comunitarias (Corpoamazonia, 2017; Alcaldía 

de Florencia, 2016). Es de señalar que la tendencia desde 2018, es hacia el proceso de 

renaturalización, con énfasis en los procesos conductuales de aprendizaje mediados por 

un “rol de mutua enseñanza entre los científicos y los encargados de la toma de 

decisiones” (UNESCO, 2012, p. 15). 

 

No obstante, con la finalidad de atender la emergencia hídrica, en el ámbito local, se 

denotó la importancia de los planes de ordenamiento orientados hacia la rehabilitación 

hídrica (Gobernación del Caquetá, 2018). De ahí, se considera imperante repensar la 

cultura de mercado porque “no se hicieron las acciones para prevenir las catástrofes o 

mitigar sus efectos” (UNESCO, 2006ª, p. 89). 

 

La disyuntiva presentada sobre la representación de lo hídrico, evidencia un problema 

que incide en la crisis ambiental porque, aunque existe amplia normatividad y, los 

lineamientos de política pública local, parecen dar continuidad con los planteamientos 

establecidos a nivel nacional e internacional, predomina la visión antropocéntrica por el 

interés hídrico respecto a sus usos y riesgos. En la implementación de estas políticas a 

nivel local, prevalece la retórica y la enajenación comunitaria, lo cual implica un desafío 

para mejorar las creencias culturales, actitudes y comportamientos humanos. 
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Al respecto, la discusión de los resultados de las RS sobre el agua, según los 

documentos de política pública sobre lo ambiental, giran en torno a los siguientes 

aspectos: a) aspectos relevantes, b) aspectos emergentes, c) aspectos ausentes, d) 

conclusión del capítulo. 

 

- Aspectos relevantes. En el ámbito local, es escasa la vinculación comunitaria en la 

formulación de Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial para analizar 

alternativas de solución hídrica; lo cual, afecta la convergencia entre aportes de la 

comunidad local, los expertos y las instituciones públicas y privadas en relación con el 

planteamiento de alternativas consensuadas. No obstante, se promueve el reconocimiento 

de las características y particularidades del territorio. Esta problemática afecta la toma de 

decisiones ambientales, porque la participación de la comunidad en procesos de política 

pública, influye en la construcción colectiva de temáticas públicas (Khomasi, 2012).  

 

En esta perspectiva, se denota la necesidad de fomentar la investigación científica y el 

desarrollo de tecnologías como soporte de decisiones ambientales. Esto implica, entre 

otros, la comprensión de problemáticas en pro del fortalecimiento de procesos 

comunitarios orientados hacia la mitigación de problemáticas hídricas. 

 

- Aspectos emergentes. El desafío es propender por la voluntad política para evitar que 

se continúe con planteamientos limitados a lo retórico y propender por la recuperación y 

renaturalización de fuentes hídricas. Acorde con Páramo (2017), se requiere un cambio 

social demarcado por la coexistencia de valores permeados en la diversidad cultural y en 

las interrelaciones constantes para la dinamización de procesos proambientales 

convergentes. Es necesario, que lo expuesto esté fundamentado en la concertación de 

acciones y prácticas sociales construidas colectivamente mediante procesos de diálogo y 

cooperación para proponer nuevos reglamentos, políticas, estrategias y redes, consistentes 

en el desarrollo de actividades como: a) abastecimiento de agua, b) producción de 

energías limpias, c) turismo, d) alternativas de drenaje e irrigación, medidas de seguridad 

para la defensa del ecosistema acuático y, e) impacto de comportamientos antrópicos. 

 

- Aspectos ausentes. Los lineamientos normativos plantean generalidades que son poco 

contextualizadas y es mínima la vinculación de la comunidad en la identificación de 

políticas basadas en el conocimiento de las características específicas de cada territorio. 

La vinculación de la comunidad residente en la zona de influencia de las fuentes hídricas, 
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es necesaria por: la comprensión del contexto, las problemáticas y algunas alternativas de 

solución. De acuerdo con Sanahuja y Ruiz (2019), es imprescindible el intercambio de 

conocimientos hídricos en el desarrollo de procesos locales, nacionales e internacionales.  

 

Así mismo, se identificaron ausencias en la inclusión de protocolos, procedimientos y 

auditoría sobre formulación, financiación y veeduría de la implementación de política 

pública. La aplicación de políticas no tiene orientaciones específicas, lo cual según 

Gutiérrez, Restrepo y Zapata (2017), incide en la falta mayor concreción y trazabilidad. 

En este sentido, se consideran incipientes los planteamientos sobre alternativas basadas 

en la naturaleza como estrategias preventivas y no reactivas frente al detrimento hídrico 

respaldadas con propuestas orientadas hacia la renaturalización. 

 

Por otra parte, se presenta una señal de alerta respecto a la ausencia de didácticas e 

implementación de las TIC para la apropiación de conocimientos hídricos y lineamientos 

normativos que permitan que la comunidad tenga asequibilidad del conocimiento sobre 

lo hídrico; en tal sentido, en el ámbito local son escasos los procesos educativos que 

propicien mayor acercamiento con la comunidad e incidan en la formación ciudadana, la 

concientización y la cultura ambiental (Gonzaga, 2017; Karleuša, et al, 2009). 

 

- A manera de conclusión. Respecto al contenido de las RS acerca lo hídrico, se 

identificaron dos disyuntivas en la visión de lo hídrico; una, concebida como recurso, 

desarrollo y, la otra, como constructo social. Acorde con lo presentado, se vislumbra una 

transición conceptual de lo hídrico, pasando por el concepto de agua como recurso en 

relación con la sustentabilidad y la sostenibilidad, hacia la comprensión del agua como 

vida, desde el enfoque ecosocial.  

 

La concepción del agua como recurso para el desarrollo, catapulta la crisis ambiental 

porque mediante la racionalidad económica, se separan los procesos sociales de los 

naturales. Al respecto, se encontró que, en el municipio de Florencia, una de las áreas de 

interés es aquella que está relacionada con las zonas de riesgo, pero solo se cuenta con un 

plan de ordenamiento territorial sobre el río hacha, aunque es la quebrada la perdiz la que 

ocasiona mayores riesgos de inundación porque esta fuente hídrica está ubicada en el 

centro de la ciudad. En este sentido, se concibe que faltan investigaciones y acciones 

orientadas hacia la interacción entre el individuo y el ambiente natural porque es necesario 

repensar alternativas al desarrollo. Discurso que afecta la realidad social (Escobar, 2014). 
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No obstante, se considera que la relación del concepto desarrollo con lo sostenible y 

lo sustentable está permeada con el antropocentrismo. Aun así, la sustentabilidad, se 

comprende como la resistencia a lo que se llama el desarrollo (Sauvé, 1999, p. 47). De 

modo tal que en el presente estudio se aboga por una responsabilidad compartida 

relacionada a la sustentabilidad fuerte, pero ligada a un sistema socio-ecológico que 

permita el abordaje de problemáticas ambientales, sin separar la sociedad de la naturaleza 

porque “la ética ecosocial reconoce el valor intrínseco de todo ser vivo y sitúa la trama 

de la vida como máximo valor” (Bastida, 2019, p. 106). 

 

Por otra parte, en el ámbito local, hace falta propender por la sensibilización, 

concientización y acciones pro ambientales, desde la inclusión de actividades 

comunitarias para la formación de promotores que tengan incidencia en el diseño, 

implementación y seguimiento de planes relacionados con el ordenamiento, los riesgos, 

alternativas de solución, actividades curriculares y extracurriculares en proyección con el 

fortalecimiento e implementación de la educación ambiental para la configuración de una 

cultura del agua orientada hacia la consolidación de un patrimonio hídrico. 

 

En esta perspectiva, se destaca el reconocimiento de lo hídrico en relación con la 

educación y cultura ambiental, (Alcaldía de Florencia, 2016), aunque preocupa que este 

reconocimiento pueda quedar supeditado a cátedras específicas que poco aportan en los 

procesos de formación ciudadana. Para tal fin es relevante fomentar procesos de 

innovación, con herramientas multilingüe y mediaciones tecnológicas que posibiliten 

compartir información relacionada con el agua. 

 

En consecuencia, se considera que la problemática hídrica se ratifica desde incidencia 

determinante del antropocentrismo con consecuencias que afectan la vida en el planeta 

por falta de acciones contextualizadas en pro de la naturaleza (UNESCO, 2016; DNP, 

2008; UNESCO, 2018), porque “el agua es la esencia del territorio […]. No hay 

documento alguno relativo al agua en el que no haya referencia expresa al territorio y, 

más concretamente a la cuenca como ecosistema fundamental” (UNESCO, 2004, p. 45). 
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Capítulo V.  

Representaciones Sociales de Condiciones Culturales para la 

Renaturalización Hídrica. Actores Sociales 

 
 

Afrontar la problemática hídrica es un desafío latente a escala global. Implica 

propender por la identificación de requerimientos fundamentales para orientar la 

formulación y ejecución de alternativas de solución. De acuerdo con lo expresado, en este 

apartado se presentan los resultados identificados en torno al siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las Representaciones Sociales acerca de las condiciones culturales, 

requeridas para la renaturalización hídrica, según diferentes actores sociales de Florencia, 

Caquetá? 

 

Desde lo social, la degradación de la naturaleza implica una crisis ambiental que está 

relacionada con la interacción irresponsable entre el hombre y la naturaleza por causa de 

acciones humanas que generan alteraciones negativas en el ambiente. Según Meira, las 

causas son “la potenciación y generalización de un modelo de desarrollo que ha demostrado 

su gran capacidad para alterar y degradar la estabilidad ecológica a nivel local y global; un modelo, 

el occidental, basado en el poder del mercado para generar riqueza” (2019, p. 114). En tal 

sentido, es apremiante aunar esfuerzos para asumir una postura comunitaria de conciencia 

mundial, que, permita afrontar una crisis “ecológica, económica y sociocultural de 

impacto irreversible” (Reynosa, 2015, p. 39). Desde la problemática planteada, los 

comportamientos antrópicos y utilitaristas, generan como consecuencia el detrimento de 

la naturaleza y en especial afectan las fuentes hídricas esenciales para la vida en el planeta.  

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados, los resultados presentados en este apartado 

son el consolidado de los aportes de los actores sociales, mediante el proceso de 

triangulación metodológica, desde la implementación de las siguientes técnicas: 

entrevista, grupo focal y encuesta. De manera similar, en lo concerniente al respaldo 

teórico, desde los postulados de la teoría de las Representaciones Sociales, se 

identificaron los siguientes aspectos: a) contenido de las RS de condiciones culturales 

para la renaturalización hídrica; b) estructura de la RS, donde se evidencia el núcleo 

central y los elementos periféricos. 
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5.1 Contenido de las RS sobre Condiciones Culturales según Actores Sociales 

 

En lo referente al contenido de las Representaciones Sociales acerca de condiciones 

culturales para la renaturalización hídrica, se presenta a continuación: a) información; b) 

actitudes, y c) campo representacional. Ver los resultados obtenidos mediante el proceso 

interpretativo según los planteamientos de los participantes en el presente estudio en la 

Figura 32. 

 

 

 

Figura 32. Contenido RS de condiciones culturales según actores sociales (Fuente: elaboración 
propia para el estudio). 

 

5.1.1 Información. La cultura se concibe como el fundamento de los procesos de 

formación ciudadana, está relacionada con los conceptos ambientales e hídricos y con 

acciones y comportamientos tanto individuales como colectivos. De acuerdo con los 

planteamientos de los participantes, se procedió a categorizar la información obtenida 

mediante los grupos focales y las entrevistas; respecto a lo cual, se identificaron las 

siguientes condiciones culturales con lo aportado por los diversos actores. Ver Tabla 15. 

 

Tabla 15 

RS, acerca de condiciones culturales según actores sociales 

 
Actores sociales Participación en 

política 

Territorio y tradiciones Diálogo y cooperación 

Profesores Participación Arraigo, valorar Implementación. 

Estudiantes colegio Multas, recordación Antepasados, historia Cultura, veeduría 

Estudiantes 

Universidad 

Cumplimiento, 

multas 

Características del 

contexto, antes y ahora 

Iniciativa, apoyo, 

participación 

Políticos Iniciativas Arraigo, ancestros Cabildo abierto 

Medios de 

comunicación 

Participación, 

veeduría 

Naturaleza, cultura 

ciudadana 

Comunicación, 

articulación 

Juntas de Acción 

Comunal 

Trabajo 

mancomunado 

Pertenencia Mancomunado, 

colaboración, escenarios 

Indígenas Unión de culturas Abuelos, ancestral. Colectividad, minga 

Organizaciones 
públicas, privadas 

Cumplimiento, 
vinculación 

Conocimientos 
ancestrales,  

Seguimiento, gestión, 
comunidad, articulación 

Fuente: elaboración propia. 

 



125 
 

- Sector educativo. Para los estudiantes de colegio es necesario implementar sistemas 

de multas y veedurías que permitan afianzar la cultura ambiental, mediante la recordación 

de la importancia de la naturaleza. Según los estudiantes de universidad hace falta mayor 

implementación de las políticas públicas porque las fuentes hídricas están agotando 

debido a la contaminación. Según los profesores de universidad se requiere la 

participación en procesos de política pública y proyectos que puedan trascender o ser 

implementados en el ámbito regional; por ende, se sugiere la búsqueda organismos 

internacionales. Entre las opciones propuestas, se destacan: murales, documentales, 

entrevistas, fotos, museo itinerante, reestructuración de la infraestructura acueducto y 

alcantarillado para la división de aguas residuales y para el reciclaje de aguas lluvias. 

 

- Sector político. Los representantes políticos sugieren la implementación de proyectos 

para la descontaminación de la quebrada mediante la participación de sectores públicos 

sociales y la cooperación proactiva de la comunidad. Se reconocen: la importancia de 

procesos de formación ciudadana y las cosmovisiones ancestrales para la presentación de 

propuestas que mediante cabildo abierto puedan ser concertadas e incluidas en la 

implementación presupuestal de proyectos visibles en la planeación territorial.  

 

- Sector etnias. El grupo de representantes de los indígenas expresa que hace falta 

revitalizar la cosmovisión de los pueblos por medio de pedagogías propias de la cultura 

para revindicar procesos ancestrales y fortalecer alternativas ambientales como la minga, 

el reconocimiento de la madre naturaleza y el diálogo intercultural orientado hacia la 

unificación de culturas y la convivencia armónica con el ambiente. 

 

- Sector comunidad. Los representantes de juntas de acción comunal, presentan sus 

planteamientos recordando las características naturales de la fuente hídrica y entre las 

opciones presentadas se destaca la sugerencia de conformar un marco educativo orientado 

hacia acciones comunitarias para la formación de ciudadanos que no solo recuerden 

historias de un agua cristalina, sino que mediante el fomento del sentido de pertenencia 

se pregunten qué esperan del territorio para futuras generaciones. 

 

- Sector medios de comunicación. Plantean que los procesos de política pública 

requieren mayor compromiso y veeduría comunitaria mediante la sensibilización y 

concientización. Los periodistas expresan la necesidad de contribuir con la divulgación 

de mensajes sobre aspectos ambientales, educativos en torno a lo hídrico. 
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- Sector organizacional. Consideran necesario la formulación de propuestas claras con 

entidades públicas; se sugiere el rescate de los conocimientos ancestrales mediante 

didácticas que impacten en la población especialmente en los niños. Entre los aspectos 

relevantes e identificó la importancia del cuidado de la naturaleza por parte de la 

comunidad y se sugiere la conformación de guardabosques.  

 

Entre los aspectos convergentes, se concibe qué son escasas las veedurías ciudadanas 

e institucionales frente al cumplimiento de las políticas públicas por parte de los 

gobernadores y la comunidad para combatir la enajenación cultural y estar en contacto 

directo con la fuente hídrica en alusión a los recuerdos de quienes disfrutaron su 

biodiversidad. Las condiciones culturales identificadas son las siguientes: a) participación 

en política pública, b) territorio y tradiciones y c) diálogo y cooperación. 

 

5.1.1.1. Participación en política pública. Es considerada fundamental para afrontar 

la problemática hídrica a través de la dinamización y ejecución de acciones con impacto 

positivo en el territorio, “la política es mucho más grande, nada se saca con sensibilizar 

la gente, cuando desde arriba no hay inversión. Los impuestos deben estar enfocados en 

ciertas cosas. Él que no cumplió se fue, se castiga” (GD. Profesores, 2018)19. 

 

Este planteamiento está demarcado por la disyuntiva entre el reconocimiento de los 

procesos de política pública y la enajenación comunitaria dado el incumplimiento de 

normativas ambientales. En esta óptica, se identificó que los participantes consideran 

necesario hacer “valer la normatividad que existe; pues entonces, nada sacamos con 

nuevas normas” (GD. Profesores, 2018). De ahí, el valor de aunar esfuerzos para mejorar 

la disposición y actitud, desde los gobernantes hasta la comunidad. Al respecto, planteó: 

“todos esos esfuerzos como: presupuesto, personas interesadas en trabajar en esas 

campañas para preservar nuestras fuentes”. (Entrevista. Organización, 2019)20 

 
Entre los aspectos encontrados, la contextualización de políticas públicas ambientales, 

se consideró como un aspecto fundamental porque “el sistema de gobierno debe de 

adecuarse a las necesidades del territorio y también ajustarse para brindarles una mejor 

 
19 GD. Profesores D: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión grupo de discusión en el que 

participaron profesores. 
20 Entrevista Organización E: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión a la entrevista realizada 

a representantes de organizaciones públicas y privadas.  
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calidad de vida a las personas y, entre otras cosas, tratar de mitigar el impacto ambiental” 

(GD. Indígenas, 2019) 21, en este sentido, se consideró que las problemáticas ambientales 

e hídricas van en incremento debido a la falta de políticas claras y aplicables a las 

necesidades del territorio y de los pobladores. 

 

Los aspectos relevantes para concitar la participación en procesos de política pública 

se presentan en la Figura 33. 

 

 
 

Figura 33. Conceptos sobre participación en política pública según actores sociales. (Fuente: 
elaboración propia). 

 

- La vinculación, se identificó como un concepto con implicaciones en lo colectivo; de 

ahí, se hace un llamado a “volcar a nuestra juventud, a la niñez para empezar a enseñarles 

y educarlos en el cuidado y descontaminación de lo que ya hemos dañado” (GD. Políticos, 

2019)22. La incidencia de la vinculación comunitaria en procesos de política pública 

ambiental conduce a procesos de interconexión con la naturaleza para una mejor 

comprensión de la realidad ambiental (Barrable, 2019) porque la cultura ambiental es 

comprendida como un proceso que dura toda la vida, a través del fomento de actitudes y 

valores favorables hacia el ambiente. Al respecto, se precisa recurrir a los entes 

encargados del manejo ambiental:  

 
Dentro de la Administración Municipal, hay una Secretaría que se llama del Medio Ambiente 

sería bueno tenerlos en cuenta, toda vez que ellos son las instituciones que jalonan recursos 

que la administración tiene previsto para tratar de darle solución a la conservación del 

ambiente. (GD. Políticos, 2019) 

 

Una forma de vinculación, concierne a la dinamización de acciones que propendan por 

mejoras en el ambiente porque “en su momento los entes territoriales principales no 

tuvieron una visión futurista de a dónde iba nuestra ciudad y permitieron que cerca de la 

quebrada La Perdiz se construyeran viviendas; en su momento, el tema de las aguas 

 
21 GD. Indígenas: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión al grupo de discusión conformado 

por los representantes indígenas.  
22 GD. Políticos: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión al grupo de discusión en el que 

participaron los representantes del gremio político.  

Participación en 
política pública ComportamientosVinculación

Dinamización de 

acciones 

Formulación de 

planes de desarrollo 
Ámbito 
social 

Ámbito 

institucional 
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residuales es muy contaminante” (GD. Políticos, 2019). Así mismo, se expresa la 

necesidad de “exigirles a las empresas de servicios públicos de Servaf, que esas dos 

fuentes de drenaje sean independientes porque hoy en día las aguas negras vienen en 

conjunto con aguas lluvias” (GD. Comunidad JAC, 2019) 23. 

 

Según lo planteado, es imperante verificar el impacto de los lineamientos de política 

ambiental en el territorio porque las políticas públicas “no pueden ser réplicas y por tanto 

tienen asidero propio” (Gutiérrez, Restrepo y Zapata, 2017, p. 347). Para esto se requiere 

del trabajo conjunto entre entidades públicas, privadas y comunidad en general porque 

“no hay unas políticas definidas, en torno a lo que es la parte de la zona de protección” 

(GD. Comunidad JAC, 2019). 

 

Otra forma de vinculación es mediante la participación en la formulación de planes de 

desarrollo. Lo expuesto, puede ser mediante estudios inherentes a problemáticas 

asociadas con: contaminación, alcantarillado, vertimientos, deforestación y ordenamiento 

territorial. Por ello, se sugiere “llegar con propuestas claras y tener un estudio previo para 

[…] dejar inmerso en el plan de desarrollo. Sería como llegar a un acuerdo en que se 

puede avanzar (GD. Político, 2019). Además, se propuso “que en el plan nacional de 

desarrollo que actualmente está discutiendo el Congreso, se hable explícitamente qué son 

los planes maestros de alcantarillado en las ciudades capitales” (GF. Comunidad JAC, 

2019). Entre las alternativas, se destaca la organización de un plan de reubicación de 

viviendas asentadas en la zona de influencia hídrica, como parte de “un plan de 

recuperación para generar cultura en los ciudadanos” (Entrevista. Organización, 2019). 

 

- Los comportamientos sociales, fueron destacados como una prioridad para el 

fomento de acciones sinérgicas en la potenciación de las fortalezas individuales y 

colectivas de los integrantes de la comunidad. Respecto a los problemas asociados, se 

encontró la constante discrepancia entre el deber ser y las acciones realizadas (Pérez, 

2016). En esta temática, los aportes identificados están asociados desde dos ámbitos: a) 

el institucional y b) el social. 

 

El ámbito institucional se planteó la necesidad de implementar “una veeduría fuerte a 

través de la Procuraduría. Si ya existe la norma pues hacerla cumplir porque […]cuando 

 
23 GD. Comunidad JAC: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión al grupo de discusión en el 

que participaron los representantes de juntas de acción comunal.  
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no se hace una campaña real, pues es muy difícil que la ciudadanía tome conciencia. (GD. 

Periodistas, 2018) 24. Según lo expuesto, se concibe imperante el fomento de mecanismos 

que dinamicen la representación comunitaria en los procesos administrativos de la 

sociedad, cuya responsabilidad está incorporada al compromiso con el cumplimiento de 

regulaciones emanadas por el Estado y la asignación presupuestal en el desarrollo de 

obras con impacto social y ambiental. 

 

El ámbito social, se precisaron aspectos concernientes a la imposición de “multas a 

toda la gente que bota papeles, o que van y echan sus escombros alrededor de las fuentes 

hídricas” (Entrevista. Organización, 2019). No obstante, frente a esta alternativa, se 

plantean los siguientes interrogantes: “si se hacen esas multas ¿dónde están los 

presupuestos de esas multas?, ¿dónde van esos presupuestos?, ¿a qué actividades? (GD. 

Est. Universidad, 2019)25. 

 

Una de las alternativas consideradas, fue el logro de procesos sinérgicos entre 

diferentes programas, iniciativas, políticas a través de la cultura ambiental orientada hacia 

la comprensión del impacto ambiental de los comportamientos sociales. 

 

Porque a partir de la cultura ambiental podemos entender una correcta segregación de los 

residuos desde el momento en que se generan en nuestros hogares e instituciones, [...], 

Recordemos que estas alcantarillas van y vierten a las quebradas, el principal factor debe ser 

el fortalecimiento de cultura ciudadana (Entrevista. Organización, 2019). 

 

La configuración de procesos de culturización ambiental requiere ser implementada 

desde la infancia porque “a los niños se culturiza para el futuro y a los mayores se nos 

sanciona para el presente” (GD. Profesores, 2018). De este modo, se concibe que los 

procesos culturales están asociados con la colaboración comunitaria, el conocimiento de 

problemáticas hídricas y el fomento de acciones proambientales. 

 

Los aspectos subyacentes, giran en torno a la realización de acciones para mitigar los 

impactos causados a las fuentes hídricas como son: a) “visitas in situ, es decir, que 

conozcan de la problemática, no solamente escuchar, sino que la vivan, hacerlos 

participes; es decir, vamos a hacer una jornada de reforestación, de reciclaje” (GD. 

 
24 GD. Periodista: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión al grupo de discusión en el que 

participaron los periodistas.  
25 GD. Est. Universidad: en adelante se empleará esta sigla para hacer alusión al grupo de discusión en el 

que participaron los estudiantes de la universidad de la Amazonia.  
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Profesores, 2018) y b) participación familiar para sembrar “la semilla de la conservación 

ambiental” (Entrevista. Organización, 2019). 

