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2 Revista Sol de Aquino

Editorial
Saberes locales y gobernanza ambiental: una salida a los  
conflictos socioambientales

C olombia es un país pluriétnico y pluricultural (Mineducación, s.f.), lo que 

hace que esa nación sea rica en conocimientos ancestrales y prácticas 

culturales. Estos elementos han contribuido a lograr una cosmovisión 

que trasciende los valores que el capitalismo acelerado ha intentado 

forjar desde que se impuso la industrialización, gracias a una razón instrumental 

que solo apostó por la transformación de los recursos naturales para incrementar 

los beneficios económicos de unos pocos.

Entiéndase como saberes locales los conocimientos, tradiciones, prácticas, la 

transmisión oral y toda la herencia que aún existen en las comunidades étnicas y 

afrodescendientes, las cuales a menudo se apartan de la visión occidental que se 

ha construido sobre el mundo (Oraloteca, s.f.). También hay un saber propio de las 

comunidades campesinas que guardan una relación especial con la tierra y, pese 

a que su economía depende de ella, saben tratarla y darle el debido descanso que 

es propio de todos los seres vivos. Podría refutarse lo anterior argumentando que 

la tierra no es un ente vivo; no obstante, de ella depende en gran parte la vida de 

todos los seres vivientes y, por ende, su constitución y conformación demandan 

un trato especial.

Parte de esos saberes locales tiene que ver con el buen trato y uso de las fuentes 

hídricas (García y Maldonado, 2023), el reconocimiento de los momentos de siembra, 

los diálogos que se generan entre las comunidades y los ríos cada vez que se va a 

tener contacto con ellos, los rezos que se hacen a los diferentes elementos de la na-

turaleza, el pedir permiso para ingresar a un bosque, penetrar la montaña o tomar 

los frutos de algún árbol, al que agradecen por todo lo que les provee (Ilich, 2022).

Todo ello lleva al cultivo de una consciencia ambiental. De ahí que sea priorita-

rio cuidar la biodiversidad animal para vivir en armonía con todas las especies que 

reptan, se mueven dentro de los ecosistemas por la vía terrestre, las aves del cielo, 
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o las diferentes especies que proveen tanto los ríos como los mares. Esto abre una 

visión mucho más amplia de la que normalmente se tiene frente a lo que algunos 

han denominado el medio ambiente, pero que, para los primeros, siempre ha sido, 

es y será la pacha mama o la “madre tierra”. 

Cuando se desconoce toda esa riqueza ancestral mencionada y, a través de li-

cencias ambientales, se explota el suelo, se deforesta el bosque o se contamina el río, 

no solo se violentan los ecosistemas, los cuales comienzan a deteriorarse debido a 

la ruptura que genera una intervención invasiva debido a las acciones antrópicas, 

sino que se propicia un malestar en las comunidades que terminan siendo reac-

cionarias frente a cualquier intento de perturbación a una paz y armonía que han 

logrado construir con todo el entorno natural. Ese malestar termina materializán-

dose en unos conflictos socioambientales (Moreno, 2021) que generan otro tipo de 

violencia y alejan la posibilidad de alcanzar una paz territorial.

Lo más paradójico de los conflictos socioambientales es que muchos de ellos 

han sido ocasionados por el Estado (Moreno, 2021) bajo la premisa de que, si bien 

el suelo les pertenece a las comunidades, el subsuelo le corresponde a él. Así, a 

partir de licencias ambientales se legaliza la invasión, el deterioro, el despojo y 

la apropiación de la tierra, lo cual, aunque tenga el permiso del gobierno central, 

no es legitimado por las poblaciones que han sabido aprovechar los beneficios y 

servicios ecosistémicos. Ahora, si contra el Estado ocurre tal violentación, nada 

hay que decir cuando tales conflictos se generan por bandas criminales o grupos 

armados al margen de la ley.

Volviendo a los daños que puede ocasionar el Estado, ya sea por acción o por 

omisión, aquel puede lograr una salida gracias a las alternativas que surgen a través 

de una gobernanza ambiental, estrategia mediante la cual se generan consensos, 

pactos o acuerdos entre las comunidades, el gobierno central y los entes privados 

que son quienes reciben la mayoría de permisos de exploración o extractivos por 

parte de las instituciones públicas.

La gobernanza ambiental invita a una construcción de paz “desde abajo”, es decir, 

que tiene como punto de partida la experiencia de las comunidades y las formas de 

gobierno que estas han logrado construir gracias a los saberes de sus antepasados 

o de quienes les precedieron (Ballesteros et al, 2023). Las comunidades conocen el 

territorio, alcanzan a identificar a todos los integrantes con quienes comparten un 

mismo espacio y tiempo, de ahí la importancia de lograr concertaciones con quienes 

serán los primeros afectados si se autoriza alguna intervención en sus territorios.

Finalmente, debe saberse que, si el Estado tiene en cuenta a las comunidades 

antes de pensar en cualquier proyecto que las involucre a ellas y al ecosistema en 

el cual conviven, se podrá lograr un trabajo mancomunado que puede favorecer 

tanto a las personas como al mismo entorno ambiental. De eso trata la gobernanza 

ambiental: de vincular a las comunidades y los ecosistemas en cualquier toma de 

decisiones (Ballesteros et al, 2023). 

Ahora, cabe aclarar que, frente a lo anterior, siempre existe el temor por parte 

del Estado y de los entes privados de que las poblaciones, sobre todo en la ruralidad, 

se nieguen a cualquier propuesta extractiva. Esto se debe a que, en ocasiones, las 
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comunidades rechazan todo tipo de propuestas por las cuales ven amenazado su 

bienestar. Pero, ¿quién no tendría miedo de saber que la tierra dejará de ser suya 

o que no podrá gozar del agua? Son interrogantes que quizá la empresa privada ni 

el Estado se han hecho y jamás podrían entender, porque, al parecer, dan muchas 

cosas “por hecho”, entre ellas, los ecosistemas y sus recursos naturales.

Andrés Felipe riverA Gómez*
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“Así como se llama bien aquello a lo que tiende el apetito, se 

llama verdadero aquello a lo que tiende el entendimiento. 

La diferencia entre el apetito, el entendimiento o cualquier 

otro tipo de facultad, está en que el conocimiento es tal 

según está lo conocido en quien lo conoce; y el apetito es tal 

según el que apetece tiende hacia lo apetecido”.

(S.Th. I. q.16. arT. 1)

ARTÍCULOS
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ARTÍCULOS

El medio ambiente y su 
papel en el contexto 
del conflicto armado de 
Colombia

*  Estudiante de quinto semestre de Psicología. Universidad Santo Tomás. melanyrojas@usantotomas.edu.co; ORCID: https://orcid.

org/0009-0002-6275-4329

E l conflicto armado ha sido una problemática social constante 

durante varias décadas en Colombia, causada por diferencias 

políticas, intereses económicos y la búsqueda de poder por 

parte de varios grupos al margen de la ley.

La primera ola de violencia en el país surge entre 1946 y 1964, debi-

do a las enormes diferencias ideológicas y bipartidistas entre el Partido 

Liberal y el Partido Conservador, las principales tendencias políticas de 

la época. Ambas posturas buscaban definir distintas maneras de ejercer 

el poder y control en el territorio (Uribe, 2004), acto que causó ambien-

tes hostiles entre los colombianos y que trajo consigo miles de muertes 

y enfrentamientos violentos. 

Melany Jhanjaira 

Rojas Mora*

mailto:melanyrojas@usantotomas.edu.co
https://orcid.org/0009-0002-6275-4329
https://orcid.org/0009-0002-6275-4329
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Como medida para detener casi tres décadas de violencia, el entonces 

presidente Gustavo Rojas Pinilla planteó un acuerdo conocido como “El 

Frente Nacional”. Este tratado consistió en propuestas equitativas entre 

ambos partidos políticos para ejercer el poder en el país, dejando de lado 

distintas opiniones ajenas a los partidos ya mencionados. Con el paso 

del tiempo, y debido a lo oprimidas que estas comunidades se sentían, 

se llevó a la creación de grupos revolucionarios ilegales como el eln 

(Ejército de Liberación Nacional), el M-19 y las FArc (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) en contraposición a las formas de política 

del momento (Gómez, 2008).

En principio, estos grupos surgieron con la necesidad de expresar sus 

opiniones y buscaban un reconocimiento por parte del Estado y poder 

expresar las especificidades de sus demandas. Sin embargo, más ade-

lante estas ideologías se vieron fuertemente marcadas por intereses 

económicos e influencias del narcotráfico, que llevaron a la ejecución 

de métodos violentos para la consecución de poder. Entre estos métodos 

se incluyen masacres, torturas, abusos, extorsiones y desplazamientos 

forzados para obtener territorios en los que transportarse y de los cuales 

subsistir, trayendo como consecuencia una deuda histórica que implicó 

una decadencia económica y una gran crisis social de la cual a Colombia 

le ha costado recuperarse (cnmh, 2013).

En 2016 se iniciaron conversaciones que llevaron a la firma del 

Acuerdo de Paz entre las FArc y el Estado colombiano. Desde entonces, 

ha cesado el fuego con el fin de promover la paz (Rodríguez, 2018). Las 

consecuencias y el impacto del conflicto armado son evidentes, pues 

se hace referencia a afectaciones directas a poblaciones rurales y a la 

victimización de personas mayormente inocentes que no participaban 

activamente en el conflicto bélico llevado a cabo entre los diversos grupos 

paramilitares y el ejército colombiano.

Los daños colaterales que actualmente el país debe enfrentar a causa 

del conflicto implican a toda la población y su calidad de vida, como el 

incremento de la migración de zonas rurales a las ciudades, el aumento 

significativo en la pobreza, una alta brecha en la desigualdad social 

(Santamaría, 2015), un evidente déficit por parte del gobierno para dar 

respuesta a estas problemáticas que van de la mano con la corrupción y 

que en sí mismas son causas de otras complicaciones sociales, como la 

inseguridad, la falta de vivienda, el consumo de sustancias psicoactivas 

y el analfabetismo o dificultades de acceso a la educación en un gran 

porcentaje de las comunidades. Estas situaciones son causadas por la 

desintegración familiar, el desplazamiento y la apropiación de bienes 

materiales de manera forzada e ilegal (Santamaría, 2015), ejecutadas 

con violencia y causando impactos psicológicos en las familias afectadas, 

dadas las muertes, combates, extorsiones y abusos de todo tipo.
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No cabe duda de que se necesitan planes de acción que mitiguen todas 

las consecuencias anteriormente mencionadas, las cuales, en cierta medida, 

pueden ser reversibles o menos nocivas socioeconómicamente. No obstante, 

existe un punto específico que involucra el conflicto y es difícil de evitar: los 

efectos que podría generar en el medio ambiente y todas sus dimensiones.

Antes de ahondar en cuál es el papel que desempeña el medio ambiente 

en el conflicto armado, es importante comprender qué políticas existen, 

tanto nacional como internacionalmente, y cómo, por qué y para qué se han 

establecido en pro de su cuidado y su preservación.

Inicialmente, previo a la Constitución de 1991, 

eran pocas las leyes que regían en Colombia con 

la finalidad de proteger o manejar debidamente 

los recursos naturales de la nación. Además de 

ser ambiguas y poco efectivas, solían ser bastante 

fragmentadas y carecían de la importancia mere-

cida, permitiendo un uso libre y usualmente des-

medido de los recursos. Un ejemplo es la defores-

tación masiva ocurrida en 1908 debido al Decreto 

1279, que permitía el pago de obras a cambio de 

bosques (Pérez, 2002), un acto que evidenció un 

claro impacto medioambiental. De esta manera, se 

ejercía control sobre los recursos naturales, sien-

do progresiva la inclusión de los diversos ecosis-

temas en estas políticas públicas. Principalmente, 

se adoptaron medidas en cuanto al uso de bosques, 

más adelante otras para la pesca y, finalmente, el 

Ministerio de Agricultura realizó propuestas para 

la protección y el debido uso de recursos renova-

bles (Pérez, 2002).

Precisamente por situaciones como las que 

estaba atravesando Colombia respecto a las condiciones ambientales, la onu 

(Organización de Naciones Unidas) reconoció la necesidad de establecer la 

Declaración de Río del 1992, un tratado que postulaba puntos para evitar el 

uso desproporcionado de recursos, tales como:

 • Debería existir una cooperación entre entidades gubernamentales y 

los habitantes de los territorios para un cuidado óptimo del lugar en el 

que habitan.

 • El desarrollo ambiental no debería verse entorpecido por acontecimien-

tos de orden o intereses políticos.

 • El Estado debe proponer e implementar medidas de prevención y cui-

dado no únicamente del medio ambiente, sino también de aquellos que 

viven y subsisten de él.

Antes de ahondar en cuál es el 

papel que desempeña el medio 

ambiente en el conflicto armado, 

es importante comprender qué 

políticas existen, tanto nacional 

como internacionalmente, y 

cómo, por qué y para qué se han 

establecido en pro de su cuidado 

y su preservación.
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 • El Estado debe reparar a las víctimas que han sido afectadas por da-

ños ambientales generados por la guerra.

Sin embargo, un año antes de la declaración, en la nueva Constitución 

Política de Colombia de 1991, se generaron políticas estructuradas y 

efectivas para el medio ambiente que hacen énfasis en los deberes 

ambientales del Estado y los derechos ambientales de cada uno de los 

colombianos (Pérez, 2002). Estos derechos se reconocen como parte de 

los derechos fundamentales, pues están estrechamente ligados a una 

alta calidad de vida, ya que sin un ambiente 

óptimo se dificulta en gran medida el proceso 

de subsistir. Es por esta razón que un respaldo 

jurídico es sumamente necesario, y se espera 

que sea también efectivo.

Es importante, por lo tanto, reconocer que 

los sujetos activos durante el conflicto también 

forman parte del territorio, lo que significa que 

en ellos también recae el deber del cuidado y la 

preservación del ambiente, ya que es natural la 

idea de que vivir adecuadamente en un lugar be-

neficia su cuidado por parte de cada individuo 

(Rodgers y Schaechter, 2014, citados en Navas, 

Cid, Aristizábal y Zuluaga, 2020). También es 

importante aclarar que los deberes por parte del 

Estado fueron evitados mientras se respondía 

bélicamente a la problemática.

Teniendo lo anterior claro, es pertinente 

comprender los antecedentes históricos del papel que desempeñó el 

medio ambiente durante el desarrollo del conflicto armado. Como se 

mencionó durante la contextualización inicial sobre los enfrentamientos 

bélicos en Colombia, esta problemática marcó e involucró a toda la na-

ción. Sin embargo, los territorios mayormente afectados fueron el Chocó, 

Putumayo, Arauca y Caquetá, ya que la Agencia para la Recuperación 

Ambiental de las Zonas en Conflicto reportó que los múltiples bombar-

deos y derrames de crudo contaminaron las aguas de las ciudades de 

tal manera que las pérdidas no han podido recuperarse hasta la actua-

lidad, volviendo obsoleta la garantía de un ambiente sano y seguro para 

las comunidades que habitan en estos lugares.

Por lo anterior, es evidente que el medio ambiente es una de las 

principales víctimas del conflicto debido a todas las repercusiones y 

deterioros que lo convierten en uno de los mayores perjudicados. Es, 

por la naturalidad del conflicto, una causa de este (Ferreira y Cabicieri, 

2019), pues la razón por la que se presentaban más enfrentamientos era 

Es importante, por lo tanto, 

reconocer que los sujetos 

activos durante el conflicto 

también forman parte del 

territorio, lo que significa 

que en ellos también recae 

el deber del cuidado y la 

preservación del ambiente…
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la consecución de tierras, ya que implícitamente se desarrollaba una 

guerra agraria. Buscar la posesión de más propiedades era sinónimo de 

tener poder, y los suelos eran el objeto principal de esta lógica, además 

de los persistentes modos violatorios de derechos como los secuestros, 

torturas, asesinatos, atentados y demás (Hernández, Chumaceiro, Ziritt 

y Acurero, 2018).

De igual modo, según estudios del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(pnumA), los conflictos bélicos son en un 60 % 

ocasionados por disputas sobre territorios de-

bido a la posibilidad de explotación de recursos 

que generan un beneficio económico, como los 

minerales, el petróleo o cultivos ilícitos como la 

coca (Arias, 2012). En Colombia, muchas veces 

para los campesinos, esto era la única oportu-

nidad de trabajo; no obstante, esta actividad 

requiere talar al menos 4 hectáreas por hoja 

de coca (Ángel, 2015).

Le Billon (2001), por su parte, considera que 

la presencia de recursos naturales no renovables 

aumenta la probabilidad de aparición de gru-

pos armados en algún lugar, ya que con estos 

pueden realizar actividades que les permitan 

sustentar sus acciones y poder mantenerlas 

por más tiempo.

Puede generarse como reflexión final que el 

medio ambiente y el conflicto armado guardan 

una estrecha relación, ya que son conceptos 

que se ven involucrados e impactan socialmen-

te, siendo inevitable que, al hablar de uno, el otro esté implícito. Por tal 

razón, se podría afirmar que las circunstancias de guerra y violencia 

son denigrantes para el medio ambiente y únicamente generan más 

deterioro que, sumado a otras problemáticas ambientales y climáticas, 

mostrarían el más oscuro de los panoramas.

Se podría interpretar que en Colombia la violencia y los recursos 

naturales están enlazados por los intereses económicos que traen con-

sigo, lo que en resumen se puede definir como un “conflicto interno del 

conflicto”, ya que al continuar en la búsqueda de control territorial se 

querrá directamente el recurso que se puede obtener de él y los demás 

beneficios que también permite, como el control y el poder. Esto no quie-

re decir que se haya comprendido como una relación circular de la cual 

no es posible salir, al contrario, se considera que si se aplican las medi-

das pertinentes que no revictimicen, promuevan la pobreza o la falta de 
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oportunidades, y en vez de eso se promueva un modelo equitativo donde 

las necesidades específicas sean tenidas en cuenta y no sean excluidas 

o reprimidas nuevas y distintas ideas políticas, las comunidades no ten-

drán que recurrir de nuevo al uso de armas y, en consecuencia, tampoco 

al cultivo ilícito o prácticas nocivas para la naturaleza.

Teniendo en cuenta las situaciones expuestas, se ve la necesidad de 

plantear estrategias que promuevan no solo lo mencionado en el párrafo 

anterior, sino también políticas que sean garantes para los derechos del 

medio ambiente, que lo protejan y permitan una mediana recuperación 

de las consecuencias del conflicto, para así poder continuar con el de-

sarrollo natural que el medio ambiente debería tener.
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Introducción

En el mundo del subsuelo, la extracción de recursos naturales se erige 

como un pilar fundamental en el funcionamiento de nuestra sociedad 

moderna. Entre estos recursos, el petróleo y el agua ocupan posiciones 

preeminentes, desempeñando roles importantes como fuente de ener-

gía y elemento esencial para la vida. En este contexto, surge la pregunta 
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fundamental: ¿Qué es más importante, un litro de agua o un litro de pe-

tróleo? Este artículo compara la relevancia del petróleo desde una pers-

pectiva económica y social, y el agua como un recurso esencial para la 

vida, resaltando la importancia de estos recursos en nuestra sociedad, 

junto con su impacto en el desarrollo económico y la subsistencia humana.

En primer lugar, el agua es un recurso vital en diversos sectores eco-

nómicos como la agricultura, la industria y el uso doméstico (Saleh, 2022). 

