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Resumen
El objetivo central del artículo es analizar 
la gobernanza ambiental en el humedal 
Gualí Tres Esquinas- Lagunas del Funzhé 
en los últimos 5 años. La metodología se 
fundamentó en aplicación de entrevistas 
semiestructuradas y revisión documental; 
para el análisis se escogieron las categorías 
de contexto, actores, planes, participación 
y continuidad histórica las cuales se abor-
daron mediante análisis cualitativo ATLAS.
ti; además se realizó un análisis matricial 
de instrumentos de planificación ambiental 
para identificar los elementos principales 
de la gobernanza. La investigación per-
mitió evidenciar aspectos relevantes para 
cada una de las categorías escogidas, tales 
como el deterioro del humedal debido al 
crecimiento poblacional y económico del 
territorio, la Corporación autónoma Re-
gional CAR (Autoridad ambiental) como el 
actor más relevante; el Plan de Ordenación 
y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 
Bogotá (2019) como el principal instrumen-
to de planificación para el abordaje de la 
gobernanza ambiental; la Junta de Acción 
Comunal JAC como el espacio de partici-
pación más reconocido; y finalmente, la de-
claratoria del Distrito Regional del Manejo 
Integrado y el Plan de Manejo Ambiental 
del humedal, como los principales elemen-
tos de continuidad histórica. La investiga-
ción también permitió identificar la ausen-
cia de redes de actores territoriales, que son 
un elemento clave para la conformación de 
plataformas de gobernanza ambiental.

Palabras Clave: Actores territoriales, Hu-
medal, Gobernanza ambiental, Participa-
ción ciudadana, Planes institucionales

Abstract
The central objective of  the article is to ana-
lyze environmental governance in the Gualí 
Tres Esquinas-Lagunas del Funzhé wetland 
in the last 5 years. The methodology was 
based on the application of  semi-structured 
interviews and documentary review; For the 
analysis, the categories of  context, actors, 
plans, participation and historical conti-
nuity were chosen, which were addressed 
through qualitative analysis ATLAS.ti; In 
addition, a matrix analysis of  environmen-
tal planning instruments was carried out to 
identify the main elements of  governance. 
The investigation allowed to show relevant 
aspects for each of  the chosen categories, 
such as the deterioration of  the wetland 
due to the population and economic growth 
of  the territory, the Autonomous Regional 
Corporation CAR (Environmental Author-
ity) as the most relevant actor; the Environ-
mental Planning and Management Plan for 
the Bogotá River Basin (2019) as the main 
planning instrument for addressing environ-
mental governance; the JAC Community 
Action Board as the most recognized space 
for participation; and finally, the declaration 
of  the Regional District of  Integrated Man-
agement and the Environmental Manage-
ment Plan of  the wetland, as the main ele-
ments of  historical continuity. The research 
also made it possible to identify the absence 
of  networks of  territorial actors, which are a 
key element for the creation of  environmen-
tal governance platforms.

Keywords: Territorial actors, Wetland, En-
vironmental governance, Citizen participa-
tion, Institutional plans
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1. Introducción

Los humedales son una importante fuente de agua para el consumo humano, 
para la agricultura y para la producción de energía en diferentes partes del 
mundo. También ayudan a la mitigación frente a los efectos del cambio climá-
tico ya que son los sumideros de carbono más eficaces del planeta (Andrade y 
Gratti, 2007).

El área geográfica de esta investigación se centra el humedal Gualí Tres 
Esquinas – Lagunas del Funzhé (GTE-LF) que se encuentra ubicado en el de-
partamento de Cundinamarca, en la sabana occidente entre los municipios de 
Funza, Mosquera y Tenjo, en la margen occidental del río Bogotá; tiene un 
área aproximada de 11.96 Kilómetros cuadrados.

El concepto de gobernanza emerge para dar respuesta a la necesidad de 
incorporar a los diferentes actores territoriales en el manejo de los asuntos que 
inciden en su cotidianidad; así, se genera un ensamblaje por parte de los actores 
gubernamentales y los actores no gubernamentales, resaltando la participación 
ciudadana, las acciones colectivas y la gestión comunitaria como elementos 
primordiales para la gobernanza. El reconocimiento de los diferentes actores 
que intermedian en la construcción de políticas públicas, es relevante en tér-
minos del fortalecimiento de las redes que se forman, su operación y dirección; 
así como, las asociaciones que los agentes gubernamentales establecen con los 
actores sociales para resolver las problemáticas, lo cual conduce a la contribu-
ción y participación entre los mismos actores, que desde sus propias posturas 
proponen acciones colectivas para solventar los problemas que emergen en su 
contexto (Aguilar Villanueva, 2014). Esta connotación nos permite inferir que 
la gobernanza se fundamenta en la coparticipación como el eje articulador.