 

Según lo presentado, se evidencio un escepticismo frente a la concepción de 

comportamientos ambientalmente responsables y falta credibilidad en los resultados 

funcionales de la implementación de políticas públicas; lo cual implica un trabajo 

articulado porque “toda la política está escrita, toda la normatividad está; 

desafortunadamente no se aplica o se aplica mal, y solo se piensa es en las medidas 

punitivas, no se piensa en hacer una autoevaluación. (Entrevista. Organización, 2019). 

Por ende, la conciencia ambiental fue considerada como parte esencial en la dinámica 

cultural de la ciudadanía, entendida como los valores, actitudes y comportamientos 

compartidos socialmente, que fomentan el sentido de pertenencia (Angarita, 2018). 

 

5.1.1.2 Territorio y tradiciones. Según lo indagado, el territorio es comprendido como 

espacio físico y simbólico en donde interactúa la comunidad porque permite indagar 

nuevas realidades en el mundo social. De esta manera, se precisó: “el tema cultura de 

nuestro territorio, es el que más impacta sobre todo en nuestras fuentes hídricas” 

(Entrevista. Organización, 2019). Los aspectos que se destacan en esta categoría son los 

siguientes: a) valoración del territorio, b) tradiciones y cultura ancestral. Ver Figura 34. 

 

 
 

Figura 34. Conceptos asociados con territorio y tradiciones según actores sociales (Fuente: 

elaboración propia). 

 

La valoración del territorio, se reconoció como el espacio en donde se entrelazan las 

relaciones humanas, sobre la necesidad de promover una conciencia ambiental, que 

permita afrontar la problemática hídrica, en la cual “sería bueno recordar que en una época 

pudo ser, la gente lo disfrutó y por qué no pensar en tratar de recuperarla” (Entrevista. 

Organización, 2019). Se plantea que: 

 

Lo más urgente seria generar conciencia ambiental en las comunidades asentadas en la 

cuenca de la quebrada La Perdiz y a partir de allí ejecutar actividades de recuperación de los 
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espacios ocupados por viviendas, la recuperación de la cobertura vegetal, eliminar los 

vertimientos directos de residuos líquidos y sólidos, entre otros. (Entrevista. Organización, 

2019) 

 

Acorde con lo expuesto, “uno de los aspectos más importantes es el ordenamiento del 

territorio; entonces, ahí habrá como una base para poder diseñar unas medidas acordes 

para que se puedan ir solucionando problemas” (Entrevista. Organización, 2019). El 

planteamiento de medidas, puede estar orientado desde “la acción social de los seres 

humanos, de la cultura y de los frutos de la revolución que, en el mundo del conocimiento 

se vive en todos los rincones del planeta” (Llanos, 2019, p. 219). 

 

En esta perspectiva, el territorio puede ser configurado como parte la identidad 

cultural porque posee un significado simbólico clave en concordancia con el sentido de 

pertenencia y los procesos de interacción en la cultura. En relación con lo expuesto, los 

participantes expresaron: “los colombianos nos caracterizamos por ser personas alegres, 

pero hasta que no nos quiten el territorio no vamos a aprender a valorar” (Entrevista. 

Organización, 2019). 

 

Por otra parte, se encontró que el sentido de pertenencia está relacionado con las 

características hídricas de la región “para la conservación de la región amazónica” 

(Entrevista. Organización, 2019). Por ende, su importancia para “que la gente se apropie 

del territorio” (Entrevista. Organización, 2019). Lo expuesto puede incidir en la creación 

de “una conciencia colectiva, basada en el sentido de apropiación y pertenencia” (Isaziga, 

López y Huertas, 2019, p. 43). 

 

En lo concerniente al diálogo de saberes, este fue relacionado con las tradiciones y la 

cultura ancestral. De ahí, se propendió por el fortalecimiento de los conocimientos 

hídricos permeados en las tradiciones culturales de la comunidad para el rescate de las 

características fundamentales de las culturas ancestrales que lo conforman porque 

“estamos olvidando tradiciones y eso habría que rescatarlo” (Entrevista. Organización, 

2019). Según lo indagado, se identificó que el diálogo de saberes es inherente a una 

cultura hídrica orientada hacia la concientización del impacto de comportamientos 

humanos, en el entorno natural. Al respecto, se expresó: 

 

Nosotros como indígenas hablamos desde el sentir; pues a partir de los pensamientos de los 

abuelos y los taitas; esto hace que haya como un arraigo hacia las cosas porque primero 
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sentimos y luego pensamos. Somos seres anti-pensantes; entonces, si cambiamos ese 

pensamiento de la gente de preocuparse más por algo material, que por algo como el agua. 

Por ejemplo, que la tienes ahí; pero está sucia no la puedes tomar, pero prefieres comprarla. 

(GD. Indígenas, 2019) 

 

El diálogo de saberes, fue entendido desde la cosmovisión de cada pueblo en relación 

con la revitalización de una “pedagogía propia de la cultura, digamos, reivindicar los 

procesos ancestrales, se pueden llevar a la actualidad para fortalecer los métodos de 

conservación del cuidado del ambiente, desde la parte de espiritualidad, digamos desde 

la toma de yagé. (GD. Indígenas, 2019). Las implicaciones del este diálogo, repercuten 

en la “validación del conocimiento tradicional y en los espacios de participación 

comunitaria en la toma de decisiones sobre el destino de los territorios” (Serna y 

Mosquera, 2013, p. 14). En tal sentido, se planteó que “es como un acuerdo formal entre 

los pensamientos indígenas y del hombre blanco (GD. Indígenas, 2019). Según lo 

expuesto, se concibe que, “sin diálogo de saberes, la gestión de la diversidad biológica no 

parece posible” (Serna y Mosquera, 2013, p. 14). 

 

Por otra parte, se planteó la necesidad de configurar un patrimonio hídrico. Según lo 

propuesto por los participantes, una de las alternativas sería “hablando con la gente 

mayor, es decir, con personas que hayan vivido hace muchos años y que tengan 

conocimiento de eso. Podríamos ir a indagar, buscar más a fondo la historia de esta” (GD. 

Est. Colegio, 2019). Aun así, se expresó que: 

 

Lamentablemente los conocimientos ancestrales ya no son respetados. La manera en que esto 

se puede emplear, o apoyar es prácticamente para que de estos conocimientos se usen 

didácticamente en la retroalimentación infantil en especial porque los temas ancestrales 

vienen acompañados de mucha magia, de mucha historia, y a los que más van a impactar es 

a la población joven, a los niños. (Entrevista. Organización, 2019) 

 

Desde esta visión, emergió el concepto denominado: dimensión histórica ambiental, 

propuesto en aspectos acerca de la indagación del territorio porque “cualquier 

investigación que se aborde, se refleja en la historia ambiental, que tantos resultados 

positivos y frutos están dando” (Capel, 2016, p. 17). Desde este punto de vista, es 

importante que, se promuevan valores culturales y se revitalicen las tradicionales como 

parte de sucesos que guían las decisiones de las comunidades, mediante el diálogo 

dinámico intergeneracional (Galvis, Perales y Ospina, 2019, Muñoz, 2019). En 

consecuencia, esta dimensión puede estar orientada hacia el recate de los conocimientos 

de los abuelos en el proceso de caracterización y contextualización del territorio. 
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Al respecto, se expresó que “la cosmovisión de cada pueblo, permite empezar a 

revitalizar la pedagogía propia de la cultura, digamos reivindicar los procesos ancestrales 

que se pueden traer a la actualidad para fortalecer los métodos de conservación del 

cuidado del ambiente” (GD. Indígenas, 2019). Acorde con lo presentado, la valoración 

del territorio, está relacionada con el engranaje simbólico alusivo a los comportamientos 

característicos de una comunidad y sus vivencias específicas en contextos particulares. 

De ahí, se concibe que los espacios de diálogo intercultural, pueden aportar en la 

promoción de procesos formales de participación con el fin de minimizar la intervención 

antrópica en el planeta. 

 

5.1.1.3. Diálogo y cooperación. Es considerado un aspecto imprescindible porque en 

materia ambiental la única opción es cooperar y aunar esfuerzos regionales, multilaterales 

que permitan garantizar el equilibrio natural y la vida de generaciones futuras. En esta 

óptica, se expuso: “a veces olvidamos que primero está el bien común por encima del 

bien particular, y cuando cada sector hala por un lado diferente muchas veces no tiene 

resultados, a veces es difícil, la actuación de diferentes sectores. Es difícil” (Entrevista. 

Organización, 2019). Acerca de esta condición, los aspectos relacionados son los 

presentados en la Figura 35. 

 

 
 

Figura 35. Conceptos asociados con el diálogo y la cooperación. Actores sociales. (Fuente: 
elaboración propia). 

 

Acorde con lo expuesto por los participantes, entre las alternativas para mejorar los 

procesos de cooperación en torno al agua, están las acciones concertadas; las cuales 

implican un proceso coordinado de alternativas de solución interdisciplinares, mediante 

un diálogo intersectorial orientado hacia la defensa del agua, desde la perspectiva 

ecosocial. Por ende, “se podría ejercer un trabajo mancomunado, entre comunidad y 

entidades de cuidado ambiental” (GD. Comunidad JAC, 2019). 

 

Desde esta perspectiva “podría decirse que es indispensable contar con un sistema 

hídrico de interés público, colectivo y desde una gobernabilidad local” (Domínguez, y 

Castillo, 2018, p. 476). Lo expuesto, puede desarrollarse, mediante la inclusión de 
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programas promovidos por las organizaciones científicas: Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA26 y Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático – IPCC27. (Franchini, Viola y Barros, 2017). 

 

5.1.2 Actitud. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico 

descriptivo de la encuesta, los aspectos considerados de mayor importancia son: a) 

realización de actividades cotidianas; b) reconocimiento del patrimonio hídrico y c) 

participación en comités y consejos de cuenca. Ver Tabla 16. 

 

Tabla 16 
Importancia de la cultura ambiental e hídrica 

 
Indicador Media 

Realización de actividades cotidianas pro-ambientales, individuales y colectivas. 35% 

El reconocimiento del patrimonio hídrico (tradiciones culturales, conocimientos 

ancestrales). 

33% 

La participación en comités de prevención y/o consejos de cuenca. 32% 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.2.1. Promoción de actividades cotidianas pro-ambientales. Según lo identificado, 

se considera importante organizar o vincularse en grupos que tengan iniciativas 

particulares para atender la recuperación, renaturalización de lo hídrico; en esta 

perspectiva se valoró el trabajo voluntario y proactivo; “la idea, no es de echarles la culpa 

a unos u otros, sino que todos tenemos la culpa porque no tenemos sentido de pertenencia 

con los recursos naturales” (GD. Comunidad JAC, 2019). Los procesos de culturización, 

fueron comprendidos como el fomento de valores sociales, aunados al sentido de 

pertenencia porque, “hoy, a cualquier persona le importa cinco botar un papel al piso 

(GD. Profesores, 2018). 

 

5.1.2.2 Reconocimiento del patrimonio hídrico. Se retomó la importancia recobrar 

características naturales de las fuentes hídricas como patrimonio asociado con la 

panorámica del terreno, con las tradiciones culturales y con los conocimientos 

ancestrales. En esta medida se recordaron anécdotas alusivas al disfrute del paisaje como 

para “hacer ese corredor paisajístico en La Perdiz” (GD. Profesores, 2018). En relación 

con las experiencias vividas, se expresó que la contaminación es un problema hídrico de 

interés comunitario y se socializaron anécdotas como: 

 
26 PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
27 IPCC. Es la sigla de Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 
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La travesía que yo hice en mi juventud de votarme desde el río arriba en los túneles en 

neumático y venir a salir aquí al río Hacha, al puente del Hacha del batallón, esa aventura la 

hicimos muchos jóvenes del Siete de Agosto; hoy, nadie puede hacer eso; ni siquiera en lo 

que era en el barrio Atalaya o la Bronca, que era un baño popular típico porque ya ahí el agua 

ya baja turbia negra de contaminada. (GD. Profesores, 2018) 

 

En consecuencia, se encontró que es relevante el fomento de las acciones que promuevan 

procesos colectivos de sensibilización; en tal sentido, se planteó que “el trabajo está desde 

las casas hacia afuera porque […] lo único que podríamos hacer es desde las familias” 

(GD. Profesores, 2018). Por ello, se hace necesario trabajar con toda la comunidad 

“política, religiosa, científicos, todos, toda la comunidad (GD. Est. Universidad, 2019). 

 

5.1.2.3. Participación en comités y consejos de cuenca. Esta participación fue 

apreciada desde el enfoque en la prevención y mejora de las características naturales de 

la cuenca hídrica. En tal sentido, se enunció la existencia de algunos instrumentos de 

planificación, en los cuales intervienen los diferentes actores, como es el caso de los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCAS, instrumentos 

claves de caracterización, gestión y financiación. Para el caso de Florencia se cuenta con 

el POMCA del río Hacha, el cual fue actualizado y adoptado en noviembre del año 2018. 

En este sentido, se planteó lo siguiente: 

 

La Perdiz es un afluente de gran importancia no en la parte hídrica, sí, en la parte cultural. 

Habría que sensibilizar a la población; primero, sobre la importancia de cuidar porque como 

esta fuente en este momento no tienen un uso para el consumo humano. Tengo entendido 

que el 90% del consumo humano de fuente hídrica proviene del Hacha y pues en algún 

tiempo La Perdiz tuvo un uso para el tema de transporte, cuando el Curiplaya era un hotel y 

esto era un puerto creo que en 1940 y ya empieza la degradación de La Perdiz que atraviesa 

toda la ciudad. Ya esto tiene como una naturaleza de tipo cultural. (GD. Profesor, 2018) 

 

Una manera de lograr integración entre los planes de desarrollo de cada gobernación 

con la realidad del territorio se realizaría mediante un trabajo mancomunado entre 

comunidad y entidades de cuidado ambiental. En consecuencia, se consideró esencial 

“presionar las acciones que corresponden porque si, hoy, no se toman acciones serias en 

torno a lo que tiene que ver con cambiar todo el estrago ambiental, ¿qué agua va a existir 

hacía el año 2030?” (GD. Comunidad JAC, 2019). 
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5.1.3 Campo representacional. Las características contextuales de la fuente hídrica 

están asociadas a la naturaleza y se representa lo hídrico en torno a: a) paisaje, b) vida; c) 

integración comunitaria; d) escepticismo político; y e) cloaca o alcantarillado. 

 

5.1.3.1. Paisaje. El agua fue asociada en torno a lo verde, a lo natural en relación con 

situaciones pasadas, experiencias y vivencias intergeneracionales, como: “(la) gente decía 

que éramos muy ricos porque teníamos mucha agua y mucho verde” (Entrevista. 

Organizacional, 2019). De igual manera, los participantes expresaron que “era lindísimo, 

el agua llegaba, yo le digo a mis hijos: yo me bañe aquí; mi papá es como bobo no”, o 

sea, es eso, recuperar esa parte paisajística” (GD. Profesores, 2018). La parte paisajística 

se representó entre añoranzas y proyecciones de un futuro esperado en relación al entorno 

natural de la fuente hídrica, caracterizado por “una buena biodiversidad, con unos 

sistemas ecológicos que sean atractivos para que la gente lo pueda disfrutar” (Entrevista. 

Organización, 2019). Lo expuesto se lograría mediante “la integración de la naturaleza 

en la planificación de ciudades” (Meneses, 2013). 

 

5.1.3.2. Vida. Desde este punto de vista, el concepto de agua fue relacionado como un 

tema de supervivencia y de manera específica como “un tema vital; es decir, es un tema 

de vida, sin agua no hay vida, usted vive sin luz, sin gas, sin teléfono, pero sin agua no 

puede vivir” (GD. Comunidad JAC, 2019), esta visión, varía de acuerdo al contexto y a 

las creencias de las personas. Desde la cosmovisión ancestral, el agua fue comprendida 

vida desde una relación con el nacimiento y la interacción entre una madre y su hijo. Por 

ende, se consideró “pertinente revitalizar como acercarse al llamado de la madre tierra” 

(GD. Indígenas, 2019). En esta perspectiva: 

 

No es lo mismo preguntarle a un ciudadano normal ¿qué es la quebrada?, que preguntarle a 

un abuelo […] te van a dar dos respuestas diferentes. Por ejemplo, el ciudadano normal te va 

a decir: es una fuente donde hay peces, sirve para […], bueno, la utilizan ahora para desechar 

los residuos. Pero, por ejemplo, desde la parte ancestral y desde la parte tradicional, entonces, 

es la quebrada que tiene un espíritu, que representa tal vez nuestra madre, donde nosotros 

nacimos. (GD. Indígenas, 2019) 

 
5.1.3.3. Integración comunitaria. Según lo indagado, tiene relación con el desarrollo 

de actividades conjuntas en la búsqueda de la mitigación de los impactos causados a la 

quebrada, la integración y continuidad para el fomento de iniciativas y procesos 

ambientales; por una parte, fundamentados en la sensibilización y, por otra, respaldados 
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por sanciones. Al respecto, se expresó: “ya trabajamos la parte de socialización o 

concientización, ya sabemos que las personas no trabajan así, hay que meter parte dura la 

mano fuerte para poder que las personas pongan de su parte, frente a las problemáticas” 

(GD. Est. Universidad, 2019). Además, se propuso: 

 

Si todos vamos de la mano, los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil como la 

acción comunal, entendemos que una vez se unan todas estas fuerzas, es indispensable para 

que la sociedad tome conciencia y contribuya al ejercicio de la preservación de la vida. (GD. 

Comunidad JAC, 2019) 

 

En concordancia con lo expuesto, se concibe que el trabajo con las comunidades, es 

esencial porque “se genera conciencia, así sea con una sola golondrina” (GD. Periodistas, 

2018) y se forjan trasformaciones sociales, desde la responsabilidad ambiental. 

 

5.1.3.4. Escepticismo político. Se identificó un alto nivel de desconcierto respecto a 

los procesos políticos y administrativos; según lo encontrado, “aproximadamente seis 

gobiernos han pasado y ninguno le ha metido el diente a ese tema y ellos llevan 

aproximadamente veinte años, llevan pasando de agache la obligación” (GD. Periodista, 

2018). De manera similar se propuso el establecimiento de medidas de control porque 

“Florencia está recién contaminado y la gente ama al Caquetá, la gente que vive aquí ama 

el agua, solo es cuestión de ser más estrictos. Ser más estrictos en la concientización desde 

la parte territorial” (Entrevista. Organización, 2019). 

 

5.1.3.5. Cloaca o alcantarillado. Esta connotación se identificó porque en la 

actualidad la fuente hídrica ha perdido gran parte de su entorno natural y está en 

detrimento. Según lo socializado, se requiere “ya; no verla como una cloaca, no verla 

como un alcantarillado o como un vertimiento de agua residual” (Entrevista. 

Organización, 2019). “nunca se tuvo en cuenta ni se pensó a futuro del daño que 

estábamos haciendo como talando y colocando ahí la disposición final de los residuos 

líquidos de toda Florencia. Entonces volquémonos” (GD. Políticos, 2019). La 

representación de cloaca no es despectiva, es significado de un S.O.S,28 un llamado a la 

renaturalización de lo hídrico, orientado hacia la defensa del agua y la valoración del 

territorio.  

 

 
28 S.O.S: según WordReference, significa señal internacional de petición de socorro o ayuda urgente. 
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5.2 Estructura de las RS sobre Condiciones Culturales Según Actores Sociales 

 

5.2.1. Agrupación de elementos periféricos de la RS sobre condiciones culturales. 

La agrupación es comprendida como el clúster o grupo de conceptos asociados de manera 

directa en la Representación Social. El primer clúster o agrupación es lo pertinente a las 

características del contexto, como son: tradiciones, problemáticas y alternativas que 

requieren ser asumidas frente a la crisis hídrica en la zona de influencia. En el segundo, 

están relacionados los conceptos referentes a las necesidades del trabajo comunitario en 

relación con la cuenca como zona de influencia de la fuente hídrica. Ver Figura 36. 

 

 

 

Figura 36. Clúster o agrupación de elementos RS sobre condiciones culturales. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

En relación al primer clúster, lo predominante fue el territorio; en el sentido de conocer 

las características contextuales de la zona de influencia, la historia de la región y los 

impactos sociales que han afectado la fuente hídrica. Estos aspectos permitirán establecer 

las bases para estudios orientados al acercamiento de la realidad ambiental y la manera 

cómo se puede brindar una solución de impacto regional; partiendo de la academia y de 

las bases adquiridas en los procesos de formación para “culturizar sobre el histórico y 

luego es hacia donde se va a consolidar La Perdiz: como un corredor paisajístico, como 

una afluente [...], de qué manera, que le espera el futuro de La Perdiz (GD. Profesores, 

2018). 

 
Es decir, que, para los diversos actores sociales, la riqueza cultural, la historia y las 

características del territorio, forman parte del patrimonio natural de la región. Se 

identificó que es importante conocer las acciones y comportamientos sociales que 

prevalecen en la relación entre el hombre y la naturaleza, “por su valor de existencia; es 

decir, por el derecho que tienen a existir llámese animal, agua, flor, árbol y lo mismo el 

humano. [...] porque desafortunadamente, nosotros cuidamos solo lo que le sirve al 

hombre. (GD. Profesores, 2018). De ahí, la cultura se manifiesta mediante la manera 

cómo las personas se relacionan con la naturaleza, en los estilos de vida, los valores y 
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conocimientos; por ende, la Representación Social objetivada, radica en conocimientos 

elementales sobre lo hídrico y tiene sus cimientos en el deber no en el hacer. 

 

5.2.2. Centralidad del núcleo de RS, de condiciones culturales. Los planteamientos 

expuestos por los participantes se analizaron mediante el software de análisis cualitativo 

Nvivo. Según la información identificada, los aspectos encontrados en relación con la 

estructura de las Representaciones Sociales son: núcleo central y elementos periféricos. 

Ver Figura 37. 

 

 

 

Figura 37. RS acerca condiciones culturales para la renaturalización hídrica. (Fuente: elaboración 
propia). 
 

Entre las palabras más recurrentes, en relación con las condiciones culturales, se 

identificaron los siguientes conceptos: política con (17%), comunidad (16%), cultura 

(9%) y conciencia (8%). Las políticas públicas, se relacionan con la comunidad, la cultura 

y el territorio porque permite el fomento de procesos de sensibilización para despertar la 

conciencia ambiental en los habitantes. La relación entre comunidad y cultura, esta 

permeada por el territorio como espacio físico y simbólico en el horizonte social y 

ambiental. El núcleo central encontrado, fue el concepto de política, comprendido como 

el proceso de participación comunitaria en la identificación de alternativas de solución a 

problemáticas de interés comunitario. 

 

Según lo planteado, la consolidación de políticas ambientales está relacionada de manera 

directa con el impacto favorable en la naturaleza y el concepto de política está asociado 

con la participación de la comunidad. Aunado a lo expuesto, se reconoció que el término 

de cultura, está asociado de manera directa con la comunidad y política pública. De 

manera similar, se destaca que estos procesos requieren ser establecidos con los actores 

sociales de las zonas de influencia porque quienes viven en el contexto son los que 

conocen de manera directa las necesidades.  
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- Discusión y análisis. De acuerdo con lo planteado, la discusión de los resultados gira 

en torno a los siguientes aspectos: a) relevantes b) emergente, c) ausente, d) conclusión 

del capítulo. 

 

- Lo relevante. La identificación de la relación irresponsable del hombre con la 

naturaleza, como una de las causas que genera la degradación del ambiente y el 

reconocimiento de la cultura como elemento primordial en el “conjunto de prácticas y 

producciones materiales, mentales y simbólicas de una sociedad” (Jodelet, 2000, p. 35); 

De ahí, la comprensión del el agua y los ecosistemas naturales como parte del patrimonio 

mundial (Jiménez, 2016). Sumado a ello, se consideró relevante, el rescate del rol de los 

sistemas de gobierno asociado a la búsqueda del ofrecimiento de una mejor calidad de 

vida a los pobladores, mediante la adecuación a las necesidades del territorio y la 

coordinación institucional para la defensa de lo hídrico. 

 

Por otra parte, se destacó la cultura ambiental como resultado de una relación bilateral 

con la educación ambiental para “la transformación de su conciencia social e individual. 

Lo expuesto, aunado al “sistema de conocimientos, sentimientos, actitudes y valores 

relacionados con la problemática ambiental; y su expresión en las relaciones entre los 

seres humanos [...] y la naturaleza” (Gonzaga, 2017, p. 26). 

 

Adicionalmente, se recalcó la connotación del territorio asociada con la identidad 

cultural y simbólica en la configuración de la cultura con “sentimientos de pertenencia, 

identificación y apropiación del territorio” (Chávez y Ramírez, 2018, p. 306). De ahí, el 

diálogo y cooperación se concibieron como la forma más efectiva para lograr afrontar las 

problemáticas hídricas mediante la búsqueda de un bien general por encima del particular, 

“como una conciliación entre el desarrollo económico y social y la protección de los 

ecosistemas” (Martínez y Villalejo, 2018, p. 60). 