Desempeña un rol esencial en el sostenimiento de los medios de vida y 

actividades económicas, especialmente en regiones donde la agricultura 

constituye una fuente principal de ingresos (Hernández et al, 2022). Su 

importancia se acentúa al considerar que, según la Organización de las 

Naciones Unidas, se requieren entre 50 y 100 litros de agua diarios por 

persona para cubrir las necesidades básicas y evitar amenazas sustan-

ciales para la salud (onu, s. f.). Este delicado equilibrio entre la vitalidad 

que proporciona el agua y la necesidad económica de otros recursos, 

como el petróleo, plantea un desafío complejo que exige una reflexión 

minuciosa sobre nuestra relación con los recursos subterráneos.

El agua se considera esencial para la vida y fundamental en diversas 

actividades. En Colombia, el agua se reconoce como sujeto de derecho, un 

fenómeno emergente respaldado por las protecciones constitucionales 

de los derechos humanos. Este enfoque inaugura un nuevo paradigma 

de constitucionalismo de la naturaleza, donde la gestión sostenible del 

agua no solo se vuelve indispensable para satisfacer necesidades básicas, 

sino que también busca preservar la rica diversidad ambiental del país 

(MacPherson, Ventura y Ospina, 2020). Sin embargo, en otras naciones, 

el agua es objeto de controversia, como en Bolivia, donde la privatiza-

ción ha generado críticas y protestas (Crespo et al, 2005), violando los 

sistemas tradicionales de manejo del agua y afectando el acceso seguro 

a este recurso, desencadenando conflictos sociales como la Guerra del 

Agua en Cochabamba, Bolivia (Sanz Galindo, 2006).

En lo que respecta al mundo de las aguas subterráneas, surge una 

paradoja notable: el mundo petrolero tiene una mayor información li-

tológica del suelo, ya que la exploración y extracción de petróleo han 

impulsado la necesidad de comprender la composición geológica del 

subsuelo, proporcionando información detallada sobre las capas terres-

tres y los estratos (The Groundwater Project, s. f.). Esta paradoja resalta 
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la ironía de la situación, ya que, siendo el agua 

un recurso vital, hay una brecha considerable 

en los estudios geológicos centrados en este 

recurso, y paradójicamente, se destinan ma-

yores esfuerzos y recursos al sector petrolero. 

Esta disparidad refleja la priorización de los 

intereses económicos del mundo enfocado en 

los hidrocarburos en comparación con los in-

tereses en la extracción de agua subterránea.

En cuanto al petróleo, actor indispensable 

en la economía global, es considerado como un 

hidrocarburo importante por ser una fuente de 

energía primaria para industrias, transporte y 

generación de energía (Asociación Colombiana 

del Petróleo y Gas, 2018). El petróleo se valora 

altamente, ya que muchos intereses econó-

micos giran en torno a este hidrocarburo. En 

consecuencia, la fluctuación en el precio del 

barril de crudo es determinante en el poder 

financiero y político de las grandes potencias 

y países productores. Además, la dependencia 

del petróleo tiene implicaciones sociales y eco-

nómicas, ya que, si repentinamente se reducen 

las reservas de este hidrocarburo, podría lle-

var a una disminución de los encadenamientos 

productivos y a un aumento generalizado en 

los costos de producción, lo que implicaría un 

estancamiento de la economía global a corto y 

mediano plazo (Pineda, 2020).

Esta dependencia económica se hace evi-

dente en los países que basan gran parte de 

su economía en las exportaciones de petróleo, 

experimentando impactos significativos debi-

do a las fluctuaciones en los precios del crudo 

(Azretbergenova y Syzdykova, 2020). A nivel 

nacional, Simón Gaviria Muñoz destaca la im-

portancia de la actividad petrolera en Colombia, 

afirmando que representa aproximadamente 

el 3.3 % del piB, el 40 % de las exportaciones 

y cerca de $ 7.5 billones de ingresos fiscales 

(Gaviria, 2023). Más allá de sus efectos econó-

micos, el sector petrolero influye en la estabi-

lidad monetaria y el desarrollo nacional desde 

una perspectiva sociopolítica (Azretbergenova 

y Syzdykova, 2020). 

En este contexto, surge una dicotomía entre 

dos elementos fundamentales en el subsuelo: 

el agua subterránea y el petróleo. Este juego de 

recursos subterráneos plantea la pregunta crí-

tica de cuál de estas sustancias, ya sea un litro 

de agua o un litro de petróleo, ostenta un valor 

superior en la sociedad. Así, en el silencioso 

subsuelo yace un conflicto latente que refleja 

la dualidad entre la esencia misma de la vida y 

el motor de la economía global.

Desarrollo 

La extracción desmesurada de petróleo ha sido 

fundamental en el desarrollo industrial y econó-

mico mundial, aunque deja a su paso impactos 

ambientales y sociales significativos. Entre estos 

efectos adversos destacan la contaminación del 

suelo y el agua, las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la alteración de ecosistemas y los 

riesgos para la salud humana (Pulido, Montes y 

Beltrán, 2004). Aunque la actividad petrolera 

ha contribuido sustancialmente a las cuentas 

externas y al comercio exterior de muchos paí-

ses, la necesidad de equilibrar los beneficios 

económicos con la preservación ambiental se 

hace cada vez más importante.

En este contexto, la extracción de petróleo 

no solo implica un costo económico, sino tam-

bién un notable consumo de agua. El experto 

Mauricio Cabrera Galvis (s. f.) señala que, en 

Colombia, se utilizan anualmente alrededor de 

120 millones de metros cúbicos de agua en la 

producción de petróleo convencional, mientras 

que la fracturación de un pozo no convencional 

requiere 20.000 metros cúbicos en una sola 

ocasión. En una campaña intensiva de fracking, 

podrían perforarse aproximadamente 200 

pozos al año, utilizando 4 millones de metros 

cúbicos de agua, lo que representa menos del 
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4 % del consumo actual de agua por parte de la 

industria petrolera. Es relevante destacar que, 

en términos de riesgo de contaminación de 

acuíferos, este riesgo ya existe con el petróleo 

convencional y es considerablemente mayor 

que con el fracking.

Aunque el petróleo es uno de los hidrocar-

buros más determinantes desde el punto de 

vista económico, algunos expertos coinciden 

en que el agua es más importante por varias 

razones fundamentales. En primer lugar, el 

agua es esencial para la vida, ya que todos los 

seres vivos dependemos de ella para sobrevi-

vir. Además, el agua desempeña un rol vital 

en la producción de alimentos, la generación 

de energía y el funcionamiento de la industria 

(La República, 2020). Sin embargo, el petróleo, 

aunque es un recurso vital, no es esencial para 

la vida de la misma manera que el agua. Además, 

el agua es un recurso limitado y su escasez 

puede tener consecuencias devastadoras a nivel 

mundial. Por lo tanto, es necesario priorizar 

la preservación y gestión sostenible del agua 

para garantizar su disponibilidad para las 

generaciones futuras (Vozpópuli, 2014).

La relación entre el agua y el petróleo es 

estrecha y multifacética, debido a que en el 

proceso de refinado, el agua es tan importante 

como el petróleo mismo. Se utiliza en la 

producción y refinación del petróleo y en la 

generación de energía. Sin agua, no tendríamos 

petróleo como carburante para automóviles, 

gasóleo para máquinas industriales, ni 

productos de uso cotidiano como detergentes, 

aspirinas o dentífricos (López y Fredy, 2019). 

En la industria petrolera y petroquímica, el 

agua y el petróleo están unidos, por lo que la 

producción depende cada vez más del agua, y 

su uso es clave para los proyectos existentes.

Para i lustrar tal debate, tomemos el 

ejemplo de Monteverde, un corregimiento 

de Palmarito perteneciente a Cúcuta en el 

Departamento de Norte de Santander, donde 

en 2017 se desencadenó un intenso conflicto 

entre la urgente necesidad de agua y los 

riesgos asociados a la propuesta de exploración 

petrolera de Turkish Petroleum Company. La 

comunidad, cuya dependencia del agua de Caño 

Barrancas es vital para sus 600 habitantes, 

expresó temores relacionados con la posible 

contaminación de sus fuentes y la amenaza 

a su entorno ambiental, caracterizado por su 

rica biodiversidad. La desconfianza hacia la 

empresa, alimentada por experiencias previas 

en la región, intensifica las divisiones dentro 

de la comunidad, que busca preservar tanto 

sus recursos hídricos como su entorno natural 

ante la incertidumbre acerca de los posibles 

impactos derivados de la exploración de estos 

hidrocarburos (Rozo, 2017). 

De lo anterior, se puede identificar que, pese 

a las divisiones en la comunidad en cuanto a 

sus opiniones, la decisión favoreció la necesi-

dad de agua en vez de respaldar el proyecto de 

exploración de hidrocarburos. Esta elección 

revela que, para la comunidad, la preserva-

ción del suministro de agua fue considerada 

más relevante que los potenciales beneficios 

económicos locales que el proyecto petrole-

ro podría ofrecer. Aunque la iniciativa podría 

haber aportado ciertos beneficios económicos, 

la comunidad optó por priorizar la seguridad 

y sostenibilidad de sus recursos hídricos so-

bre otros aspectos. Este enfoque sugiere una 

valoración más elevada de la seguridad am-

biental y la calidad de vida en comparación 

con las oportunidades económicas a corto 
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plazo. En última instancia, la decisión refleja una elección consciente 

de la comunidad en favor de la preservación de su entorno natural y la 

satisfacción de sus necesidades básicas sobre posibles ganancias eco-

nómicas derivadas del proyecto.

Al ampliar nuestra perspectiva a nivel internacional, en México, en 

el 2020, se debatió la asignación presupuestaria entre la industria pe-

trolera (Pemex) y el acceso al agua (Conagua). En ese año, Pemex recibió 

un aumento del 8 %, mientras que Conagua experimentó una reducción 

del 4 %. El acceso al agua potable también es un punto clave, afectando 

a una tercera parte de los hogares mexicanos. Se destacan la falta de 

infraestructura y una cultura eficiente de uso. Alrededor de 105 de los 

635 acuíferos en México están sobreexplotados, y se pierde el 40 % del 

consumo diario promedio de 322 litros por persona debido a fugas y mal 

uso (La República, 2020). El artículo concluye expresando la preocupación 

por la falta de atención y presupuesto para el agua en la política guber-

namental, advirtiendo sobre sequías y problemas futuros de abasteci-

miento seguro de agua. México, siendo el segundo país con mayor estrés 

hídrico en América, plantea la pregunta final: ¿A alguien le importa? En 

este contexto, se resalta el dilema sobre la importancia relativa entre el 

petróleo y el agua en la toma de decisiones presupuestarias.

Por otra parte, el ex viceministro de energía 

de Colombia, Orlando Cabrales Segovia (2014), 

sostiene que la extracción de agua subterránea 

y la extracción de petróleo no son incompati-

bles. En 2014, recalcó la importancia de ambos 

elementos para el desarrollo sostenible del 

país. Citó el caso de Maicao en la Guajira como 

un ejemplo exitoso de cómo la exploración de 

hidrocarburos proporcionó agua potable a una 

comunidad con problemas de sed. Cabrales res-

pondió a críticas sobre el impacto ambiental del 

sector de los hidrocarburos, argumentando que 

el consumo de agua es mínimo y que se apli-

can estrictas medidas ambientales. Defendió 

la perforación en yacimientos no convencionales, destacando el reciclaje 

del agua, y abogó por el uso de agua subterránea tratada. Concluyó que la 

oportunidad de aumentar las reservas de crudo y gas con yacimientos no 

convencionales para impulsar el desarrollo del país, teniendo como base 

las políticas de gestión integral del recurso hídrico, son elementos clave 

para el futuro sostenible de Colombia.

De lo anterior, Orlando Cabrales Segovia sugiere que la combinación 

de la extracción de agua subterránea y la industria petrolera puede ser 

beneficiosa para el bien común. Se destaca la posibilidad de garantizar el 

suministro de agua a las comunidades al tiempo que se extrae petróleo 

 Por otra parte, el ex viceministro 

de energía de Colombia, Orlando 

Cabrales Segovia (2014), sostiene 

que la extracción de agua 

subterránea y la extracción de 

petróleo no son incompatibles.
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de manera controlada. Además, en su postura, recalca que el agua y el 

petróleo no son antagonistas, sino elementos clave para el futuro y el 

desarrollo sostenible de Colombia. Por lo tanto, el escenario ideal plan-

teado busca conciliar ambas actividades, priorizando el abastecimiento 

de agua para las personas y aplicando medidas de extracción de petróleo 

que sean sostenibles y reguladas.

En relación a los precios, se destaca de manera sencilla la dispari-

dad entre un litro de petróleo y uno de agua. Para analizarlo, se realizan 

cálculos tomados como referencia el barril de petróleo Brent, cuyo valor 

fluctúa diariamente por diversas variables. Tomando como base un pre-

cio de 85 dólares estadounidenses por barril (Datosmacro, 2024), equi-

valente a 340.000 pesos colombianos (considerando una tasa de cambio 

de 1 dólar = 4000 pesos colombianos), y una capacidad de un barril que es 

de 158.987.304 litros (eiti, 2017), equivalente a 0.158 m³. Esto implica que 

el costo de 1 m³ de petróleo Brent sería de 534.65 dólares, lo que en pesos 

colombianos sería cop 2.138.634. Al usar como unidad de medida los litros, 

un litro de petróleo vale cop 2138.63. Es fundamental considerar que estos 

cálculos se basan en un valor específico del barril y que puede cambiar 

continuamente por las fluctuaciones en el mercado.

Al comparar este cálculo con el costo del metro cúbico de agua pota-

ble en Colombia, que varía según el estrato socioeconómico, la ubicación 

geográfica y el tipo de sector donde se utilice (ya sea industrial, comercial 

o residencial), se establece un promedio de cop 2873.71 por metro cúbico 

(eAAB, 2023), según las tarifas de la prestación del servicio de acueduc-

to. Este valor se basa en el cargo básico por metro cúbico en la ciudad de 

Bogotá, establecido por el Acuerdo de Junta Directiva No. 171 del 14 de di-

ciembre de 2023. Por lo tanto, el costo de un litro de agua potable sería de 

cop 2.87. Al comparar este valor del litro de agua con el valor del litro de pe-

tróleo, se concluye que el litro de petróleo es aproximadamente 744 veces 

más caro que el litro de agua. Esto sugiere que una de las posibles razones 

por las cuales el petróleo es tan significativo en el subsuelo radica en las 

ganancias sustanciales que genera en comparación con el otro recurso.

Desde una perspectiva económica, el litro de petróleo supera en im-

portancia al litro de agua. El petróleo, como recurso natural no renova-

ble, es esencial para la producción de energía, combustibles, plásticos, 

productos químicos y otros bienes, impactando significativamente la 

economía mundial al afectar los costos de producción, transporte y co-

mercio a nivel global. En contraste, el agua, siendo esencial para la vida 

y valiosa en términos de sostenibilidad y bienestar humano, no tiene el 

mismo impacto directo en los mercados financieros y la economía global 

como el petróleo. Esta diferencia de precios refleja la compleja relación 

entre estos dos recursos fundamentales y plantea interrogantes sobre 

cómo equilibrar la necesidad económica con la sostenibilidad y preser-

vación de recursos esenciales.



20 Revista Sol de Aquino

La paradoja del subsuelo 

encapsulada en la pregunta 

fundamental de qué es 

más importante, un litro de 

agua o un litro de petróleo, 

se revela como un dilema 

complejo que trasciende las 

simples comparaciones de 

valor económico.
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Conclusión

La paradoja del subsuelo encapsulada en la pregunta fundamental de 

qué es más importante, un litro de agua o un litro de petróleo, se revela 

como un dilema complejo que trasciende las simples comparaciones 

de valor económico. Al abordar esta cuestión, se ha explorado las inter-

conexiones entre estos recursos vitales, examinando su impacto en la 

economía, la sociedad y el medio ambiente. Las conclusiones obtenidas 

señalan la necesidad de enfoques holísticos y medidas equitativas para 

gestionar la coexistencia de ambos elementos subterráneos.

Por su parte, el análisis económico de la disparidad de precios entre 

el petróleo y el agua sugiere la necesidad de repensar nuestra valoración 

de estos recursos. Aunque el litro de petróleo pueda tener un valor eco-

nómico más alto, su relevancia no debería eclipsar la vital importancia 

del agua para la vida y la sostenibilidad global. La búsqueda de fórmu-

las que permitan un desarrollo conjunto, estimulando el crecimiento 

de la industria sin comprometer las fuentes hídricas subterráneas, se 

presenta como un reto para la sociedad. Este enfoque no solo aborda la 

escasez en regiones con poca oferta de agua superficial, sino que tam-

bién se presenta como una respuesta tangible a la falta de abastecimiento 

en diversas comunidades. Un ejemplo claro de esto es la reciente acción 

filantrópica de MrBeast, quien financió la construcción de 100 pozos 

de agua en África. Él ejemplifica la efectividad de esta alternativa para 

generar un impacto positivo y duradero. Dicho acto destaca la impor-

tancia de buscar soluciones innovadoras y sostenibles, enfatizando 

cómo la perforación de pozos subterráneos puede garantizar el acceso 

universal al agua, a la vez que se equilibra el desarrollo industrial con 

la preservación de los recursos hídricos.

La industria de los hidrocarburos, si bien ha sido un catalizador del 

progreso humano, exige una evaluación más profunda de sus repercu-

siones ambientales. La exploración y explotación de recursos petroleros 

deben ir de la mano con prácticas sostenibles, guiadas por principios 

de equidad y responsabilidad. La regulación, fortalecida por el derecho 

como mecanismo de control social, representa un hito fundamental en 

equilibrar el desarrollo económico con la preservación de los recursos 

naturales, especialmente el agua. En este contexto, las comunidades 

locales emergen como actores clave en la toma de decisiones sobre la 

explotación de recursos subterráneos. El ejemplo de Monteverde en 

Colombia ilustra cómo la preservación del agua puede prevalecer so-

bre los beneficios económicos a corto plazo. Esta dinámica destaca la 

importancia de involucrar a las comunidades en procesos de decisión 

que afectan sus recursos hídricos y su entorno natural.
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Adicionalmente, la innovación y la cooperación internacional sur-

gen como elementos fundamentales para superar esta paradoja. La 

búsqueda de tecnologías más limpias y sostenibles en la extracción y 

procesamiento de petróleo, así como el fomento de prácticas agrícolas 

y de consumo más eficientes en el uso del agua, son caminos prome-

tedores. La creación de incentivos para la investigación y adopción de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente se vuelve imperativa en 

la búsqueda de soluciones a largo plazo.

Finalmente, la paradoja del subsuelo plantea una llamada de aten-

ción global. ¿Cómo podemos armonizar la necesidad de recursos para 

el progreso con la imperativa conservación de nuestro entorno natural? 

La respuesta no reside en una elección única entre el petróleo y el agua, 

sino en la creación de un paradigma que promueva la coexistencia, la 

sostenibilidad y la equidad. La paradoja es un recordatorio de la interde-

pendencia de la humanidad con la Tierra, y solo a través de un enfoque 

colaborativo y visionario podemos esperar resolver este dilema y ase-

gurar un futuro habitable para las generaciones venideras. La sociedad 

es la encargada de robustecer la regulación y de construir y desarrollar 

mecanismos para lograr tal objetivo.
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Introducción

A manera de preámbulo se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tanto está 

dispuesto el hombre a trabajar por la sociedad, por el medio ambiente 

y por sí mismo? El hombre “postmoderno” se ha dado a la tarea de re-

pensar su paso por el mundo y las consecuencias de su trasegar por el 

mismo; ha reflexionado por y para el otro, para que este pueda vivir, en 

la medida de lo posible, en las mejores condiciones sociales, económicas, 

educativas, pero más importante, medioambientales. Por lo tanto, esta 

afirmación implica asumir la naciente, pero antigua, relación de equili-

brio entre el ser humano y el medio ambiente, incluyendo, además, una 

reflexión sobre el hacer y el pensar colectivo del ser humano, es decir, 

la expresión ética (Cantú, 2015).