La gobernanza referida a procesos de toma de decisiones relacionada con 
asuntos de carácter colectivo, incorpora un sistema de reglas formales e infor-
males que definen patrones de interacción entre los actores (Poats y Suárez, 
2007). Es una dialéctica entre las políticas y las formas de interacción de actores 
públicos y privados, con el fin de resolver problemas y con una participación 
organizada en sistemas de redes que no son necesariamente jerárquicos (Prats, 
2003; Mazurek, 2009).

La gobernanza ambiental es a su vez un marco analítico de las relaciones 
sociedad – naturaleza, en la medida en que aborda las cuestiones ecológicas, 
las cuestiones espaciales y las escalas de gestión pública, articulando el contexto 
político y económico, para reorientar la gestión ambiental de carácter guberna-
mental; con un mayor énfasis en las relaciones existentes entre las capacidades 
institucionales, la coordinación y la coherencia de los procesos económicos y 
la acción social. Al mismo, la gobernanza ambiental es una herramienta para 
estudiar la complejidad de los acuerdos institucionales, las prácticas sociales y 
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los actores involucrados en los procesos de toma de decisiones, respecto a situa-
ciones ambientales (Bridge y Perreault, 2009). La gobernanza ambiental tam-
bién propone que el gobierno no solamente debe asegurar la gobernabilidad, 
sino también el funcionamiento efectivo de las redes de actores estratégicos con 
iniciativa y autogestión lo que puede contribuir de manera significativa en la 
gestión ambiental de los territorios (Ministerio de Ambiente, 2008).

De esta manera, la investigación se fundamenta en el concepto de la go-
bernanza ambiental, que de acuerdo con Bridge y Perreault (2009) articula lo 
económico con lo político centrando su atención sobre las relaciones entre las 
capacidades institucionales y la acción social, una gobernanza que cuestiona la 
comprensión del poder centrada en el estado y destaca el papel de los actores 
no estatales como las ONG´s, las agencias supranacionales, los movimientos, 
o las empresas privadas, en la asignación, administración y regulación del am-
biente y sus recursos.

En consonancia con lo anterior, las metodologías consideradas como rele-
vantes para el análisis de la gobernanza ambiental, en el humedal Gualí Tres 
Esquinas- Lagunas del Funzhé, son; el Marco Analítico de la Gobernanza pro-
puesto por (Hufty et al, 2006) y el Marco para el análisis de los sistemas Socioe-
cológicos propuesto por (McGinnis y Ostrom, 2014) los cuales se destacan por 
su profundidad en cuanto a la diversidad de variables que intervienen y que 
tienen influencia directa e indirecta sobre el ecosistema (Solano Consuegra, 
2018); los cuales se abordan a continuación:

1.1. Marco Analítico de la Gobernanza
Es una herramienta que permite sistematizar la complejidad de los procesos 

de formulación e implementación de decisiones colectivas; según esta metodo-
logía “la gobernanza es una clase de hechos sociales, un objeto de estudio de 
los procesos colectivos, formales tanto como informales que determinan, en 
una sociedad, como se toman las decisiones y se elaboran las normas sociales 
con relación a asuntos públicos” (Hufty et al, 2006: 48). Así, la gobernanza se 
analiza a partir de las siguientes categorías: a) Contexto, b) los actores, c) las 
normas y su capacidad de fortalecer la gobernanza, d) los puntos nodales o 
espacios de negociación y e) los procesos (Hernández et al, 2010; Arnouts et al, 
2012; Hufty, 2009).