 

- Lo emergente. Con el objeto de mejorar la disposición y actitud de la comunidad y 

los gobernantes, se requirió una veeduría comunitaria en torno a la implementación de 

lineamientos políticos para “generar espacios en los cuales los diversos actores 

vinculados de una u otra forma con tales problemáticas redefinen sus problemas y 

experimentan soluciones” (Sánchez, 2015, p. 204). 
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La vinculación y la coordinación intersectorial e interinstitucional son considerados 

elementos básicos para el trabajo colectivo de instituciones e individuos enfocados en la 

contextualización de una cultura hídrica y el desarrollo de actitudes pro ambientales. En 

esta perspectiva, actitudes están relacionadas con el comportamiento y con la posibilidad 

de influencia y control de las conductas individuales y colectivas (Camacho y Jaimes, 

2016, p. 343). 

 
La reestructuración de los asentamientos urbanos cerca de la quebrada, es una 

necesidad de gestión del alcantarillado y reconfiguración de política pública ambiental 

como mecanismo para el desarrollo e implementación de ideas y proyectos porque la 

problemática hídrica en el territorio está relacionada con la falta de “un cambio en la 

estructura tradicional de proyección de desarrollo futuro de los municipios” (Hernández, 

2010, p. 102). 

 

El desarrollo de una cultura hídrica cimentada en la cosmovisión y los procesos 

ancestrales se presentó como un requerimiento para la promoción del patrimonio cultural 

por ser un aspecto indispensable en la valoración y concientización de lo hídrico y en 

fortalecimiento de la identidad cultural en la sociedad. Esto requiere, procesos de 

formación ciudadana, particularmente para líderes comunitarios (Trujillo, et al, 2018). 

 

- Lo ausente. Según lo indagado en el estado del arte, no se identificaron, de manera 

específica, investigaciones sobre RS de las condiciones culturales para la renaturalización 

hídrica desde la visión de diversos actores sociales del territorio para plantear estrategias 

que configuren una cultura hídrica. 

 

En lo concerniente a política pública ambiental, se identificó que es incipiente la 

participación de las comunidades como parte de un territorio. La implicación de este 

aspecto, se evidencia en la enajenación comunitaria frente a la participación en procesos 

de política ambiental; lo cual, afecta el compromiso y acción social en la búsqueda de 

futuros alternativos que propendan la renaturalización. 

 

Por otra parte, se encontró fragilidad en lo concerniente al sentido de pertenencia con 

territorio. Desde esta óptica, el poco reconocimiento de las tradiciones, cosmovisiones y 

características del contexto, incide en disyuntivas relacionadas con la identidad cultural. 

Acorde con Boffill y Pérez, (2015), es necesario la inserción de procesos de naturaleza 
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dialéctica orientados hacia el rescate de tradiciones y la consolidación de procesos de 

concientización para reflexionar y actuar. 

 

- A manera de conclusión. La representación del agua en el territorio se relacionó con 

los conceptos de paisaje, vida, integración comunitaria, escepticismo político, cloaca o 

alcantarillado. Dichas definiciones fueron asociadas a la fuente hídrica y sus 

problemáticas. Estos conceptos representan la preocupación de la comunidad en relación 

con el detrimento hídrico y la necesidad de reconocer asumir acciones para afrontar la 

crisis ambiental. El anclaje de estos conceptos, representa un llamado de atención para la 

implementación de alternativas proambientales que permitan la configuración del 

patrimonio hídrico de la región, desde la prelación de valores naturales y sociales. 

 

De este modo, se concibe necesario la priorización de valores biológicos como: a) 

albergue para especies endémicas, b) conservación de procesos naturales, c) 

abastecimiento de agua dulce y d) regulación hídrica, depuración de aguas. De manera 

similar es imperante el reconocimiento de valores sociales como: a) reconocimiento legal, 

académico, b) actividades educativas, científicas y c) recreación y paisaje. 

 

Por otra parte, aunque lo expuesto para la renaturalización de lo hídrico se basa en el 

trabajo de las comunidades y sus culturas, aún existen interrogantes sobre los procesos de 

implementación y aplicabilidad de aspectos normativos. Sumado a ello, se identificó que 

la existencia de normas para la gestión hídrica, no es garantía en la implementación de 

soluciones a las problemáticas existentes; en este sentido, se considera necesario indagar 

más sobre cómo mejorar la credibilidad de la política pública por medio de un trabajo 

articulado, entre lineamientos, normas y leyes emanadas. El dilema es su implementación 

de manera contextuada para el fortalecimiento de procesos participación comunitaria en 

aspectos relacionados como: planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial. 

 

En coherencia con lo presentado, la generación de conocimiento de esta investigación 

son los aportes sobre cada una de las condiciones culturales: participación en política 

pública, reconocimiento del territorio, diálogo y cooperación. Estas surgieron por la 

inferencia realizada en la convergencia encontrada en los documentos de política pública 

sobre lo ambiental y lo formulado por los actores sociales.  
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Capítulo VI. 

Representaciones Sociales Acerca de Condiciones Educativas para 

la Renaturalización Hídrica. Actores Sociales 
 
 

En el siglo XXI, los procesos educativos, son una necesidad que permiten promover 

la participación activa de ciudadanos comprometidos con el futuro. Ciudadanos que estén 

dispuestos a afrontar la influencia hegemónica y el utilitarismo de la naturaleza, para 

defender el ambiente y las fuentes hídricas, como base y fuente de las actuales formas de 

vida en el planeta (Leff, 1998). De acuerdo con lo mencionado, se requiere la 

reconstrucción de las relaciones entre las personas la sociedad y el ambiente. 

 

El abordaje de la problemática ambiental desde la comprensión de las RS, sobre 

condiciones educativas, permite promover procesos de formación de personas 

propositivas, reflexivas y comprometidas con el bienestar asociado a procesos sociales 

que promuevan la defensa de la naturaleza y del ambiente. Se requieren porque permiten 

promover el fortalecimiento de la autonomía de los individuos, y conllevan a una cultura 

de concientización global frente a la importancia de plantear soluciones, que tengan como 

base procesos naturales promovidos desde el acompañamiento comunitario. 

 

Acorde con lo planteado se concibe que las condiciones educativas poseen un carácter 

global frente a la relación que tienen los habitantes del planeta con el entorno natural; es 

decir con el ambiente; por ende, en la búsqueda de alternativas que promuevan cambios 

conductuales es necesario el fomento de procesos de sensibilización y concientización 

tanto personal como colectivo (Lemos, 2018). De ahí, se considera que las condiciones 

educativas son indispensables en el cambio de comportamientos antrópicos. En esta 

perspectiva, se presentan los resultados referentes al siguiente interrogante: ¿Qué 

Representaciones Sociales acerca de las condiciones educativas para la renaturalización 

hídrica, tienen los diferentes actores sociales, en Florencia, Caquetá? 

 

Los resultados presentados en este apartado son el consolidado de los aportes de los 

actores sociales, según lo encontrado en la triangulación de información aportada 

mediante la aplicación de la entrevista, el grupo focal y la encuesta. En relación con los 

aportes de la teoría de las RS, se identificaron los siguientes aspectos: a) contenido de las 

RS de condiciones educativas para la renaturalización hídrica y, b) estructura de la RS, 

donde se evidencia el núcleo central y los elementos periféricos. 
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6.1 Contenido de las RS sobre Condiciones Educativas según Actores Sociales 

 

En lo referente a las condiciones educativas, se presentan los resultados obtenidos en 

el proceso interpretativo de las Representaciones Sociales-RS de los participantes en el 

presente estudio. A continuación, se exponen los aspectos concernientes al contenido de 

las RS: a) información; b) actitudes y c) campo representacional. Ver resultados en la 

Figura 38. 

 

 

 

Figura 38. Contenido RS de condiciones educativas según actores sociales. (Fuente: elaboración 
propia para el estudio). 
 

6.1.1 Información. Los conceptos relacionados con las condiciones educativas, se 

orientaron en torno a problemáticas, procesos educativos y conocimientos hídricos. Según 

los actores sociales “uno de los ejes transversales en la educación hoy en día son el tema 

de paz y el tema de ambiente” (GD. Profesores, 2018); por consiguiente, la integración 

de las instituciones educativas es un aspecto relevante en la identificación y presentación 

de alternativas de solución frente a las problemáticas ambientales e hídricas del territorio. 

 

Según los participantes, es importante reflexionar sobre las problemáticas hídricas del 

territorio, con el fin de presentar propuestas, desarrollar proyectos y formular programas 

que fomenten la educación ambiental y que promuevan el conocimiento de lo hídrico, 

según las características específicas del contexto. Los aspectos planteados en relación con 

las condiciones educativas se presentan en la Tabla 17.  
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Tabla 17 

RS sobre condiciones educativas según actores sociales 

 

Condiciones Educativas 

Actores Investigación Formación  Divulgación 

Empresas Indagar problemáticas 

Alternativas solución. 

Educación, cultura ambiental, 

valores, familia. 

Vincular medios 

de comunicación 
Profesores Proyectos. Reflexión, empoderamiento. Difusión, 

responsabilidad 

Estudiantes 

colegio. 

Problemas, soluciones. Concientizar Llegar a la gente 

Estudiantes 

universidad 

Problemáticas. Acompañamiento Brigadas 

Indígenas Conocimiento 

científico y culturas. 

Conocimientos Compartir 

Juntas de acción 

comunal 

Función práctica, 

academia, tomar 

medidas. 

Sentido de pertenencia, 

concientización 

Información, 

comunicación 

Medios de 

comunicación 

Academia Lúdicas. Campañas 

Políticos Problemáticas, planes 

de desarrollo 

Enseñanza, valores Culturizar 

Fuente: elaboración propia. 

 

- Sector educativo. Los estudiantes de colegio, proponen la inclusión de tecnologías 

como Facebook, YouTube, con imágenes visuales como videos y fotografías para la 

apropiación de conocimientos hídricos. Acorde con los estudiantes de universidad se 

requiere el acompañamiento institucional para la identificación de estrategias que puedan 

ser implementadas en torno a la solución de problemáticas. Los profesores resaltan el 

trabajo con escuelas para sensibilizar a la población en aras de consolidar la perdiz como 

un corredor paisajístico. Entre las alternativas, sugieren las cátedras relacionadas con el 

ambiente y el establecimiento de multas para frenar comportamientos antrópicos. 

 

- Sector político. Los representantes del grupo de políticos expresan que hace falta 

querer la ciudad y fomentar un mayor sentido de pertenencia porque las fuentes hídricas 

están en detrimento y en particular la quebrada la perdiz ha sido afectada por los 

comportamientos antrópicos. Se sugieren que las investigaciones requieren tener un 

impacto regional e incidir en los planes de desarrollo.  

 

- Sector etnias. Para los grupos indígenas hace falta sensibilizar a la comunidad en aras 

de comprender la tierra desde el sentir. Se propone como fomentar el arraigo del apellido 

amazónico y la vinculación de esfuerzos colectivos para armonizar las cosmovisiones 

interculturales. 
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- Sector comunidad. Los representantes de juntas de acción comunal, comentan la 

necesidad de fomentar mayor sentido de pertenencia, mediante el apoyo instituciones 

educativas y medios de comunicación. Así mismo, plantean la importancia de respetar las 

riberas de las fuentes hídricas y comentan que las invasiones son recurrentes porque las 

instituciones públicas son permisivas y aun así son permisivas, mediante la oferta de 

servicios públicos en zonas de riesgo. 

 

- Sector medios de comunicación. Los periodistas expresan la necesidad de incentivar 

procesos de formación y capacitación para minimizar el deterioro hídrico, lo cual se puede 

realizar por medio de campañas educativas porque se requieren acciones que integren la 

comunidad y motiven las futuras generaciones para que se empoderen. 

 

- Sector organizacional. Según los representantes de las organizaciones, es necesario 

propender por el bien común mediante consensos, aunque sea difícil agrupar tantos 

actores por las particularidades en los intereses porque las fuentes hídricas son limitadas. 

Además. se sugiere el liderazgo de las instituciones educativas para respaldar procesos de 

formación ciudadana desde la niñez. 

 

Según los aportes de los actores sociales, las convergencias, se relacionaron con los 

procesos de formación ciudadana para propender por la apropiación de conocimientos y 

acciones requeridas en la defensa de lo hídrico; de ahí, se habla de pedagogía y cultura 

ambiental desde la infancia mediante la implementación de redes sociales e internet para 

que los ciudadanos se concienticen de la necesidad de cuidar la naturaleza como parte de 

la identidad del territorio; además se sugiere la implementación de proyectos de 

investigación con el aporte de la comunidad para un mayor impacto regional. 

 

6.1.1.1- Investigación. Se consideró un proceso esencial en la identificación de 

problemáticas ambientales e hídricas del territorio para plantear alternativas de solución con 

impacto socio-ambiental. Los aspectos que se destacados, se presentan en la Figura 39. 

 

 
 
Figura 39. Conceptos asociados con la investigación. (Fuente: elaboración propia). 
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Acorde con lo indagado, la identificación de problemáticas, es esencial en los desarrollos 

investigativos, liderados desde la universidad por estudiantes y docentes, mediante la 

indagación de problemáticas específicas del tenor regional. Aunque la generación de 

conocimientos sobre lo ambiental, es responsabilidad de comunidades científicas, en 

coordinación con instituciones, es necesario entretejer alianzas para la configuración de una 

red hídrica que permita “continuar procesos investigativos de gran impacto” (Hernández 

y Arrubla, 2018, p. 562). 

 

La contextualización y comprensión de situaciones hídricas del territorio, son aspectos 

considerados relevantes en relación con el planteamiento de proyectos de investigación. 

En esta perspectiva, los aspectos sugeridos fueron: de donde se está sacando el agua, 

donde van todos los residuos, como era antes la quebrada, como la ven ahora (GD. Est. 

Universidad, 2019). Otros temas de interés investigativo para las personas participantes 

en este estudio, fueron: impacto de vertimientos, ordenamiento territorial, implementación 

de política pública y factores de mitigación (Entrevista. Organización A, 2019). Respecto a 

los vertimientos, se plantean alternativas orientadas hacia el fomento de procesos de 

reutilización para minimizar la contaminación de fuentes hídricas. 

 

En lo relativo a la contaminación, se identificó que “una de las principales 

investigaciones que se debe hacer en realidad, es determinar cuántos puntos 

contaminantes tiene el río en este momento. Esto requiere ser incluido en los planes de 

desarrollo” (GD. Políticos, 2019); así mismo, se expuso que hay un “tema que ya lo han 

abordado en la universidad, respecto a los nuevos contaminantes que están apareciendo a 

nivel de los vertimientos de las fuentes hídricas. Yo creería que investigar allí es muy 

interesante” (Entrevista. Organizaciones, 2019). En este orden de ideas, la contaminación 

hídrica es un problema socioambiental que requiere ser investigado entre la academia y 

la comunidad. 

 

Por lo tanto, aunque la contaminación de la quebrada La Perdiz, es uno de los problemas 

que afectan la región, se expresó que, desde los procesos investigativos, se requiere 

identificar “alternativas para descontaminación hídrica (Entrevista. Organizaciones, 2019). 

En tal sentido, los participantes plantearon que, es factible la implementación de propuestas 

que vinculen a la comunidad y promuevan el cambio de comportamientos sociales que están 

afectando la naturaleza. Así mismo, se socializó que “debería ser una prioridad de la 
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Universidad analizar las problemáticas que están afectando las fuentes hídricas 

(Entrevista. Organizaciones, 2019). 

 

Con el fin de mitigar el detrimento hídrico, los participantes, sugirieron la promoción 

de comportamientos ambientales desde el hogar. Al respecto, se propuso “intentar que (a) 

todas las aguas negras de todo lo que cae al río, […] buscarles otro camino o intentar 

echarlas en otro lugar que no nos afecte” (GD. Est. Colegio, 2019). Es decir, que falta 

evaluar el impacto de los vertimientos del municipio, en relación con el detrimento de 

fuentes hídricas. 

 

El trasfondo de la problemática hídrica está inmerso en los comportamientos sociales, 

los cuales se relacionan de manera directa con las RS. Desde este planteamiento, se 

identificó la necesidad de “investigar sobre como reutilizar, digamos cuando uno está en 

la casa uno echa un papelito por la cañería y se va para el rio porque esa es la cañería y 

deberíamos como reutilizar los plásticos o desechables” (GD. Est. Colegio, 2019). 

 
Por otra parte, se socializó sobre aspectos relacionados con la implementación de 

opciones pertinentes en torno a la problemática hídrica, “por ejemplo, desde los proyectos 

de investigación, se organizarán actividades y se incluyeran todos los entes públicos y la 

comunidad, o desde proyectos, muchos proyectos que permitan la participación de las dos 

partes” (Entrevista Organización, 2019). Según lo sugerido, es necesario la indagación 

sobre reutilización y deposito adecuado de residuos y los vertimientos; aspectos 

considerados como factores que detonan la contaminación e incrementan el riesgo hídrico 

porque la quebrada La Perdiz está ubicada en el centro del municipio de Florencia y se 

entreteje entre la zona urbana. 

 

En relación con los procesos de investigación, los actores sociales plantearon que la 

participación de instituciones públicas y privadas es fundamental porque se requiere tener 

en cuenta el respaldo financiero, las redes de grupos de investigadores sobre el tema y las 

directrices de entes nacionales como Colciencias. Para algunos de los participantes, la 

investigación, no cuenta con el reconocimiento y respaldo necesario para la generación de 

hallazgos con impacto comunitario en la región. 

 

Pero es que no generamos investigación y hay que cuestionarnos hoy en día de cómo están 

los grupos de investigación de la Universidad en realidad de calificación ante entes 
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nacionales como lo es Colciencias. ¿En realidad qué estamos generando? Hace unos años 

atrás tenía conocimiento de unas investigaciones en la región financiados por Francia, por 

Holanda, por Inglaterra, hoy en día ¿qué investigaciones tenemos del orden internacional? 

Cuando perdemos la esencia de la investigación estamos perdiendo la esencia de nuestra 

región. (Entrevista. Organización, 2019) 

 

Según lo planteado, los procesos investigativos no pueden surgir desde oficinas, ni 

quedarse en el papel. Es importante el reconocimiento del contexto y, características 

específicas del territorio; con la finalidad de plantear proyectos con impacto en la región 

para “que no sea un trabajo que se vaya a quedar allí en los anaqueles, sino que tenga una 

función práctica [...], el tema es que si no se toman medidas hoy las consecuencias van a 

hacer supremamente graves”. (GD. Comunidad JAC, 2019). Por consiguiente, el impacto 

de los procesos de investigación está relacionado con el reconocimiento de la región; sin 

embargo, se requiere el trabajo mancomunado entre instituciones y la comunidad, la 

formulación de programas y el seguimiento de proyectos orientados hacia la mitigación de 

problemáticas ambientales e hídricas. 

 

6.1.1.2.- Formación. Según lo expuesto por los autores, es necesario que se promuevan 

procesos educativos en los cuales se vincule la comunidad; la importancia del liderazgo de 

las instituciones que respaldan procesos académicos en el ámbito regional. Los aspectos 

considerados fundamentales en el proceso de formación, se presentan en la Figura 40. 

 

 
 

Figura 40. Conceptos asociados con la formación según actores sociales. (Fuente: elaboración 

propia). 

 

Los procesos de formación requieren enfoques transdisciplinarios cimentados en la 

multiplicad de aristas para la comprensión de la realidad; en esta óptica, el vínculo de la 

familia con las instituciones educativas y las perspectivas ambientes, es considerado 

esencial el pilar de la sociedad. En tal sentido se expresó lo siguiente: “si no recuperamos 

el tema de ser familia antes de cualquier otra cosa, la educación desde la familia, […] 
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como la esencia de la formación, estamos perdiendo la esencia de la educación, ahí está 

la transformación en realidad (Entrevista. Organización, 2019). 

 

Según lo expuesto, es esencial diseñar, promover y desarrollar procesos de formación 

ciudadana que estén cimentados en “la concientización de la comunidad” (GD. 

Comunidad JAC, 2019) para propender por el logro del “sentido de pertenencia de 

muchas personas, es decir, la falta de educación, no arrojar basura escombros y todo lo 

relacionado dañando el ambiente” (GD. Comunidad JAC, 2019). 

 

Respecto a lo indagado, de destacaron los procesos de sensibilización y 

concientización comunitaria, sobre el valor de las interacciones sociales del individuo con 

la naturaleza porque en esa relación, los seres humanos pueden tener mayor sentido de 

pertenecía al reconocerse como salvaguardas. En tal sentido “una vez inculcamos ese 

conocimiento como protectores de la madre naturaleza, en el mundo occidental diríamos 

que en el mundo blanco es como lucrativo” (GD. Indígena, 2019). Hace falta: 

 

Empoderar las mismas comunidades ahí, en esas comunidades lo que uno ve es no tienen 

formación y, otra cosa que yo pienso que ha influido mucho en el Caquetá y más en Florencia 

es la cantidad de gente que llego desplazada de todas partes y eso también influye 

muchísimo, gente que no fue de la región, gente que no vive y gente que no tiene donde más 

muchas veces, entonces es muy difícil. (GD. Profesores, 2018) 

 

Lo anterior requiere del fortalecimiento de la capacidad institucional. Desde las 

instituciones educativas se demanda promover programas formativos de sensibilización, 

recordación, reflexión y empoderamiento de acciones comunitarias ambientales que 

permitan afrontar el detrimento hídrico porque: 

 

Los que más replican educación y formación, es desde las instituciones y, pues algunos 

eventos como el cuento del agua, pero que no solamente sean los niños, por ejemplo: se 

puede incluir en los eventos sociales, algo ambiental. Muchas actividades que hacen las 

instituciones en el tema ambiental porque eso es lo que a la gente le parece más llamativo. 

(Entrevista. Organización, 2019) 

 

Acorde con lo mencionado, se requieren procesos de educativos porque los 

comportamientos sociales de la región, se caracterizan por acciones que afectan la 

naturaleza y falta mayor sentido de pertenencia. La promoción de programas educativos 

permite “incentivar la formación, capacitación y fortalecimiento de la comunidad, en lo 
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pertinente a las veedurías ciudadanas; si hay esas veedurías podemos hacer un montón de 

cosas” (GD. Periodistas, 2018). 

 

De ahí, se expresó la necesidad de fortalecer procesos académicos que permitan 

verificar el cumplimiento de programas educativos para el “acompañamiento o 

seguimiento [...] de las estrategias a implementar” (GD. Est. Universidad, 2019). De este 

modo, “parece fundamental reflexionar sobre estrategias entretenidas, agradables y 

creativas que vuelvan más atractivas las actividades educativas tanto para los estudiantes 

formales como para las personas adultas y adultas mayores” (Pérez, 2010, p. 55). 

 

Los programas educativos pueden ser desarrollados mediante la implementación de 

las TIC como “como YouTube, Facebook, Internet, eso nos ayudaría a nosotros a llegarle 

a mucha gente” (GD. Est. Colegio, 2019). Los medios digitales son relevantes porque 

pueden dinamizan la práctica docente y potencian la motivación de los estudiantes 

(Moreno, Vahos y Mazo, 2019). 

 

Según lo encontrado, los procesos de formación están asociados al desarrollo personal 

y al fomento de procesos de reflexión frente a los comportamientos y prácticas sociales. 

Al respecto, se plantea que es necesario: “educar en el cuidado y descontaminación de lo 

que ya hemos dañado” (GD. Políticos, 2019). En tal sentido, se concibe que, mediante la 

enseñanza, se puede invitar a “reflexionar si estamos actuando mal” (Entrevista. 

Organización, 2019). Así mismo, se expresa que es importante: 

 

Concientizarnos de nuestro futuro porque nosotros estamos viviendo el día de hoy, el 

presente, pero no sabíamos cómo estaríamos en unos años más por ejemplo aquí ya no hace 

mucho calor o llueve mucho ósea ya no es como un clima estable o que haya resolana no, 

solamente o llueve mucho o hace mucho sol. (GD. Est. Colegio, 2019) 

 
Así mismo, se consideró imperante que los procesos de formación cuenten con la 

rigurosidad académica y formativa que permita promover transformaciones en los 

comportamientos sociales, desde los primeros niveles de formación para: 

 

Volverles a los educandos esa rigidez, esa forma de exigirle a los estudiantes de cómo 

debemos funcionar como seres humanos para una sociedad [...], porque, si yo soy de 

Florencia soy caqueteño desde ya, debo estar educando a la misma sociedad con un solo 

objetivo y es no contaminemos (GD. Políticos, 2019). 
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En relación con los procesos formativos, se expuso que es “importante apostarle a la 

educación ambiental, tanto de los habitantes de la cuenca alta, como los de la parte media 

y baja, esto con el fin de generar una cultura ambiental de uso adecuado de los recursos 

naturales” (GD. Profesores, 2019). De manera similar, se propuso como alternativa, la 

formación investigativa en universidades; la cual, implica, “la integración de la docencia 

y la investigación para desarrollar capacidades para producir resultados visibles y 

relevantes socialmente” (López, Polanco y Correa, 2017, p. 79). De ahí, el reto es asumir 

la interdisciplinaridad con énfasis en lo pedagógico y curricular para el fundamento de 

conocimientos hídricos del territorio. 