Se requiere una reflexión crítica y consciente 

respecto a la relación ser humano-medio am-

biente, que, en otras palabras, se denomina la 

relación ética y medio ambiente. El análisis de 

esta dupla no pretende la conceptualización de 

estas, sino más bien la relación entre ellas. La 

ética, por un lado, en su amplio espectro, com-

prendida como lo afirma Cortina (2000), “la in-

comprendida… la ética como teoría filosófica de 

la acción” (pp. 17-18). Por otra parte, se establece 

una comprensión del medio ambiente como el 

entorno planetario en el cual el hombre realiza 

plenamente su sentido de humanidad. 

Debido a la constante preocupación que han 

tenido los gobiernos sobre la intervención del hombre en el medio am-

biente y su afectación, los líderes mundiales han propuesto la Agenda 

2030 con la necesidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 

de proteger, restablecer y promover el uso adecuado y sostenible de los 

ecosistemas. Estos objetivos universales, enfocados en la preservación, 

desarrollo y mejora de diferentes aspectos ambientales, políticos y eco-

nómicos, apuntan a mantener y prolongar “la calidad de vida” del ser hu-

mano en las futuras generaciones, basándose en el cuidado del medio 

ambiente, la superación de la pobreza, el hambre, el tratamiento de las 

enfermedades mortales y la garantía de la educación primaria.

En definitiva, es imperativo realizar una contextualización y análi-

sis de estas relaciones, a saber, ser humano (ética)-medio ambiente y la 

razón de ser de los ods y su respectiva relación con la “teoría filosófica 

de la acción”, en una palabra, la ética. 

ARTÍCULOS

Se requiere una reflexión 

crítica y consciente respecto a 

la relación ser humano-medio 

ambiente, que, en otras palabras, 

se denomina la relación ética y 

medio ambiente.
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Ética y Medio Ambiente

La preocupación por la relación entre el ser humano y el medio ambiente 

no es un fenómeno reciente. Desde la antigüedad, diversas filosofías y 

religiones, como el taoísmo, las creencias indígenas o el pensamiento 

occidental de filósofos como Pitágoras y Plutarco, se han ocupado de 

este tema. Sin embargo, la ética ambiental como disciplina formal no 

se consolidó hasta el siglo XX.

Aldo Leopold, considerado el padre de la ética ambiental, sentó las 

bases de esta disciplina con obras como La ética de la tierra (1949). En 

esta obra, propone una visión de la Tierra como una comunidad inter-

conectada y establece la responsabilidad moral de los seres humanos 

de respetar y cuidar a todos sus miembros, tanto vivos como no vivos 

(Kwiatkowska, 2012).

Más allá de la visión de Leopold, es importan-

te considerar dos perspectivas sobre la relación 

entre el ser humano y la naturaleza:

Sapere Aude: la máxima kantiana “atréve-

te a saber” ha sido reinterpretada en el siglo 

XX como “atrévete a dominar”. De acuerdo con 

Ruiz y Maciel (2020), esta visión ha impulsado 

una relación depredadora con la naturaleza, 

separando al ser humano “yo” de la naturaleza 

lo “otro” y relegando la responsabilidad a las 

futuras generaciones.

Conscius Aude: la perspectiva de Hans Jonas, 

“atrévete a ser consciente, responsable”, va más 

allá del lema kantiano del ser humano como 

un fin en sí mismo. Propone que los intereses 

individuales no se sobrepongan a los colecti-

vos, buscando un equilibrio entre el bienestar 

humano y la protección del medio ambiente.

Uniendo estas dos perspectivas, junto a la 

propuesta de Leopold, se configura el concepto 

actual de “crisis ambiental”. Esta crisis se basa 

en la racionalidad kantiana de la instrumen-

talización, pero no se pueden ignorar los hitos 

importantes que han impulsado el reconocimiento del ser y su relación 

con su entorno. Según Ruiz y Maciel (2020), algunos hitos relevantes en 

la evolución de la ética ambiental son:
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Aldo Leopold, considerado el 

padre de la ética ambiental, 

sentó las bases de esta disciplina 

con obras como La ética de 

la tierra (1949). En esta obra, 

propone una visión de la 

Tierra como una comunidad 

interconectada y establece la 

responsabilidad moral de los 

seres humanos de respetar y 

cuidar a todos sus miembros...
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 • Tratado entre Estados Unidos y Canadá (1941), que establece que nin-

gún Estado tiene derecho a utilizar su territorio de forma que cause 

daños ambientales en el territorio de otro.

 • Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948-1972), que 

impulsa la creación de sistemas de protección ambiental.

 • Primera conferencia de la United Nations Conference on Environment 

and Development (unced) en Estocolmo, Suecia (1972), donde se 

adoptaron 26 principios sobre el medio ambiente.

 • Última conferencia de la unced en Río de Janeiro, Brasil (2012), don-

de se adoptó el documento final “El futuro que queremos”, que trata 

el tema del desarrollo sostenible.

Es importante destacar que la ética ambiental no es una tarea exclusiva 

de los especialistas. Todos podemos contribuir a su desarrollo y aplicación 

desde nuestras acciones cotidianas, tomando decisiones responsables 

que favorezcan la protección del medio ambiente y la construcción de 

un futuro más sostenible para las generaciones venideras.

Ética y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La reflexión filosófica sobre la relación ética-medio ambiente, que se ha 

desvelado en estas líneas, se refiere a lo que el ser humano ha elabora-

do con el fin de preservar para la posteridad los recursos naturales que 

ofrece la tierra, brindando a las futuras generaciones las mismas o me-

jores condiciones de vida en cuanto a recursos naturales se refiere. Es 

por ello que, en 2015, los líderes mundiales aprobaron la llamada “Agenda 

2030”, que establece los ods, es decir, los procesos medioambientales, 

políticos y económicos que deben generar y garantizar los gobiernos para 

el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad (Álvarez, Torres, 

Samanez y Sarmiento, 2018).

Ciertamente, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible se esta-

blecen en una misma jerarquía, donde ninguno es superior a otro, y 

donde todos, en términos generales, pueden contribuir a la elaboración 

de una ética del ambiente fuertemente soportada en el bien común. De 

igual manera, se vislumbra en su enfoque cambiar las condiciones de 

un individuo o comunidad para su progreso y estadía a largo plazo, es 

decir, que partiendo de algo tan propio como reducir la pobreza, se per-

mitirá el acceso a la tecnología y el sustento de las energías renovables 

(Fajardo y Cervantes, 2021).

Partiendo de paradigmas como este, se pueden identificar los fun-

damentos éticos que se ven envueltos al suplir y atender las necesidades 

del hombre y el ambiente, sin rezagar los objetivos restantes, puesto que 

tienden a estar interrelacionados. Tanto así, que se hace un realce en la 
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manera en que los humanos hacen un juicio y valoran lo que tienen, tal 

como Zahedi y Gudynas (2008) indican en la Declaración de Estocolmo.

Por lo tanto, esta racionalidad se encuentra inmersa en cada objetivo 

al concienciar los beneficios en la comunidad en la que el individuo se 

desarrolla. Si un grupo social cuenta con una fuente vital como el agua, 

se deben levantar todos los programas gubernamentales que aboguen 

por su abastecimiento, tratamiento, cuidado y prevención. Mediante las 

conductas y estilos de vida, se podrá generar una reflexión sobre el hecho 

de que tal recurso no le pertenece a alguien en específico, y qué efectos 

podría ocasionar el acaparamiento, abuso, alteración y lucro del mismo.

Desde el actuar individual y la práctica activa de la rutina humana, 

se debe evaluar si el consumo y expendio de recursos disponibles es ra-

zonable y si se pudiera incorporar otra actividad que permita reducir el 

impacto ambiental que no es visiblemente percibido. En conjunto, esto 

se desarrolla con el allegado de quienes esperan los mismos intereses 

sin transgredir los derechos fundamentales ni irrespetar la integridad 

humana y ambiental. Por lo tanto, debe ser partícipe del desarrollo, es-

tablecido como derecho por las Naciones Unidas, y contribuir, puesto 

que ha tenido el beneficio de disfrutar del mismo.

Dado que el actuar del hombre ha llevado al ambiente a un estado de 

crisis y ha mostrado su verdadera cara con sus ocultos intereses capita-

listas y de poder, los ods se convierten en componentes reguladores de 

la sostenibilidad, contra la desigualdad, la sobreexplotación, la injusticia 

y el deterioro. Incluso, esto desata una dimensión que converge y se en-

foca en trabajar cada una de las causas por las que esa constante egoís-

ta se encuentra latente, al transformar la sostenibilidad en algo menos 

contaminante e invasivo, y que garantice la mejora de las condiciones 

de vida de todos los seres.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (duBdh), 

adoptada por la unesco (2006), representa un hito crucial en la expan-

sión de la visión antropocéntrica. Su importancia es comparable a la de 

la Convención de Estocolmo para el Medio Ambiente. La duBdh marca 

la evolución de la ética ambiental, originalmente biocéntrica, hacia una 

perspectiva más amplia: la bioética ambiental. Esta nueva corriente 

amplía el debate, buscando conciliar las perspectivas antropocéntrica 

y biocéntrica, y así establecer una relación armoniosa entre el ser hu-

mano y el medio ambiente.

Atendiendo a esta información, se aclara un factor esencial en co-

mún que concierne tanto al ambiente como al ser humano: el cambio 

climático. Teniendo en cuenta que una porción de los 17 ods establecidos 

ya está enfocada en sus intereses por la protección del agua y el uso res-

ponsable de la energía, se debe hacer ahora un arduo seguimiento a los 

grupos afectados por el impacto ambiental y aplicar ciertas penitencias 
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a agentes contaminantes, como bien se acuerda 

en la Conferencia sobre el Cambio Climático. 

Esto posiciona al hombre en un estado de vir-

tud cuando comprende que, en su actuar, puede 

compensar a las naciones menos favorecidas al 

limpiar, reemplazar y fomentar recursos ener-

géticos renovables, desaprobar toda industria 

que monopolice recursos y que, en su obrar, 

genere efectos desmesurados en el terreno, 

como fallas geológicas y sismos producto del 

fracking, o la infección con metales del agua por 

medio de represas hidroeléctricas. Desarmando 

todo aquello que promueva la desigualdad y la 

exclusión.

Conclusiones

Durante el desarrollo de este artículo se ha 

generado una reflexión en torno a la ética y su 

relación con el medio ambiente y las ods. La 

responsabilidad que tiene el ser humano como 

parte de esta gran comunidad es esencial para 

abordar la crisis ambiental actual y ser parte de 

la solución (White y Graham, 2015).

Si bien es un tema que se aborda desde di-

ferentes y amplias entidades gubernamentales 

y no gubernamentales, es importante recalcar 

y fomentar la responsabilidad individual. Esto 

conlleva, en este sentido, a la gestión del vínculo 

existente entre ser humano-medio ambiente y 

establece una relación directa con el quehacer 

de la ética, en tanto reflexión moral del hacer, 

del pensar del ser, y el colectivo en cuanto a su 

relación con el medio que lo rodea.

Finalmente, las acciones del ser humano 

sobre el medio ambiente han creado en la ac-

tualidad debates, libros, colectivos, individuos 

defensores y nuevos expertos en el tema que 

han resaltado el papel del ser humano y su poca 

conciencia sobre el otro, y el uso de los recur-

sos agotables como desencadenante del daño 

irreversible que este le está causando a la tierra 

y sus recursos.

La defensa del otro, entendido como medio 

ambiente, es una tarea que le corresponde al 

Estado y a cada ciudadano en particular. Se trata 

de defender los derechos de la naturaleza, así 

como de hacer manifiestos los deberes de todos 

para preservar la integridad del ecosistema.
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Introducción

Tanto en investigaciones como en los mar-

cos jurídicos, se ha hecho más énfasis en los de-

rechos ambientales que en los deberes, lo cual 

permite establecer un vacío conceptual y teóri-

co respecto a la importancia de los deberes que 

tienen tanto el Estado como los ciudadanos que 

pertenecen a la nación. La Constitución Política 

de Colombia no es lo suficientemente contun-

dente sobre la injerencia de este tema, cosa que 

sí han tratado algunas sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia. Por lo tanto, es necesario 

gestionar y profundizar sobre los deberes que 

tienen las personas desde el fuero particular y 

de pertenencia a grupos poblacionales.

No es evidente el trabajo investigativo so-

bre los deberes ambientales; sin embargo, ha 

habido más producción literaria sobre los dere-

chos ambientales. Asimismo, la jurisprudencia 

adolece de normatividad explícita en esta ma-

teria. Por lo tanto, este ejercicio reflexivo busca 

resaltar la importancia que tienen los deberes 

ambientales y el compromiso que debe asumir 

tanto el Estado como los ciudadanos.

En consecuencia con el propósito plantea-

do, se realizará un ejercicio reflexivo respecto 

al cuidado de los recursos naturales a partir de 

los derechos ambientales, y, asimismo, se hará 

hincapié en los deberes que tiene la sociedad 

con el medio ambiente.

Aproximación a los deberes ambientales

Hay una significativa ponderación respecto a 

los derechos del hombre, el cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales; sin embargo, 

no son igualmente abordados en importancia 

los deberes que tiene el hombre para proteger 

el medio ambiente. Se trata entonces de reto-

mar el valor que tienen los recursos naturales 

y el cuidado que se les debe brindar, tanto por 

parte del Estado como por parte de quienes 

conforman la Nación, es decir, las comunida-

des, para protegerlos de manera adecuada. La 

Constitución Política de Colombia aporta una 

serie de obligaciones para que las cumpla el 

Estado en materia ambiental, considerando 

que los recursos naturales constituyen parte 

esencial del patrimonio de la nación (Congreso 

de la República de Colombia, 1991, Art. 263).

Por lo tanto, es un deber constitucional del 

Estado lograr el desarrollo sostenible (Congreso 

de la República de Colombia, 1991, Art. 80), así 

como es un deber y obligación constitucional 

de los ciudadanos proteger los recursos na-

turales y velar por una sana conservación del 

medio ambiente (Congreso de la República de 

Colombia, 1991, Art. 8). La Corte Constitucional, 

de acuerdo con la Sentencia C-058 de 1994 de 

la Corte Suprema de Justicia, enfatiza la ne-

cesidad de preservar y salvaguardar el medio 

ambiente, porque no se trata solamente de 

exigir derechos para proteger el ecosistema, 

sino de vincular también los deberes de ma-

nera equitativa.

Es así como la Constitución colombiana alude 

en primer momento a los derechos y posterior-

mente a los deberes, como se puede evidenciar 

en el Título 2, en donde aparecen de manera 

desproporcionada, ya que se hace más énfasis 

en los derechos que en los deberes. 

ARTÍCULOS
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Según Ruiz (2018), “asumir la legislación 

ambiental como colección de principios éti-

cos y no como referente jurídico de obligatorio 

cumplimiento viene desde el Código Nacional 

de Recursos Naturales de Colombia”. En este 

sentido, para Ruiz (2018), la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, que se realizó en Estocolmo en 1972, 

enfatizó en principios y acuerdos conceptuales, 

pero omitió normas para establecer sanciones 

a quienes atentaran o afectaran el medio am-

biente. Por lo tanto, es clave sostener el papel 

fundamental que deben cumplir los deberes en 

el cuidado del medio ambiente y de esta manera 

alcanzar el desarrollo sostenible.

Para Carnelutti (2000), el derecho no termi-

na con la formulación de disposiciones, porque 

un mandato no puede entenderse solamente 

para ser obedecido o para reducirse simple-

mente a la imposición de normas comporta-

mentales, sino que debe recoger las prácticas 

o costumbres de los pueblos para asegurar la 

sana convivencia.

En el caso colombiano, el derecho ambiental 

es de carácter preventivo, y busca garantizar el 

cuidado del medio ambiente. De lo contrario, 

intervendrá el Estado para impedir y reducir 

los comportamientos que generen agravios o 

daños. Por lo tanto, al considerar que la natu-

raleza es un sujeto de derechos, igualmente 

van de la mano los deberes para con la misma 

(Márquez, 1992; citado en Cardona, 2023), te-

niendo como referente la solidaridad social que 

busca legitimar las acciones del ser humano. 

Desde la solidaridad social, los hombres esta-

blecen consensuadamente sus necesidades de 

interrelación con los demás seres humanos en 

pro del bien común.

En el lenguaje del deber, primero se con-

tribuye antes de reclamar derechos como pro-

ducto de un trabajo colectivo, en donde todos 

los agentes sociales contribuyan con el fin de 

afianzar la Constitución Ecológica, la cual sur-

ge como tarea de la Constitución social (Corte 

Constitucional de Colombia, 1992). De esta ma-

nera, se establece una restauración ecológica 

basada en la misma naturaleza. Tal es el caso 

de los procesos de arborización cuando se da 

el reconocimiento idóneo a las especies nati-

vas y se rescata el papel que cumplen las co-

munidades locales en el cuidado de la tierra y, 

en consecuencia, la vigilancia responsable por 

parte del Estado.

Con la sentencia No. C-032 (Cor te 

Constitucional de Colombia, 2019) se esta-

blece la Constitución Ecológica, con la que se 

busca determinar las exigencias impuestas a 

las autoridades del Estado y a los particulares, 

representados en los habitantes de los terri-

torios donde están los recursos naturales que 

deben ser protegidos. De esta manera, se pue-

de considerar que hay un reconocimiento al 

deber que tiene todo ciudadano de promover 

y desarrollar el medio ambiente, ejerciendo la 

virtud de la prudencia y buscando constante-

mente el favorecimiento de la dignidad de la 

persona desde el fuero particular y colectivo 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

No. C-0519, 1994). 

Se trata de una relación de coexistencia 

solidaria entre el ser humano y la naturaleza, 

a partir de principios de responsabilidad social 
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Por lo tanto, es clave sostener el papel fundamental que deben 

cumplir los deberes en el cuidado del medio ambiente y de esta 

manera alcanzar el desarrollo sostenible.
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con los demás seres humanos y el desarrollo sustentable del medio ambien-

te. Ahora bien, los deberes ambientales traen en consecuencia obligacio-

nes como la de cumplir a cabalidad las imposiciones en materia de gestión 

ambiental emanadas por parte del Estado, las cuales son argumentadas a 

partir de normas jurídicas que, al incumplirlas, traen consecuencias san-

cionatorias (Cardona, 2023).

En la construcción de la conciencia ecológica y las propuestas de soste-

nibilidad ambiental, en el contexto del derecho y la aplicación de sanciones 

a quienes infringen los marcos legales para el cuidado del ecosistema, es 

evidente que hay quienes evaden estas responsabilidades desafiando los 

sistemas de justicia. Se justifican a partir de intenciones humanistas y cre-

denciales verdes, las cuales, en el fondo, son permisos para delinquir con 

fachadas de legalidad lo que es ilegal (White y Graham, 2015).