1.2. Marco para el análisis de la sostenibilidad de los sistemas Socioe-
cológicos

Un sistema socio-ecológico “es una abstracción conceptual sobre la estruc-
tura y funcionamiento de porciones del territorio que integra componentes so-
ciales y ecológicos, de forma que el funcionamiento del conjunto no puede ser 
comprendido sin considerar su interacción” (Challenger et al, 2014).
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Este Marco fue diseñado como un instrumento de valoración para acercarse 
al entendimiento de los elementos imprescindibles para su sostenibilidad, don-
de se plantea la necesidad de desarrollar habilidades de identificación tanto de 
los problemas como de las potencialidades de los mismos (McGinnis y Ostrom, 
2014). Bajo este marco, el rol de la gobernanza se centra en cómo los gobier-
nos y las organizaciones sociales interactúan, se relacionan con los ciudadanos 
y el proceso de toma de decisiones para afrontar las dificultades y utilizar las 
oportunidades de conformidad con el contexto. Las categorías analizadas en 
este marco son: a) escala geográfica del sistema, b) población, c) organizaciones 
creadoras de reglas, d) repertorio de reglas, e) estructura de red, y e) continui-
dad histórica.

En este punto, cabe anotar que ambos marcos de análisis destacan la diná-
mica a través de la cual los actores determinan sus acciones, así como, quién 
o quienes intervienen en las mismas y cómo se puede hacer un seguimiento y 
evaluación efectiva a las acciones implementadas, y roles de los diferentes ac-
tores involucrados.

En este sentido el objetivo de este artículo es analizar los componentes de la 
gobernanza ambiental presentes en el contexto del humedal Gualí Tres Esqui-
nas – Lagunas del Funzhé, en los últimos cinco años, para identificar elementos 
que permitan su fortalecimiento y consolidación.

2. Metodología

El diseño metodológico de la investigación se fundamenta en un caso de estu-
dio, abordado desde un enfoque mixto, el cual implicó la recolección y análisis 
de datos cualitativos y cuantitativos, y su integración, discusión y triangulación 
para lograr un mayor entendimiento de la gobernanza ambiental en el hume-
dal Gualí Tres Esquinas – Lagunas del Funzhé. El estudio tiene un alcance 
descriptivo, buscando especificar, las características del contexto, los roles de los 
actores y sus interacciones socio ecológicas de estos con el humedal, así como 
los procesos participativos en torno a su gestión.

2.1. Ubicación geográfica del área de estudio
El área geográfica del caso de estudio analizado, es el humedal Gualí Tres 

Esquinas – Lagunas del Funzhé, localizado en el centro del país, en la provincia 
de sabana occidente1 a 10.7 km al oeste de la ciudad de Bogotá; en inmediacio-

1  La provincia de Sabana Occidente es una de las 15 provincias del departamento de Cundinamar-
ca en Colombia, conformada por los municipios de: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, 
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nes de los municipios de Funza (89.28%) Mosquera (11.86%) y Tenjo (2.87%). 
Tiene una extensión de 11,96 kilómetros cuadrados.

El municipio de Funza cuenta con 71 km2 de territorio, con una zona urba-
na y de expansión 7.73 km2 y seis veredas que componen 63.72 km2 en la zona 
rural; en las veredas2 La Florida, El hato, la Isla y El cacique se encuentra el 
89.28% del cuerpo del humedal con un área de 10.68 km2 aproximadamen-
te; por su parte, las veredas Cocli y Siete Trojes no colindan con el humedal 
(CAR,2017). La población de Funza cuenta con 112.720 habitantes de los cua-
les 110.894 corresponden a la población urbana (98,4%) y 1.826 a la población 
rural (1,6%). El tipo de desarrollo económico y social del municipio se basa en 
las actividades económicas primarias con un 0,97%, actividades secundarias 
51,18% específicamente en la industria manufactureras y comercio y Activida-
des terciarias 47,85% en la prestación de servicios. En el sector rural el 47,2% 
de las viviendas, tienen actividad agropecuaria. Del total de cultivos asociados 
a la vivienda rural el 83,6% corresponde a cultivos transitorios como la papa 
(58% - 8000Tn), Zanahoria (23% - 3220 Tn), Lechuga (10% - 1382 Tn) y otros 
(8% - 1109 Tn); así mismo, el 16,4% a cultivos permanentes principalmente la 
fresa (100% - 2310 Tn) (DNP, Ficha de caracterización municipal, 2021).