 

6.1.1.3. Divulgación de conocimientos. Acorde con lo socializado, los actores sociales 

concibieron que la divulgación de los conocimientos hídricos se relaciona con la 

comprensión de las problemáticas y procedimientos científicos y técnicos, los cuales 

pueden ser apropiados por la comunidad, con la finalidad de incidir en la “concienciación 

de los habitantes y acciones porque no solamente es promoción, no solo es capacitación, 

son acciones” (Entrevista. Organización A, 2019). Según los participantes, la 

socialización de información influye en la realización de acciones mancomunadas y 

fomenta los procesos de sensibilización. Los aspectos de mayor interés son los 

presentados en la Figura 41. 

 

 
 

Figura 41. Conceptos sobre la divulgación del conocimiento, según actores sociales. (Fuente: 
elaboración propia). 
 

La información hídrica con proyectos educativos, fue reconocida como el medio para 

el planteamiento de mejoras de las características naturales de las fuentes hídricas. En 

este sentido, se comentó que, desde la Universidad, hace falta establecer “esa catedra que 

tenga que ver con la gestión ambiental y empezar a socializar todo lo que implica lo que 

está sucediendo en esta quebrada La Perdiz […] ya en el aula de clase podría ser por 

ejemplo semana de la naturaleza” (GD. Profesores, 2018). 
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investigación, por ejemplo, la quebrada La Perdiz, nosotros identificamos todos los 

riesgos [...], entonces al momento de nosotros identificar el problema, inmediatamente 

identificamos la solución”. (GD. Estudiantes Universidad, 2018). 

 

El impacto de estos proyectos está relacionado con la difusión internacional de los 

resultados de investigaciones realizadas en aspectos concernientes a contaminación, 

disponibilidad y calidad hídrica. Acorde con lo expuesto, están asociados con la 

divulgación de conocimientos respecto a características y situaciones específicas del 

contexto; así como en los aspectos asociados con los resultados de investigaciones porque 

“hay muchas cosas que desconocemos y están hechas” (GD. Profesores, 2018). 

 

En esta perspectiva, se denotó la necesidad incluir “un programa educativo que ayude 

a modificar esas conductas, esas prácticas de los sujetos con respecto al ambiente, eso 

puede generar cambios, pero teniendo en cuenta directamente los implicados” (Entrevista. 

Organización, 2019). Las campañas educativas se destacaron por la articulación 

intersectorial y la relevancia en los procesos de formación de la comunidad (Red 

Latinoamericana por la Educación y Fundación Sura, 2018).). Por consiguiente: 

 

Además de los programas formales como cursos, talleres, seminarios es necesario vincular 

los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, a fin fortalecer una estrategia 

comunicativa y que toda la comunidad se entere de las diferentes actividades que se están 

realizando. (GD. Indígenas, 2019) 

 

Otro aspecto relacionado con los procesos educativos, fue el referente a las TIC y el 

uso de herramientas tecnológicas, como redes sociales y, dispositivos móviles porque, 

permiten “aprovechar esa innovación estos dispositivos mediante juegos o aplicativos 

para interactuar y poder asimilar esa información (Entrevista. Organización, 2019). Según 

los participantes, la inclusión de las TIC en los procesos educativos y la implementación 

de herramientas tecnológicas incide en la identificación y difusión de alternativas a 

problemas ambientales e hídricos. Entre las herramientas tecnológicas se destacaron: el 

uso de redes sociales como Facebook, YouTube; las cuales fomentan el vínculo de la 

comunidad mediante la web (GD Est. Colegio, 2019; GD. Est. Universidad 2019). 

 

6.1.2 Actitud. Implica el reconocimiento de los procesos educativos como base 

fundamental en la formación de ciudadanos con cultura ambiental e hídrica. Acorde con 
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los resultados obtenidos con el análisis estadístico descriptivo de la encuesta, los aspectos 

considerados de mayor importancia son los presentados en la Tabla 18. 

 

Tabla 18 

Importancia de la educación ambiental e hídrica 

 
Indicador Media 

Aporta en la formación de una cultura hídrica 20% 

Se puede investigar e identificar alternativas de solución. 20% 

Permite difundir conocimientos hídricos. 19% 

Incide en la vinculación de instituciones educativas con la comunidad. 18% 

Fomenta la formación ciudadana 33% 

Fuente: elaboración propia para el estudio 

 

6.1.2.1. Aporta en la formación de una cultura hídrica. Se destacó la vinculación de 

la comunidad en actividades que incidan en la responsabilidad social ecológica porque 

tiene efectos positivos en cuanto a trabajo colectivo, y su impacto en el contexto es a largo 

plazo por la relación entre el hombre y la naturaleza. En tal sentido, se expresa que se 

puede: 

 

Planear y accionar para mejorar la calidad del espacio donde queremos fortalecer queremos 

mejorar, tanto como cosmovisión indígena y tanto como cultura blanca creo que sería bueno 

investigar ósea tener conocimiento científico para poder estudiar e ir unificando culturas, 

entonces eso sería una de las alternativas para mejorar sobre lo que queremos llegar. (GD. 

Indígenas, 2019) 

 

En consecuencia, se concibió necesario mejorar los procesos educativos con impacto 

positivo en la naturaleza y el ambiente, lo cual, implica integrar y acercar los 

conocimientos científicos a los integrantes de la comunidad. Así mismo, consideró 

relevante el desarrollo de proyectos de investigación para identificar alternativas de 

solución que tengan impacto en el contexto. 

 

Tendríamos que ver cómo vincular el desarrollo de esos proyectos de investigación o cómo 

pueden incidir esos proyectos de investigación en el desarrollo de la política pública; es decir, 

cómo pueden estar amarrados esos proyectos, [...] como iniciativas de investigación propias 

de la universidad que se conviertan en política pública. (GD. Profesores, 2019) 

 
6.1.2.2. Permite difundir conocimientos. Acorde con lo indagado, la información 

sobre lo hídrico, fue comprendida como alternativa mediada por la inclusión de 

estrategias pedagógicas y didácticas asociadas a talleres en campo de reconocimiento de 

todo lo que se tiene, jóvenes pintando esa realidad, hablar con los abuelos, haciendo que 

la oralidad resurja, que se retome otra vez todo ese tejido social, “que todo eso vuelva a 
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emerger ¿para qué? para poder encontrar soluciones a estos problemas desde la misma 

gente” (Entrevista. Organización, 2019). Así mismo, se propuso la inclusión de: 

Un museo itinerante, donde se les explicara a ellos ¿Qué es una cuenca hidrográfica?, donde 

la vivieran, vieran cada uno de los elementos, vieran el riesgo; donde se utilizarán también 

elementos de juegos digitales. Existe un sin número de estrategias que se pueden llevar a 

cabo. (GD. Profesores, 2019) 

 

Otra de las acciones que fueron planteadas como alternativas, fue la participación de 

los medios de comunicación, quienes afirman que es necesario el fomento de la 

apropiación de conocimientos hídricos por parte de la comunidad; en tal sentido, “desde 

los medios de comunicación se debe emprender una campaña de cultura ciudadana” (GD. 

Periodistas, 2018). 

 

6.1.2.3. Incide en la vinculación de instituciones educativas y la comunidad. Desde 

los aportes de las instituciones educativas en asociación con empresas públicas y 

privadas, se resaltó la responsabilidad de las instituciones de formación, especialmente la 

Universidad; respecto a lo cual se expresó que “es responsabilidad de las instituciones de 

educación superior porque ellas tienen las personas más formadas en las diferentes 

disciplinas” (GD. Profesores, 2019). 

 

6.1.2.4. Fomenta la formación ciudadana. La comunidad ratificó la importancia de 

comprender aspectos específicos sobre problemáticas ambientales. En esta óptica, se 

planteó: “como medios, sería muy necesario hacer una alianza entre radio, prensa, redes, 

sí, hagamos como una alianza entre nosotros y hacer este tipo de trabajo magnifico de 

generar conciencia para la protección de los recursos” (GD. Periodistas, 2018). Según los 

participantes, “es importante un impacto de los puntos críticos, ahí si formamos 

conciencia en la gente” (GD. Comunidad JAC, 2019). 

 

El momento crítico en que estamos y para que todo el mundo vaya asumiendo porque es 

eficaz el uso de los medios de comunicación nos muestre una página de educación y que sea 

digamos muy ilustrativa que además sea lúdica por lo menos para que llegue a los niños (x) 

donde esencialmente se tiene que comenzar a hacer el proceso […]. Yo creo que para que 

nosotros podamos enseñar una pedagogía, primero tenemos que identificar los puntos 

críticos que tiene el departamento en cuestiones de fuentes hídricas, vías, basureros; si no 

tenemos un mapa con los puntos críticos, no se llega a nada. (GD. Comunidad JAC, 2019) 

 



156 
 

Según la apreciación de los participantes, lo importante es el fortalecimiento de los 

procesos de formación ciudadana y, desde luego, contar con estrategias que incidan en la 

cultura ambiental. De ahí, la inclusión de estrategias pedagógicas, es fundamental para 

formación de cultura ciudadana ambiental e hídrica desde los niños y los jóvenes; 

mediante el acompañamiento y el ejemplo de los adultos, donde sea factible “elevar la 

voz para que los organismos competentes actúen como corresponde, empezando por el 

gobierno nacional, el departamental, municipal” (GD. Periodistas, 2019). 

 

En esta dinámica, los procesos investigativos y formativos son relevantes por la 

formulación y desarrollo de programas educativos y ambientales que incluyan 

alternativas de mejora a problemáticas del contexto. La educación ambiental es esencial 

en la configuración de procesos culturales; de este modo, es necesario tener en cuenta, 

los siguientes aspectos: concientización, responsabilidad y solidaridad entre las naciones 

(Falconí, et al, 2019). 

 

5.1.3 Campo representacional. Los procesos educativos se destacaron como aspectos 

fundamentales en el proceso de renaturalización hídrica. El campo representacional de 

las condiciones educativas, está relacionado con: a) olvido y recuerdo y b) los marcianos. 

 

5.1.3.1. Olvido y recuerdo. Desde los planteamientos presentados en relación con las 

condiciones educativas, se retomó la frase: “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo” (GD. Profesores, 2019). Los procesos de investigación, se 

concibieron desde la praxis y se vislumbraron en torno a procesos reflexivos y críticos. 

Se expresó la necesidad de empezar por “la educación de los niños ya que son ellos los 

que aprenden mucho más rápido porque ellos son una esponjita” (Entrevista. 

Organización, 2019). Es ineludible, entonces, “ver con la esencia de la educación 

ambiental centrada en el cuidado de los recursos naturales y enseñarle a la gente que el 

ambiente no es allá en la selva no, el ambiente es aquí” (GD. Comunidad JAC, 2019). 

 

5.1.3.2. Los marcianos. Por otra parte, se resaltó el papel de los docentes desde la 

frase: “mire alcalde tiene que trabajar con los marcianos. Y ¿quiénes son los marcianos?, 

trabajen con las universidades alcalde, ellos le hacen los proyectos y los hacen llegar a la 

planeación nacional” (GD. Profesores, 2019). Según lo planteado, es indispensable la 

vinculación las universidades porque cuentan con investigadores de varias disciplinas que 

conocen temáticas, procesos y resultados, concernientes a los procesos investigativos. El 
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fortalecimiento del espíritu crítico (López, Correa y Polanco, 2019), es fundamental en 

este proceso. 

 

6.2 Estructura de las RS sobre condiciones educativas, según actores sociales 

 

La agrupación de conceptos relacionados con las condiciones educativas se puede 

identificar en dos clústeres generales. En el primero, dan los aspectos relacionados con 

proyectos de investigación y problemática. Los proyectos se identifican como el 

mecanismo en el cual se pueden realizar investigaciones para conocer problemáticas y 

plantear alternativas de solución. La agrupación de conceptos relacionados con las 

condiciones educativas se puede visualizar en la Figura 42. 

 

 
 
Figura 42. Clúster o agrupación de elementos RS sobre condiciones educativas. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

6.2.1. Agrupación de RS sobre condiciones educativas. Según lo identificado en el 

primer clúster, se destacaron los procesos de investigación y su incidencia en la sociedad 

y en el ambiente. Para ello, es imprescindible la vinculación de planteamientos teóricos y 

prácticos que impacten en la configuración de espacios educativos por medio de “una 

actitud reflexiva y crítica sobre la base de procesos de análisis disciplinarios, didácticos, 

metodológicos, pedagógicos y metacognitivos” (Merellano, Almonacid y Muñoz, 2019, 

p. 3) 

 

El segundo clúster se conformó por dos agrupaciones: en la primera se destacaron los 

procesos pedagógicos como alternativa para fomento del conocimiento y la tecnología 

como mediación para el mismo. En la segunda sub-agrupación, los procesos de formación 

fueron comprendidos como la base fundamental para el fomento de la conciencia 

ambiental; de ahí, “la Universidad debería ser fuente de investigación en esta región 

amazónica, la Universidad de la Amazonia, de cierta manera, ha perdido protagonismo 

en el tema amazónico, justamente, en el tema de fuentes hídricas” (Entrevista, 

Organización, 2019). Según lo planteado, se necesitan cambios actitudinales; no obstante, 
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estos cambios requieren estar configurados por una cultura de concientización planetaria 

(Montoya, 2010). 

 

6.2.2. Centralidad del núcleo de la RS, sobre condiciones educativas. En aras de 

identificar el núcleo y los elementos periféricos de las RS, de condiciones educativas se 

elaboró mediante el software Nvivo, el gráfico de frecuencia de conceptos recurrentes, 

presentado en la Figura 43. 

 

 

Figura 43. RS acerca de condiciones educativas para la renaturalización hídrica. (Fuente: 

elaboración propia). 

 

Entre los elementos periféricos, se destacó la investigación (24%), la conciencia 

(13%), los proyectos (12%), el impacto (10%) y, la comunidad (8%). Dado que un aspecto 

clave es la investigación; los participantes afirmaron que esta, requiere ser liderada por 

instituciones educativas, y profesionales que se desempeñan en el ámbito académico. 

 

El concepto de investigación, es identificado como núcleo central, en las RS de 

condiciones educativas. Este concepto se relacionó de manera directa con la formulación 

e implementación de proyectos con inclusión comunitaria e impacto en la región para 

promover comportamientos proambientales. Según lo expuesto, el desarrollo de 

investigaciones interdisciplinarias puede incidir en la renaturalización de fuentes hídricas; 

porque más allá del fin académico de los procesos investigativos, debe existir un sentido 

de pertenencia por la región y sus riquezas naturales. En tal sentido los procesos 

investigativos, son considerados relevantes porque permiten identificar los impactos 

causados en los ecosistemas; y de esta manera realizar acciones que permitan corregir los 

problemas hídricos y ambientales. 

 

- Discusión y análisis. Acorde con lo expuesto, la discusión de los resultados de RS 

de condiciones educativas está relacionada con: a) aspectos relevantes, b) aspectos 

emergentes, c) aspectos ausentes y d) conclusión del capítulo. 
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- Lo relevante. Los procesos de investigación fueron asociados a la generación y 

apropiación del conocimiento de lo hídrico en el territorio, como también, la 

configuración y realización de acciones orientadas a disminuir los impactos causados por 

el antropocentrismo, por consiguiente, la integración de aportes de diversas disciplinas, 

es relevante para la presentación de diagnósticos ordenados y coherentes con las 

problemáticas ambientales actuales (Costa, 2016; Mazzarino, et al, 2019). 

 

La formación ciudadana en aspectos ambientales se configuró como la base para la 

solución de problemáticas hídricas; es allí, donde el enfoque transdiciplinario es un 

complemento para identificar la realidad del territorio y para educar a la población en 

general, es decir, para relacionarnos con el mundo mediante el fortalecimiento de 

capacidades, emociones y procesos de reflexión (Arias, 2015). En este proceso, la familia 

se convierte en el núcleo formador para la obtención de mejores resultados en la 

educación de aspectos ambientales; dado que se reconoce la educación ambiental como 

aporte para la creación de una cultura del agua, orientada hacia la disminución del 

detrimento hídrico. 

 

- Lo emergente. Los procesos educativos se vislumbraron como aporte fundamental en 

la construcción de conocimientos orientados hacia la mitigación de impactos; estos 

procesos son el cimiento en la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno y 

con la valoración y protección del territorio. (Gonzáles y Santiesteban, 2016). 

 

Un ejemplo para el abordaje educativo son los procesos lúdicos, formulados como 

estrategias para la sensibilización y participación en procesos de formación, dada su 

aplicabilidad en la realidad de la comunidad y el territorio. Adicionalmente, se destacó la 

importancia de las TIC a través del uso de plataformas digitales y medios de 

comunicación porque contribuyen a la sensibilización y concientización de la comunidad 

mediante procesos de educación no formales. Por consiguiente, se considera necesario 

“promover dinámicas interdisciplinares y multigeneracionales, abogar por un enfoque 

público abierto a la ciudadanía, e insistir metodológicamente por lo participativo y 

experiencial antes que lo curricular” (Zamudio, 2019, p. 20). 

 

- Lo ausente. Se encontró que es escasa la difusión de conocimientos acerca de lo 

hídrico por la importancia de la valoración del territorio mediante en el reconocimiento 

de la educación ambiental como estrategia para la construcción de una cultura hídrica en 
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la región. En tal sentido, hace falta minimizar la brecha entre lo teórico y lo práctico 

(Páramo, 2017), para potenciar procesos reflexivos, fundamentados en la praxis mediante 

enfoques pedagógicos y metodologías específicas para la potenciación de procesos de 

formación de la comunidad. 

 

- A manera de conclusión. La educación se reconoce como elemento clave en la 

formación del individuo, desde la enseñanza de valores en el hogar hasta la formación 

profesional y ciudadana en la configuración de individuos conscientes de su territorio y 

su actuar sobre él. Sin embargo, es necesario comprender la investigación como elemento 

principal para la construcción de realidades acerca del impacto causado y la manera más 

adecuada de lograr acciones de mitigación y transformación de la imagen de lo hídrico. 

 

Los procesos de formación fueron considerados fundamentales en el cambio cultural 

de los individuos. Esto implica el liderazgo de las Instituciones Educativas, en cuanto a 

la formación de profesionales íntegros, con visión crítica y propositiva de su territorio. 

La RS, de estos procesos, converge en la necesidad de articular las instituciones 

educativas con la comunidad para compartir conocimientos sobre lo hídrico, el territorio 

desde la comprensión de una responsabilidad ambiental compartida. Esto permitirá la 

contextualización y valoración del territorio para la identificación de alternativas de 

solución y acciones proambientales promovidas desde la propia comunidad. 

 

En esta perspectiva, se adolece de trabajos investigativos regionales que aborden la 

indagación desde la óptica educativa hacia la renaturalización hídrica. De ahí, se 

considera necesario propender por la integración de las instituciones y la comunidad en 

pro de la configuración de un mayor sentido de pertenencia. Los procesos de 

investigación, requieren las acciones concertadas con la comunidad para la 

concientización del efecto de comportamientos antrópicos y la mitigación de impactos 

ambientales causados en el territorio. 

 

En lo concerniente a lo educativo, el aporte de este trabajo tiene sus cimientos en la 

comprensión de RS de condiciones educativas, inferidas desde la complementariedad de 

los aportes de diversos actores. La generación de conocimiento se basa en la inferencia 

de cada una de las condiciones educativas como: investigación, formación y divulgación 

de conocimientos. 
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Capítulo VII. 

Relaciones entre las Representaciones Sociales de Condiciones 

Culturales y Educativas para La Renaturalización Hídrica 
 

En el presente apartado los resultados presentados son el consolidado de los aportes 

de los actores sociales aunado con los hallazgos encontrados en los documentos de 

política pública. De manera similar, la presentación de la información es acorde con los 

postulados de las teorías de las Representaciones Sociales. Los aspectos presentados son 

los siguientes: a) estructura de la RS, donde se evidencia el núcleo central y los elementos 

periféricos y b) contenido de las RS de condiciones culturales para la renaturalización 

hídrica. 

 

7.1 Estructura y Relaciones de RS sobre Condiciones Culturales y Educativas para 

la Renaturalización Hídrica 

 

La Representación Social predominante es transicional porque fluctúa entre la 

prelación hegemónica y la emancipatoria. Lo transicional, se fundamenta en que el sujeto 

puede modificar y reorganizar su interacción con el ambiente mediante el cambio de 

actitudes y conductas (Aisenson, 2011). La influencia hegemónica se vislumbra en los 

documentos de política pública ambiental, desde la noción del agua como recurso 

susceptible de ser manejado y utilizado, lo cual es naturalizado por los actores sociales, 

al concebirla también como recurso. Por otra parte, la concepción emancipadora se divisa 

desde la concepción del agua como vida y desde la añoranza por retornar las 

características naturales de la fuente hídrica en tiempo pasado. La prelación del agua 

como recurso de apalancamiento hacia el desarrollo se evidencia en el núcleo central de 

su Representación Social. (Ver Figura 44). 

 

 
Figura 44. Núcleo y elementos periféricos de condiciones culturales y educativas. (Fuente: 
elaboración propia). 
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Desde la interpretación concerniente al núcleo y elementos periféricos se identificó el 

concepto de desarrollo (18%) como núcleo central y el concepto de recurso como 

elemento periférico cercano. Estos dos conceptos son de corte antropocéntrica y tienen 

alta influencia neoliberal; el agua concebida como recurso, tiene la prelación el 

utilitarismo asociado al desarrollo como progreso y bienestar social. Desde la legislación 

colombiana el agua es considerada como un recurso, como un bien de uso público, 

indispensable para el desarrollo económico y social del país (Echeverría y Anaya, 2019). 

 

Acorde con los elementos periféricos identificados, se denota el interés en la gestión 

de recursos hídricos. El proceso de gestión está relacionado con el ordenamiento del 

territorio, la cuenca, a través de los POMCAS29 como parte del “ordenamiento del río, o 

el ordenamiento de la quebrada; el ordenamiento de lo hídrico.” (Entrevista. 

Organizaciones, 2019). En esta perspectiva, se expresa que “desde la Universidad se debe 

establecer esa cátedra que tenga que ver con la gestión ambiental y empezar a socializar 

todo lo que implica y está sucediendo en esta quebrada, La Perdiz” (GD. Est. Universidad, 

2019). 

 

Entre los elementos periféricos se destaca la vinculación de la educación y la cultura. 

En lo concerniente a la educación sobre aspectos del agua; se identificó que esta, no se 

debe limitar a especialistas en el área porque requiere se parte de conocimiento general 

de las poblaciones e, incluso del desarrollo nacional. Por lo tanto, “desde el plano 

educativo, es decir, desde las instituciones de educación se pueden generar currículos en 

los cuales el tema de gestión ambiental permita construir cultura ciudadana para el 

cuidado de este tipo de recursos” (GD. Profesores, 2018). 

 

Acorde con lo expuesto, la educación y la cultura hídrica se entrelazan desde la 

construcción de iniciativas y procesos de formación; estos conceptos están relacionados 

con el reconocimiento de la dimensión histórica y ambiental, el desarrollo de política 

pública ambiental e hídrica, y el fortalecimiento de procesos investigativos con la 

finalidad de generar nuevos conocimientos que incidan en la mejora de las interrelaciones 

entre los sujetos y el ambiente. 

 

 
29 POMCAS: Es el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca.  
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De manera similar, se reconoce en relación con las distintas culturas, las cuales se 

constituyen como un sistema particular de conocimientos y funcionamiento. Se trata de 

configurar una cultura ambiental en los ciudadanos para la apropiación del territorio, 

donde se vive y convive. Según lo planteado, “sería importante comenzar a concientizar 

a la gente de nuestro apellido amazónico” (GD. Indígenas, 2019) porque: 

 

La diversidad cultural es una fuente enfoques innovadores […] pilares de tareas de 

concienciación y de concepción de métodos e instrumentos educativos de desarrollos de 

capacidades. Constituye un aspecto inherente a la identidad cultural de una sociedad. 

(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2003, p. 1) 

 

Las RS acerca de condiciones culturales y educativas requieren ser analizadas por 

medio de un trabajo conjunto entre la comunidad y los entes regionales, desde el ámbito 

local, hacia el nacional y el internacional. De ahí, que se ha de tener en cuenta las 

dinámicas culturales y las características particulares de cada territorio. Se identificaron 

los siguientes conceptos relacionados con lo hídrico. Estas agrupaciones se presentan en 

la Figura 45. 

 

 
 
Figura 45. RS Clúster. Relaciones de RS de condiciones culturales y educativas. (Fuente: 

elaboración propia). 
 

Acorde con lo expuesto en el primer clúster de la Figura anterior, la educación 

ambiental es base en la formación del individuo y es un aporte esencial para los procesos 

culturales, ambientales y sociales porque permite establecer una cultura sólida y efectiva, 

en este campo, encaminada a concientizar a la comunidad frente al impacto de los 

comportamientos humanos en el entorno natural. Por ello, estudiar las problemáticas 

ambientales y de manera particular las hídricas, implica la comprensión de características 

específicas en cada territorio "para que las alternativas de solución tengan validez y se 

hagan viables" (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 18). 