Los recursos naturales han venido experimentando un deterioro ex-

ponencial, conduciendo a la escasez y a la irreversible degradación de sus 

componentes. Esta es una apreciación global que lleva a cuestionarse sobre 

la importancia de preservar los recursos naturales, planificarlos y gestio-

narlos sosteniblemente (Cifuentes, Diaz y Osses, 2018).

De acuerdo con la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, se analizó y se descu-

brió que parte de la afectación a los recursos naturales ha sido por la inter-

vención antropogénica (López-Gallego, 2012). Esto ha llevado a que se haya 

incrementado la crisis y alteración climática, la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera a ritmos y escalas sin precedentes, altas tempera-

turas globales, el retroceso global de los glaciares, la quema de combusti-

bles fósiles, la deforestación de los ecosistemas selváticos, la desertificación 

(Espinosa, 2018), así como el uso indiscriminado de la tierra para cultivos 

ilícitos, la explotación minera, la explotación ganadera, la contaminación 

de los sistemas hídricos y aéreos, la acidificación de las aguas, el uso de 

fertilizantes y fungicidas, y la adaptación locativa para la explotación del 

sector industrial y la consecuente emisión de residuos industriales, entre 

otras afectaciones (Gómez, 2003).

En este sentido, la educación ambiental de los pueblos cumple un rol 

fundamental para ayudar a buscar soluciones que resuelvan los problemas 

inherentes al cuidado del medio ambiente. Desde los procesos educativos 

responsables, se logrará que la sociedad adquiera competencias, conoci-

mientos y herramientas que redunden responsablemente en la preparación 

idónea, la participación ciudadana ética y consciente con el medio ambiente 

(Fajardo y Cervantes, 2021).

Por lo tanto, se trata de convertir la tragedia en triunfo para solucionar 

el problema global y local de la contaminación ambiental con innovaciones 

sostenibles, para construir un mundo mejor y en equidad, motivados por la 

esperanza y no por el miedo de no poder hacer algo para salvar el planeta: el 
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compromiso comienza desde lo singular para convertirse en un imperativo 

categórico social que surge desde el deber cumplido.

Para concluir, es evidente que no existe el suficiente respaldo argumen-

tativo en relación con los deberes ambientales, tanto en jurisprudencia como 

en investigaciones académicas. En contraste, respecto a los derechos am-

bientales, la literatura es amplia, así como la normatividad jurídica. De ahí 

que sea importante abrir espacios de diálogo desde diferentes escenarios 

sociales para empoderar el papel que han de cumplir los deberes en el con-

texto y compromisos del Estado y la Nación. La poca producción de fuentes y 

aparato crítico limita, en cierta medida, el análisis de los deberes ambienta-

les. Sin embargo, esta realidad plantea nuevos retos para seguir investigan-

do y aportando a la generación de nuevo conocimiento sobre esta materia.
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Introducción

En los últimos años, la creciente incidencia de 

fenómenos naturales ha subrayado la urgente 

necesidad de una gestión de riesgos eficaz y 

proactiva en las áreas urbanas vulnerables. La 

Pintada, un municipio situdado en el suroeste 

de Antioquia, Colombia, destaca por su geo-

grafía rica, una demografía dinámica y una 

economía en desarrollo. Atravesado por el río 

Cauca, enfrenta desafíos significativos debido 

a las inundaciones recurrentes, especialmente 

durante la temporada de lluvias. Estos eventos 

no solo amenazan la seguridad y el bienestar 

de sus habitantes, sino que también han mol-

deado tanto su historia como su estructura 

socioeconómica, impactando negativamente 

en el desarrollo regional.

La historia de inundaciones en La Pintada 

es extensa y variada, lo que ha resaltado la ne-

cesidad urgente de implementar estrategias 

efectivas de gestión del riesgo. Estos eventos 

han causado pérdidas económicas significa-

tivas y desplazamientos temporales de mu-

chas familias, afectando la cohesión social y 

la estabilidad regional. Ante esta realidad, se 

reconoce la indiscutible necesidad de gestio-

nar proactivamente los riesgos asociados con 

las inundaciones para proteger vidas humanas, 

asegurar el progreso económico y promover la 

sostenibilidad ambiental del municipio.

En respuesta a las inundaciones recurren-

tes, investigaciones previas han propuesto la 

creación de un mapa detallado de amenazas 

por inundación, fundamental para la planifi-

cación y gestión territorial eficaz. Este mapa 

está diseñado para influir en la política local y 

las prácticas de desarrollo, integrando la adap-

tación al riesgo de inundaciones dentro de la 

planificación urbana y regional. La metodolo-

gía del estudio combina análisis cuantitativos y 

cualitativos para identificar zonas vulnerables 

y sugerir medidas de manejo que se alineen con 

las normativas de planificación urbana.
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El presente artículo subraya la importancia de la gestión de riesgos 

como elemento crucial para el desarrollo territorial sostenible y la resi-

liencia urbana. Proporciona una base científica a gestores municipales y 

a la comunidad para desarrollar estrategias de mitigación que protejan 

tanto a la población como a la infraestructura crítica, con el objetivo de 

transformar el municipio en un entorno más seguro y resiliente.

Metodología

Para llevar a cabo la investigación, se abordó el tema crucial de la gestión 

del riesgo y la prevención en el contexto del ordenamiento territorial del 

municipio de La Pintada. Enfocado en proporcionar un marco sistemáti-

co y robusto para la planificación y manejo de cuencas hidrográficas, el 

estudio integró estrategias de prevención de desastres. A continuación, 

se detalla la metodología aplicada, basada en la adopción y adaptación 

de una serie de guías metodológicas y protocolos, junto con un marco 

normativo y procedimental claramente definido y vigente, asegurando 

así un enfoque coherente en la identificación y gestión de riesgos en la 

planificación urbana.

El desarrollo de la metodología y la identificación de sus respecti-

vas etapas se realizaron de acuerdo a lo consignado en los documentos 

metodológicos utilizados durante el estudio:

 • Guía metodológica: Incorporación de la prevención y la reducción de 

riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial, procedimiento 

para la incorporación del riesgo en los pot (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).

 • Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes 

de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, gestión del riesgo 

en los pomcA (Minambiente, Minhacienda, Fondo de Adaptación, 2014).

 • · Guía municipal para la gestión del riesgo, procesos de la gestión del 

riesgo en el municipio (Ministerio del Interior y de Justicia, Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010).

Etapa 1: identificación de eventos amenazantes

La etapa de identificación de eventos amenazantes se centra en recono-

cer las amenazas más relevantes, localizando y describiendo aquellas 

que representan un mayor peligro para la población o que ocurren con 

mayor frecuencia. Para evaluar la frecuencia de ocurrencia y los posi-

bles daños asociados a estos eventos, se requiere:

El estudio comenzó con una inmersión profunda en la realidad 

cotidiana de los habitantes del área de estudio, con el objetivo de do-

cumentar, comprender y analizar su estilo de vida en relación con los 
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eventos climáticos adversos. A través de trabajo de campo, se recopiló 

información esencial sobre las inundaciones recientes y sus impactos 

en diversos barrios y zonas residenciales.

Este proceso incluyó entrevistas con residentes que han vivido en 

la zona entre 8 y 50 años. Se documentó la duración de su residencia, 

la fecha de la última inundación significativa y las principales conse-

cuencias enfrentadas, como la pérdida de bienes personales y animales 

domésticos, además de los impactos en actividades económicas clave 

como la agricultura y la porcicultura.

Durante las visitas de campo, se empleó un método sistemático para 

evaluar el impacto de las inundaciones, incluyendo mediciones de la 

profundidad del río y la distancia desde el cauce natural1 hasta el pun-

to máximo de inundación. También se recopiló una extensa colección 

de fotografías que documentaron los efectos inmediatos en las áreas 

afectadas, proporcionando datos cruciales para futuros análisis y es-

trategias de mitigación.

Además, la revisión de la “Matriz de Eventos Históricos” del Comité 

Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (clopAd) 

proporcionó detalles importantes sobre inundaciones históricas, in-

cluyendo ubicación, fecha, descripción de los eventos, pérdidas y ac-

ciones tomadas durante y después de las emergencias (Congreso de la 

República, 2012). Se identificaron escenarios de riesgo por inundación 

relacionados con el aumento de las lluvias y sus efectos en el caudal del 

río y las quebradas cercanas, evaluando los elementos y grupos sociales 

en riesgo, como ancianos y niños.

Este enfoque metodológico multidimensional proporcionó un análisis 

exhaustivo de las inundaciones pasadas y presentes, permitiendo una 

evaluación detallada de los riesgos y vulnerabilidades actuales, y faci-

litando la planificación de medidas de prevención y mitigación futuras.

Etapa 2: evaluación y zonificación del fenómeno amenazante

En la fase correspondiente a la Etapa 2 del estudio, se trabajó en la eva-

luación detallada y zonificación del fenómeno amenazante, basada en 

datos recopilados históricamente y en una valoración detallada de las 

características físicas del área de estudio. Este proceso permitió deter-

minar la probabilidad de ocurrencia y la potencial magnitud de futuros 

eventos, elementos esenciales para definir zonas críticas y la distri-

bución espacial de la amenaza (Minambiente, Minhacienda, Fondo de 

Adaptación, 2014).

1 Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por 

efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 

niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo (Presindente de la República, Alfonso Lopez Milchelsen, 1978)
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Avances metodológicos en la cartografía de riesgos de 
inundación: un estudio de caso en La Pintada

Durante esta sesión, se abordó el desarrollo metodológico integral em-

pleado para actualizar y mejorar la cartografía de riesgos de inundación 

en el municipio de La Pintada, mejorando la precisión de los mapas exis-

tentes y estableciendo bases para una efectiva planificación territorial y 

gestión proactiva de riesgos. El proceso metodológico incluyó una eva-

luación preliminar de la información existente y culminó con la creación 

de mapas de amenazas de inundación. Esta actualización fue necesaria 

debido a la falta de respaldo técnico en los mapas previos, lo que llevó a 

desarrollar una nueva zonificación basada en datos actualizados y va-

lidados. Ese enfoque aseguró la robustez técnica y la relevancia de los 

resultados para la planificación y gestión de riesgos.

De la observación a la acción, técnicas de teledetección en el 
estudio multitemporal de inundaciones

Dentro de la fase metodológica, la adquisición de imágenes satelitales 

fue crucial para el análisis espacial y temporal de la región de estudio. 

Se utilizó la plataforma Earth Explorer del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (usGs), que ofrece capacidades avanzadas de búsque-

da y selección de imágenes satelitales. Esta plataforma permite filtrar 

imágenes por ubicación geográfica, coordenadas exactas y rangos de 

fechas específicas, facilitando la selección precisa de datos para aná-

lisis comparativo.

En el estudio realizado, se utilizaron imágenes satelitales de noviem-

bre de 1999, agosto de 2000, marzo de 2011 y marzo de 2016, capturando 

condiciones estacionales y variaciones interanuales a lo largo de 17 años 

para evaluar los cambios en la cobertura del suelo. Ese enfoque tempo-

ral proporcionó una base para analizar y formular hipótesis en gestión 

ambiental. Además, se llevó a cabo un estudio multitemporal cuyo ob-

jetivo principal fue extraer firmas espectrales de ubicaciones específi-

cas en estos distintos intervalos temporales para identificar cambios en 

las respuestas espectrales, ofreciendo una comprensión detallada de la 

evolución del paisaje y sus implicaciones ambientales.

Según Hernández y Montaner (2009),

Una vez que la energía electromagnética llega a la superficie terrestre, 

interactúa con cada tipo de material ya sea por reflexión, absorción o 

transmisión, de acuerdo a un patrón de respuesta espectral particular. 

Este comportamiento distintivo de cada tipo de material es aprovechado 
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en procesos de clasificación de imágenes, siendo común referirse a él 

como firma espectral. (p. 4)

Identificar patrones específicos de respuesta sobre la cobertura 

terrestre en el área de interés permitió estimar la extensión de las 

inundaciones en regiones propensas durante la temporada de lluvias. 

La metodología empleada se revela como una herramienta útil para la 

monitorización ambiental y la gestión de recursos naturales, facilitan-

do así la identificación de zonas con alto contenido de humedad2 que 

sufren impactos debido a eventos estacionales o cambios a largo plazo 

en la cobertura del suelo.

Caudales del tiempo: estudio histórico y futuro de las 
inundaciones

Como parte de nuestro estudio, se realizó un análisis de los registros de 

caudales para comprender las dinámicas hidrológicas del área de inte-

rés. Dicha etapa fue fundamental para la identificación de patrones de 

variación en los niveles de agua y para evaluar el impacto de eventos 

extremos como las inundaciones.

La principal fuente de datos para este análisis fue el ideAm, una 

entidad pública que proporciona apoyo técnico y científico al Sistema 

Nacional Ambiental y contribuye a la generación de información sobre 

el estado de los recursos naturales y ambientales. Esto es importante 

para la formulación de políticas y decisiones en el ámbito de la sosteni-

bilidad (ideAm, s.f.).

Los datos analizados incluyeron registros de limnímetros, “una regla 

graduada dispuesta en tramos de un metro, que se utiliza para medir las 

fluctuaciones de los niveles del agua en un punto determinado de una 

corriente o de un cuerpo de agua” (Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales, 2020, p. 5).

Estos registros se obtuvieron de dos estaciones limnigráficas situa-

das en proximidades al área de estudio, proporcionando valores máxi-

mos mensuales de los niveles de agua expresados en centímetros. Dicho 

conjunto de datos cubre varios periodos temporales, lo que permite un 

análisis multitemporal detallado.

Los registros históricos indicaron que el nivel máximo de agua al-

canzado fue de 649 centímetros en noviembre de 2010. Esa información 

es corroborada por diversos testimonios y registros locales, que seña-

lan las inundaciones de 2010 y 2011 como eventos de gran magnitud. 

2 Respecto a las características físicas del suelo, puede afirmarse, en términos generales, que la reflectividad espectral resulta 

mayor cuando se trata de suelos más groseros, apelmazados, secos y sin materia orgánica. El contenido de humedad es uno 

de los elementos más importantes en las longitudes de onda larga (infrarrojo cercano y medio), como consecuencia de la alta 

absortividad del agua en estas bandas (Chuvieco, 1990).
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Específicamente, Planeación Municipal y la 

información comunitaria destacan tales inun-

daciones, y registros fotográficos del año 2007 

apoyan la recurrencia y gravedad de esos even-

tos. Adicionalmente, la revisión de imágenes sa-

telitales muestra que el caudal del río aumentó 

significativamente en 2011, lo que refuerza los 

datos recopilados sobre las inundaciones de los 

años mencionados.

Los datos integrados de diversas fuentes 

enfatizan la severidad y el impacto sustancial 

de las inundaciones en los años mencionados. 

La coincidencia entre diferentes tipos de re-

gistros no solo valida la precisión de la infor-

mación recopilada, sino que también resalta la 

eficacia de utilizar una metodología de análisis 

multidimensional para entender fenómenos 

complejos como las inundaciones.

Este enfoque es fundamental para la pla-

nificación urbana y la gestión de riesgos, per-

mitiendo a las autoridades y a la comunidad 

anticipar y mitigar mejor los efectos de futuros 

eventos similares. La evidencia lograda subra-

ya la importancia crítica de fortalecer las in-

fraestructuras, mejorar los sistemas de alerta 

temprana y fomentar una mayor colaboración 

interinstitucional y comunitaria en las estra-

tegias de respuesta y recuperación.

Impactos de la morfología en la 
susceptibilidad a inundaciones

El área de estudio, el municipio de La Pintada, 

se caracteriza por una geomorfología variada, 

donde el cañón del río Cauca juega un papel 

central. El ensanchamiento del cañón del río 

Cauca en la zona urbana de La Pintada crea un 

valle más amplio con laderas de menor pen-

diente. Esta configuración topográfica es crucial 

porque las áreas planas y los valles son típica-

mente susceptibles a la acumulación de agua 

durante lluvias intensas. Además, el depósito 

de sedimentos en esos valles puede obstruir el 

flujo normal del río y exacerbar la inundación 

durante eventos de lluvia fuerte.

De acuerdo con los criterios de susceptibi-

lidad de inundación, las geoformas como valles 

aluviales y planos de inundación presentan alta 

susceptibilidad a inundaciones debido a su to-

pografía y la acumulación de sedimentos, au-

mentando significativamente el riesgo en áreas 

urbanas durante periodos de alta pluviosidad. 

Aunque la presencia de rocas sedimentarias con 

incrustaciones de pórfidos ofrece cierta resis-

tencia a la erosión, zonas desestabilizadas por 

drenajes o erosión activa pueden provocar mo-

vimientos de laderas y aumentar los sedimentos 

en el río, reduciendo su capacidad y elevando el 

riesgo de inundaciones. Controlar la erosión y 

el manejo de aguas es crucial para prevenir el 

deterioro del suelo y la sedimentación excesiva, 

que pueden alterar el curso del río y exacerbar 

las inundaciones.

Para abordar la problemática presentada, 

es esencial implementar estrategias efectivas 

de gestión del suelo y la vegetación, y mejorar 

la infraestructura de drenaje. El enfoque me-

todológico ha permitido identificar áreas crí-

ticamente vulnerables y priorizar medidas de 

mitigación, basándose en análisis históricos y 

evaluaciones físicas detalladas para una mejor 

comprensión y gestión de los riesgos de inun-

dación. Se espera que dicha información dirija 
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el desarrollo de políticas y estrategias futuras 

para fortalecer la resiliencia de La Pintada fren-

te a futuras inundaciones (Concejo Municipal 

La Pintada, 2000).

Implementación de técnicas avanzadas 
en la operación de campo

El trabajo de campo se estructuró en dos etapas 

principales: la preparación de puntos de control 

y la ejecución de vuelos por dron. Se establecie-

ron puntos de control utilizando un equipo de 

Gps/Gnss de alta precisión. Estos puntos eran 

elementos fijos y claramente identificables a 

lo largo del área de estudio, con coordenadas 

predefinidas en un mapa base proporciona-

do por la secretaría de planeación municipal. 

Tales elementos fueron seleccionados por su 

visibilidad a 70 metros de altura y ubicación 

en sitios abiertos, garantizando la ausencia de 

obstrucciones visuales en cualquier orientación.

Posteriormente, se empleó un dron mul-

ti-rotor3 para capturar una secuencia de foto-

grafías según el área a levantar, ajustando la 

configuración para lograr un solapamiento del 

85 % entre imágenes. La estrategia fue crucial 

para la recolección de datos tridimensionales 

del terreno.

Tras la captura de datos, el procesamiento de 

las imágenes aéreas resultó en la generación de 

ortofotos y una nube de puntos detallada. Estas 

ortofotos, libres de las distorsiones comunes en 

fotografías estándar, permitieron un mapeo 

preciso del terreno. Además, utilizando el sof-

tware AGissoft, se limpiaron las nubes de puntos 

y se generaron curvas de nivel que facilitaron 

la elaboración de diversos planos en ArcGis.

Los datos procesados se utilizaron para de-

sarrollar nuevos mapas temáticos que reflejan 

diversas zonas de riesgo de inundación. Los 

mapas son cruciales para la planificación del 

3 Se conocen con el nombre de drones multirotor a todos aquellos aparatos 

tecnológicos que comparten la característica de ser helicópteros, ya sea de tres 

hélices o más, y cuyo despegue y aterrizaje se puede realizar de manera vertical.

uso del suelo y forman la base para la gestión 

del riesgo en la región. Los resultados obtenidos 

proporcionan una herramienta valiosa para 

guiar la incorporación de la gestión de riesgos 

en los planes de ordenación territorial y mane-

jo de cuencas hidrográficas, permitiendo a los 

planificadores y autoridades locales formular 

estrategias de mitigación efectivas y tomar 

decisiones informadas para la protección y el 

desarrollo sostenible del municipio.