El municipio de Mosquera por su parte, cuenta con una zona urbana de 
7.67 km2 y la zona rural con 99.33 km2 con seis veredas: Balsillas, San José, San 
Francisco, San Jorge, Siete trojes y Serrezuelita que es la única vereda que co-
linda con el humedal ya que posee 93.98 Ha equivalente a un 11.86% del área 
total. La población de Mosquera cuenta con 161.610 habitantes de los cuales 
159.650 corresponden a la población urbana (98,8 %) y 1.960 a la población 
rural (1,2%). El desarrollo económico y social del municipio se basa en activi-
dades económicas primarias con un 6,47% especialmente actividades de tipo 
agropecuario, extractivo, ganadero, minero, silvicultura, producción de ali-
mentos y materia prima; para actividades secundarias 45,65% específicamente 
en la industria de confecciones, artículos de madera, productos alimenticios, 
procesamiento y transformación de productos y Actividades terciarias 47,85% 
de comercio y servicios. Con relación a la economía rural los principales cul-
tivos transitorios según producción son la papa (17% - 10875 Tn), Zanahoria 
(18% - 11505 Tn), Hortalizas varias (24% - 15330 Tn) y otros (41% - 25818 
Tn); y cultivos permanentes principalmente la fresa (100% - 1400 Tn) (DNP, 
Ficha de caracterización municipal, 2021).

Mosquera, Subachoque y Zipacón, con una población de 527.397 habitantes, de acuerdo con el 
censo nacional de población y vivienda 2018 (DANE, 2018).

2  El concepto de vereda en Colombia corresponde a una unidad geográfica rural conformada por 
un número determinado de predios pertenecientes a una o varias parcelaciones, delimitado por ac-
cidentes geográficos naturales o vías (Tomado de: https://www.catastrobogota.gov.co/glosario-ca-
tastral/vereda).
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El municipio de Tenjo cuenta con área total de 108 km2 y tiene una pobla-
ción de 25.841habitantes, de los cuales el 53.6% se encuentra ubicado en el 
área rural con 13.840 habitantes y el 46.4% se halla localizado en el casco ur-
bano con 12.001 habitantes, presentándose una característica muy particular, 
ya que un alto porcentaje de la población se encuentra ubicada en el área rural. 
El Municipio de Tenjo cuenta dentro de su división administrativa con un cas-
co urbano, una inspección de Policía en la vereda de La Punta y un sector rural 
conformado por quince veredas La Punta, Chacal, Carrasquilla, Chitasuga, 
Chince, Santa Cruz, Martín Espino, Poveda 2, El Estanco, Jacalito, Churujua-
co, Guangata, Poveda 1, Juaica y Chucua con un total de 11.37 km2, la vereda 
La Punta es la única que colinda con el humedal con de 0.34 km2, aproxima-
damente, lo que corresponde al 2.87% del cuerpo del humedal. El desarrollo 
económico y social del municipio se basa en actividades económicas primarias 
con un 6,74% especialmente actividades de tipo agropecuario, cría de ganado 
extensivo; para actividades secundarias 43,85% específicamente en la industria 
con productos alimenticios, concretos, muebles, plásticos, químicos y bodegas 
de almacenamiento y Actividades terciarias 49,41% de comercio y servicios. 
Con relación a la economía rural los principales cultivos transitorios según pro-
ducción son la papa (29% - 9720 Tn), Lechuga (56% - 18600 Tn), Maiz (11% 
- 3719 Tn) y otros (3% - 1115 Tn); y cultivos permanentes principalmente el 
arándano (100% - 100 Tn) (DNP, Ficha de caracterización municipal, 2021).

El humedal Gualí Tres Esquinas – Lagunas del Funzhé (Figura 1) tiene gran 
relevancia en el sistema hidrográfico a escala regional, recibe las aguas lluvias 
de las zonas altas de los municipios de Funza y Mosquera y cumple la fun-
ción de acumulación y amortiguamiento (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, 2014). A nivel cultural el humedal hace parte de la 
herencia de los territorios (Echeverría, 2010); para los habitantes de las veredas 
colindantes con el humedal, el agua constituye un signo primordial como parte 
de la cultura Muisca3 (CAR, 2014).

En la actualidad se presentan las interacciones socioecológicas en el hume-
dal a partir del desarrollo económico y social de los municipios de Funza, Mos-
quera y Tenjo ya que la zona de estudio tiene un área de influencia directa y un 
área de influencia indirecta con actividades de producción en estos municipios 
donde actualmente se desarrollan actividades urbanas, industriales, ganaderas, 
agrícolas principalmente ya que se cultivan hortalizas, papa, maíz, zanahoria, 
remolacha, fresas y arveja. Estos cultivos se encuentran concentrados, en su 

3  La cultura Muisca fue una de las civilizaciones antiguas precolombinas. Se caracterizó por su orga-
nización política y social con la presencia del Zipazgo, el Zacazgo, Tundama e Iraca. Su economía 
se basó principalmente en la agricultura (Tomado de: https://encolombia.com/educacion-cultu-
ra/arte-cultura/civilizaciones/cultura-muisca/).
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mayoría en municipio de Funza y el resto en el municipio de Mosquera. Los 
cultivos se realizan en la vereda La Isla, y en la vereda Cerrito Florida. En estos 
lugares los cultivos son regados con agua del humedal (CAR, 2017).