 

Aunque la educación es un dispositivo clave para comprender el contexto ambiental; 

los procesos de investigación, la pedagogía y la didáctica, pueden ser una plataforma para 
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la presentación de alternativas contextualizadas a problemáticas ambientales específicas. 

En tal sentido, se establece la necesidad de integrar programas educativos con énfasis en 

aspectos ambientales y se plantea que la "cultura actúa como una estrategia adaptativa en 

el sistema natural y en el sistema social" (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 

Educación Nacional, 2002, p. 18). De ahí que la educación se asume como un proceso 

que fortalece la formación de una cultura hídrica con individuos que conocen sobre las 

problemáticas, interactúan en su entorno y se apropian de la realidad ambiental. Además, 

se propone: 

 
Como horizonte educativo, la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas, con capacidad 

para comprender las dinámicas de contexto, en las cuales se encuentran inmersos y desde las 

cuales construyen su mundo, así como para reconocerse como parte integral del ambiente y 

de sus problemáticas y como parte también, de sus posibles soluciones. Ciudadanos y 

ciudadanas preparados para la participación crítica y responsable en la toma de decisiones. 

(Torres, 2017, p. 2) 

 
En este orden de ideas, es importante el fomento de actitudes y valores de respeto y 

solidaridad intergeneracional. De ahí, los procesos culturales, denota la importancia de la 

participación comunitaria en la elaboración y ejecución de campañas, foros, iniciativas 

ambientales y prácticas ecosociales; las cuales implican la convocatoria de diferentes 

grupos sociales para darles a conocer el impacto causado a la quebrada La Perdiz y de 

qué manera se puede dar fin a dichas actividades humanas que afectan esta fuente hídrica. 

 

Por otra parte, el territorio y sus tradiciones, se comprendió como un componente 

esencial en el trabajo de las comunidades, a través de la participación de los grupos 

étnicos y raizales30, en donde las iniciativas a desarrollar se basarían en la identificación 

de la representación del territorio para el fomento del diálogo intercultural en defensa del 

ambiente. Sin embargo, el trabajo comunitario requiere la integración de los diferentes 

actores; lo cual, es viable a través de la elaboración de proyectos enfocados en 

recuperación y conservación de lo hídrico. De ahí, la propuesta es la integración de 

diferentes áreas de conocimiento para la participación en la construcción de proyectos 

desde lo normativo, ambiental, social, político, educativo en contextos regionales. 

 

Es allí, donde toma mayor fuerza el desarrollo de actitudes por parte de las 

comunidades en la búsqueda de la renaturalización de las fuentes hídricas, comprendidas 

 
30 Raizales significa: comunidades étnicas, con raíces africanas y caribeñas. 
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no como un recurso, sino como parte esencial y vital de una comunidad, de una región, 

de un país. En este aspecto, los actores reconocieron la cultura ciudadana como aspecto 

escencial en la educación. De este modo, es fundamental la inclusión de alternativas 

educativas enfocadas en culturizar y sensibilizar a la comunidad, en diferentes espacios 

de formación porque la cultura no solo es base en la formación del estudiante sino parte 

esencial en la formación de ciudadanos (Martínez, 2010). 

 

En efecto, es relevante educar y fomentar procesos formativos con la comunidad, 

acerca de cómo se está deteriorando la quebrada y hasta qué punto podrá soportar tantas 

descargas de aguas negras y de desecho sólidos. Desde el aporte de la cultura indígena 

como miembros ancestrales de esta tierra es indispensable visualizar la relación hombre 

y entorno, mediante prácticas comunitarias propias como el “mambeo 31” o espacio de 

socialización y reencuentro del individuo con su entorno para lograr una integración entre 

la cultura de cosmovisión indígena y culturas del hombre blanco, siendo un mecanismo 

para la sensibilización y educación de la comunidad. Para lograr cada vez más avances 

en la renaturalización de lo hídrico se plantea: 

 

Impulsar la expresión artística en el ámbito de las cuestiones hídricas como canal 

privilegiado para potenciar la comprensión del tema y el intercambio de información, 

mediante dibujos, fotografías, material audiovisual y artes escénicas, transmisión de 

mensajes más allá de las fronteras culturales y lingüísticas, para ‘fomentar la circulación y 

divulgación de información sobre el agua. (Organización Mundial de la Salud, 2003, p. 2) 

 

En el segundo clúster, conformado por el concepto de inversión, configurado por dos 

subgrupos, el primero comprendido por: a) ambiente e investigación; b) información, 

desarrollo y sostenible. El segundo subgrupo, está conformado por: a) recurso, gestión y 

cuenca y b) riesgo, conservación y protección. En este clúster prima la inversión y la 

representación hegemónica del agua como recurso gestionado para el desarrollo 

sostenible. 

 

La importancia de una política pública ambiental encaminada a la renaturalización, es 

requisito para el logro de resultados acordes con las necesidades del entorno; por ello, se 

aboga por su implementación según las características de cada territorio porque muchas 

de las actividades que influyen en la gestión y utilización del agua, o que se ven influidas 

 
31 Mambeo en la cultura indígena, es el uso de la hoja de coca con fines espirituales y medicinales. 
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por estas, “son llevadas a cabo por la población local que, tal vez, tiene una educación 

formal reducida, pero que conserva unos sólidos conocimientos acerca de los sistemas 

hídricos de los que dependen” (UNESCO, 2006, p. 38). De ahí, es importante el fomento 

de acciones que promuevan la gobernanza del agua y empoderen a la comunidad frente a 

la participación en procesos de política pública, “para todo esto serán necesarias 

instituciones y capacidades humanas fortalecidas a todo nivel” (Water, 2014, p. 4). 

 

7.2 Contenido y Relaciones de RS sobre Condiciones Culturales y Educativas para 

la Renaturalización Hídrica 

 

En el presente apartado se exponen las relaciones identificadas en cada una de las 

condiciones tanto culturales como educativas, frente a lo encontrado en los documentos 

de política pública ambiental y lo planteado por los actores sociales. A continuación, se 

presenta la información aportada por las unidades de observación respecto a cada una de 

las condiciones culturales: participación en política pública, reconocimiento del territorio 

y el diálogo y la cooperación; de manera similar, se dan a conocer las relaciones de lo 

expuesto frente a las siguientes condiciones educativas: investigación, formación y 

divulgación de conocimientos sobre lo hídrico. Los aspectos relevantes se presentan en 

la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Relaciones de RS sobre condiciones culturales y educativas. (Fuente: elaboración 
propia) 

 

En lo concerniente a las condiciones culturales, los aspectos que se relevantes en los 

documentos de política pública ambiental, son: la incidencia en comités y consejos de 

Política pública  Actores sociales 
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cuenca, las características topográficas, los acuerdos interculturales, los procesos de 

planificación y el diálogo intersectorial. Para los actores sociales, los aspectos relevantes 

son: los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, el sentido de 

pertenencia, la identidad cultural y los procesos colectivos en la búsqueda de beneficios 

mutuos. 

 

Respecto a las condiciones educativas, según las RS, materializadas en los documentos 

de política pública ambiental los aspectos que se destacados son los concernientes al 

desarrollo de investigaciones específicas con incidencia en los proyectos educativos 

aunados al fortalecimiento de la capacidad institucional mediante enfoques 

multidisciplinarios y la conformación de redes de información. Según los actores sociales, 

los aspectos necesarios son: la indagación de problemáticas hídricas del territorio, el 

impacto ambiental de los comportamientos sociales, los procesos de formación ciudadana 

y el impacto regional de los procesos educativo – comunitario. 

 

7.2.1 Relaciones entre condiciones culturales y educativas.  

 

Acode con resultados obtenidos mediante el análisis estadístico, se presenta a 

continuación los resultados referentes con: a) análisis de correlación y b) análisis de 

regresión. Según el análisis de correlación, las condiciones educativas como variable 

independiente, tiene una correlación positiva con las condiciones culturales como 

variable dependiente. Estos resultados, se presentan en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 
Análisis de Correlación de Pearson. Relación entre condiciones Educativa y culturales 

 
Factores del Bloque Condiciones Educativas La Cultura 

Ambiental e 

Hídrica está 

relacionada con 

Problemas Hídricos Correlación de Pearson 0.474** 

Sig. (bilateral) . 

Causas de los Problemas Correlación de Pearson 0.682** 

Sig. (bilateral)  
Alternativas a los Problemas Correlación de Pearson 0.449** 

Sig. (bilateral)  

La Educación Ambiental e Hídrica se 

refiere a 

Correlación de Pearson 0.570** 

Sig. (bilateral)  

Importancia de la Educación Ambiental e 

Hídrica 

Correlación de Pearson 0.777** 

Sig. (bilateral)  

La Educación ambiental e Hídrica implica Correlación de Pearson 0.702** 

Sig. (bilateral)  

Fuente: elaboración propia para el estudio. 
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En los resultados presentados, se identificó que la correlación existente entre lo 

cultural y lo educativo es altamente significativa porque tiene un promedio de 0,5 (p > 

0.05); lo cual indica que los presentado en esta investigación puede ser retomado para ser 

analizado en otros estudios. 

 

En cuanto al análisis de regresión, las relaciones identificadas fueron las siguientes = 

β0 + X1(Problemas Hídricos) + X2(Causas de los Problemas) + X3(Alternativas a los 

Problemas) + X4(importancia e implicaciones de la Educación Ambiental e Hídrica) 

Estas relaciones, se presentan en la Figura 47. 

 

R2 ajustado 0.676 Durbin-Watson 1.889 

Valor F 51.743 Valor (t) 4.388 

Sig. 0.000 FIV 1.986 

 
 

 

Figura 47. Análisis de regresión sobre relaciones de las condiciones culturales. (Fuente: 
elaboración propia) 

 

En los datos observados se expone la ecuación: Cultura Ambiental e Hídrica está 

relacionada con = 0.675 + 0.232 Causas de los Problemas + 0.443 Importancia de la Educación 

Ambiental e Hídrica + 0.267 Implicaciones de la Educación Ambiental e Hídrica + 0.087.  

 

En lo concerniente al análisis de regresión, la relación existente entre las condiciones 

culturales y educativas es equivalente a un 67.6%, lo que permite suponer que aún hay 

otros elementos que están conexos en la Cultura Ambiental e Hídrica. Esto permite 

interpretar que se requiere tener mayor capacidad de análisis de los problemas hídricos 

del territorio para que las soluciones sean efectivas y verificables. 

 

Lo expuesto, permitió inferir que la educación es una variable independiente, la cultura 

es una variable dependiente y que estas condiciones tienen una relación bilateral 

relacionada principalmente con la identificación de las causas de los problemas 

ambientales e hídricos y en particular con sus implicaciones en el impacto de fuentes 

hídricas. 
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7.2.1.1. Relaciones sobre participación en política pública. Esta condición cultural es 

considerada una necesidad para el impacto de proyectos y acciones ambientales. La 

relación existente es complementaria porque lo expuesto en los documentos de política 

pública coincide con lo expresado por los actores sociales, quienes presentan argumentos 

que pueden ser implementados en esta condición. Ver Figura 48. 

 

 
Figura 48. Relaciones de RS sobre participación en política pública. (Fuente: elaboración propia) 

 

En este proceso se valoró la participación individual y colectiva de carácter 

institucional y social. De esta manera, se propendió por procesos de empoderamiento 

comunitario para la configuración de una gobernanza del agua, entendida como la 

concertación de acciones intersectoriales en pro de beneficios comunes catapultados hacia 

la defensa de lo hídrico como fuente de vida. Entre las acciones sugeridas se denotaron: 

participación en la formulación de planes de desarrollo y consejos de cuenca. 

 

7.2.1.2 Relaciones sobre reconocimiento del territorio. Según los aportes 

identificados, la relación existente es de equivalencia porque lo expuesto por las unidades 

de observación está relacionado de manera directa. Ver Figura 49. 

 

 
Figura 49. Relaciones de RS sobre reconocimiento del territorio (Fuente: elaboración propia). 
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de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT. Desde lo simbólico, la diversidad 

cultural mediante el diálogo de saberes permite la identidad regional por medio de 

alternativas de participación mancomunadas para el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia. 

 

7.2.1.3 Relaciones sobre diálogo y cooperación. Respecto a esta condición cultural, 

se identificó una relación de equivalencia porque todos los aspectos identificados en esta 

categoría están relacionados entre sí. Los aspectos relevantes se pueden identificar en la 

Figura 50. 

 

 
 

Figura 50. Relaciones de RS sobre diálogo y cooperación. (Fuente: elaboración propia). 

 

Mediante esta condición cultural se propende por la interacción constante de los 

integrantes de la comunidad. Este proceso puede ser conformado a través de redes, 

asociaciones o acciones mancomunadas en donde prime el diálogo intersectorial, la 

colectividad y los beneficios mutuos, no solo entre grupos sociales, sino entre la sociedad 

y la naturaleza como entorno ambiental. 

 

7.2.1.4 Relaciones sobre investigación. Según lo planteado por las unidades de 

observación, se encontró la existencia de una relación de complementariedad porque lo 

expresado en los lineamientos normativos fue descrito y especificado por los 

participantes. Ver Figura 51. 

 

 
 
Figura 51. Relaciones de RS sobre investigación (Fuente: elaboración propia). 
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Los procesos de investigación requieren el desarrollo e implementación de proyectos, 

orientados hacia la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales e hídricos. Desde 

los documentos de política pública ambiental se requieren proyectos educativo-

ambientales y, según los actores sociales, en estos proyectos es necesario indagar sobre 

los comportamientos sociales que ha generado la contaminación hídrica. Para ello, se 

propende por la vinculación de la comunidad en la implementación de procesos 

investigativos con impacto y visibilidad desde el ámbito local hasta el internacional. 

 

7.2.1.5 Relaciones sobre formación. Respecto a los procesos de formación se 

identificó la existencia de una relación de intersección pues existen aspectos en común. 

Estos son: procesos de sensibilización y TIC. Según los datos identificados en la presente 

investigación, las relaciones encontradas en esta condición educativa se pueden apreciar 

en la Figura 52. 

 

 
Figura 52. Relaciones de RS sobre formación (Fuente: elaboración propia). 

 

En los procesos de formación la intersección se debe a los siguientes aspectos: 

sensibilización, implementación de las TIC mediante entornos de aprendizaje, y enfoques 

inter multidisciplinarios. Estos aspectos, son planteados en común por los documentos de 

política pública sobre lo ambiental y los actores sociales. De manear similar, se encontró 

que es importante el aporte en los procesos de formación ciudadana a través de programas 

y estrategias educativas con rigurosidad sistemática. 

 

7.2.1.6 Relaciones sobre divulgación de conocimientos. En relación a esta condición 

educativa, se identificó que existe una relación de intersección basada en los 

planteamientos expuestos en los documentos de política pública sobre lo ambiental y 

según los aportes de los actores sociales. Los aspectos que se interrelacionan son: 

campañas educativas e implementación de las TIC. Ver Figura 53. 
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Figura 53. Relaciones de RS sobre divulgación de información (Fuente: elaboración propia). 

 

Según lo encontrado, se requiere la conformación de redes de información que 

permitan vincular la comunidad mediante la participación intersectorial y estrategias 

didácticas como campañas educativas, mesas de trabajo, lúdicas, talleres y experiencias 

vivenciales en el trabajo de campo para el logro de la asequibilidad del conocimiento 

sobre lo hídrico por parte de la comunidad en pro de la apropiación del conocimiento 

científico. De acuerdo con Calvo (2019), el lenguaje es el mediador entre las personas y 

la sociedad porque es subjetivo y colectivo. 

 

Repensar las anteriores relaciones en aras de buscar la integración de condiciones 

culturales y educativas, en una propuesta de modelo complejo para la configuración de 

una ecosociedad, privilegia la renaturalización de lo hídrico y, en general, de lo ambiental. 

De esta manera, se empieza a hablar de la interacción o interrelación entre el contexto 

natural (bilógico) y el social. Esto puede llevarse a cabo a través de: procesos de 

reforestación con especies nativas, descontaminación de fuentes hídricas con productos 

naturales como la semilla de moringa y la cáscara de naranja, sembrío de plántulas de 

guadua, de matarratón entre otros y reorganización del territorio con la reubicación de 

espacios pertenecientes a la zona del meandro o espacio natural de las fuentes hídricas. 

 

Sin embargo, se considera que, en dicha interacción, se otorga mayor relevancia al 

contexto social y el ambiente es comprendido por los beneficios percibidos con el 

desarrollo. Para una transformación en torno a esta visión, se han de consolidar nuevos 

ethos, orientados hacia una cultura ambiental e hídrica que permita la implementación de 

soluciones a los problemas de carácter ambiental, desde la perspectiva ecosocial 

fundamenta en el respeto por la vida en sí misma, sin la mirada utilitarista. 
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7.3 Prototipo Integrador de Relaciones entre el Componente Político, Cultural y 

Educativo para la Renaturalización Hídrica 

 

Todo proceso individual y social ha de ser reconocido y relacionado en la consecución 

de nuevas respuestas y en la construcción de significados compartidos socialmente 

internalizados y naturalizados; por ende, complejos en los procesos evolutivos y la toma 

de conciencia como medio para el fomento del metaconocimiento. En esta perspectiva, el 

prototipo presentado se propone desde la complejidad como una manera de 

representación de los fenómenos socioculturales inciertos y complejos porque “no es 

solamente la sociedad la que es compleja, sino también cada átomo del mundo humano” 

(Morin y Pakman, 1994, p. 54). 

 

Se asume la complejidad por su interacción constante en la implicación de cambios y 

transiciones a nivel objetivo y en especial a nivel subjetivo. En el campo objetivo se 

caracteriza por las particularidades del territorio, los cambios en el entorno natural y las 

consecuencias de las interacciones sociales. A nivel subjetivo, comprendió que el ser 

humano está inmerso en procesos de cambio constantes frente a concepción de la realidad 

como medio de comprensión de acciones humanas que inciden en el ambiente; por lo 

tanto, la realidad es asumida con base en la complejidad y las interacciones constantes 

que permean la conjunción de la perspectiva eco - social. 

 

A ello, entonces, se le suma demostrar, de manera particular, la posibilidad heurística y 

creativa que proporciona la aplicación de un paradigma complejo, aunque no se puede 

afirmar uno solo, pero no como un mero desafío intelectual, sino porque su aporte y 

consecuencias se vinculan directamente con la necesidad de sobrevivencia de la humanidad 

como especie, en tanto generaciones futuras, inclusivas de lo humano-no humano. (Gómez 

y Rubio, 2016, p. 410) 

 

Lo expuesto, exigió la integración holística de las condiciones culturales y educativas; 

por lo tanto, se considera que el asentamiento de bases conceptuales y procedimentales 

requiere estar fundamentado alrededor de dos ejes sistémicos: investigación y formación. 

Los que, a su vez, inciden en el reconocimiento del territorio y la divulgación de 

información, en pro del empoderamiento comunitario orientado hacia la participación en 

procesos de política pública, configurados a través del diálogo y la cooperación. Acorde 

con lo mencionado se presenta a continuación la integración de condiciones requeridas 

para la renaturalización hídrica. Ver Figura 54. 
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Figura 54. Prototipo integrador de relaciones (Fuente: elaboración propia). 

 

7.3.1 Procesos de investigación. Son una condición educativa comprendida como el 

proceso en el que se pueden conocer las características particulares de cada territorio con 

la finalidad de presentar alternativas de solución que tengan impacto social y ambiental. 

La propuesta “es asumir que la investigación formativa se consolida como entramado 

entre emoción, lenguaje, educación y política, elementos claves para vivir en democracia” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018, p. 9) porque estos procesos propician la generación de 

conocimientos mediante la búsqueda de información, la compresión de valores, el 

intercambio de saberes, el reconocimiento de funciones naturales y sociales del entorno. 

Ver Figura 55. 

 

 
Figura 55. Investigación (Fuente: elaboración propia para el estudio.). 

 

En esta perspectiva, la investigación es entendida como proceso científico y se 

representa en el marco de la normatividad vigente; su implementación se asocia a 

convenios entre Entidades Gubernamentales y centros de Educación Superior. La 

funcionalidad de los procesos de investigación, está asociada con: a) investigación 

formativa; b) interrelación entre academia y comunidad; c) interacción entre comunidad 
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y procesos de política pública y d) reconocimiento y divulgación de particularidades del 

territorio. 

 

- Fomenta la Investigación formativa. Es asumida como una responsabilidad de los 

entes educativos porque “tienen las personas más formadas en las diferentes disciplinas 

[…] ¿que nos falta?” (GD, Profesores, 2018), y porque en el ámbito educativo se cuenta 

con académicos investigadores que trabajan, de manera mancomunada e 

interdisciplinaria, el planteamiento de proyectos de investigación con soporte académico. 

De ahí, se comprende como el proceso de aprendizaje basado en el hacer, se caracteriza 

por aprender a investigar, investigando en contextos reales (Barrios, Delgado y 

Hernández, 2019). 

 

- Relaciona la academia y la comunidad. Promueve una dinámica bilateral y 

coordinada con la comunidad. “Sin embargo, la falta de articulación entre las necesidades 

e intereses de carácter social, económico y educativo ha generado bajo impacto y 

descontextualización en la investigación educativa” (Mosquera, 2019, p. 2). La educación 

ambiental es el vínculo que propicia la socialización y recontextualización de los 

resultados de investigación científica, tecnológica, social con la finalidad de aportar en la 

conformación de una cultura ambiental hídrica fundamentada en el conocimiento de las 

características específicas del territorio y en la responsabilidad de retribución del ser 

humano al entorno natural. 

 

- Promueve la vinculación comunitaria en procesos de política pública. Su finalidad 

es la generación de un impacto regional porque aún “falta articulación entre las 

problemáticas ambientales, la investigación y las acciones necesarias a la solución” 

(Giannuzzo, 2010, p. 136). Los procesos de investigación son considerados elementos 

fundamentales en la creación y aplicabilidad eficiente de la política pública ambiental 

relacionada con las características contextuales de cada territorio; no obstante, es 

necesario contar con el respaldo de gobernantes y comunidad, en la búsqueda de crear 

acciones conjuntas, enfocadas hacia la renaturalización hídrica. 

 

- Conocimiento de características particulares del territorio. Desde la aplicabilidad 

de los procesos investigativos es relevante que el individuo comprenda la compleja 

realidad ambiental, especialmente enfocada en los problemas hídricos de cada región y 
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su contexto para que, así, se fortalezcan los procesos comunitarios con relación a la 

calidad, disponibilidad hídrica y su análisis desde diversas aristas: 

 

La complejidad, también, está asociada al aumento del número de dimensiones utilizadas 

para definir los problemas y soluciones. Por lo que se han señalado cambios en la naturaleza 

de la toma de decisiones en muchas partes del mundo, relacionados a un estilo más 

participativo incluyendo a nuevos actores sociales, como las organizaciones no 

gubernamentales, junto a la incorporación de nuevos criterios y valores en relación al 

ambiente, los derechos humanos, las cuestiones de género y otros. (Giannuzzo, 2010, p. 130) 

 

Los procesos investigativos sobre lo hídrico potencializan el conocimiento del 

territorio; en ese sentido, algunos aspectos a indagar pueden estar relacionados con la 

regulación de: hídricos/hidrológicos, erosión, amenazas naturales, cambio climático, 

enfermedades, calidad del aire y, por ende, comportamientos antrópicos. Lo expuesto 

adquiere una connotación asociada al planteamiento de alternativas de solución; por ende, 

se propone: a) identificación de problemáticas hídricas y b) planteamiento de alternativas 

por la incidencia en el fomento de conocimientos científicos, con base en las 

características del territorio, mediante el diseño e implementación de proyectos con 

impacto en la región y sus habitantes. 

 

- Identificación de problemáticas hídricas. Las problemáticas recurrentes y de mayor 

preocupación están relacionadas con la contaminación hídrica, los problemas que se 

destacan son: contaminación, vertimientos y manejo de residuos (Ramírez, 2015). Se 

reconoce como problemáticas: la disposición final de aguas negras, los asentamientos 

urbanos en la zona de influencia y la afectación al ciclo hidrológico. Sumado a ello, falta 

apropiación del territorio por parte de sus habitantes, y la vinculación de conocimientos 

ancestrales es incipiente. En relación con los problemas expuestos y acorde con las RS 

identificadas, los comportamientos sociales y la escasa implementación de estrategias de 

educación ambiental, son aspectos que influyen en la falta de cultura ambiental y 

conciencia ciudadana; lo cual afecta la relación del ser humano con su entorno. Así 

mismo: 

 

Las disciplinas científicas no han sido ajenas a la preocupación ambiental internacional, 

aumentándose el estudio, discusión y aproximaciones sistemáticas a la relación entre el 

comportamiento humano y el estado del ambiente con el propósito de contribuir a la 

explicación y comprensión de la problemática ambiental y a la búsqueda de soluciones. 