Hacia una lectura crítica: análisis  
de resultados

En la presente sección, se despliega un examen 

crítico de los resultados obtenidos en la investi-

gación sobre la gestión de riesgos de inundación 

en La Pintada, adoptando un enfoque teórico 

que se nutre tanto de perspectivas ortodoxas 

como heterodoxas. Ese análisis pretende no 

solo decodificar los fenómenos observados, 

sino también, y más importante aún, proponer 

intervenciones efectivas que puedan impactar 

las prácticas de gestión territorial existentes, 

cuestión que será el foco del segmento final 

de nuestro estudio.

Desde la perspectiva de la gestión territorial 

en áreas críticamente afectadas por inundacio-

nes, el estudio ha revelado que la planificación 

tradicional y las respuestas a emergencias en 

áreas afectadas por inundaciones han sido in-

adecuadas, principalmente debido a un enfo-

que centralista que excluye a las comunidades 

locales de decisiones críticas. La investigación 

ha demostrado que el método empleado, a me-

nudo vinculado con políticas de desarrollo, es 

inefectivo frente a los desafíos de eventos cli-

máticos extremos y puede entrar en conflicto 

con las estructuras locales. Se ha identificado 

la necesidad de revisar y rediseñar los siste-

mas de alerta temprana y las infraestructuras 

de mitigación, adaptándolos a las necesidades 

específicas de cada zona. Los hallazgos sugie-

ren que un modelo de gestión más inclusivo y 
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participativo no solo mejoraría la efectividad de las respuestas en crisis, 

sino que también fortalecería la resiliencia comunitaria a largo plazo.

Por tanto, al avanzar hacia las conclusiones y recomendaciones fi-

nales del presente artículo, se enfatizará la necesidad de integrar pers-

pectivas alternativas en la planificación territorial que reconozcan y 

valoren las prácticas locales y tradicionales, así como la implementación 

de tecnologías avanzadas de monitoreo y alerta que sean sensibles a las 

dinámicas sociales y ambientales específicas de La Pintada.

Conclusiones

En la exploración crítica de los resultados obtenidos en la investigación 

sobre la gestión de riesgos de inundación en La Pintada, se ha discerni-

do una serie de hallazgos que resaltan tanto deficiencias críticas como 

áreas de potencial desarrollo en la planificación y ejecución de estrate-

gias de mitigación de inundaciones. La generación de mapas detallados 

de amenaza de inundación, apoyada por datos actuales y precisos de 

planeación municipal y registros del ideAm, ha proporcionado una base 

sólida para reevaluar y redireccionar las políticas de gestión territorial.

Después del estudio, los resultados obtenidos se componen de cua-

tro planos base fundamentales:

1. Mapa de nivel de amenaza por inundación de acuerdo a los datos 

suministrados por planeación municipal.

2. Mapa de ronda de conservación según la norma Decreto 2811 de 

1974 (Presidente de la República Alfonso López Michelsen, 1974, p. 2).

3. Mapa de ronda de conservación según la norma Acuerdo 014 de 

2000. Plan básico de ordenamiento territorial (Concejo Municipal 

La Pintada, 2000, p. 34).

4. Mapa de amenaza por inundación según registros suministrados 

por el ideAm4 e información recolectada en campo.

Tales mapas no solo revelan la vulnerabilidad de áreas específicas 

frente a eventos extremos, sino que también exponen la necesidad de 

una integración más efectiva entre el conocimiento local y los enfoques 

modernos hacia la gestión del riesgo. Al visualizar claramente las zo-

nas de mayor riesgo, los instrumentos cartográficos ofrecen un punto 

de partida crucial para la planificación estratégica, permitiendo a los 

responsables de la toma de decisiones orientar recursos y esfuerzos de 

4 El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento 

y produce información confiable, consistente y oportuna sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio 

ambiente. Esto facilita la definición y ajustes de políticas ambientales, así como la toma de decisiones por parte de los sectores 

público, privado y la ciudadanía en general (IDEAM, s.f.).
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manera más eficaz y con un enfoque dirigido a las necesidades reales 

de las comunidades.

En esta sección final, se consolidarán los resultados clave, discutien-

do tanto las implicaciones teóricas como las aplicaciones prácticas de 

nuestro estudio. Asimismo, se delinearán estrategias recomendadas y 

direcciones futuras para la investigación que apoyen un enfoque más 

resiliente y sostenible frente a los riesgos de inundaciones, dirigidas a 

mejorar la colaboración entre científicos, planificadores, autoridades lo-

cales y comunidades, con el fin de fortalecer la seguridad y la resiliencia 

de La Pintada frente a futuras amenazas climáticas.

Hallazgos

 • Los eventos de inundación de 2010 y 2011 evidenciaron significativas 

brechas en la capacidad de respuesta y las estrategias de mitigación 

existentes, resaltando la urgente necesidad de actualizar y fortalecer 

los sistemas de gestión de riesgos de inundación.

 • Se destaca la importancia de adoptar un enfoque que no solo se cen-

tre en la infraestructura física, sino que también incluya la educa-

ción comunitaria, la planificación urbana y la adaptación al cambio 

climático. Esto implica la implementación de infraestructura verde 

y la promoción de políticas que integren la adaptación climática en 

todos los niveles de planificación.

 • La investigación identificó una urgencia crítica de revisar y forta-

lecer la infraestructura existente, incluyendo sistemas de drenaje 

y barreras físicas para enfrentar los niveles de agua en situaciones 

de inundación.

 • La creación de mapas avanzados de riesgo de inundación ha pro-

porcionado una herramienta valiosa para la planificación y gestión 

futuras, permitiendo una visualización detallada de las áreas más 

vulnerables y que requieren intervención prioritaria.

Estrategias recomendadas para prevenir inundaciones en 
áreas susceptibles

 • Implementar una estrategia que combine tecnología avanzada con 

participación comunitaria para mejorar la resiliencia y la capacidad 

de respuesta a eventos extremos. Es crucial modernizar y ampliar los 

sistemas de drenaje existentes, e incorporar infraestructura verde 

como jardines de lluvia y pavimentos permeables, que facilitan una 

gestión más eficaz y sostenible de las aguas pluviales.
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 • Desplegar tecnologías de monitoreo en tiem-

po real mediante sensores IoT5 a lo largo de 

ríos y áreas críticas para una detección tem-

prana de inundaciones. Estos datos pueden 

alimentar sistemas de alerta avanzados y 

modelos de simulación basados en Gis y Ai, 

mejorando la precisión en la predicción del 

comportamiento del agua y permitiendo 

acciones preventivas más efectivas.

 • Establecer plataformas que aseguren una 

comunicación efectiva y continua entre las 

agencias de gestión de emergencias y las 

comunidades vulnerables.

 • Reforzar barreras físicas como diques y mu-

ros de contención en lugares de alto riesgo, 

y revisar las políticas de construcción en 

zonas inundables para un desarrollo urbano 

que respete los límites naturales y reduzca 

la vulnerabilidad a inundaciones.

 • Fomentar la colaboración entre gobiernos 

locales, agencias de emergencia, el sector 

privado y la comunidad para una imple-

mentación efectiva y sostenida de estas 

estrategias. Solo un enfoque coordinado y 

participativo optimizará recursos y mejorará 

la gestión integral del riesgo de inundacio-

nes, mitigando impactos y fortaleciendo la 

seguridad de las comunidades afectadas.

5 La Internet de las Cosas (IoT) describe la red de objetos físicos (“cosas”) que 

incorporan sensores, software y otras tecnologías para conectarse e intercambiar 

datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos van 

desde objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales sofisticadas. 

Actualmente, hay más de 7 mil millones de dispositivos IoT conectados, y se prevé 

que este número aumente a 10 mil millones para 2020 y a 22 mil millones para 2025 

(Oracle, s.f.).

 • Promover un cambio cultural que fomente 

la topofilia6, el arraigo emocional a un lu-

gar, mediante educación profunda sobre 

los efectos de la actividad humana en el 

medio ambiente. Integrar programas de 

colaboración y capacitación comunitaria 

accesibles y relevantes para comunidades 

en riesgo fortalecerá la resiliencia local y 

mejorará la capacidad de respuesta a de-

sastres naturales.

 • Diseñar e implementar programas edu-

cativos centrados en la gestión de riesgos, 

primeros auxilios y evacuación, adaptados 

a características culturales y socioeconó-

micas de las comunidades.

Implicaciones para la política y 
prácticas: nuevas direcciones de 
investigación

Los hallazgos del presente estudio ofrecen 

una base sólida para que los responsables de 

la formulación de políticas y los planificadores 

territoriales implementen estrategias más efi-

cientes y sostenibles para mitigar los riesgos 

de inundación. Es crucial que las políticas se 

enfoquen en mejorar la coordinación entre 

las agencias gubernamentales y optimizar los 

recursos disponibles para la gestión de emer-

gencias y la recuperación a largo plazo.

Se identifica la necesidad de realizar investi-

gaciones futuras que profundicen en el impacto 

del cambio climático en los patrones de inunda-

ción, así como estudios que exploren la efectivi-

dad de diferentes tipos de infraestructura de mi-

tigación en diversos entornos urbanos y rurales.

En conclusión, aunque La Pintada ha en-

frentado desafíos significativos en términos de 

6 Los vínculos afectivos entre las personas y su entorno físico abarcan las 

emociones y actitudes que desarrollan hacia los lugares, que pueden variar desde 

profundos lazos emocionales hasta la apreciación estética y el disfrute perceptual 

del entorno (Tuan, 1974).

Es crucial que las políticas se enfoquen en 

mejorar la coordinación entre las agencias 

gubernamentales y optimizar los recursos 

disponibles para la gestión de emergencias 

y la recuperación a largo plazo.

ARTÍCULOS



45Revista Sol de Aquino

gestión de riesgos de inundaciones, los avan-

ces tecnológicos y las estrategias innovadoras 

presentadas en este estudio ofrecen un camino 

prometedor hacia una gestión más resiliente y 

proactiva. Se insta a todos los actores relevan-

tes, desde gobiernos locales hasta comunidades 

afectadas, a adoptar esos enfoques y trabajar 

colaborativamente hacia un futuro más segu-

ro y sostenible.
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A N E X O S .

• Etapa 1. Identificación de eventos amenazantes: 

este anexo ofrece un StoryMap interactivo que 

muestra la primera etapa del estudio, destacando las 

amenazas más significativas y frecuentes, junto con 

datos sobre su frecuencia y el daño potencial para 

la población local. https://storymaps.arcgis.com/

stories/112cb22e13b14f5db325867886410074.

• Etapa ii. Evaluación y zonificación del fenómeno 

amenazante: este anexo incluye un StoryMap 

interactivo que ilustra la evaluación y zonificación de 

fenómenos amenazantes en La Pintada, mostrando la 

distribución de amenazas y áreas de alto riesgo. Es una 

herramienta esencial para la planificación y gestión 

de riesgos. https://storymaps.arcgis.com/stories/

b4f988f0989c4be8af4b5b6269cd698a.

• Anexos del trabajo de investigación: este anexo 

proporciona un enlace a Google Drive que contiene 

todos los documentos relacionados con el trabajo 

de grado mencionado en el artículo, incluyendo 

normativa, perfiles espectrales, mapas generados, 

registros limnigraficos, trabajo de grado y desarrollo 

de la metodología. https://drive.google.com/drive/folder

s/1kCf8m20lWd3pXcfcZ1Ni53zmXr-5ti3B.
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E l páramo La Cortadera es un ecosistema de alta montaña 

que circunda los municipios de Siachoque, Pesca, Toca, Tuta 

y Rondón.

Es un área importante para la conservación del recurso hídrico, 

por ser fuente de recarga del embalse de La Copa, y surtir ríos como el río 

Pesca, el río Jordán, el río Tuta, el río Salitre y el río Muche, además de formar 

parte de las cuencas de los ríos Chicamocha y Upía. (Corpoboyacá, s.f.)

La Cortadera, siendo uno de los grandes reguladores del recurso 

hídrico en Boyacá, ha sufrido una serie de afectaciones debido a la in-

tervención antrópica, lo que ha ocasionado su deterioro. La invasión del 

páramo a través de maquinaria pesada, las quemas forestales, la defo-

restación y la práctica agropecuaria han sido parte del conjunto de los 

males que han ido deteriorando este ecosistema de alta montaña, legiti-

mando así la actividad humana invasiva sin importar que La Cortadera 

haya sido reconocido como Parque Natural Regional (Ballesteros, Rivera, 

Inampués y Rincón, 2023).

Frente a lo anterior, surgen interrogantes acerca del porqué del mo-

dus operandi de algunos pobladores o cuál es el nivel de reconocimien-

to ecosistémico por parte de quienes han contribuido al deterioro del 

páramo. ¿Hasta qué punto los habitantes saben sobre el cuidado que 

demanda un entorno como La Cortadera y la importancia de este últi-

mo para la supervivencia de la fauna, la microfauna, el mundo vegetal 

y, con mayor razón, la de los habitantes que se benefician directamente 

de ese ecosistema?

Quizá las comunidades pueden tener información acerca de la im-

portancia que tiene el páramo, no obstante, eso no es suficiente. Todas 

las problemáticas que han impactado de manera negativa La Cortadera 

conllevan a pensar sobre la necesidad y urgencia de una educación am-

biental (eA) que logre formar a los paramunos con el fin de transformar 

ciertos hábitos que, si bien han traído beneficio para algunas familias, 

no así para el ecosistema mencionado y el resto de las comunidades que 

solo ven cómo cada día hay un deterioro del páramo. De ahí la afirma-

ción de que es insuficiente conformarse con el solo hecho de guardar 

información sobre el páramo y la naturaleza de este si no hay una edu-

cación y una conciencia que soporte aquella.
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Entiéndase por educación ambiental aquella 

formación base que guía al individuo hacia un 

encuentro con ese otro sujeto llamado medio 

ambiente a través de valores morales como el 

respeto, la responsabilidad y el cuidado. Dicho 

acercamiento lleva a los individuos a encontrar 

en el medio ambiente un aliado y, por ende, a 

lograr, a través del aprovechamiento de la tierra 

y demás recursos, un desarrollo más sustenta-

ble (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012).

Si bien son cinco los municipios que cir-

cundan La Cortadera, la presente reflexión se 

enfocará en el municipio de Siachoque, debido 

a que su máxima extensión es rural y conec-

ta parte de sus veredas con el páramo. Dentro 

de ese municipio, cabe resaltar que, si hay una 

comunidad que puede contribuir con buenas 

prácticas para el cuidado de La Cortadera a tra-

vés de la eA, es la Institución Educativa Ignacio 

Gil Sanabria (ieiGs), no solo por encargarse de 

la educación de niños y jóvenes siachoquen-

ses de la zona urbana y veredas aledañas, sino 

también por las sedes que se han establecido 

en diferentes zonas rurales apartadas y que 

guardan más cercanía al páramo.

La eA sirve para cuidar no solo La Cortadera, 

sino también en general a los ecosistemas que 

comprenden una gran cantidad de flora y fau-

na como parte de la riqueza del territorio na-

cional (Corpoboyacá, 2022). Ahora bien, si una 

población le apuesta a la eA, será necesario 

implementar estrategias que involucren tanto 

a la comunidad que reside en el páramo y su 

periferia, como a los estudiantes de la ieiGs, 

futuros conscientizadores de la cultura verde, 

cuidadores de la tierra y parte importante de la 

agenda política medioambiental, dado que una 

eA funge como mediadora en las relaciones y 

dinámicas que se generan entre las comuni-

dades y el entorno (Martínez, 2010).

La eA es uno de los aspectos que más puede 

contribuir al cambio de mentalidad que tienen 

muchos pobladores en relación al páramo, lo 

cual puede responder en parte a otro elemen-

to que se necesita para lograr la estabilidad y 

armonía ecosistémica dentro del planeta, a 

saber, la Paz Ambiental (pA), categoría que va a 

tomar fuerza en el marco del conflicto arma-

do colombiano.

Cabe señalar que, si bien no se vive un am-

biente hostil en La Cortadera, sí persisten con-

flictos socioambientales debido a las tensiones 

entre los cultivadores paramunos de las zonas 

altas con los de las zonas bajas, y entre los prime-

ros con Corpoboyacá (Álvarez y Barreto, 2016). 

Esto se debe a la delimitación de páramos sur-

gida en diciembre de 2015 (Corpoboyacá, 2015), 

que obligaba a los habitantes y cultivadores de 

las zonas altas a dejar sus prácticas en ese lugar.

Los paramunos sabían que se tenía que 

llevar a cabo la delimitación de La Cortadera y, 

por ende, dejar las prácticas agropecuarias en 

la zona alta del páramo, pero de manera pau-

latina y consensuada. No fue un secreto que tal 

disposición establecida por Corpoboyacá iba a 

provocar un cúmulo de insatisfacciones y mo-

lestias en una parte de las familias que llevaban 

décadas sembrando y trabajando la ganadería 

dentro del ecosistema de alta montaña. Pese a 

la legislación que ahora ampara a La Cortadera, 

a la fecha se mantiene la intervención antrópica 

en ese lugar, y los conflictos se han agudizado 

entre quienes no han logrado dejar de trabajar 

la tierra en lo que ahora es un área protegida y 

la otra parte de las comunidades que han reco-

nocido la importancia de La Cortadera.

ARTÍCULOS

Entiéndase por educación ambiental aquella 

formación base que guía al individuo hacia un 

encuentro con ese otro sujeto llamado medio 

ambiente a través de valores morales como el 

respeto, la responsabilidad y el cuidado.
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Lo anterior no era de extrañarse si se tiene 

en cuenta que, en Colombia, los conflictos te-

rritoriales y ambientales se han generado más 

que todo debido a la lucha por la tenencia de 

la tierra, razón que demanda la necesidad de 

impulsar la reflexión y búsqueda de una paz 

ambiental, comprendida como la resolución 

de los conflictos socioambientales producidos 

por la guerra y las disputas en torno al suelo 

(Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017). Asimismo, 

se encuentra la ganadería extensiva, proble-

mática que se relaciona con la deforestación 

y, esto a su vez, con el alto consumo de carnes 

rojas, incitando así una mayor concentración 

en esta práctica destructiva.

Al referirse a una pA, se está señalando la 

necesidad de disminuir los monocultivos y el 

incremento de la ganadería, acciones que de-

mandan la puesta en marcha de un plan de 

alternancia agrícola. Igualmente, debe plan-

tearse una hoja de ruta que oriente el debido 

trato y relación con la madre tierra, algo que 

deberá involucrar los saberes locales y la pre-

sencia de aquellos actores que tienen una mayor 

Conciencia Ambiental (cA) por encima de con-

templar algún beneficio económico (Montaño, 

2015; González, Molina y Montes, 2018). Toda 

labor que no tenga en cuenta el bienestar de las 

diferentes entidades vivas pondrá en peligro la 

pA ya mencionada (Camargo, 2014).

Si bien Rodrigo González (s.f.) define la 

cA como una “filosofía general y movimiento 

social en relación con la preocupación por la 

conservación del medio ambiente y la mejora 

del estado del medio ambiente”, es algo que va 

más allá de una filosofía o movimiento, pues-

to que tiene como punto de partida el interior 

del ser humano.