Figura 1. Ubicación geográfica del Humedal Gualí Tres Esquinas- Lagunas del Funzhé

Fuente: Elaborado por las autoras. Base cartográfica IGAC

De acuerdo con lo reportado en el Plan de Manejo Ambiental del humedal, 
el 100% de los predios dedicados a la ganadería se encuentran en el municipio 
de Funza; en las veredas La Isla, El Cacique, y El Hato, las cuales están dedicas 
a la cría de ganado equino y ganado Holstein. Así mismo, en algunos predios 
aledaños usan el agua del humedal para riesgo de pastos y lavado de corrales. 
Con relación a la industria se encuentran empresas que fabrican alimentos 
concentrados para animales. Otras empresas se dedican a la producción y al-
macenamiento de diversos productos químicos. Las industrias se encuentran 
ubicadas en las veredas Cartagenita, Serrezuelita, el Hato y la Isla, sobre las dos 
vías que atraviesan el humedal (CAR, 2017).

2.2. Métodos de recolección de datos

2.2.1. Entrevista Semiestructurada

Para el análisis de la gobernanza se utilizó la entrevista semiestructurada. La 
elección de la muestra para las entrevistas se hizo con referencia al perímetro 
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del humedal GTE – LF respecto a la población aledaña, siguiendo la recomen-
dación (Hernández Sampieri et al, 2010). Se realizaron 50 entrevistas en el mes 
de enero y febrero de 2020, a los actores territoriales clave, como funcionarios 
de la alcaldía del municipio de Funza (5 entrevistados) y de la Corporación 
Autónoma Regional CAR (2 entrevistados), a representantes de organizaciones 
sociales como Tribu Gualí y Centro cultural Bacatá (3 entrevistados), así como 
habitantes y trabajadores del sector de diferentes empresas (40 entrevistados) 
aledañas al Humedal GTE-LF.

2.2.2. Revisión documental

Los documentos seleccionados para la revisión documental se escogieron 
teniendo en cuenta su importancia para la implementación de la política am-
biental y la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos como el 
humedal, la escala del plan, el periodo de implementación y las entidades res-
ponsables de la jurisdicción del área de estudio. Los instrumentos analizados se 
muestran en la tabla I.

Tabla I. Descripción instrumentos de planificación analizados

Instrumento Sigla Periodo de 
implementación

Entidad a 
cargo

Escala del 
Plan

Descripción

Plan de Gestión 
Ambiental 
Regional

PGAR 2012-2023 Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
CAR

Regional Instrumento de 
planificación estratégico 
de largo plazo de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales (Autoridad 
Ambiental) para el área 
de su jurisdicción, que 
permite orientar su gestión 
e integrar las acciones de 
todos los actores regionales 
con el fin de que el proceso 
de desarrollo avance hacia 
la sostenibilidad de las 
regiones (Decreto 1076 de 
2015. Minambiente, 2014)

Plan de 
Desarrollo 
Departamental

PDD 2016- 2020 Gobernación 
de 
Cundinamarca

Regional Instrumento de 
planificación que 
orienta las acciones de 
las administraciones 
departamentales, distritales 
y municipales durante un 
período de gobierno (DNP, 
2015).
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Instrumento Sigla Periodo de 
implementación

Entidad a 
cargo

Escala del 
Plan

Descripción

Plan de 
Ordenación 
y Manejo 
de Cuencas 
Hidrográficas

POMCA 2019-2031 Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
CAR

Regional Instrumento a través 
del cual se realiza la 
planeación del uso 
coordinado del suelo, de 
las aguas, de la flora y la 
fauna y el manejo de la 
cuenca, en el que participa 
la población que habita en 
el territorio de la cuenca, 
conducente al buen uso y 
manejo de tales recursos. 
(Minambiente, 2014)

Plan de 
desarrollo 
Municipal

PDM 2016-2019 Alcaldía 
municipal de 
Funza

Local Instrumento de planeación 
que tiene la capacidad de 
asignar recursos para la 
ejecución y el desarrollo de 
los proyectos priorizados 
y relacionados con el 
objetivo de desarrollo 
territorial del municipio, 
durante la vigencia de un 
periodo de gobierno.