(Medina y Páramo, 2014, p. 56) 
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Los comportamientos antrópicos subsisten desde la época de la colonización, cuando 

los primeros pobladores llegaron atraídos por el utilitarismo en busca de la economía 

extractivista de recursos naturales característicos de la región amazónica. De ahí, los 

problemas ambientales asociados con la falta de arraigo y sentido de pertenencia por el 

territorio. 

 

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía de Florencia (2016), se señala que los 

habitantes de la cuenca y del departamento del Caquetá tienen una procedencia muy 

diversa originada en la colonización de mediados del siglo pasado, como parte del 

fenómeno portador de rasgos culturales amalgamados con las características 

poblacionales del interior del país. En esta óptica, falta mayor defensa de los conceptos 

de lo nuestro, de lo propio, y se subvalora la necesidad de una identidad regional; no 

obstante, el ciudadano Florenciano se encuentra en un proceso de construcción de su 

propio ethos cultural o forma común de comportamientos sociales. 

 

- Planteamiento de alternativas. La investigación tiene la potencialidad de incidir en 

una cultura hídrica y en el mejoramiento de la relación del individuo con su entorno, “no 

somos conscientes de nuestra madre tierra y de nuestro territorio caqueteño” (GD. 

Indígenas, 2019). Por consiguiente, la implementación de estrategias fundamentadas en 

la educación ambiental es fundamental porque son incipientes los procesos de 

sensibilización y concientización, lo cual no permite “apreciar y reconocer las fortalezas 

y ventajas comparativas que se tienen en cuanto diversidad de paisajes y recursos 

naturales renovables, especialmente, bosques, fauna y agua que, poco a poco, tienden a 

agotarse” (Alcaldía de Florencia, 2016, p. 221). Según lo presentado por la comunidad, 

las acciones requeridas para afrontar la problemática hídrica, giran en torno a: 

 

- Actividades como talleres de reconocimiento en campo: flora, fauna, paisajes, 

costumbres y tradiciones. 

- Diálogo con los abuelos para que les enseñen a los jóvenes, las costumbres y 

tradiciones que favorezcan el entorno natural y el tejido social. 

- Pinturas y recreación con imágenes sobre las posibles alternativas de solución a 

las problemáticas hídricas. 

 

Acorde con lo indagado, los principales aspectos temáticos que requieren ser 

investigados son los siguientes: puntos contaminantes de la quebraba, actividades de 
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mitigación, incidencia en los planes de desarrollo, integración entre la academia y la 

comunidad; igualmente, se reconoce la importancia de la interculturalidad; en donde la 

visión de los actores sociales adquiere alta relevancia en los procesos educativos y 

culturales. 

 

7.3.2. Procesos formativos. Según lo establecido en el discurso político en relación 

con el agua es importante la formación de individuos sensibilizados ante la naturaleza, 

mediante procesos que permitan fortalecer conocimientos ambientales sobre aspectos 

específicos del territorio. 

 

En la actualidad la creatividad, la tecnología y la innovación son conceptos inseparables 

dentro de las sociedades de la información y del conocimiento, lo cual genera nuevas 

demandas en el ámbito educativo, que justifican otros requerimientos para lograr un 
aprendizaje práctico, enfocado en procesos de colaboración y cooperación que contribuyan 

a la mejora educativa. (Pérez, Mercado, Martínez y Mena, 2018, p. 11) 

 

Es significativo pensar en un cambio normativo mediado por la integración de diversas 

disciplinas y la búsqueda de un diagnóstico ordenado, consciente de las problemáticas 

hídricas. Este proceso implica: a) liderazgo de instituciones educativas; b) formación 

ciudadana desde la niñez; c) fortalecimiento de educación ambiental, y d) procesos de 

sensibilización. Ver Figura 56. 

 

 
Figura 56. Formación. (Fuente: elaboración propia). 

 

- Liderazgo de instituciones educativas. Las universidades están convocadas a brindar 

la formación de profesionales, al igual que el estudio de la política pública sobre el 

ambiente y los nuevos desafíos que afronta el agua. 
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Desde esta perspectiva, los profesionales que egresan de las instituciones de educación 

superior, IES, deben lograr una comprensión más amplia de las interacciones de su acción 

profesional con el ambiente, la sociedad y la cultura, y ver las implicaciones de su trabajo en 

la sostenibilidad del entorno. Para ello, uno de los aprendizajes fundamentales en la 

universidad será el trabajar en forma inter y multidisciplinar al reconocer la complejidad 

ambiental. (Callejas, Sáenz, Plata, Holguín y Mora, 2018, p. 202) 

 

De ahí que se requieran procesos formativos respaldados con la implementación de 

estrategias educativas innovadoras para el fomento de capacidades personales. En tal 

sentido, los entornos normativos de las instituciones educativas requieren ser cada vez 

más sólidos en atención a las necesidades ambientales. 

 

- Formación ciudadana desde la niñez. Es ineludible el fomento de procesos de 

formación en relación con aspectos ambientales desde la primera infancia porque inciden 

en la inclusión de futuras generaciones más conscientes y empoderadas de su territorio 

porque:  

 

Aunque parezca premeditado hablar de Educación Ambiental en el periodo de cero a seis 

años, el primer contacto del medio-niño es donde se juega un papel importante en el proceso 

educativo desarrollándose potencialidades. El niño recibe del medio, impresiones, 

sensaciones y precepciones que, a la vez que las procesa, le impulsan a desarrollar una 

exploración activa del mismo. (Montoya, 2010, p. 116). 

 

Este proceso influye en la configuración de una identidad ambiental comprendida 

como “la manera en que los individuos se ubican en el mundo, desplegando roles y 

expectativas frente a sí mismos y al colectivo que pertenecen” (Porras y Pérez, 2019, p. 

124). Esto conllevará a la formación de individuos propositivos frente a problemáticas 

hídricas y ambientales, conocedores de la política nacional de educación ambiental y de 

su aplicabilidad en cada territorio.  

 

- Fortalecimiento de educación ambiental. Los procesos de formación deben ir 

encaminados hacia las iniciativas y políticas de educación ambiental, promoción de 

valores y conciencia en la familia. El fomento de procesos de formación ciudadana 

permite que promueva un mayor sentido de pertenencia y conocimiento comunitario, 

acerca del territorio y el valor de este para la vida y desarrollo de cada individuo. Todo 

ello requiere fundamento educativo fortalecido en el hogar y en la academia. 
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- Procesos de sensibilización. En lo concerniente a las estrategias de formación el 

papel de los medios de comunicación y los entes territoriales, es fundamental en la 

implementación de estrategias de sensibilización en y con la comunidad: 

 

La tarea es contribuir a formar ciudadanos conscientes del carácter global de las acciones 

individuales y colectivas. La sensibilización ecológica del individuo consiste en la inserción 

del ser humano y su modo de vida dentro el orden de la naturaleza. (Severiche, Sierra y 

Morales, 2016, p. 275) 

 

Se conciben los procesos lúdicos y su aplicabilidad para la creación de conocimiento 

acerca de lo hídrico, sus usos, problemas y demás con la finalidad de empoderar la 

comunidad para lograr mayor sentido de pertenencia y respeto por las características 

ambientales, naturales del territorio. 

 

7.3.3. Reconocimiento del territorio. Según lo planteado en lo referente a la 

investigación como condición educativa, el reconocimiento del territorio es comprendido 

como la valoración del espacio terrestre construido socialmente, mediante la dualidad 

entre lo natural y la sociedad (Mosquera, 2019). Desde un significado simbólico influye 

en el desarrollo de la identidad cultural. Es sustancial que las personas se apropien de su 

territorio como estrategia de valorización de las características naturales, ambientales de 

la región. Como territorio, se asume que los problemas ambientales característicos del 

contexto regional, requieren ser afrontados mediante la aplicabilidad del plan de 

ordenamiento territorial; este, se convierte en un instrumento estratégico para lograr la 

defensa del ambiente en relación con las actividades económicas del territorio. Los 

aspectos referentes al reconocimiento del territorio se evidencian en la Figura 57. 

 

 
Figura 57. Reconocimiento del territorio. (Fuente: elaboración propia). 
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La valoración del territorio debe ser promovida desde las instituciones y asumida por 

toda la comunidad, como alternativa para mejorar la relación entre el hombre y su 

entorno, a través de nuevas dinámicas ajenas a los usos utilitaristas de las fuentes hídricas. 

Se pretende el reconocimiento del individuo como integrante de una sociedad y parte 

determinante en las características del territorio.  En esta perspectiva, es básico: a) el 

rescate de conocimientos ancestrales y tradicionales y b) el fomento del sentido de 

pertenencia. 

 

- Rescate de conocimientos ancestrales y tradicionales. La reivindicación de los 

conocimientos ancestrales para la renaturalización hídrica permite recordar el significado 

que el agua tiene para nuestros ancestros; esta es valorada como fuente de vida y parte 

fundamental de la esencia del ser humano. Los saberes ancestrales se visualizan como un 

conocimiento orientado hacia “el Buen Vivir, pero su uso implica que se le tome el pulso 

al conflicto social inherente de relaciones interculturales asimétricas (González, 2015, p. 

7). De ahí que el aporte de los abuelos es fundamental en el proceso de reconstrucción de 

la historia de la región. La dimensión histórica y ambiental se establece como aspecto 

clave para el reconocimiento del valor de lo hídrico y su importancia para la comunidad. 

 

- Fomento del sentido de pertenencia. El trabajo en la comunidad debe iniciar desde 

el respeto por las costumbres, creencias, cultura y valor humano hacia el entorno; para 

ello, el ámbito educativo será el encargado mediante la proyección social y ambiental, de 

formar al individuo en el reconocimiento de sus raíces y su papel en el territorio. Los 

procesos de investigación, formación y divulgación de conocimientos de lo hídrico, 

permiten empoderar la comunidad desde una identidad cultural como región amazónica. 

 

7.3.4. Divulgación de conocimientos. Esto se asume desde la educación y la cultura 

ambiental para la transformación de la realidad, de las interacciones y del futuro 

intergeneracional. Se puede lograr mediante el acercamiento de conocimientos coherentes 

entre el saber, el decir y el hacer (Pabón, 2018; Páramo, 2017). Se denota el papel de los 

actores sociales como: medios de comunicación, academia, entes territoriales y políticos; 

quienes pueden promover estrategias que incidan en la difusión de conocimientos de lo 

hídrico para educar a la comunidad en la medida que esté informada de su entorno y la 

importancia de lo natural para la vida, la conservación y el territorio. Se demanda: a) 

información sobre lo hídrico y b) estrategias y programas de difusión. Ver Figura 58. 
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Figura 58. Divulgación de conocimientos. (Fuente: elaboración propia). 
 

- Información sobre lo hídrico. Acorde con lo indagado, se concibe que la finalidad 

de los procesos formativos e investigativos está orientada a permitir un fomento preciso 

y eficaz de la información acerca del agua y todo lo relacionado con esta. Desde los entes 

académicos se puede fortalecer la creación de bases de datos actualizadas, acerca de la 

información necesaria sobre lo hídrico para que la comunidad comprenda aspectos 

ambientales referentes a las características, problemáticas y alternativas de solución. 

 

- Estrategias y programas de difusión. Algunas estrategias pueden ser: reportajes, 

mesas redondas, seminarios, exposiciones, mesas de diálogo, veedurías, uso de TIC, 

campañas educativas y demás, para el fomento de programas de difusión. Los procesos 

de formación ciudadana permiten empoderar a la comunidad con base en los 

conocimientos sobre lo hídrico; por ello, las políticas y regulaciones deben estar 

enfocadas en el patrimonio ecológico y cultura de cada territorio. 

 

7.3.5. Participación en política pública. El hecho de que exista un documento de 

política pública ambiental, requiere velar por su cumplimiento y aplicabilidad, lo cual 

implica la unificación de esfuerzos, desde gobernantes, comunidades, centros educativos 

y actores sociales para la promoción y sincronización de acciones orientadas hacia la 

renaturalización hídrica. En este proceso, es importante: a) empoderamiento comunitario 

y b) impacto de política pública. Ver Figura 59. 
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Figura 59. Participación comunitaria. (Fuente: elaboración propia). 

 

- Empoderamiento comunitario. Se comprende cómo “el proceso mediante el cual las 

personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos” (Banda y 

Morales, 2015, p. 5). La participación de las comunidades incide en la búsqueda de 

soluciones y propicia la configuración de una gobernanza del agua para la 

renaturalización de lo hídrico; así como la formulación de herramientas para la 

planificación, coordinación y administración de políticas aplicables al territorio y su 

comunidad. El fomento e incorporación de conductas pro ambientales, tanto individuales 

como grupales, permite la promoción de espacios en donde los actores estén vinculados 

en el estudio de problemáticas y la manera de experimentar soluciones. 

 

- Impacto de política pública. Se concibe como un aspecto clave para la formulación 

y aplicación de política pública porque existe un alto escepticismo en la credibilidad de 

los procesos de implementación de política pública y falta mayor responsabilidad 

ciudadana. La comunidad reconoce que existen decretos, políticas, planes y demás 

normas, regulaciones ambientales en pro del ambiente, pero expresa que estos no se 

aplican o se aplican de una manera incorrecta y con poca relación al contexto y su 

realidad; la política pública ambiental requiere ser planteada desde: el reconocimiento de 

la cultura de cada territorio, el deber ser de las comunidades y el desempeño de 

institucional frente al impacto regional. 

 

En relación con lo expresado se plantea que es necesario comprender las características 

y problemáticas del territorio para fortalecer el proceso de formulación y ejecución de 

políticas públicas para el establecimiento de mecanismos de seguimiento, que permitan 

establecer la aplicabilidad y generen mayor credibilidad y participación de la comunidad.  
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7.2.6. Diálogo y cooperación. Se señala la importancia de la construcción de una 

cultura del agua, en la medida que las poblaciones adopten conciencia de lo hídrico 

porque “no son suficientes las acciones llevadas a cabo para corregir los efectos 

destructores de la actividad humana, lo que reafirma el compromiso de cooperación, entre 

las naciones, por conservar el ambiente y preservarlo para las generaciones futuras” 

(Castillo, Suárez y Mosquera, 2017, p. 355). Para ello es importante la implementación 

de actividades orientadas hacia la información de la comunidad acerca de los desafíos de 

la crisis hídrica y la implicación de procesos de renaturalización. Los aspectos prioritarios 

son: a) trabajo mancomunado y b) articulación intersectorial. Ver Figura 60. 

 

 

Figura 60. Diálogo y cooperación. (Fuente: elaboración propia). 

 

- Trabajo mancomunado. Aporta en la búsqueda de esfuerzos comunes que permitan 

garantizar el equilibrio ecosocial para la supervivencia de las actuales formas de vida y 

las generaciones futuras. De este modo, se requieren programas educativos 

interinstitucionales, impliquen procesos de gestión y gobernanza del agua (Madrigal, 

2020). Dicha cooperación debe generar espacios de diálogos e integración de disciplinas 

como mecanismo para proveer conocimientos detallados sobre los problemas 

medioambientales; sumado a ello, se requiere el fomento de procesos de la gobernanza, 

mediante el desarrollo e implementación de planes y acciones promovidas de manera 

mancomunada entre comunidad y las entidades ambientales. 

 

- Articulación intersectorial. En la articulación de procesos para la búsqueda de 

beneficios al ambiente y la necesidad de una cultura para el agua, existen puntos 

convergentes para el logro de una mayor articulación y cooperación; en donde, los medios 
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de comunicación deben ser los actores principales para la difusión de información en 

diferentes zonas de la región. 

 

Sin embargo, ahora la acción intersectorial no es requerida solo desde un sector 

gubernamental determinado. Cada vez con mayor frecuencia aparecen referencias 

territoriales o a segmentos de población que fuerzan al sector público a adoptar visiones o 

diseños que no se ajustan al modo compartimentalizado de organización del aparato del 

Estado y que, en consecuencia, precisan nuevas respuestas organizativas o nuevas formas de 

trabajo. (Cunill, 2014, p. 11) 

 

Respecto a los aportes culturales, los grupos indígenas y sus creencias se convierten 

en base para la construcción de política pública partiendo desde la organización de 

cabildos abiertos hasta mesas públicas; se destaca la importancia de contar con 

mecanismos de integración de la comunidad para la formulación de estrategias 

enmarcadas en proyectos enfocados en la realidad social del territorio y su ambiente.   

 

La manera cómo se requiere formular y ejecutar las diferentes alternativas enfocadas 

en torno al agua, es mediante acciones coordinadas para valorar el territorio y sus 

características naturales; lo cual incide en la consolidación de una política pública 

ambiental enfocada en lo hídrico y la comunidad, con la integración de aspectos políticos, 

sociales, ambientales y económicos. 

 

-Discusión y análisis. En coherencia con lo presentado, la discusión de los resultados 

de las relaciones de las Representaciones Sociales sobre condiciones culturales y 

educativas está relacionada con los siguientes aspectos: a) relevantes, b) emergentes, c) 

ausentes y d) conclusión del capítulo. 

 

- Aspectos relevantes. Los procesos de educación son el cimiento en la configuración 

de una cultura hídrica, en donde el ser humano está inmerso en procesos de cambio 

constante a nivel de su entorno natural, social y personal, en la medida en que el individuo 

comprende que sus acciones influyen en el ambiente. La educación es indispensable en 

la formación ciudadana del individuo (Sandoval, 2012) como sujeto más consciente de 

su entorno en el rol a desempeñar para procesos de renaturalización. 

 

La educación ambiental incide en la formación individual y social, puede ser 

promovida mediante el uso de TIC en entornos de aprendizaje con enfoques 

multidisciplinarios. En este proceso, se requiere del empoderamiento comunitario para 
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aportar en la conformación de una gobernanza del agua configurada mediante la 

participación activa de la comunidad (Alzate y Romo, 2014); sin embargo, se requiere el 

trabajo conjunto con las organizaciones tanto públicas como privadas en la búsqueda de 

propósitos ambientales enfocados hacia la defensa de lo hídrico.  

 

- Aspectos emergentes. La participación comunitaria se proyecta como pilar en la 

formulación y seguimiento de planes de desarrollo, planes de ordenamiento y procesos 

de gestión pública. Aun así, la formación ciudadana debe ser esencial en la mejora de la 

gestión y gobernanza hídrica para la defensa de “las propiedades de los ecosistemas 

(soluciones basadas en la naturaleza (SbN))” (Martínez y Villalejo, 2019, p. 97). Lo 

expuesto puede llevarse mediante la implementación de cátedras ambientales, currículos 

contextualizados, lúdicas y procesos de proyección social, entre otros. Así mismo, se 

destaca la configuración de redes intersectoriales e interinstitucionales, académicas, 

investigativas y comunitarias que converjan en torno a lo hídrico. 

 

La interacción bilateral, entre educación y cultura propiciará las condiciones básicas 

para la renaturalización hídrica en el territorio. Si bien, la investigación formativa requiere 

estar orientada hacia la consolidación de comportamientos sociales biocéntricos por 

medio del fomento de actitudes pro ambientales; esta, debe incidir en gran medida en el 

intercambio de saberes y la compresión del territorio desde lo simbólico, lo natural y lo 

humano. Por ende, en los procesos de formación investigativa se requieren de la 

colaboración interdisciplinaria con fundamento en lo pedagógico y didáctico para la 

potencialización de procesos de autonomía, reflexión sobre alternativas de solución a 

problemáticas ambientales (Calvo, 2017). 

 

- Aspectos ausentes. Existen falencias o poca incorporación de la dimensión histórica 

y ambiental como base para la construcción de política pública ambiental e hídrica, 

fortalecida en procesos de investigación y generación de conocimientos. Las 

características y problemáticas hídricas, tienen poco reconocimiento y por la comunidad; 

sin embargo, la comprensión de las RS puede influir en el cambio de comportamientos 

sociales mediante la construcción de una conciencia hídrica en el territorio. Y aunque “la 

historia ambiental se ha consolidado como un campo válido de la investigación histórica 

sobre y desde América Latina (Sánchez y Blanc, 2019, p. 5); su incorporación en el 
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ámbito local es incipiente respecto al aporte de especificaciones contextuales relevantes 

en relación al territorio. 

 

En este sentido, hace falta que el territorio sea valorado y asumido como parte esencial 

en la configuración de la cultura ambiental e hídrica. y se adolece de la integración de 

cosmovisiones ancestrales en los procesos de formación académica e investigativa para 

el fomento del valor del territorio y la identidad cultural. En tal sentido, el territorio 

requiere ser reconocido y valorado desde lo natural y desde lo social (Mosquera, 2019). 

 

Por otra parte, los planteamientos emanados en los documentos de política pública 

ambiental, no tienen una directriz articulada entre los ámbitos internacional, nacional y 

local. Aunque desde lo internacional se aboga por procesos culturales y educativos para 

incidir en los comportamientos antrópicos, en lo local son escasos los mecanismos y 

procesos de integración de la comunidad en la formulación y seguimiento de lineamientos 

de política pública focalizada. En cierta medida, esto puede ser desarrollado por medio 

de proyecciones configuradas en el aporte crítico y vivencial de diversos actores sociales 

(Porter, 2016), con el fin de contrarrestar el enajenamiento comunitario. 

 

- A manera de conclusión. La existencia de problemáticas hídricas es ocasionada por 

comportamientos antrópicos, enajenados y basados en Representaciones Sociales – RS 

del agua como recurso utilizable; aun así, también se identificaron RS del agua como 

fuente de vida, en relación con los siguientes aspectos: social, lo educativo, lo cultural y 

lo político. 

 

El abordaje de problemáticas ambientales desde la compresión de las RS ha permitido 

la formulación de fundamentos de culturales y educativos desde la concepción de 

personas propositivas, pro ambientales con autonomía y conciencia en el proceder diario. 

Respecto a los procesos individuales y sociales hace falta mayor indagación sobre las 

interacciones entre el sujeto y la naturaleza para promover la generación de 

conocimientos que conlleven a una cultura ambiental en defensa de lo hídrico, mediante 

la conformación de procesos ecosociales para minimizar los impactos ambientales. 

 

En lo concerniente a las condiciones culturales, se considera que la configuración de 

iniciativas, procesos, comunicación, interacción y trabajo conjunto ha de estar mediado 

por procesos de diálogo y cooperación entre los diferentes actores sociales del territorio. 
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Respecto a las condiciones educativas, la formación interdisciplinaria es un pilar en la 

conformación de procesos de sensibilización para el impacto de la educación ambiental; 

no obstante, son escasos los procesos de formación ciudadana promovidos desde los 

hogares y fortalecidos por los diversos actores sociales porque dicho rol no puede estar 

limitado y adosado al liderazgo de instituciones educativas. En esta perspectiva se 

requiere propender por el logro de un trabajo mancomunado mediante la integración de 

los sectores educativo, cultural, organizacional, étnico, político y periodístico, entre otros. 

 

Desde la integración de la cultura y la educación, se aboga por un prototipo alternativo, 

desde el cual, es necesario el reconocimiento y valoración del territorio a partir del 

fomento del sentido de pertenencia e identidad cultural, por medio de la colaboración y 

el trabajo mancomunado. Este prototipo se ratifica en la integración de: comunidad, 

instituciones, centros educativos, hogares, aportes ancestrales, mesas de diálogo, concejo 

de agua y vinculación en procesos de política pública. Para tal fin, las creencias 

ancestrales y su concepto de vida a partir del agua como elemento esencial se configuran 

en el soporte de una cultura hídrica orientada hacia la renaturalización en el territorio. 

 

En consecuencia, se considera que en los procesos de renaturalización hídrica tienen 

como ventaja el empoderamiento comunitario en la medida que exista participación y 

comunicación social porque toda actividad humana, institucional, política, cultural, 

educativa y social, necesita visualizar en un inicio su entorno natural. De ahí, la 

interacción que cada actor genera en este, desde su actuar como individuo social, se 

constituye en mecanismo orientado hacia la búsqueda de soluciones basadas en la 

naturaleza. 

 

Finalmente, se concibe que el avance conceptual aportado mediante la presente 

investigación, se fundamente en la conceptualización de la renaturalización hídrica, 

acorde con la identificación de cada una de las condiciones culturales y educativas desde 

el abordaje de la Teoría de las Representaciones Sociales. De manera similar, la 

generación de este conocimiento, se sustentó en la propuesta de un prototipo alternativo 

configurado en la perspectiva ecosocial. 
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Conclusiones 

 
 

Abordar la presente investigación desde los planteamientos de la teoría de las 

Representaciones Sociales, permitió comprender la configuración de pensamientos 

colectivos permeados en el significado de la realidad y su influencia en los 

comportamientos individuales y sociales frente a la relación con el entorno natural, desde 

la comprensión de simbologías y planteamientos de los actores sociales en convergencia 

con los lineamientos de política pública ambiental. 