Gracias a la cA se puede lograr un discer-

nimiento entre lo que le hace bien o es contra-

producente para cualquier ecosistema. Por me-

dio de ella se busca en sí un equilibrio natural 

(unhcr Acnur, 2024) a través del cual no haya 

un abuso de los entornos que terminen no solo 

deteriorando un sinfín de entidades vivas, sino 

que, además, dejen de proveer los diferentes 

recursos naturales y alimento a las mismas 

poblaciones bióticas.

Lo expuesto hasta el momento evidencia la 

falta de sensibilidad ambiental y el aumento de 

la ignorancia e indiferencia social, que ha ob-

viado el hecho de que un impacto negativo en 

cualquier ecosistema no solo afecta a este último, 

sino a todo el planeta, ocasionando así una ace-

leración del calentamiento global. Ahora, para 

lograr la disminución de factores de riesgo que 

influyen en el aumento de la temperatura de la 

tierra y en la aceleración del cambio climático, 

es fundamental la adquisición de una cA, la cual 

puede facilitarse si detrás de ella emerge una eA.

Todo lo anterior, si bien demanda una fuerte 

atención por parte del gobierno nacional y sus 

diferentes entidades responsables del cuida-

do del entorno, también debe involucrar la 

formación de sujetos responsables del medio 

ambiente de tal manera que haya una cons-

trucción conjunta entre las comunidades y las 

respectivas autoridades. De ahí la importan-

cia de la eA que se ha impulsado con ayuda de 

los Proyectos Ambientales Escolares (prAe), a 

través de los cuales se busca un trabajo de in-

clusión y participación (Mineducación, 2005). 
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Ahora, para lograr la disminución de factores 

de riesgo que influyen en el aumento de la 

temperatura de la tierra y en la aceleración del 

cambio climático, es fundamental la adquisición 

de una consciencia ambiental (Ca), la cual 

puede facilitarse si detrás de ella emerge una 

educación ambiental (Ea).
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Dentro de esas alternativas se encuentra el trabajo que instituciones 

como la ieiGs han realizado con sus estudiantes y las familias de estos 

(Amaya-Hoyos, Daza-Orjuela, Rivera-Gómez y Rivera-Gómez, 2024).

La eA es un medio ideal para sacar de la ignorancia a quienes aún no 

comprenden la necesidad y urgencia de modificar las diferentes formas 

en que se está dando el intervencionismo humano, que cada vez más 

anula las raíces de la vida misma, sobre todo, cuando se contaminan las 

fuentes hídricas, se da apertura a la deforestación, se dinamita una mon-

taña, se desvía un río para la construcción de alguna represa con fines 

energéticos o se invaden los ecosistemas de alta montaña por obtener 

un beneficio económico (Rengifo, Quitiaguez y Mora, 2012).

La preocupación también se ha dado a nivel departamental, dado que 

en Boyacá se han introducido temáticas ambientales como la instalación 

de granjas agropecuarias y proyectos agroecológicos (cideABoy, s.f.). En 

lo que concierne a la ieiGs, se han llevado a cabo iniciativas en torno a la 

eA, como “Tras las huellas del agua: conservamos nuestro territorio”, di-

rigida por Alexander Mojica Ruiz; propuesta que incorpora a institución 

y familia para la conservación del páramo La Cortadera (Villamil, 2018). 

Debe saberse que una eA puede impulsar la cA en las comunidades, 

gracias, precisamente, a la implementación de hábitos relacionados 

al conocimiento, cuidado y conservación de entornos como el de La 

Cortadera. Es así que, entidades como Corpoboyacá, responsable de velar 

por la preservación de las áreas protegidas en zonas paramunas (2015) 

deberán lograr un trabajo mancomunado con las comunidades de tal 

manera que sea a través de una gobernanza ambiental que se potencie 

el cuidado y sentido de pertenencia con ese ecosistema de alta montaña.

Gracias a una toma de conciencia, se podrá reconocer la riqueza 

biótica del lugar, algo en lo que la Academia e institutos de investiga-

ción como el Instituto von Humboldt puede aportar gracias a su trabajo 

desarrollado en áreas protegidas. Las investigaciones científicas que se 

han realizado permiten un mayor acierto en la toma de decisiones para 

enfrentar problemas como el deterioro de los ecosistemas, la falta de 

presencia institucional y la baja persistencia en los procesos participa-

tivos (Corpoboyacá, 2019).

Educación y conciencia ambiental son dos aspectos socioecológicos 

que buscan, además de establecer un ecocuidado o cuidado del entor-

no, la contribución a la construcción de una paz ambiental, teniendo en 

cuenta que, al lograr el primero, se “despierta” el segundo. Gracias a esto, 

se pueden establecer principios ambientales como la responsabilidad, 

el respeto, la solidaridad, el reconocimiento y la alteridad, todos ellos 

impulsadores de dicha pA.

La eA y la cA son, además, medios eficaces que contribuyen a ampliar 

la visión de cada entorno de manera integral, logrando identificar las 

problemáticas, dificultades, retos y posibilidades que emergen en las 

La educación ambiental 

(Ea) es un medio 

ideal para sacar de la 

ignorancia a quienes 

aún no comprenden la 

necesidad y urgencia 

de modificar las 

diferentes formas 

en que se está dando 

el intervencionismo 

humano, que cada vez 

más anula las raíces de la 

vida misma…
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dinámicas de las poblaciones humanas en relación con los ecosistemas. 

Gracias a esas dos categorías, se sostiene que el impulso de ellas puede 

propiciar una pA. Una educación ambiental siempre tendrá en cuenta 

los contextos y las cotidianidades de los habitantes de un lugar, dado que 

es desde allí que se debe comenzar la transición de prácticas insanas a 

unas menos dañinas y más amigables con el entorno.

Es precisamente por lo anterior que se ha reconocido que la pA debe 

construirse “desde abajo”, es decir, a partir de las vivencias cotidianas de 

los habitantes, sus saberes locales, sus demandas y necesidades. Por ende, 

se cree que conviene comenzar por una transformación paulatina que ten-

ga como punto de partida la sensibilización de las generaciones más jóve-

nes hasta trascender a sus familias y la comunidad paramuna en general.

Finalmente, los contextos actuales presentan unos retos en cuanto 

al cuidado y preservación de La Cortadera, ecosistema que se encuentra 

amenazado por unas malas prácticas agropecuarias que se han norma-

lizado y que irán menguando de manera paulatina. Son precisamente 

la educación y la conciencia ambiental, dos grandes aportes que, de ser 

vinculados a los proyectos ambientales en pro del cuidado del páramo La 

Cortadera, lograrán un impacto positivo en ese ecosistema y, por ende, 

en la desaceleración del calentamiento climático.

Todo puede ser posible, sin embargo, aunque se reconoce la necesidad 

de que las prácticas agropecuarias mengüen en las zonas altas del pára-

mo, los campesinos también se enfrentan al dilema de si mantienen su 

presencia dentro de La Cortadera o si buscan un espacio que no afecte a 

este último. Muchos de los que han sido señalados por las comunidades 

de las zonas bajas, seguramente, ni saben a dónde se pueden trasladar, 

dado que cultivar dentro del páramo les provee de unas ventajas que no se 

logran en otros suelos. La situación siempre será muy compleja para todos.

El problema de lo anteriormente descrito es que, entre más se dilate 

la transición que deben lograr las familias que han impactado negati-

vamente el páramo, más se deteriorará este y, por ende, la existencia 

de todas las formas de vida, incluyendo la de los paramunos, tenderá a 

desaparecer. Lo que parte de la población humana no ha logrado com-

prender es que las zonas del páramo que no cuentan con intervención 

antrópica tienen mayor capacidad hídrica y, a su vez, logran capturar 

mejor el co2 producido por la actividad humana, evitando así el escape 

de gases de efecto invernadero.

Una educación ambiental, junto con una conciencia ambiental, 

puede contribuir a la recuperación de los ecosistemas; incluso, pueden 

abrir iniciativas de conversión económica como alternativa para las 

familias que siguen con sus prácticas agropecuarias en las zonas altas 

del páramo. Y es de esa manera que se podría dar salida a los conflictos 

socioambientales presentes y, por ende, experimentar lo que significa 

vivir en el marco de una paz ambiental.
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La riqueza colombiana en fauna y flora ha sido un elemento contem-

plado de múltiples maneras, dado que el territorio nacional cuenta 

con invaluables y abundantes recursos naturales. Sin embargo, este 

privilegio natural ha sido quebrantado por el hombre, quien de manera 

irresponsable ha ocasionado diversas formas de afectación en los eco-

sistemas. Entre las problemáticas ambientales más complejas se pueden 

señalar la contaminación de las fuentes hídricas, la desertificación de la 

tierra, el mal uso del suelo y la gestión inadecuada de residuos sólidos en 
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zonas rurales, entre otras prácticas culturales 

de los grupos humanos que han propiciado la 

alteración del medio ambiente y generado una 

afectación significativa en los diversos entornos 

naturales.

Por tal razón, se busca indagar de qué ma-

nera el medio ambiente es protegido por la ley, 

para contrastarlo con los delitos ambientales. El 

presente artículo tiene como propósito analizar 

y reflexionar sobre el mal uso de los recursos 

naturales que han propiciado el deterioro del 

medio ambiente mediante prácticas poco sos-

tenibles que le han afectado de manera sustan-

cial, generando una crisis ambiental.

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se 

abordará la Ley 2111 del 29 de julio de 2021, que 

determina la penalización de los delitos am-

bientales en Colombia. Seguidamente, se hará 

mención de la ecología integral como propuesta 

para el cuidado del medio ambiente. A su vez, se 

presentarán algunos desafíos ambientales en 

el contexto colombiano. Por último, se realizará 

una reflexión a modo de conclusión.

Delitos ambientales: Ley 2111  
del 29 de julio de 2021

El 4 de agosto de 2021, el expresidente de 

Colombia, Iván Duque, sancionó la ley que regula 

los delitos ambientales en el país, destacándose 

la penalización de la (I) deforestación, (ii) pro-

moción y financiamiento de la desforestación, 

(iii) tráfico de fauna, (iv) financiamiento de la 

invasión de áreas de especial importancia eco-

lógica, y la (V) apropiación y financiación ilegal 

de los baldíos de la nación (Ley 2111 de 2021, Art. 

328–337), con penas que oscilan entre los 5 y 

15 años de prisión. Es importante resaltar que 

algunos actos llevan agravantes significativos, 

como cuando se cometen en ecosistemas na-

turales protegidos o se alteran suelos, recursos 

hidrobiológicos o cursos de agua.

Por lo tanto, la Ley 2111 subraya que el medio 

ambiente posee derechos que deben ser res-

petados y cumplidos. Sin embargo, a pesar de 

la existencia de marcos legales de protección 

ambiental en Colombia, estos no han sido su-

ficientes para evitar que grupos humanos y or-

ganizaciones ilegales perturben el equilibrio de 

los entornos naturales. Un ejemplo de esto es la 

afectación de la fuente hídrica del río Atrato en 

Quibdó, Departamento de Chocó, donde grupos 

al margen de la ley llevan a cabo explotaciones 

mineras irresponsables que contaminan el agua 

y causan enormes daños ambientales, afec-

tando gravemente a la población y generando 

una crisis ambiental. “La crisis ambiental está 

estrechamente relacionada con las caracterís-

ticas físicas y biológicas del territorio, especial-

mente su diversidad y complejidad […], así como 

con los conflictos de intereses que simplifican 

la realidad entre modelos de poder, búsqueda 

de lucro y la resistencia de las comunidades” 

(Carrizosa, 2003, p. 339).

La Ley 2111 de 2021 regula la protección de 

los recursos naturales en todo el territorio co-

lombiano y designa a la Fiscalía General de la 

Nación como el órgano encargado de crear una 

dirección especializada para los delitos am-

bientales y una dirección de apoyo territorial, 

con el fin de asegurar una presencia efectiva 

en los diferentes territorios para la protección 

ambiental. Sin embargo, en la actualidad persis-

ten las afectaciones al medio natural, causando 

un deterioro en los ecosistemas, como la defo-

restación en la Amazonía o la contaminación 

ARTÍCULOS

Entre las problemáticas ambientales más 

complejas se pueden señalar la contaminación de 

las fuentes hídricas, la desertificación de la tierra, 

el mal uso del suelo y la gestión inadecuada de 

residuos sólidos en zonas rurales…
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de fuentes hídricas como los ríos Magdalena, 

Amazonas y Atrato (Minambiente, 2024).

En vista de lo anterior, es pertinente pre-

guntarse por qué, a pesar de la existencia de 

leyes de protección ambiental y organismos de 

control, continúan ocurriendo estas afectacio-

nes. La protección, cuidado y preservación del 

medio ambiente dependen en gran medida de la 

capacidad institucional para hacer cumplir las 

normativas emitidas por el Estado colombiano. 

Es crucial que el gobierno garantice el estric-

to cumplimiento de estas leyes y normativas, 

además de fomentar una colaboración coor-

dinada entre el Estado, los gobiernos locales y 

la comunidad en general.

Ecología integral

La sociedad actual enfrenta una crisis inminen-

te que corresponde, en esencia, a la transgre-

sión del ser humano contra el medio ambiente. 

El hombre moderno, a través de sus diversas 

prácticas, está causando el deterioro de los en-

tornos naturales. No obstante, se entiende que 

los ecosistemas son imprescindibles para todos 

los seres humanos, ya que de ellos se obtienen 

elementos primordiales para la vida. Por tanto, 

la destrucción de los recursos naturales puede 

poner en peligro la supervivencia de la especie 

humana. Llama la atención que, ante esta in-

minente crisis ambiental, el hombre moderno 

no tome conciencia o dirija su mirada hacia el 

origen del problema.

El hombre moderno y sus malas prácticas 

han llevado a percibir el medio ambiente como 

un escenario de explotación, donde, a partir de 

acciones inadecuadas en la agricultura, la gana-

dería, la deforestación y las emisiones de dióxido 

de carbono, se está impulsando la pérdida de 

biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas. 

Por ello, urge la necesidad de crear conciencia 

tanto para el cuidado como para el equilibrio de 

los ecosistemas, respetando el orden estable-

cido de la madre tierra. De ahí la necesidad de 

conocer el ciclo del agua y de los ecosistemas 

para respetar su dinámica. Esto implica dejarse 

enseñar por la pacha mama, tenerla como un 

fin y no como un medio, contemplarla y enten-

derla antes de intervenirla.

Lo anterior se presenta con el fin de apre-

hender y aprender las dinámicas naturales del 

medio ambiente, ya que

el ser humano no se limita a estar sobre la 

Tierra. No es un peregrino errante, un pasajero 

procedente de otros lugares y que pertenece 

a otros mundos. No. Él, como homo (hombre), 

viene de humus (tierra fértil). Él es Adam (que 

en hebreo significa “el hijo de la Tierra”) que 

nació de Adamah (Tierra fecunda). Él es hijo 

e hija de la Tierra. Y más aún, él es la propia 

Tierra, que en un momento avanzado de su 

evolución empezó a sentir, a pensar, a amar y 

a venerar. (Boff, 2009, p. 356).

De ahí la importancia de una ecología integral, 

desde una visión integradora a través de la cual 

surge una concepción renovada de las relaciones 

humanas con el medio ambiente. Esta perspec-

tiva conduce a una nueva economía, en la que 

la producción de riqueza se dirige al bienestar 

integral del ser humano y no a la destrucción 

de la casa común, llamada tierra.

Bien lo afirma el Papa Francisco al mencionar 

que la ecología integral necesita “un nuevo enfo-

que ecológico que transforme nuestra manera 

de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, 

nuestra relación con los recursos de la tierra y, 

en general, nuestra forma de ver al ser humano 

y de vivir la vida” (Papa Francisco, 2021, n.° 15).
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 La sociedad actual enfrenta una crisis inminente 

que corresponde, en esencia, a la transgresión del 

ser humano contra el medio ambiente.
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En la carta encíclica Laudato Si, el Papa 

Francisco pide: “una ecología que, entre sus 

distintas dimensiones, incorpore el lugar pe-

culiar del ser humano en este mundo y sus 

relaciones con la realidad que lo rodea” (2015, 

p. 6); es decir, la sana relación que debe exis-

tir entre el ser humano y el medio ambiente a 

partir de sus distintas dimensiones, a través 

de las cuales cuide y proteja la creación que ha 

sido dada por Dios al ser humano para que sea 

feliz. Por ello, la importancia de asumir con 

responsabilidad los desafíos que presenta el 

mundo actual en pro de conservar, preservar 

y cuidar los medios naturales.

Desafíos ambientales en el contexto 
colombiano

En 2024, Colombia ha enfrentado serios desafíos 

relacionados con delitos ambientales, particu-

larmente en lo que respecta a la deforestación 

y minería ilegal, incendios forestales, y el im-

pacto en la biodiversidad y los recursos hídri-

cos, entre otros. En cuanto a la deforestación y 

la minería ilegal, un acuerdo reciente entre el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y la Fiscalía General de la Nación busca inten-

sificar los esfuerzos para combatir la defores-

tación y la minería ilegal en la Amazonía.

Adicional a lo anterior, se evidenció que, 

durante el año 2024, la deforestación alcanzó 

un alto porcentaje. Una de las razones se puede 

considerar en gran parte por la sequía durante 

el primer trimestre del año y, a su vez, por la ac-

tividad ilegal de grupos armados que operan en 

diversos territorios y que sostienen su estruc-

tura delincuencial a partir de la explotación 

del recurso natural, logrando de esta manera 

el financiamiento de grupos ilegales.

A pesar de eso, la fuente periodística del dia-

rio El Tiempo afirma que las autoridades proyec-

tan una reducción de la deforestación entre el 

25 y el 35 % para el resto del año en comparación 

con el año 2023. Sin embargo, la tala de árboles 

y la minería ilegal sigue siendo un desafío para 

el Estado colombiano y la sociedad en general, 

dado que urge controlar o reducir tales accio-

nes indiscriminadas que terminan destruyendo 

no solo las regiones donde se ejecutan los de-

litos ambientales, sino también todo el planeta 

Tierra por sus inminentes daños que se siguen 

produciendo (El Tiempo, 2024).

Un segundo desafío para la sociedad co-

lombiana ha sido el de los incendios fores-

tales ocurridos durante el primer trimestre 

del 2024. Hasta mediados de abril del 2024, 

Colombia había registrado alrededor de 143 

incendios forestales que, sin lugar a dudas, han 

afectado a más de mil personas y han llevado 

a varios municipios a declarar emergencias 

por desabastecimiento de agua (El Tiempo, 

2024). Por tanto, los incendios forestales son 

el resultado de malas prácticas humanas que 

han ocasionado el deterioro de diversos en-

tornos naturales, generando tiempos exten-

sos de sequías y afectando de manera directa 

el desarrollo de todas las formas de vida que 

hay en el planeta.

Como tercer y último desafío se tiene el im-

pacto en la biodiversidad y los recursos hídricos 

en Colombia. Durante aproximadamente diez 

años, uno de los problemas más complejos y que 

de cierta manera ha agudizado los problemas 

ambientales tiene que ver con la minería ile-

gal, ya que dicha práctica ha causado un grave 

ARTÍCULOS

En 2024, Colombia ha enfrentado serios 

desafíos relacionados con delitos ambientales, 
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deforestación y minería ilegal, incendios 

forestales, y el impacto en la biodiversidad y los 

recursos hídricos, entre otros.
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impacto en ríos como el Atrato en Chocó, donde 

la extracción de minerales ha contaminado con 

metales pesados y ha afectado negativamente 

la biodiversidad local.