 

Las condiciones culturales y educativas son concebidas como factores esenciales y 

requerimientos básicos para asumir los desafíos sociales y ambientales, en la medida que 

la apropiación de conocimientos permita la generación de acciones colectivas para el 

empoderamiento en las comunidades, con el fin de afrontar problemáticas hídricas y 

ambientales. En el análisis del estado actual de lo hídrico, de acuerdo a los actores sociales 

y los documentos de política pública ambiental, se resalta la importancia de indagar 

temáticas acerca de las características contextuales, disponibilidad hídrica y calidad, 

como indicadores que posibilitan la identificación de los siguientes aspectos: escasez, 

contaminación, asequibilidad y conflictos. 

 

Acorde con los documentos de política pública ambiental local, se identificó que los 

expertos y las organizaciones tanto públicas como privadas requieren trabajar de manera 

mancomunada para el planteamiento de alternativas que puedan ser implementadas en los 

planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. Se destaca el rescate de la 

identidad cultural, el diálogo de saberes, el patrimonio territorial, la participación 

comunitaria en los comités y los consejos de cuenca, enfocados en la prevención y mejora 

de las características naturales de las fuentes hídricas con base en el contexto de la región. 

 

Los aportes encontrados en los documentos de política pública ambiental de los 

ámbitos local, nacional e internacional, son los siguientes: en el ámbito local, se 

establecen cuestionamientos respecto a la formulación de planes relacionados con lo 

hídrico, la gestión y el riesgo, aunado a la implementación de procesos de educación y 

cultura ambiental porque existe enajenación comunitaria frente al seguimiento de 

procesos de política pública ambiental. 
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En el en el ámbito nacional el enfoque participativo, está asociado con mecanismos 

de cooperación y procesos de protección, recuperación, conservación y preservación 

hídrica y, en el ámbito internacional los documentos publicados están relacionados con 

la implementación de los procesos de educación ambiental y la vinculación de la 

comunidad en acciones proambientales. Es de denotar que los lineamientos identificados 

en el ámbito internacional, son poco implementados en el ámbito local. 

 

Respecto a las condiciones culturales, desde los aportes de los actores sociales, se 

destaca el interés en aspectos relacionados con la participación para el fomento de 

actividades proambientales que impacten mediante la participación en procesos de 

formulación e implementación de: planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial 

y proyectos de investigación con impacto en la región. Además, se reconoce la necesidad 

de la educación y el desarrollo de una cultura ambiental sólida, con relaciones equitativas 

entre lo social y lo natural. Al respecto, es preocupante la escasez de procesos de 

formación ciudadana con influencia en los hogares y, en particular, en la infancia. Desde 

esta óptica, el papel de los padres y los líderes comunitarios, debe configurarse en el motor 

de dicho proceso. Así mismo, se resalta el escepticismo político y se convoca al cambio 

en procesos de participación generadores de veeduría e implementación de políticas 

públicas en pro del mejoramiento del entorno natural y cultural. 

 

Por otra parte, hace falta incidir en procesos comunicativos e informacionales para el 

desarrollo de acciones sociales indispensables en la participación en procesos de política 

pública, como uno de los mecanismos para la formulación y aplicación de los planes de 

desarrollo, articulados intersectorialmente y argumentados en propuestas con impacto 

regional porque es allí donde se necesitan procesos de formación ciudadana mediante la 

aportación en talleres, foros, encuentros, expresiones artísticas (dibujos, fotografías, 

materiales audiovisuales y demás), implementación de TIC y procesos lúdicos para la 

divulgación de conocimientos en el fomento de compromisos comunitarios. 

 

Para la implementación de la coordinación interinstitucional en pro de la defensa de 

las características naturales de las fuentes hídricas y, en relación con las condiciones 

culturales se colige que, la cultura es un elemento fundamental en la promoción de 

procesos de participación social y organizacional. 
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En estos procesos se hace ineludible el diálogo y la cooperación mediante la 

vinculación de diversos actores sociales e institucionales para el desarrollo de trabajos 

integrados, con el uso de conocimientos científicos, sociales, económicos y políticos. Se 

concibe la cultura e investigación, como puntos focales para fomentar la seguridad 

hídrica; de manera similar, se platea a la investigación como pilar para el diagnóstico y 

solución de problemáticas hídrico-regionales. Por otra parte, se denota la generación de 

conocimientos trans-disciplinarios mediante la integración de programas educativos en 

los diferentes ciclos de educación, orientados hacia la sensibilización y concientización 

de soluciones basadas en la naturaleza. 

 

En lo referente a las condiciones educativas se deduce que el abordaje de las 

problemáticas ambientales desde la educación requiere procesos investigativos y 

formativos que promuevan el fomento de la autonomía, la concientización y la 

apropiación de conocimientos hídricos orientados hacia el desarrollo de acciones en la 

defensa del agua para aportar en la renaturalización hídrica. 

 

Al respecto, se concibe que el papel de la educación es representativo e incidente en 

la cultura ambiental con base en el conocimiento y la conciencia sobre la interacción con 

el agua. Igualmente, recae sobre estrategias de investigación para identificar y aplicar 

procesos de sensibilización y concientización por el reconocimiento del agua como 

construcción social que requiere del fomento de procesos de renaturalización. Los 

procesos de investigación, son comprendidos como estrategia para la generación de 

conocimientos acerca de lo hídrico; para tal fin, se precisa una reestructuración de los 

mecanismos de educación, los cuales generan mayor interés en el estudiante sobre su 

territorio, la importancia de este, la historia que ha marcado su comportamiento, las 

necesidades del mismo y la incidencia del aprendizaje en la interacción armoniosa con el 

entorno natural. 

 

En lo concerniente a las relaciones de las RS, según lo expuesto por los actores 

sociales y lo planteado en los documentos de política pública, se identificó que el conjunto 

de significados asociados con lo hídrico tiene una relación bilateral, donde el agua es 

concebida como recurso y también como vida. Lo expuesto se puede vislumbrar desde 

los planteamientos de los modelos: estructural, procesual y socio-dinámico.  
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De acuerdo con lo indagado, la cultura hídrica en la región se basa en la educación 

desde la primera infancia, la cual debe iniciar desde casa, en la medida que se inculquen 

valores desde la niñez y la juventud. En consecuencia, la cultura y educación hídrica es 

una temática en la cual hay mucho por aportar desde diferentes ámbitos de la sociedad. 

La clave se basa en la relación de las RS sobre el agua como fuente de vida. El cómo y el 

cuándo depende de la visión de sociedad y la institucionalización de una cultura y 

educación hídrica territorial. 

 

En el análisis sobre las alternativas planteadas en relación con las problemáticas 

hídricas, se infiere, entre otras, la carencia de interacción e implementación en procesos 

de educación, cultura y política pública. De ahí, la educación y la cultura se conciben 

como pilares y elementos integradores. En tal sentido, la promoción de una educación 

enfocada en la renaturalización, necesita de la divulgación de conocimientos, y es allí 

donde los medios de comunicación se convierten en actores claves para dichos procesos 

porque influyen en el flujo de información y en el acercamiento a lugares remotos. 

 

La interpretación de las RS de condiciones culturales y educativas para la 

renaturalización hídrica implicó asumir un carácter complejo por qué el conocimiento es 

elaborado y compartido socialmente y porque la RS es construida mediante el lenguaje a 

través de las simbologías que inciden en la interpretación de la realidad y en los 

comportamientos sociales; por ende, esta investigación posibilitó la comprensión de 

conceptos relacionados con lo hídrico, desde la interpretación de la subjetividad 

expresada en los procesos de comunicación. 

 

Lo expuesto se puede vislumbrar desde los planteamientos de los modelos: 

estructural, procesual y socio-dinámico.  

 

Desde el modelo cognitivo estructural, este estudio aporta en torno a la identificación 

de los elementos periféricos y el núcleo de la RS; lo cual permitió comprender las 

concepciones objetivadas en torno a lo hídrico; entre estas concepciones se destaca la 

noción de desarrollo, el cual es internalizado desde la influencia de la visión económica 

y antropocéntrica. Respecto al análisis desde los aportes del modelo procesual socio 

genético, esta investigación es importante porque los significados que giran en torno al 

agua permean en las interrelaciones de los individuos con la naturaleza. Según los aportes 

teóricos del modelo socio dinámico de la RS se destaca la posibilidad de identificación 
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de significados convergentes que permiten su interpretación desde la comprensión de los 

significados naturalizados en el actuar de los individuos y en su relación con el ambiente. 

 

Entre los aportes metodológicos, esta investigación permitió el estudio de los 

siguientes aspectos: subjetivo, intersubjetivo y trans-subjetivo: desde la subjetividad fue 

posible indagar y conocer que el núcleo central de la representación social del agua gira 

en torno al concepto de desarrollo, aunado a la comprensión del agua como un recurso, 

susceptible de ser utilizado. Desde lo subjetivo, se propendió por la comprensión de 

cosmovisiones internalizadas en el proceso de socialización, para tal efecto, se encontró 

que los procesos de investigación y formación son las bases para la valoración del 

territorio y la divulgación de conocimientos hídricos. Desde lo trans-subjetivo, se 

comprende que la RS se encuentra en un proceso de transición del agua como recurso 

hacia su representación como fuente de vida. 

 

Un aporte significativo de la presente investigación, es la configuración de una 

educación y cultura hídrica cimentada en procesos de formación ciudadana desde la 

primera infancia y mediante un proceso conjunto entre la academia y la comunidad. La 

educación ambiental, en tanto, es comprendida como el proceso que permite vivenciar 

temáticas sobre el ambiente y sobre lo hídrico, bajo una óptica no material sino como 

fuente de vida y subsistencia intergeneracional. 

 

Mediante la triangulación múltiple, las Representaciones Sociales de condiciones 

culturales y educativas, fueron develadas gracias a los aportes de diversos actores sociales 

(estudiantes, profesores, indígenas, políticos, comunicadores, representantes de juntas de 

acción comunal y representantes de organizaciones públicas y privadas), en relación con 

los planteamientos de los lineamientos de política pública. De manera similar, la 

implementación de diversas técnicas de obtención de información (grupo de discusión, 

entrevista y encuesta), permitió ampliar y complementar los resultados obtenidos. 

 

En lo concerniente la literatura revisada para el estado del arte, la presente 

investigación aporto la interpretación de las Representaciones Sociales materializadas en 

documentos de política pública acerca del agua. Este estudio, permitió encontrar que 

desde el año 2018, la UNESCO propuso lo concerniente a soluciones basadas en la 

naturaleza (SbN); lo cual se infiere como aporte para la renaturalización hídrica; así 

mismo, se denotó el concepto de desarrollo como núcleo central. 
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Adicionalmente, se establecieron las relaciones entre los planteamientos 

identificados en los documentos de política pública sobre lo ambiental con los aportes de 

diversos actores sociales. Por consiguiente, la generación de conocimiento se fundamenta 

en la inferencia de los requerimientos para afrontar problemáticas hídricas; en esta 

perspectiva se presentaron las condiciones culturales y educativas como alternativas para 

la renaturalización hídrica. 

 

Respecto a las condiciones culturales, el conocimiento generado está relacionado con 

las siguientes condiciones: participación en política pública, reconocimiento del 

territorio, diálogo y cooperación. En lo concerniente a las condiciones educativas para la 

renaturalización hídrica, el avance investigativo se fundamenta en la determinación de 

cada uno de las condiciones educativas como: investigación, formación, diálogo y 

cooperación. 

 

Según lo planteado, desde los hallazgos identificados en este estudio, las perspectivas 

investigativas pueden vislumbrar nuevas indagaciones sobre: implementación de política 

pública, mecanismos de participación de la comunidad en planeación territorial, inclusión 

de procesos de formación ciudadana, rescate de conocimientos ancestrales en el contexto 

local, aspectos relevantes en la valorización del territorio mediante el fomento del sentido 

de pertenecía, formación de investigadores en educación ambiental, comprensión y 

divulgación de conocimientos hídricos, estrategias de trabajo mancomunado entre las 

instituciones públicas, privadas y la comunidad, pedagogías, didácticas y currículos que 

potencian la comportamientos pro ambientales y procesos de gestión y gobernanza para 

la renaturalización hídrica, entre otros. 

 

En definitiva, se considera que los aportes del presente trabajo tienen sus cimientos 

en la comprensión de Representaciones Sociales, inferidas desde la complementariedad 

de los aportes de diversos actores con las propuestas identificadas en los documentos de 

política pública sobre lo ambiental. De manera concreta, el avance conceptual presentado 

en los resultados encontrados en esta investigación es lo concerniente al concepto de 

renaturalización hídrica, la especificación de las condiciones culturales y educativas y el 

prototipo alternativo propuesto para la interrelación de las condiciones requeridas en 

renaturalización, desde la representación del agua como vida y cimentado en la 

perspectiva ecosocial.  
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Recomendaciones 
 
 

Desde los documentos de política pública sobre lo ambiental se establece la 

importancia de contar con una base de datos sobre las problemáticas hídricas, la 

degradación, el impacto de los asentamientos urbanos en las riveras de la quebrada, los 

focos y la presencia de sustancias contaminantes que han afectado las especies de la 

quebrada La Perdiz, con la finalidad de identificar los siguientes aspectos: a) estado actual 

o diagnóstico, b) disponibilidad hídrica c) calidad hídrica, d) gestión y gobernanza 

hídrica. Es esencial la participación de las instituciones educativas, a través de procesos 

investigativos, como elemento para la integración de saberes acerca de lo hídrico. 

 

Es necesario el empoderamiento comunitario a través de procesos de formación 

ciudadana que aporten a la conformación de centros de documentación y programas de 

difusión. Se requiere: a) integración de iniciativas planteadas en el Plan de Desarrollo 

Territorial Departamental y Municipal acerca de lo hídrico, b) vinculación de los 

lineamientos de los Planes y Concejos de Cuenca y c) procesos formativos sobre lo 

ambiental e inclusión de la cultura como base de integración de cada uno de los 

componentes mencionados mediante la realización de mesas de trabajo. En dicho 

proceso, las Juntas de Acción Comunal y las Instituciones de carácter públicas o privadas 

podrían coordinar esfuerzos para trabajar todos en un mismo objetivo: lograr la 

renaturalización en el territorio. 

 

En esta medida, se necesitan estrategias de integración para la formación ciudadana: 

conformación de talleres, encuentros, foros, mesas de diálogo sobre lo hídrico orientadas 

hacia el fortalecimiento de lo educativo, aunado con lo ambiental. Lo expuesto, con la 

proyección de ciudadanos más reflexivos y propositivos, con criterios en la toma de 

decisión, a la hora de elegir sus dirigentes y las propuestas que estos presentan; desde el 

análisis de perspectivas ambientales en la elaboración y aplicación de propuestas de 

mejoramiento de las fuentes hídricas del territorio.  

 

Desde los actores sociales, las propuestas para disminuir los impactos ambientales e 

hídricos, deben basarse en la integración de las comunidades mediante charlas educativas 

y actividades lúdicas para generar alternativas de solución desde los hogares con el 

objetivo de disminuir el detrimento hídrico. Por ello, se sugiere la vinculación y 
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participación de la comunidad en procesos de formulación, implementación y evaluación 

en temas de política pública ambiental, a través de talleres, foros y encuentros, en los 

cuales se logre la participación ciudadana enfocada hacia un bien común, en aras de lograr 

la renaturalización del territorio. 

 

Respecto a las condiciones culturales, la afirmación acerca del hecho que somos una 

región con abundante agua y de calidad, hace que los pobladores asuman representaciones 

ancladas en el pasado y consideren que el agua nunca va a escasear o que los impactos 

son mínimos en comparación con otras ciudades. Esto genera que los comportamientos 

asumidos por los pobladores no sean consistentes frente a la crisis hídrica. En tal sentido, 

las alternativas de solución requieren estar fundamentadas desde procesos educativos y 

formativos promovidos en los hogares, respecto a la visión del agua como elemento de 

vida y no solo de subsistencia. 

 

El reconocimiento del territorio como nuestro, el fomento del sentido de pertenencia 

y la configuración de una identidad cultural en torno a la naturaleza, permitirán 

contrarrestar actitudes de desapego por la región y sus características. Así, en la medida 

en que se promueva dicho reconocimiento, se puede incidir en la configuración de una 

cultura del agua orientada hacia la defensa de la naturaleza y sus fuentes hídricas. Por 

ende, en la tarea de identificar y valorar el territorio, los grupos indígenas y sus 

conocimientos ancestrales brindan aportes acerca de su esencia para que sea comprendido 

como complemento del ser humano y el agua como fuente de vida. La tarea está en 

rescatar dicha esencia y proyectarla mediante estrategias de formación promovidas en los 

diferentes niveles educativos y en diferentes contextos formativos. 

 

Respecto a las condiciones educativas, el mayor trabajo en el proceso de la 

renaturalización en la región está en la educación, la cual debe iniciar desde los hogares 

enfocada en la formación de valores proambientales. El papel de la Universidad es 

primordial, especialmente, en las actividades de investigación y divulgación del 

conocimiento. Algunos mecanismos podrían ser: reconocimiento del territorio, fomento 

del patrimonio hídrico, rescate de tradiciones, recuperación de conocimientos ancestrales 

y desarrollo de la cultura ciudadana porque permiten volver a lo natural, crear una nueva 

visión sobre el agua, concebida como se dijo anteriormente, no solo como un recurso para 

el desarrollo de la sociedad sino como parte fundamental de la existencia y fuente de vida.  
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La política y la educación pueden incidir en la mejora de la gestión y gobernanza 

hídrica; para ello, se requiere iniciar desde la veeduría y acompañamiento ciudadano en 

la formulación e implementación de lineamientos de política pública ambiental en torno 

a soluciones que tengan impacto regional frente a problemáticas hídricas y ambientales. 

Por lo tanto, es imperante la configuración de valor de lo hídrico como cimiento en la 

conformación de actividades ecosociales que mitiguen, gradualmente, el detrimento de la 

naturaleza. 

 

La formación sobre aspectos ambientales no debe ser dirigida a una rama específica 

de conocimientos, dado que, el ambiente y su interacción competen a todos los 

ciudadanos; por ello, en la formación del individuo es imprescindible el componente 

ambiental y la recordación de la influencia y el impacto de los comportamientos humanos 

en su relación con la naturaleza. En esta formación, el individuo podrá comprender al 

agua no como un recurso, sino como base esencial para la vida y el desarrollo de la 

sociedad. La transición de la representación de lo hídrico puede ser promovida mediante 

procesos de enseñanza y aprendizaje de ideologías ancestrales, conocimientos científicos, 

vivencias comunitarias y procesos administrativos, que jueguen un papel relevante para 

concebir al agua como elemento de vida y sustancia fundamental en la existencia del 

individuo y su entorno. 

 

La divulgación de conocimientos acerca de lo hídricos no puede centrase únicamente 

en la educación formal, requiere ser visualizada desde procesos de proyección social para 

promover la apropiación de conocimientos en toda la comunidad; por tanto, ha de estar 

direccionada hacia la población en general. Los medios de comunicación y las 

instituciones relacionadas con lo hídrico han de ser los voceros de conocimientos 

específicos como: calidad, accesibilidad y disponibilidad en aras de sentar las bases para 

la construcción de una cultura hídrica encaminada hacia la concientización de la prelación 

de lo hídrico. 

 

La educación ambiental no puede ser comprendida solo como elemento de formación 

en la universidad sino como una cosmovisión para la construcción de conocimientos 

enfocados hacia la protección de fuentes hídricas y características naturales del entorno. 

Desde sus bases conceptuales y prácticas se requiere la participación de diversos actores 
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para la divulgación de conocimientos dirigidos a la población en general, sin distinguir 

niveles educativos, sociales y contextuales. 

 

La formación en aspectos ambientales no recae únicamente sobre la catedra en las 

diferentes Instituciones Educativas de la región porque el arte, el lenguaje, las TIC y la 

cultura del territorio son elementos de divulgación y difusión del conocimiento para la 

formación de individuos críticos y la promoción de acciones como representaciones 

artísticas, fotografías, reseñas históricas, música y conceptos ancestrales, entre otros. A 

su vez, la configuración de espacios para enseñar acerca de la manera cómo, desde lo 

individual hasta lo colectivo, puede mejorar el estado actual de fuentes hídricas y generar 

un mayor impacto en la población acerca de la concepción del agua, los comportamientos 

e interacciones con el ambiente y el impacto generado en el entorno natural. 

 

Sobre la proyección investigativa se sugiere continuar con la investigación y reflexión 

sobre la coherencia entre pensar y hacer, desde el abordaje de la RS. Otro aspecto a 

indagar es el inherente a las prácticas sociales por medio de la implementación de 

estrategias culturales y educativas presentadas en este estudio. En tal sentido, las 

universidades requieren: a) liderar mesas de trabajo intersectorial para la divulgación y 

apropiación de conocimientos sobre lo hídrico por parte de la comunidad b) realizar 

procesos de investigación en torno al análisis del territorio y sus características y c) 

desarrollar didácticas y currículos transdiciplinarios enfocados al conocimiento hídrico. 

 

En esta óptica, los representantes políticos y las organizaciones están convocados al 

desarrollo de: veedurías y socialización de políticas públicas ambientales e hídricas, y 

vinculación comunitaria mediante cabildo abierto para socializar lo correspondiente a 

problemáticas y alternativas de solución. Los comunicadores sociales pueden liderar los 

procesos de divulgación de conocimiento sobre lo hídrico; los representantes de juntas de 

acción comunal, estudiantes de colegio y estudiantes de universidad serían los voceros y 

promotores de la identidad cultural por medio de interacciones inter e intrafamiliar para 

el fomento del sentido de pertenencia y la valoración del territorio. 

 

La línea de investigación a continuar sobre las Representaciones Sociales en relación 

con las condiciones culturales y educativas, concierne especialmente a estrategias que 

coadyuven a su materialización y, desde lo ambiental, la investigación sobre la 

renaturalización de lo hídrico.  
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Anexo A. 

Programación del taller para convocatoria de participantes. 

 

Coordinación:  Lucelly Correa Cruz 

Lugar: Sala Putumayo, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá. 

Duración: 3 horas. 

 

Problema de educación y cultura ambiental: ¿Cómo sensibilizar a la comunidad, ubicada 

en la zona de influencia de de la quebrada La Perdiz, en Florencia, Caquetá, frente a la 

identificacion de problemas ambientales que afectan la fuente hídrica y de alternativas de 

solución tanto educativas como culturales, que permitan propender por la renaturalización 

hídrica. 

 

Propósito. Reflexionar sobre las problemáticas hídricas para identificar alternativas de 

soluciones educativas y culturales que propendan por la renaturaización hídrica, caso 

quebrada La Perdiz. 

 

- Identificación de problemáticas hídricas, desde los aportes de la comunidad. 

- Identificación de alternativas de solucion a la problemática hídrica. 

 

Descripción del taller. Reflexionar sobre la problemática ambiental, implica un 

desafio global que requiere la transformación de las interacciones humanas con la 

naturaleza, en donde las prácticas socioculturales antrópicas, evidencian la necesidad de 

reconstuir la forma de concebir e impactar la realidad.  

 

Organización de contenidos programáticos 

 

• Unidad 1. Presentación contextualización microcuenca quebrada La Perdiz (15 

minutos). 

 

• Unidad 2. Reflexión sobre problemáticas hídricas para identificar conocimientos 

previos en la comunidad (45 minutos). ¿Cuáles considera, son los problemas 

ambientales, que afectan la quebrada La Perdiz?  

 

• Unidad 3. Reflexiones sobre, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. (45 

minutos). 
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Tabla 20 

Matriz Dofa, según aportes de los participantes 

 
Matriz Dofa Microcuenca La Perdiz 

Componentes Social Ambiental Educativo 
Debilidades 

   

Oportunidades 
   

Fortalezas 
   

Amenazas 
   

Fuente: elaboración propia. 

 

• Unidad 4. Reflexiones sobre escenarios y alternativas de solución desde la óptica 

educativa y cultural (45 minutos). 
 

Tabla 21 
Matriz para construcción de escenarios 
 

Construccion de escenarios 

Componentes Social, Cultural Ambiental Educativo  
Corto plazo 

   

Mediano plazo 
   

Largo plazo 
   

Fuente: elaboración propia. 

 

• Unidad 5. Conceptualizacion y casos sobre problemáticas hídricas y alternativas de 

solución (Caso 20min). 

 

• Unidad 6. Cierre de actividades: Se presentan los conocimientos reconocidos por los 

participantes y se identifican los aportes y sugerencias en relación con las 

problemáticas hídricas y alternativas de solucion en la zona de influencia de la cuenca 

la quebrada La Perdiz. 

 

Método didáctico. La intervención didácita del presente taller se fundamenta en 

preceptos de aprendizaje colaborativo y presupuestos de la psicología social, desde la 

teoría de las Representaciones Sociales. Los aportes de los participantes son escenciales. 

El taller se basa en los siguientes ejes estructurales: participación grupal, comprensión de 

la problemática hídrica y reflexión sobre alternativas de solución. 

 

Recursos requeridos: Humanos: Facilitador del taller, conferencista invitado, 

observadores, encargados de sistematizar la actividad, Materiales: Equipo de proyección 

digital, palel, lapiceros, cartulinas, marcadores, cinta y Logísticos: Infraestructura, sala 

con capacidad para treinta personas, sillas. 
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Participantes invitados: líderes comunitarios (Representantes de juntas de acción 

comunal), representantes de la gestión política (concejales, diputados), profesores y 

estudiantes de colegios ubicados en la zona de la quebrada La Perdiz, profesores de 

Universidad con maestría o doctorado en educación o ambiente, sector comunicaciones 

(periodistas noticieros regionales), representantes comunidades indígenas. Huitoto, 

Coreguaje, Embera, empresas y organismos públicos, privados (Corpoamazonia, Sinchi, 

Medad). 

 

• Hallazgos.  Convocatoria de participantes. Seminario taller sobre problemáticas y 

alternativas. 

 

Tabla 22 

Matriz DOFA microcuenca La Perdiz 
 

Componentes Social Ambiental Educativo 

Debilidades Baja culturización del 

pueblo.  

Alcantarillado diferente. 

Contaminación por 

vertimientos 

Faltan didácticas 

Falta actividad 

educativa 

Oportunidades Disposición. Trabajo 

intersectorial 

Aumento del turismo 

Ubicación geográfica 

Trabajo comunitario. 

Participación educativa 

Fortalezas Mayor turismo 

ambiental. 

Campañas ambientales 

Más biodiversidad. 

Todavía hay fauna y flora 

para proteger 

Más cultura en los 

jóvenes. 

Fortalecimiento de los 
PRAES 

Amenazas Colonización. 

Politiquería, corrupción 

Enfermedades  

Deterioro de los ríos. 

Industrialización, 

corrupción. 

Inundación y malos olores 

Poco conocimiento  

Falta de recursos, 

corrupción 

Inundación y olores 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 23 

Construcción de escenarios 
 

Componentes Social– cultural Ambiental Educativo 

Coto plazo Poca iniciativa 

comunidad 

Reunión JAC 

Afectados por 

inundación 

Rápido deterioro de los 

ríos 

Afectados por la 

contaminación ambiental 

Poca educación 

ambiental 

Reunión con diferentes 

actores educativos. 

Mediano plazo Sensibilizar la 

comunidad, eventos de 

promoción social 

Jornadas de limpieza  

Propuestas para recuperar 

ríos, desarrollo de 

programas ambientales, 

evaluación de niveles de 

contaminación  

Más conocimiento 

sobre afectación de ríos, 

programas educativos 

Conciencia ciudadana  

Largo plazo Turismo 

Respirar aire puro con la 

colaboración activa de la 

comunidad 

Evaluación y 

retroalimentación. Turismo 

Bajos niveles de 

contaminación en la 

quebrada. 

Mayor integración de la 

comunidad educativa. 

Evaluación y 

retroalimentación 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24 

Problemas socioambientales, educativos y culturales, quebrada La Perdiz 

 
Proble

ma 

Ambiental Posibles 

Soluciones 

Social 

Cultural 

Posibles 

Soluciones 

Educativo Posibles 

soluciones 

Proble

m.1 

Contaminac 

hídrica 

Concientiz

ar la 

ciudadanía. 

Reubicació 

Que se respete 

el margen 

hídrico  

Jornadas 

constantes 

de limpiezas  

Faltan 

planes, 

didácticas. 

Brigadas 

educativas 

Jornadas de 

formación  

Proble

m.2 

Uso 

inadecuado 
de residuos 

Monitoreo 

constante 
de  

Falta 

Pedagogía 
ambiental o 

cultura 

ciudadana 

Pedagogía  

Educativa 

Desconoci

miento de 
la 

problemáti

ca hídrica 

Campañas 

educativas 

Proble

m.3 

Perdida de 

suelo 

Reforestar Sobrepoblació

n, déficit POT 

Reubicación 

de población  

Formación 

ambiental 

Charlas 

pedagógicas 

Proble

m.4 

Condiciones 

sanitarias 

ineficientes 

Control de 

vertimient

os 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Veeduría 

comunitaria. 

Agua 

conta-

minada 

Capacitación a 

las 

comunidades 

Proble

m.5 

Pérdida de 

biodiversida
d 

Planes de 

conservaci
ón de 

fauna y 

flora 

Cultura 

ciudadana 
deficiente, no 

hay cultura del 

reciclaje 

Campañas 

educativas 
reciclaje, 

comparendo

s, alianzas  

Hogar 

desconoci
miento del 

impacto 

ambiental 

Implementación 

de políticas 
ambientales. 

Cumplimiento 

de ley 

Fuente: elaboración propia. 

 

• Aportes de los participantes 
 

   

   

   

Figura 61. Aportes de los participantes. (Fuente: elaboración propia). 
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Anexo B. 

Guía de indagación. Grupo de discusión y entrevista. 

 

Guía de interrogantes para el grupo de discusión y entrevista 

 

Objetivo: Reflexionar acerca de las problemáticas hídricas en la zona de influencia de la quebrada La 

Perdiz para identificar alternativas que, de solución, requeridas desde el ámbito educativo y cultural con 

el fin de propender por la renaturalización hídrica.  

  

Consentimiento Informado: Los interrogantes presentados a continuación son parte esencial en la 

investigación denominada: Representaciones Sociales de condiciones educativas y culturales para la 

renaturalización hídrica. Toda la información será confidencial y anónima. Las respuestas serán 

codificadas numéricamente y no se mencionará su nombre. Si tiene alguna duda sobre el presente 

estudio, consultar en el momento que lo considere pertinente y podrá conocer previamente, los resultados 
de la investigación. 

 

Institución que representa: ___________________________ 

 

Por favor lea los siguientes interrogantes y responda con la mayor claridad y franqueza posible. 

 

1. ¿Cuáles considera, son los problemas ambientales, que afectan la quebrada La Perdiz? 

 

2. ¿Qué alternativas de solución, se requieren para afrontar las problemáticas hídricas identificadas en 

la zona de influencia quebrada La Perdiz? 

 

3. ¿Cómo puede aportar desde su institución, a la solución de problemas ambientales? 
 

4. ¿Cómo se puede participar en la formulación de propuestas que conlleven al planteamiento y 

aplicación de política pública hídrica regional? 

 

5. ¿Desde su organización, que estrategias de planeación, instrumentación de políticas, funciones y 

actividades de gestión comunitaria, se fomentan o aplican de manera mancomunada? 

 

6. ¿Cómo considera usted, que se puede recuperar las tradiciones y conocimientos ancestrales, para la 

conservación de la quebrada La Perdiz en la ciudad de Florencia? 

 

7. ¿Qué actividades implementar para valorar el territorio en la zona de influencia de la quebrada La 
Perdiz? 

 

8. ¿Cómo lograr la participación de los actores de diferentes sectores (educativos, político, 

organizacional, religioso, sector de comunicaciones, líderes campesinos y comunidades indígenas) 

para propender por conservación de la quebrada La Perdiz en la ciudad de Florencia? 

 

9. ¿Desde la educación, qué acciones se pueden realizar para la conservación de la cuenca la quebrada 

La Perdiz? 

 

10. ¿Qué se puede investigar para afrontar las problemáticas hídricas de la quebrada La Perdiz? 

 
11. ¿Cómo formar ciudadanos afrontar las problemáticas hídricas? 

 

12. ¿Qué programas de extensión educativa, se pueden realizar para difundir los conocimientos de 

fuentes hídricas? 

 

¡Muchísimas gracias por participar! 
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Anexo C. 

Guía de interrogantes. Encuesta 

 

Encuesta sobre alternativas de solución, educativas y culturales 

 
Estimado (a) señor (a)  

En el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental se desarrolla la investigación 

denominada: Representaciones Sociales de condiciones educativas y culturales para la 

renaturalización de la quebrada La Perdiz en la ciudad de Florencia, Caquetá. el presente 

cuestionario, se aplica con el objetivo de identificar alternativas de solución para la 

problemática hídrica desde el ámbito educativo y cultural.   Con el propósito de llevar a cabo 

esta actividad, se agradece responder los cuestionamientos; lo cual tiene una duración 

aproximada de treinta minutos. 

Objetivo: Reflexionar acerca de las problemáticas hídricas en la zona de influencia de la 

quebrada La Perdiz, para identificar alternativas de solución, requeridas desde el ámbito 

educativo y cultural con el fin de propender por la recuperación hídrica. 

Consentimiento Informado: Su participación es muy importante y toda la información será 

confidencial y anónima. Si tiene alguna duda sobre el presente estudio, puede hacer consultas 

en el momento que lo considere pertinente y podrá conocer, previamente, los resultados de la 

investigación. 

 

Por favor lea y responda la siguiente información: 

 

Perfil: 

Fecha de 

aplicación. 

Día: Mes: Año: 

Edad: Género femenino: Género masculino: 

 

Para los siguientes planteamientos, por favor, lea y marque según corresponda 

Total, desacuerdo (1) 

Parcialmente en desacuerdo (2) 

Parcialmente de acuerdo (3) 

De acuerdo (4) 
Total, acuerdo (5) 

 

Otras: _____________________________________________________________________________ 

 

1 

Las siguientes, se consideran 

como las principales 

problemáticas en la quebrada 

La Perdiz. 

Total 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

acuerdo 

A La alteración del hábitat de las 

especies de animales. 

1 2 3 4 5 

B La pérdida de vegetación 

microscópica. 

1 2 3 4 5 

D La contaminación hídrica por 

el vertimiento de residuos. 

1 2 3 4 5 

E La disminución del cauce de la 

quebrada. 

1 2 3 4 5 

H Los fenómenos de avenidas 

torrenciales en la zona urbana.  

1 2 3 4 5 
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Otras: _____________________________________________________________________________ 

 

 
 3 

Para solventar la 

problemática, se puede 

considerar: 

Total 
desacuerdo 

Parcialment
e 

en 

desacuerdo 

Parcialment
e de acuerdo 

De 
acuerdo 

Total 
acuerdo 

A Aprendizaje de conocimientos 

sobre la quebrada La Perdiz 

1 2 3 4 5 

B Participación en diplomados y 

campañas educativas. 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

C Participación en procesos de 

política pública 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

D Los proyectos propuestos desde 

la comunidad 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

E El reconocimiento de 
tradiciones y conocimientos 

hídricos ancestrales. 

1  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

F La formulación de planes de 

acción de la comunidad. 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

G Elaboración de un diagnóstico 

de territorio en relación con la 

cuenca La Perdiz. 

1  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Otras: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Otras: ______________________________________________________________________ 
 

 

  

2 

Algunas de las causas de 

problemáticas presentadas en 

la quebrada La Perdiz, son: 

Total 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

acuerdo 

A Los comportamientos humanos. 1 2 3 4 5 

B La creencia del agua como 

recurso inagotable. 

1 2 3 4 5 

C La poca participación en 

procesos de política pública. 

1 2 3 4 5 

D El poco reconocimiento del 

territorio. 

1 2 3 4 5 

E La falta de programas de 

educación ambiental. 

1 2 3 4 5 

5 La educación es importante 

para la recuperación de lo 

hídrico por: 

Total 

Desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

acuerdo 

A Aporta en la formación hacia 

una cultura hídrica. 

1 2 3 4 5 

C Se puede investigar e 
identificar alternativas de 

solución. 

1 2 3 4 5 

D Contribuye a la difusión de 

conocimientos hídricos. 

1 2 3 4 5 

E Incide en la vinculación de 

instituciones educativas con 

la comunidad. 

1 2 3 4 5 

F Aporta en la formación 

ciudadana para la 

consolidación de una cultura 

hídrica. 

1 2 3 4 5 
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La cultura ambiental, 

es importante por: 

Total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

acuerdo 

La participación de 

instituciones de 

educación en procesos 

de política pública 

hídrica. 

1 2 3 4 5 

El reconocimiento del 

patrimonio hídrico. 

1 2 3 4 5 

La participación en 

comités de prevención 

y/o consejos de 
cuenca. 

1 2 3 4 5 

Otras: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

La cultura ambiental e 

hídrica implica: 

Total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Total 

acuerdo 

Vincularse en comités 

de prevención y/o 

consejos de cuenca. 

1 2 3 4 5 

Aprendizaje acerca de 

las tradiciones 

culturales relacionadas 

con las fuentes hídricas 
en su región. 

1 2 3 4 5 

Apropiación de 

conocimientos 

ancestrales relacionados 

con las fuentes hídricas 

de su región. 

1 2 3 4 5 

Realización de 

actividades cotidianas 

de manera individual, 

familiar y colectiva para 

la recuperación de lo 

hídrico. 

1 2 3 4 5 

 
Otras: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cuestionamiento de validación del cuestionario 

1.  ¿Comprendió con claridad, cada una de los interrogantes realizados? Sí  No  

2.  ¿El cuestionario aplicado, le permitió reflexionar sobre su actuación hacia el 

ambiente? 

Sí  No.  

3. ¿Encontró coherencia y pertinencia en el cuestionario? Sí  No  

4. ¿Considera usted, que se requiere incluir otra pregunta?   Sí No  

5. Si su respuesta es sí, ¿qué aspecto se requiere preguntar? 

¡Muchísimas gracias, por su participación! 
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Anexo D. 

Tabla 25 

Matriz de categorías.  

 
CATEGORÍA Concepción Valoración Actitud 

 

 

 

Condiciones 

educativas 

 

 

 

 
 

DIVULGACIÓN 
 

¿Qué estrategias 
educativas se requieren 

para fomentar 
actividades comunitarias 

que permitan la 
recuperación de la 

quebrada La Perdiz? 

¿Qué importancia 
tiene la educación en 

la difusión de 
conocimientos sobre 

lo hídrico? 

¿Usted estaría en 
disposición de 
integrarse en 

campañas educativas 
para la difusión de 

conocimientos 
hídricos? 

 
 
 

FORMACIÓN 
 

¿Qué se requiere para 
formar ciudadanos que 

puedan afrontar las 
problemáticas hídricas? 

¿Cuál es la 
incidencia de los 

programas 
educativos en la 

formación de 
ciudadanos con 

cultura ambiental e 
hídrica? 

 

¿Usted participaría 
en seminarios, 

talleres y 
diplomados, para 

mejorar sus 
conocimientos sobre 

problemáticas 
hídricas? 

 
 
 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué se puede investigar 
para identificar 

alternativas de solución 
frente a las 

problemáticas hídricas 
de la quebrada La 

Perdiz? 

¿Según su criterio, 
como influyen los 

procesos de 
investigación en la 
identificación de 
alternativas para 

afrontar la 

problemática 
hídrica? 

¿Está vinculado o 
interesado en formar 

parte de algún 
proyecto de 

investigación 
relacionado con lo 

hídrico? 

 

CATEGORÍA 

 
Concepción 

 
Valoración 

 
Actitud 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

culturales 

 

 
 
 

DIÁLOGO Y 
COOPERACIÓN 

¿Qué problemáticas 
hídricas, se pueden 

solucionar mediante su 

institución, 
organización, 
agremiación, 
asociación o 

comunidad en general? 

¿Desde su institución, 
se pueden fomentar de 
manera mancomunada 

estrategias de 
planeación, de 

políticas, funciones y 
actividades de gestión 

comunitaria? 

¿Cómo lograr la 
participación de los 
actores de diferentes 

para propender por la 
recuperación de la 

quebrada La Perdiz en la 
ciudad de Florencia? 

 
 
 

TERRITORIO Y 
TRADICIONES 

 

¿Qué actividades se 
requieren para 

identificar 

acontecimientos 
históricos relacionados 

con la zona de 
influencia de la 

quebrada La Perdiz? 

¿Qué aspectos de la 
historia regional son 

necesarios para 

identificar alternativas 
de solución, frente a 

la problemática 
hídrica? 

¿Qué actividades se 
requieren para recuperar 

las tradiciones y 

conocimientos 
ancestrales; ¿por 
ejemplo, para la 

recuperación de la 
quebrada La Perdiz? 

 
 

PARTICIPACIÓN 
EN POLÍTICA 

PÚBLICA  

¿Qué alternativas de 
solución se requieren 

para formular 
propuestas que aporten 

en procesos de política 
pública hídrica 

regional? 

¿Usted considera que 
la participación en 

procesos de política 
pública fomenta de 

manera 
mancomunada, la 
presentación de 

propuestas 
ambientales? 

¿Usted participaría en 
procesos de política 

pública en torno a las 
problemáticas hídricas 

de la región? 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo E. 

Análisis estadísticos de la encuesta aplicada 

 

- Análisis de Fiabilidad del Instrumento con la prueba de Alfa de Cronbach. En esta 

sección, se muestran los resultados de la fiabilidad del instrumento. Como referencia 

teórica, es importante mencionar que para la fiabilidad del instrumento se utilizó el valor 

de alfa de Cronbach, prueba con lo cual se realizó el análisis de fiabilidad. Respecto a la 

validez de los factores planteados, según la prueba de alfa de Cronbach, el instrumento 

es válido y aceptable y puede considerarse para un siguiente estudio en relación con la 

revisión respectiva de la intencionalidad de cada variable. Los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la presente investigación, se muestran por bloque o factor. 

 

Tabla 26 

Análisis de Fiabilidad con la prueba Alfa de Cronbach 
 

Factor Importancia de la Educación Ambiental e Hídrica Alfa de Cronbach 

Nombre del Factor: 6 var 0.807 

Factor la Educación Ambiental e Hídrica implica Alfa de Cronbach 

Nombre del Factor: 4 var 0.832 

Fuente: elaboración propia. 

 

En lo que concierne a los hallazgos, se aclaran los siguientes aspectos: el valor de alfa de 

cronbach requiere cumplir con algunas condiciones de aceptación. Si el resultado es a 

partir del valor 0.7 entonces el constructo o instrumento es considerado aceptable y por 

lo tanto confiable para su validación. Sin embargo, para investigaciones en fase de análisis 

por efectos de diseño de nuevos instrumentos, es permitido continuar con el estudio al 

margen de las referencias pueden tener valores de 0.6 y 0.5. Esto significa que se puede 

continuar con el proceso de investigación a partir de valores de 0.5 considerando que para 

una siguiente fase se requiere revisar los efectos de cada variable que integre un factor o 

bloque. 

 

- Análisis estadísticos Descriptivos. Se realizó un análisis descriptivo en la presente 

investigación en cada factor que integra su respectivo bloque para analizar el 

comportamiento de cada indicador y analizar la percepción que se tiene de quien contestó 

el instrumento de medición sobre la intención de cada indicador de cada factor. Los 

resultados se muestran a continuación. En lo concerniente a la importancia de la cultura 

ambiental, las personas encuestadas, la participación en comités se enfoque en la 
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prevención y mejora de las características naturales de la cuenca hídrica, considerando 

los procesos de renaturalización, como alternativa para afrontar la problemática, su 

recuperación y adecuados manejos. Respecto a la importancia de la educación ambiental, 

la apreciación de las personas encuestadas, se refleja que fortalecer los procesos de 

formación ciudadana respecto a la cultura hídrica, y desde luego contar con estrategias o 

maneras de fomentar en las personas la formación en la cultura hídrica en donde se cuente 

con métodos que les permita por medio de la investigación, plantear alternativas de 

solución al problema de conservación de los recursos hídricos en las regiones. 

 

- Análisis de Carga Factorial y prueba de KMO. Se realizó un análisis factorial 

exploratorio con la finalidad de confirmar la fiabilidad del instrumento en cada uno de 

los factores a través de obtener los valores de carga factorial, la prueba de Bartlett y la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para lo cual se 

recomienda considerar que el test estadístico de KMO es un valor entre 0 y 1 donde un 

valor igual o superior de 0.5 en cada factor integrado por al menos dos variables permite 

considerar el test como aceptable y por lo tanto confiable de su aplicación a un trabajo de 

campo, (Ferrán, 1996).  

 

Tabla 27 

Carga Factorial del Factor La Cultura Ambiental e Hídrica Implica 

 
 

Indicador Carga 

Factorial 

Vincularse en comités de prevención y/o consejos de cuenca. .701 

Aprendizaje acerca de las tradiciones culturales relacionadas con el agua .848 

Apropiación de conocimientos ancestrales relacionados con las fuentes hídricas  .871 

Realización de actividades cotidianas de manera individual, familiar y colectiva para la 

recuperación de lo hídrico (Reciclaje, cuidado del agua, reforestación, manejo de residuos 

sólidos y líquidos entre otros) 

.514 

Fuente: elaboración propia para el estudio 

 

El valor promedio de las variables es superior al 0.514 suficiente por ser trabajo de 

investigación en fase experimental para ser aplicado a la investigación dado que el resto 

de los valores es sólido y confiable. El valor de KMO integra en su aceptación el valor 

natural que se obtenga en la prueba de Bartlett y en la significancia estadística. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada factor integrado en el 

instrumento de medición del presente estudio del análisis factorial y el test de KMO. 
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Tabla 28 

KMO y Prueba de Bartlett del Factor Importancia de la Cultura Ambiental e Hídrica 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.638 

Chi-cuadrado aproximado 41.892 

Prueba de esfericidad de Bartlett gl 3 

Sig. 0.000 

Fuente: elaboración propia para el estudio 

 

El resultado del test de KMO y Prueba de Bartlett, indica por su índice de 0.638 que la 

prueba es aceptable (0.5 < 0.638), por lo que su aplicación y resultados en trabajo de 

campo son confiables, (Hair, et al., 1995).  

 

Tabla 29 

KMO y Prueba de Bartlett del Factor Importancia de la Educación Hídrica 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.825 

Chi-cuadrado aproximado 127.277 

Prueba de esfericidad de Bartlett gl 15 

Sig. 0.000 

Fuente: elaboración propia para el estudio 

 

El resultado del test de KMO y Prueba de Bartlett para el factor 5, indica por su índice de 

0.825 que la prueba es aceptable (0.5 < 0.825), por lo que su aplicación y resultados en 

trabajo de campo son confiables, (Hair, et al., 1995).  

 

- Análisis de Correlación de Pearson. En este apartado se analizan los resultados del 

coeficiente de correlación de Pearson con modelos teóricos estructurados en base al 

instrumento de medición utilizado en el presente estudio el cual está compuesto por factor 

y cada factor por variable so indicadores. Un coeficiente de correlación, mide el grado de 

relación o asociación existente generalmente entre dos variables aleatorias. Cabe recordar 

que el coeficiente fluctúa para su medición entre -1 ≤ ρ ≤ 1 (Joe, 1997; Pita, 1996). Una 

correlación tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables 

aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta. 

Cóptuando el valor ρ es positivo (+) la relación es directa entre las variables. Si el valor 

de ρ es negativo (-), la relación es inversa y si el valor de ρ es igual a Cero (0) el valor de 

las variables será independiente. Se identificó que entre los factores que integran el bloque 

de condiciones educativas y el bloque condiciones culturales, desde las concepciones 

asumidas por los actores sociales, existe correlación directa.  
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Los resultados presentados, muestran que cada uno de los factores que integran el bloque 

de condiciones educativas tienen una correlación positiva y altamente significativa (p > 

0.05), con el factor identificado como “Importancia de la Cultura Ambiental e Hídrica”; 

lo que aun así indica que en el presente estudio, este siguiente modelo teórico puede 

considerarse confiable para aplicarse a cualquier trabajo de investigación en otro contexto 

y región con el mismo sentido con el cual fue diseñado el instrumento de medición. 

Finalmente, se identificó una correlación entre la educación y la cultura ambiental e 

hídrica  

 

- Análisis de Regresión. Para poder describir con mayor facilidad el análisis de 

regresión, se debe tener como referencia la existencia de un modelo con el cual podrá 

tener sentido el poder describir el efecto que tendrá una variable independiente de una 

variable dependiente. Para ello, es importante que el análisis de la relación de variables 

este asociado con el coeficiente de Pearson el cual está enfocado para los análisis en 

variables cuantitativas y que es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente (Rodríguez, 2012). 

 

En este sentido, al tomar esta técnica estadística, se pretende probar las hipótesis 

planteadas en el presente estudio a través de la explicación de la influencia que tiene una 

variable independiente en un dependiente considerando desde luego las causas que se 

generan por naturaleza en este tipo de análisis tomando en cuenta el modelo básico de la 

regresión el cual se muestra a continuación: 

 

Yi = β0 + β1X1i + … + βkXki + ɛ 

 

Este método estadístico facilita que la variable independiente explique la predicción y 

comportamiento de la variable dependiente. Acorde con el análisis de la Regresión Lineal 

se encontró que l los factores integrados en el bloque Condiciones Educativa está 

relacionado con la Cultura ambiental e hídrica y a su vez con las problemáticas hídricas 

del contexto. 
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Anexo F. 

Revisión de expertos y pilotaje 

 

 
Tabla 30 

Matriz. Revisión de expertos 

 
Instrumento 

 

Cuestionarios: 

Grupo de discusión, entrevista y encuesta 

 

Revisión de expertos 

 

 

Pilotaje 

 

Estructura 

 

  

 

Lenguaje 

 

 

  

 

Amplitud 

 

 

  

Fuente: elaboración propia. 

 