Tal afectación ha causado un deterioro en el 

medio ambiente y en la seguridad alimentaria, 

puesto que, en primer lugar, debido a la contami-

nación del río, el agua deja de servir para el con-

sumo humano por contar con un alto contenido 

de mercurio y, en segundo lugar, porque los pe-

ces del río también están contaminados de mer-

curio, metal pesado que se encuentra en el fon-

do del río y, por ende, es absorbido por aquellos, 

agudizando así la crisis que se vive en la región.

Desde hace décadas, Colombia enfrenta 

varios retos y desafíos en su lucha contra los 

delitos ambientales. Sin embargo, aunque el 

medio ambiente goza de derechos, esto no ha 

sido impedimento para que grupos humanos 

afecten los diversos ecosistemas. Por ende, es 

importante que, desde el Estado colombiano, 

se brinde pedagogía en los territorios sobre la 

conservación, preservación y cuidado del me-

dio ambiente, ya que ciertas prácticas se rea-

lizan de manera inconsciente. Por otra parte, 

se debe hacer hincapié en el cumplimento de 

las normas y leyes que han sido dadas para la 

protección del medio ambiente.

Asimismo, es necesario brindar herramien-

tas a las comunidades que viven de la explora-

ción de los recursos naturales porque no solo 

se trata de imponer sanciones o decretar leyes, 

sino de tener inversión en los territorios, mejo-

rando la calidad de vida de las personas. Seguido 

a lo anterior, también es necesario contar con 

la participación del Estado, el sector privado 

y las comunidades en pro de una economía y 

desarrollo sostenible, que logre establecer un 

aprovechamiento de los recursos de manera 

ecoresponsable.

Finalmente, se debe pensar en un nuevo 

enfoque ecológico de tal forma que la sociedad 

logre propiciar espacios de reflexión y toma 

de conciencia frente a la manera de habitar el 

mundo, además de generar cambios significa-

tivos en los diversos estilos de vida y la relación 

con los recursos de la tierra (Francisco, 2015).
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“Pues bien, el juicio sobre una cosa se fundamenta en lo que 

es esencial en ella, no en lo que en ella es accidental. Por eso, 

cualquier cosa se dice que es absolutamente verdadera según 

la relación que tiene con el entendimiento del que depende. 

Por eso también, se dice que las cosas artificiales son llamadas 

verdaderas por su relación con nuestro entendimiento”. 

(S.Th. I. q.16. arT. 1)

¿Cómo  
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E ste escrito, netamente académico, resume lo tratado en esta 

tan importante y única especialización existente en el país, 

que se ofrece en la ustA sobre un tema de trascendencia y 

actualidad.
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Desde julio de 2013, la Universidad Santo Tomás (ustA), de Bogotá 

D.C. ofrece la especialización en Gestión Territorial y Avalúos, denomi-

nación asignada por esa institución debido a que existen principios de 

función social y ecológica de la propiedad junto con unos principios y 

elementos ético-jurídicos de contexto para la práctica de avalúos ligados 

a los procesos de ordenamiento territorial. Este programa y experien-

cia han permitido visualizar la necesidad de profundizar en el campo 

valuatorio a nivel urbano como rural.

Principios de función social

En Colombia, teniendo en cuenta la nueva legislación a nivel territorial, 

la diversidad social, cultural, económica y ambiental, y la complejidad de 

la problemática en el uso, distribución y manejo de los suelos, el enfoque 

regional es fundamental. Por ello, es uno de los ejes del Plan Nacional de 

Desarrollo (pnd), que unido a la reciente Ley de Víctimas y de Restitución 

de Tierras (Ley 1448 de 2011), hace que la ustA busque fomentar el cre-

cimiento equilibrado, sustentable y equitativo de los municipios.

Es así como la generación y fortalecimiento de las capacidades ins-

titucionales para el desarrollo territorial, y en este caso para las zonas 

rurales, en lo relacionado con los impuestos prediales y los avalúos, la 

formación y actualización de los catastros multipropósito, la actualiza-

ción de modelos que permitan estimar valores integrales de los predios 

según la dinámica del mercado inmobiliario, y los proyectos como los 

de reserva hídrica, ambiental, los desarrollos mineros, de infraestruc-

tura vial, etc., entre otros, sean una responsabilidad compartida entre 

sociedad y gobierno.

Desde ese contexto, el papel de la Universidad en la formación de 

los profesionales en el campo de la gestión del territorio, así como en el 

valuatorio a nivel urbano y rural, es fundamental, más aún con la Ley 

1673 del 2013, que introduce variaciones en el manejo de los avalúos y 

el desempeño profesional de quienes ejercen tal actividad. Esto exige la 

capacitación de los profesionales que se desempeñan en esa área, tanto 

en instituciones públicas como privadas.

En Colombia, teniendo en cuenta la nueva legislación a nivel 

territorial, la diversidad social, cultural, económica y ambiental, 

y la complejidad de la problemática en el uso, distribución y 

manejo de los suelos, el enfoque regional es fundamental.
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Actualización de modelos según el mercado inmobiliario

Los encargos valuatorios urbanos y rurales permiten mejorar la com-

prensión del funcionamiento de los mercados del suelo e inciden en la 

planificación del ordenamiento territorial, departamental y municipal, 

facilitando la futura planeación territorial. Por ello, es necesario formar 

profesionales con una visión integral en la ejecución de los Planes de 

Ordenamiento Departamental (pod), Planes de Ordenamiento Territorial 

(pot), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (pBot) y Esquemas 

de Ordenamiento Territorial (eot), junto con la elaboración de encar-

gos valuatorios.

Planificación tanto de lo urbano como de lo rural

El especialista en Gestión Territorial y Avalúos en la ustA:

 • Se forma en principios y elementos éticos y jurídicos de contexto 

para la práctica de avalúos ligados a los procesos de ordenamiento 

territorial, con un alto sentido de responsabilidad social.

 • Desarrolla la cultura de la indagación en la problemática de avalúos 

del suelo que se presenta en el país.

 • Cuenta con la experiencia académica de la ustA desde la especiali-

zación en Gestión Territorial y Avalúos y con la cobertura geográfica 

nacional por los profesionales de las diferentes regiones del país que 

han tomado el posgrado.

 • Representa continuidad formativa para los profesionales que ejer-

cen o se desempeñarán en el campo territorial y de avalúos a nivel 

nacional y para nuestros egresados, un proceso de continuidad for-

mativa y de profundización en el tema.

Por otra parte, debe considerarse que los docentes son profesionales 

expertos vinculados a instituciones o entidades como iGAc, Ministerio 

de Ambiente, FedelonJAs, ideAm, icontec o consultores y asesores de 

empresas privadas. En general, todos ellos provienen de entidades o 

empresas relacionadas con el énfasis de la especialización.

El especialista en Gestión Territorial y Avalúos en la USTa se 

forma en principios y elementos éticos y jurídicos de contexto 

para la práctica de avalúos ligados a los procesos de ordenamiento 

territorial, con un alto sentido de responsabilidad social.
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Actualmente, la especialización en Gestión Territorial y Avalúos, que 

depende de la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil, sede 

Bogotá, ustA, tiene como objetivo la revisión y planes de mejoramiento 

del programa, logrando así identificar las acciones de mejora, las metas 

propuestas y los indicadores allí consignados. Por ejemplo, las acciones 

de mejora que se han evidenciado muestran la necesidad de:

 • Fortalecer la contratación de docentes de tiempo completo y medio 

tiempo.

 • Optimizar el material de apoyo docente.

 • Actualizar los recursos de apoyo para el desarrollo curricular.

 • Promover las relaciones interinstitucionales del programa.

 • Incentivar la participación en redes académicas.

 • Fortalecer las relaciones con el sector real.

 • Mejorar el seguimiento y la caracterización de los egresados.

Pese a lo anterior, se acordó conservar los documentos realizados hasta 

ahora en el proceso de autoevaluación que se estaba adelantando para 

que sirvan como fuentes de información en futuras oportunidades.

Finalmente, la especialización en Gestión Territorial y Avalúos en-

tregó un informe de autoevaluación en noviembre de 2022, tres años 

después de la renovación de su Registro Calificado, cumpliendo así con 

la indicación institucional vigente. Por ello, no debe realizar una segunda 

autoevaluación. La especialización se enfocará en su autorregulación, 

es decir, en el seguimiento del avance del plan de mejoramiento.

R E F E R E N C I A
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unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/ley-1448-de-2011.pdf 

Actualmente, la especialización en Gestión Territorial y 

Avalúos, que depende de la Facultad de Ingeniería, Programa 

de Ingeniería Civil, sede Bogotá, USTa, tiene como objetivo la 

revisión y planes de mejoramiento del programa…
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Introducción

Actualmente, a nivel mundial, hemos presentado grandes variaciones 

en el clima. Colombia, siendo la entrada de Suramérica es uno de los 

principales países afectado. Para poder comprender mejor el contexto 

actual es necesario conocer qué se entiende por “fenómeno del Niño y 

de la Niña”. Explica la universidad de los Andes (2024), “El Fenómeno 

del Niño es el evento climático del calentamiento del océano Pacífico. 

Es decir, la fase cálida, pero también hay una fase fría, que es la fase del 

Fenómeno de la Niña.”. Según Chacón (2024), estamos en una tracción 

del “Niño a la Niña”, lo que hace que el clima sea más variable en algunas 

zonas del país, afectando uno de los recursos más importantes, como 

el agua. Un ejemplo es Bogotá, ciudad ubicada en el centro del país, que 

ahora sufre desabastecimiento por la falta de lluvias, mientras que, en 

otras regiones, las lluvias torrenciales y mal manejo de recursos, ge-

neran crecientes súbitas en los ríos ocasionando deslizamientos que 

ponen en riesgo a la población.
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Por otra parte, ante la última conferencia internacional sobre el cli-

ma, que fue la cop 27, principal convención sobre cambio climático, la 

ministra del Medio ambiente y desarrollo sostenible, Susana Muhamad, 

expresó “Esta primera cop fue una ventana para mostrar los planes que 

tiene el gobierno en cuanto acción climática y para comenzar a consoli-

dar un grupo de actores aliados que apoyen el proceso.” (Minambiente, 

2022). La transición de este fenómeno climático, sumada a la variación 

del clima debido al calentamiento global, así como la participación de 

Colombia en estas temáticas, están impulsando la implementación de 

nuevas medidas. A esto se debe a la aparición de un término importan-

te «riesgo climático» que es “... el potencial que, a causa de algún peligro 

relacionado con el clima, se produzcan consecuencias adversas sobre 

las personas o aquello que estas valoran” (Leycambioclimático, 2020).

Dado el riesgo que a nivel climático se está presentando, se sugiere que 

se estén tomando medidas activas sobre los diversos riesgos climáticos 

en el país. Ahora, pese a que ya se conoce la transición climática y, además 

se tiene conocimiento sobre los impactos del calentamiento global, en 

ciertas ciudades del país hay gran preocupación por el desabastecimiento 

de agua, dado que todos saben muy bien que sin el recurso hídrico la vida 

de cada quien está en peligro. Si volvemos al tema del racionamiento de 

agua que se ha implementado en la capital como medida para evitar un 

desabastecimiento total, surge la pregunta: ¿Qué está ocurriendo con el 

suministro de agua en Bogotá? ¿Se están implementando adecuadamente 

las medidas contra el cambio climático? ¿No se tenía conocimiento del 

desabastecimiento que actualmente se vive en el Distrito?

Malestar de la época

Actualmente se está viviendo un intenso racionamiento de agua en 

Bogotá, explica la alcaldía distrital

Desde 11 de abril, en Bogotá inició la medida de racionamiento de agua 

por sectores o zonas, con el fin de mitigar los efectos del fenómeno de El 

Niño y los bajos niveles en los embalses que abastecen a la ciudad y los 

municipios aledaños a la capital (2024).

Este panorama es alarmante, considerando que internacionalmente 

se reconoce a Bogotá por su amplio acceso al agua potable, gracias al 

amplio recurso que proveen los páramos lo cuales funcionan como re-

servorios de agua limpia. También cabe resaltar que la capital cuanta 

con tres sistemas de abastecimiento de agua, Chingaza que contribuye 

con 75% del agua potable, el sistema norte que consta con los embalses 

Tominé y Neusa con el 25 % y, por último, el sistema sur Tunjos, Chisacá, 

y La Regadera con el 5% (Grandas, s.f.).

¿c
óm

o 
va

m
os

?



66 Revista Sol de Aquino

Siguiendo datos importantes, explica Oróstegui (2024), el sistema 

Chingaza estaba a una capacidad del 16%, siendo el embalse con mayor 

aporte de agua en la capital; el sistema norte está a un 44% y el sistema 

sur está al 45%. Al analizar las estadísticas se nota que el sistema de 

Chingaza es el más afectado. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué no 

implementaron medidas de prevención y abastecimiento?

Como señala García

Expertos coinciden que la medida de racionamiento llegó tarde y por lo 

menos, hace 8 meses, las campañas del uso consciente del agua debieron 

propagarse desde la anterior administración. Esto, pues ya se preveía 

la llegada del fenómeno de El Niño y sus efectos (2024).

Al buscar responsables sobre la situación actual, el presidente sostuvo, “... 

el problema de la carencia de agua no es “coyuntural”, sino “estructural”, 

y que, además, se viene presentando hace tres años” (Salazar, 2024). Al 

buscar las causales del desabastecimiento en la capital, aparece como 

razón principal el fenómeno del Niño, aunque, cabe aclarar que, con los 

registros, mediciones y modelaciones del clima, no se puede predecir 

ese tipo de escenarios. Frente a ello, explica Oróstegui

Los errores están en la gestión de las entidades competentes, a quienes, 

entre otras, hay que pedirles una rendición de cuentas del Plan Distrital 

del Agua... A ello se suma todo lo establecido en el Plan Distrital de 

Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C. 

2018-2030 (2024).

Entre los nombres de las entidades que podrían implicarse, en parte, como 

responsables, están: las Secretarías Distritales del Hábitat, Ambiente, 

Hacienda y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Mensaje a estudiantes (de tu carrera)

Actualmente con las lluvias que se han dado en el mes de abril y mayo, 

sumado al racionamiento de agua que se ha ido implementando, se ha 

ido mejorando la situación en los embalses. Se puede observar que, las 

medidas de manejo, aunque se cree que fueron tomadas un poco tar-

de, están funcionando. Pese a ello, el panorama no es del todo alenta-

dor debido a que, esta situación demuestra el pobre manejo del agua en 

Bogotá, la falta de medidas de prevención en escenarios de desabaste-

cimiento sumado a la falta de concientización sobre todo lo relacionado 

con el cambio climático, entre otros aspectos. Ahora bien, pese a que los 

capitalinos han vivido una experiencia que para muchos era nueva, en 
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lo que tiene que ver con el racionamiento, se plantea otro interrogan-

te: ¿Está Bogotá preparada para enfrentar una próxima crisis de agua?

La respuesta puede ser preocupante, si se tiene en cuenta que, actual-

mente, la alcaldía está orientando a la población para adoptar hábitos res-

ponsables en el manejo del agua, sin embargo, ¿es el consumo excesivo de 

una población en constante crecimiento el único problema? Sí, en parte, 

pero no completamente, dado que, como es de conocimiento nacional, el 

crecimiento demográfico en Bogotá es cada vez más acelerado y, por ende, 

el consumo del recurso hídrico es cada vez, mayor, por lo que las medidas 

de gestión son esenciales para el ahorro del agua.

Adicional a ello, también es crucial mejorar la gestión por parte de 

las entidades distritales y, a su vez, establecer un sistema de alertas 

tempranas, que informe sobre las medidas preventivas ante posibles 

situaciones de desabastecimiento, es fundamental. El cambio climático 

avanza a su propio ritmo, y las variaciones climáticas son inevitables, 

razón por la cual, es esencial que tanto la ciudadanía como las autori-

dades distritales comiencen a tomar medidas ante las próximas crisis 

climáticas que puedan surgir.

Al buscar otras soluciones para la población, se propone el cambio 

de los accesorios de los grifos por unos más ahorradores; el almacena-

miento de agua lluvia que, aunque no es potable sirve para otras activi-

dades dentro del hogar; implantación de una educación ambiental reco-

nociendo la importancia del ciclo hidrológico y cómo funciona en el caso 

de Bogotá; enseñanza de lo básico a la población sobre saneamiento del 

agua, explicando cómo, la creación de un filtro de agua, puede hacer la 

diferencia. También cabe apreciar que, con el desarrollo de la tecnología 

y la creatividad y experticia de nuevos ingenieros se podrán desarrollar 

hábilmente otro tipo de estrategias para poder enfrentar esta crisis cli-

mática tan profunda.

Como conclusión, cabe afirmar que, Bogotá está enfrentado a una 

crisis de desabastecimiento de agua por la falta de alertas tempranas 

y el poco manejo de prevención por parte de las instituciones encar-

gadas y de los mismos habitantes de la capital. Tal situación ha puesto 

en riesgo los embalses que sufren cada vez más los efectos del fenóme-

no climático del Niño acompañado de la crisis climática actual. Entre 

los responsables está el aumento constante de la población del distrito 

capital y la ineficiencia de entidades importantes como la Secretarías 

Distritales del Hábitat, Ambiente, Hacienda y la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá.

Debido a lo anterior se sugiere un mejor manejo del riesgo climático 

por parte de las entidades, así como la adopción de prácticas sostenibles 

en el uso del agua por parte de la población. La participación de todas las 

comunidades en programas de educación ambiental será crucial para 
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enfrentar ese tipo de situaciones inviables en el futuro y que demandan 

de una consciencia ambiental para lograr una sensibilización y colabo-

ración por parte de todos los ciudadanos.
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“Asimismo, se dice que las cosas son verdaderas por 

asemejarse a la imagen de las especies que hay en 

la mente divina. Ejemplo: Se dice que una piedra 

es verdadera piedra cuando posee la naturaleza 

propia de la piedra, según la concepción previa 

existente en el entendimiento divino. Por lo tanto, 

la verdad principalmente está en el entendimiento; 

secundariamente está en las cosas en cuanto que se 

relacionan con el entendimiento como principio”.

(S.Th. I. q.16. arT. 1)
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L a Universidad Santo Tomás ha implementado desde 2018 un 

Sistema de Gestión Ambiental que promueve el cuidado del medio 

ambiente, inspirado en la Laudato si del Papa Francisco, que insta 

a unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible e integral (2015, p. 5). Esta iniciativa se alinea con la visión de la 

Universidad como institución ambientalmente sustentable.

En el año 2022, se revisó y mejoró el Sistema de Gestión Ambiental, in-

volucrando directamente a la comunidad en las acciones a desarrollar. Esta 

participación comunitaria fortalece el cuidado de nuestra Casa Común, fo-

mentando una compresión profunda del medio ambiente y su importancia 

para todos. La gestión ambiental va más allá de temas ecológicos, como lo 

señala el Papa Francisco, ya que el ambiente humano y el ambiente natural 

se degradan juntos; por lo tanto, es crucial abordar las causas de la degra-

dación humana y social (2015, p. 15).

identidades

https://orcid.org/0000-0001-9946-6641


73Revista Sol de Aquino

La inclusión de la sociedad en esta visión mejora el cuidado del me-

dio ambiente y promueve una conciencia ambiental en la comunidad 

universitaria. A través de diferentes estrategias desarrolladas en cada 

programa ambiental, la Universidad Santo Tomás ha mejorado sus in-

dicadores de sostenibilidad ambiental.

La Universidad Santo Tomás, reconocida como el primer Claustro 

universitario de Colombia, tiene una gran importancia histórica en la 

formación de profesionales con educación de calidad. Sin embargo, se 

ha hablado poco sobre su preocupación por el contexto ambiental y el 

impacto de la comunidad en su entorno, ya que este tema ha cobrado 

importancia recientemente en la sociedad.

Con cuatro campus ubicados en dos localidades diferentes de la ciu-

dad de Bogotá, la Universidad tiene una incidencia directa en factores 

ambientales y zonas importantes para la sostenibilidad del entorno. El 

Campus San Alberto Magno, en la localidad de Suba, está cerca de la 

Reserva Van Der Hammer y el Humedal Torca – Guaymaral. Asimismo, 

el Campus Aquinate se encuentra cerca del parque Lourdes. Además, los 

otros campus también inciden en factores ambientales como la calidad 

del aire, agua y la generación de residuos.

Es importante conocer y prestar atención a la relación e incidencia de 

la institución en los cambios y afectaciones ambientales que se generan 

a su alrededor, como se menciona en el Laudate Deum:

El gran problema actual es que el paradigma tecnocrático ha destrozado 

esta sana y armónica relación. De todos modos, la indispensable supera-

ción de ese paradigma tan dañino y destructivo no se encontrará en una 

negación del ser humano, sino que incluye la interacción de los sistemas 

naturales “con los sistemas sociales”. (Francisco, 2023, p. 7)

Esto muestra que el entorno está directamente relacionado con las acciones 

sociales y ambientales. Una vez comprendida la incidencia en el entorno, 

la comunidad académica puede vincularse y contribuir a mejorar nuestro 

ecosistema desde la lógica del cuidado de la casa común, realizando diver-

sas actividades académicas, vinculando la investigación y el desarrollo de 

ideas innovadoras que promuevan una mirada ambiental.

Debido a lo anterior, la academia ha venido desarrollando desde sus 

pilares y fundamentos la concientización del entorno y cómo desde las 

actividades aportan al mismo, puesto que, si se establece como principio 

de formación el cuidado de la casa común, se propicia el desarrollo de 

habilidades y la búsqueda de conocimientos adquiridos, abocándose de 

forma crítica y al servicio de una cultura del cuidado. “Cada comunidad 

puede tomar de la mano la transmisión de una cultura de cuidado” 

(Francisco, 2015, p. 65).
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Siendo así, las partes de la comunidad universitaria deberían vincularse 

para que la sensibilidad ambiental no solo se genere en los estudiantes o 

quienes lideran tal proceso administrativo, sino también en la planta docente 

y los colaboradores que mantienen el crecimiento de la institución, dado 

que todos son esenciales. Como lo plantea el Papa Francisco, al resaltar la 

importancia del valor de la solidaridad dentro de la construcción de una nueva 

sociedad, entender la solidaridad “como virtud moral y actitud social, fruto 

de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen 

responsabilidades educativas y formativas” (Francisco, 2020, p. 30).

Por otra parte, según la visión de la Universidad Santo Tomás, esta debe 

apostar por ser una institución ambientalmente sustentable, lo cual se 

relaciona directamente con el cuidado de nuestra casa común, ya que así se 

logrará que la comunidad universitaria apropie las acciones ambientales en su 

cotidianidad. Para lograr este desarrollo desde el Sistema de Gestión Ambiental 

se establecieron los siete programas ambientales, teniendo como base lo que se 

presenta en la iso 14001:2015, que promueve un orden al desarrollar las acciones 

y estrategias establecidas. Los programas son: Gestión integral de la energía, 

Gestión integral del agua, Gestión integral de los residuos, Gestión del recurso 

atmosférico, Gestión integral de la biodiversidad, Cultura de sostenibilidad 

ambiental y Compra y consumo responsable (Universidad Santo Tomás, 2022). 

Cada programa tiene un objetivo que concuerda con la visión de la institución. 

Además, se busca una integración entre tales programas, teniendo presente 

el programa de cultura de la sostenibilidad ambiental permitiendo que la 

comunidad apueste por mejorar el medio ambiente.

Desde el año 2022, el programa de cultura de la sostenibilidad ambiental 

lidera los demás. Además, se pretende que la comunidad se vincule y promueva 

el cuidado del medio ambiente. Para lograrlo, se inició el proceso de capacitación, 

inducción y promoción de actividades, con el fin de que toda la Universidad 

conozca las acciones internas del sistema y se vincule a estas. Desde el 2022-

2, se han fomentado actividades desde el Área de Gestión Ambiental, como 

Bicicaravanas, calendario ambiental, recorridos en humedales, senderos 

ecológicos y recorridos en el Jardín Botánico de Bogotá, entre otros. Estas 

acciones inicialmente contribuían al conocimiento de los espacios naturales 

de la Universidad afectados por las acciones diarias de la ciudad.

Con el inicio de dichos procesos, se ha generado una participación abierta, 

es decir, que todos los actores vinculados a la Universidad puedan partici-

par. También se logró abrir el espacio a personas externas de la ustA, como 

los familiares de los integrantes de la comunidad universitaria. Incluso, se 

logró expandir la reflexión y el pensamiento humanista que comprende la 

importancia de la naturaleza y su cuidado. Con eso, en el 2023-1 se comenzó 

a implementar acciones directas vinculadas a las actividades académicas 

de la comunidad, que desde las diferentes ramas del conocimiento obser-

van la importancia de incorporar una conciencia ambiental en sus activi-

dades cotidianas.

Por otra parte, 

según la visión 

de la Universidad 

Santo Tomás, esta 

debe apostar por 

ser una institución 

ambientalmente 

sustentable, lo 

cual se relaciona 

directamente con el 

cuidado de nuestra 

casa común…

identidades
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Figura 1: Bicicaravana de la “Santoto”
Fuente: elaboración propia.

Figura 2: Participación por programas 

académicos en actividades del Sistema de 

Gestión Ambiental
Fuente: elaboración propia.
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Con tales acciones y la vinculación de la co-

munidad, se ha logrado visibilizar diversas 

problemáticas y se ha alcanzado un mayor 

compromiso de toda la comunidad universi-

taria, desde las Directivas hasta el personal de 

servicios generales. Esto ha sido posible gra-

cias también a la participación de entidades 

externas a la Universidad, lo que ha llevado a 

un reconocimiento de las acciones ejecutadas 

como comunidad. Un ejemplo de este reco-

nocimiento es el otorgamiento, por parte de 

la Secretaría de Movilidad en el 2023-2, del 

“Sello Oro” a la Universidad Santo Tomás por 

tener el mejor Programa Integral de Movilidad 

Sostenible entre las universidades de Bogotá. 

Este reconocimiento ref leja la importancia 

de vincular a la comunidad y de generar ac-

ciones integrales desde las dependencias de 

la Universidad.

Asimismo, es importante considerar que, 

con el desarrollo de los espacios académicos que 

buscan vincular la conciencia ambiental, se han 

establecido alianzas privadas para desarrollar 

las cualidades y capacidades de los estudiantes 

y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Un 

ejemplo claro de estos procesos de transversa-

lidad en la educación de un estudiante toma-

sino se presentó en el programa de Mercadeo. 

A través de la catedra de Negocios Sostenibles, 

en alianza con “Antiferia”, un colectivo de em-

prendimientos sostenibles, los estudiantes 

ratifican sus conocimientos asesorando a los 

emprendedores en su crecimiento y dando a 

conocer los productos sostenibles que ofre-

cen. De esa manera, la comunidad encuentra 

opciones para unirse a la cultura del cuidado 

de la casa común, adquiriendo productos sos-

tenibles, amigables con el medio ambiente y 

vinculados al aporte social.

id
en

ti
da

de
s



76 Revista Sol de Aquino

De igual manera, la Universidad espera continuar con estas alianzas no 

solo con colectivos o entidades privadas. En el año 2024, por ejemplo, 

se inició la implementación de un acuerdo de conservación firmado en 

alianza con la Secretaría de Ambiente. Este acuerdo permite vincular a 

la comunidad tomasina en pro del cuidado y conservación del Campus 

San Alberto Magno, espacio aledaño al Humedal Torca y Guaymaral, así 

como a la Reserva Van der Hammer. La biodiversidad de este lugar es 

una característica esencial que requiere protección.

Tal alianza fortalece las acciones internas desarrolladas, como la ge-

neración de artículos de investigación sobre la caracterización de flora 

y fauna, cuyos avances se comparten en diversos espacios académicos 

y recreativos de la comunidad universitaria.

65%

30%

5%

2021 2022 2023

Figura 3: 

Premiación Red 

Muévete Mejor a la 

Universidad Santo 

Tomás
Fuente: elaboración propia.

Figura 4: 

Participación anual 

de la comunidad 

tomasina en 

acciones del 

Sistema de Gestión 

Ambiental
Fuente: elaboración propia.
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Con estas acciones, que asocian la sostenibilidad ambiental desde la 

vinculación social, la Universidad promueve un avance en su visión de 

ser ambientalmente sustentable, y busca que sus profesionales gradua-

dos tengan una mirada del cuidado de la casa común dentro de su perfil 

profesional, cultivando en ellos una mirada crítica e integral basada en 

el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, com-

prendiendo lo ambiental como un factor esencial en su perfil.

Finalmente, cabe señalar que el desarrollo integral no solo favorece 

a los futuros profesionales, sino también a los docentes, administrativos 

y directivos, quienes se muestran comprometidos con el desarrollo de 

acciones ambientales, promoviendo así una conciencia para aportar y 

participar desde los espacios generados en la Universidad, situación que 

repercute dentro y fuera de la institución.
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Figura 5: Jornada de 

avistamiento de aves 

y reconocimiento de 

flora
Fuente: elaboración propia.
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Testimonios

“Según todo esto, la verdad puede ser definida de varias 

maneras. Pues Agustín, en el libro De Vera Relig., dice: 

La verdad es aquello con lo que se pone al descubierto 

lo que algo es. E Hilario dice: Verdadero es el ser que 

desvela, que deja en evidencia. Todo eso se refiere a la 

verdad en cuanto que está en el entendimiento”.

(S.Th. I. q.16. arT. 1) 
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Del facientes veritatem 
al universitatem 
facientes 
La acción del docente, 
más que dictar clase

“Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace y 

mucho más con aquello que se es”.  

San Ignacio de Antioquía.

U n miércoles, 1 de agosto de 2012, ingresé como docente del 

Departamento de Humanidades y Formación Integral, encar-

gado de los espacios académicos de Antropología y la Cátedra 

Sociedad, Política y Utopía, fray Tomás Campanella, O. P. Sin 

embargo, tres años antes, en 2009, me uní a la Universidad Santo Tomás 

como estudiante de la maestría en Educación, y luego, en 2018, como estu-

diante del doctorado en Educación. Estas experiencias, tanto como docente 

como estudiante, formaron —y siguen formando— un espíritu de diálogo. 

Como estudiante, comprendí el sentido de la educación y la formación del 

desarrollo de la razón, la inteligencia y la libertad; y como docente, asumí 

la formación humanista con una ruta o método prudencial. Ambos cami-

nos tienen un mismo destino: comprender y llevar a la praxis el Facientes 

Veritatem a través del ver, juzgar y actuar hacia el Universitatem Facientes.

* Licenciado en filosofía, magíster en educación y doctorando en educación; docente de la Universidad Santo Tomás, adscrito a la 

Dirección de Humanidades. Correo electrónico: juliomurcia@usta.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7072-9815

Julio César Murcia 

Padilla*

TESTIM
ONIOS
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Durante estos años en la ustA, estos caminos consolidaron el sen-

tido de la formación humanista en la comprensión práctica de los prin-

cipios orientadores de mi actuar, tanto como docente como estudiante, 

permanentes aún. Pasando por unas “humanidades desfilosofadas”, es 

decir, más allá de la fundamentación filosófica, hasta una “promoción 

de la formación integral desde lo académico”, de un “proceso de forma-

ción humanista” (ustA, 2020) en humanidades hasta una aprehensión 

de la “pedagogía problémica” (ustA, 2010), de unas “humanidades ex-

perienciales” (ustA, 2022) basadas en los principios de la pedagogía de 

la presencia y del aprendizaje-servicio, 

hasta una formación básica transversal 

humanista motivada por proyectos hu-

manístico-sociales en búsqueda de una 

formación basada en deberes, buscando 

unas humanidades en salida.

Todas estas motivaciones y rutas 

creadas no han perdido nunca su esen-

cia e inspiración: “el pensamiento hu-

manista y cristiano de Santo Tomás de 

Aquino, principio máxime que sostiene 

la misión de la Universidad de Studium 

Generale” (ustA, 2018), Primer Claustro 

Universitario de Colombia, la Universidad 

Santo Tomás.

Como bien lo expresa Fray Pedro Díaz, O. P., “Buscadores y constructores 

de la verdad, sus artesanos, servidores y testigos” en su libro Universitatem 

Facientes: pensar la universidad en perspectiva Dominicana (2017), se ha 
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Durante estos años en la USTa, estos 

caminos consolidaron el sentido de la 

formación humanista en la comprensión 

práctica de los principios orientadores 

de mi actuar, tanto como docente como 

estudiante, permanentes aún.
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construido y se sigue construyendo, no solamente un humanismo y unas hu-

manidades académicas o teóricas, sino el compromiso de ser y proceder como 

verdaderos Universitatem Facientes, “arquitectos de la vida universitaria”. Es así 

como he comprendido, en estos años, la formación humanista en la ustA: una 

formación humanista que construya, en el diálogo de saberes propio de una 

universidad con naturaleza de Studium Generale, seres humanos éticos en la 

acción, críticos en los juicios y la toma de decisiones, y creativos en sus apor-

tes propositivos a las problemáticas y necesidades de la sociedad (ustA, 2023). 

En tal sentido, se ha nutrido la docencia, no solo para “dictar humani-

dades”, sino para crear verdaderamente ambientes humanísticos basados 

en una sólida formación humanista, que promueva y proteja el respeto por 

la dignidad humana como un derecho, pero también como un deber, desde 

los básicos “buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, feliz descanso” 

hasta las interacciones humanas más complejas en la resolución de conflic-

tos interpersonales. Llámese, entonces, “arquitectos de la vida universita-

ria” a ese real ambiente de relaciones humanas que promueva la formación 

integral en el desarrollo de las dimensiones de la acción humana: sentir, 

comprender, hacer, obrar y comunicar; dimensiones que se manifiestan 

en el contacto con los demás. Este es el proceso de Universitatem Facientes.

En el transcurso de mi trayectoria académica y docente en la Universidad 

Santo Tomás, he sido testigo del poder transformador de una educación 

arraigada en los principios humanistas. Más allá de simplemente impartir 

conocimientos, mi labor como educador se ha orientado hacia la construc-

ción de ambientes humanísticos, donde el respeto por la dignidad humana 

es tanto un derecho como un deber. Bajo la premisa de ser “arquitectos de 

la vida universitaria”, he procurado fomentar una formación integral que 

no solo desarrolle habilidades intelectuales, sino que también cultive la 

sensibilidad, la empatía y el compromiso social en cada estudiante. En este 

proceso de Universitatem Facientes, he encontrado un propósito que va más 

allá de las aulas: el de formar seres éticos, críticos y creativos, capaces de 

contribuir de manera significativa a la sociedad y de construir un futuro 

basado en la justicia social.

R E F E R E N C I A S

díAz, p. (2017). Universitatem Facientes: pensar la universidad en perspectiva dominicana. 

Ediciones ustA .
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Es así como he 

comprendido, en estos 

años, la formación 

humanista en la 

USTa: una formación 

humanista que 

construya, en el diálogo 

de saberes propio de 

una universidad con 

naturaleza de Studium 

Generale, seres humanos 

éticos en la acción, 

críticos en los juicios y 

la toma de decisiones, 

y creativos en sus 

aportes propositivos 

a las problemáticas 

y necesidades de la 

sociedad
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Secciones

 • ¿Cómo vamos? Sección destinada 

a los artículos de divulgación de 

distinta índole ligados a las inves-

tigaciones y demás labores reali-

zadas por la comunidad académica 

de la USTA.

 • Brújula. Esta sección tiene como 

invitados líderes de cada una de las 

funciones universitarias, quienes 

elaboran un artículo de opinión ex-

poniendo los principales resultados 

de sus unidades.

 • Testimonios. Esta sección recoge 

crónicas, diálogos y entrevistas 

a diferentes actores relacionados 

con la USTA sobre el impacto de 

sus acciones en las comunidades.

 • Perfiles. En esta sección se pre-

senta un personaje destacado de 

la comunidad tomasina.

Tipos de producción

Atendiendo el propósito de la revis-

ta, Sol de Aquino revisará y aceptará 

principalmente los siguientes textos:

Artículo de opinión: a partir de una pos-

tura personal, este escrito de carácter 

crítico busca generar debate entre los 

lectores con base en la opinión del es-

critor sobre algún tema en específico.

Artículo de divulgación: se buscan 

textos que guarden un alto grado de 

objetividad frente a los temas tratados, 

a la vez que mantengan un lenguaje 

comprensivo que acerque las ideas, 

tesis o información tratada a un pú-

blico general.

Entrevista: para la entrega de entrevis-

tas, se espera amenidad y dominio del 

tema por parte del entrevistado y, en 

cuanto al entrevistador, la estructura 

que utilice queda a su libre elección.

Crónicas: narración en la que el autor 

presenta una interpretación subjetiva 

de un hecho. Este tipo de texto favore-

ce la presentación del punto de vista, la 

opinión y crítica del autor.

Además, la revista Sol de Aquino tam-

bién desea publicar otro tipo de ma-

teriales, particularmente imágenes 

que incluyen fotografía, infografías, 

caricaturas, entre otros.

Envío y presentación

 • El envío de los distintos documen-

tos debe hacerse al correo soldea-

quino@usantotomas.edu.co.Para el 

envío de los trabajos, haga uso de 

formatos de Word más comunes, 

como lo son .doc o .docx.

 • A la hora de nombrar un archivo, 

tenga en cuenta que este debe co-

rresponder al título del texto, segui-

do de un guion bajo (_) y el nombre 

del autor. En caso de ser varios au-

tores, se deben colocar los apellidos 

de cada uno de ellos (por ejemplo, 

“Título_Gonzáles_Ruiz_Suárez”).

 • Todos los trabajos deben ser inédi-

tos y no han de estar en procesos de 

consideración para otra publicación. 

Le recordamos que estos serán re-

visados por un equipo especializado 

en hallar diversos tipos de plagio. A 

tal efecto, se debe enviar adjunta una 

cesión de derechos (pdF) por cada 

uno de los autores y, en el cuerpo 

del mensaje, la autorización para 

la publicación del texto en el que se 

evidencie la conformidad con las po-

líticas internas de la editorial, con el 

fin de evitar futuros conflictos de in-

terés de una u otra parte involucrada.

Otros

Consulte el aviso de derechos de autor/a, 

las Normas de presentación y el Código 

de ética en las páginas de la revista:

 • https://revistas.usantotomas.edu.

co/index.php/soldeaquino

 • https://revistasoldeaquino.usta.

edu.co/

Normas de publicación
La revista Sol de Aquino es una publicación interdisciplinar de carácter divulgativo, con periodicidad semestral en edi-

ción impresa. Tiene como propósito visibilizar ante la comunidad académica y la población, en general, las experiencias 

tomasinas ligadas a las funciones universitarias, teniendo como ejes los campos de acción: sociedad y ambiente.

mailto:soldeaquino@usantotomas.edu.co.Para
mailto:soldeaquino@usantotomas.edu.co.Para
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/soldeaquino
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