Plan de Manejo 
Ambiental

PMA 2017-2022 Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
CAR

Local Herramienta para el 
ordenamiento, uso racional 
y al manejo integral de las 
condiciones ambientales 
del humedal, para 
preservar sus funciones 
ecológicas, teniendo en 
cuenta sus usos actuales, 
alteraciones, degradaciones 
y presiones de ocupación, 
en procura de su 
sostenibilidad.

Fuente: Elaborado con base en Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (2012, 2017, 
2019), Gobernación de Cundinamarca (2016), Alcaldía municipal de Funza (2016)

2.3. Métodos de análisis

2.3.1. Categorías de análisis de la gobernanza

Para definir las categorías de análisis de la gobernanza ambiental en el Gualí 
Tres Esquinas – Lagunas del Funzhé, se integraron las variables del Marco 
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Analítico de la Gobernanza (Hufty, 2009) y el Marco para el análisis de la sos-
tenibilidad de sistemas Socioecológicos (McGinnis y Ostrom, 2014), teniendo 
en cuenta la similitud y complementariedad entre estas, como se muestra en la 
figura 2.

Figura 2. Integración de las categorías del Marco Analítico de la Gobernanza y el Marco 
para el análisis de la sostenibilidad de sistemas Socioecológicos

Fuente: Autoras con base en Hufty, 2009 y McGinnis y Ostrom, 2014

En la tabla II se muestran las categorías seleccionadas para el análisis:

Tabla II. Categorías de análisis de la gobernanza 

Categorías seleccionadas para el análisis de la gobernanza

Categoría Descripción

Contexto Problemas ambientales del humedal

Actores Actores reconocidos en el humedal

3. Planes Planes institucionales

4. Puntos nodales de negociación Espacios de participación sistémica y no sistémica

5. Continuidad histórica Patrones de evolución - interacción

Fuente: Autoras, con base en Hufty (2009) y McGinnis y Ostrom (2014)
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2.3.2. Método de Análisis cualitativo

En esta investigación se utilizó el software Atlas.ti para el análisis de las en-
trevistas realizadas. Este software permite seleccionar los datos más relevantes 
para la investigación, mediante la asociación de patrones para su posterior cla-
sificación (Vela Meléndez, 2017). Este análisis permitió identificar las percep-
ciones de los entrevistados sobre los problemas ambientales del humedal, el 
rol de los actores involucrados, de los instrumentos de planificación ambiental, 
de los espacios de participación sistémica y no sistémica, de los patrones de 
interacción, y los principales logros alcanzados em torno a la protección del 
humedal.

2.3.3. Método de Análisis Matricial de instrumentos de planificación Ambiental

Para este análisis se utilizó el método propuesto por Herrera y Bonilla (2009)
las que usualmente se identifican con políticas, estrategias, planes o programas, 
y como tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de planifica-
ción. El propósito fundamental de esta guía es el de facilitar una estructura de 
apoyo para desarrollar una evaluación ambiental estratégica de planes y pro-
gramas que mejore la integración de la dimensión ambiental y de sostenibilidad 
en planes y programas. La guía está pensada para orientar la evaluación am-
biental más específicamente de planes y programas, pero evidentemente es útil 
para evaluar otras decisiones estratégicas, como políticas o estrategias. Dada la 
orientación metodológica de esta guía, que entiende la EAE como un instru-
mento de mejora ambiental de los procesos de toma de edición estratégica, ésta 
está concebida como una herramienta de apoyo al equipo planificador. La guía 
se ha estructurado en tres cuerpos principales además de una introducción, 
un capítulo de anexos y un glosario, que en conjunto ofrecen una referencia 
completa para el planificador y el evaluador ambiental. La primera parte de la 
guía denominada Fundamentos de la EAE es de referencia y consulta sobre los 
antecedentes y contexto de la EAE, así como de la perspectiva de EAE desde 
la cual se ha elaborado esta guía. La segunda parte de la guía denominada 
Fases de la EAE, constituye una descripción detallada de las distintas fases de 
la metodología de EAE que orienta a la guía. Se identifican siete fases (i que 
permite analizar los instrumentos de planificación por componente estratégico, 
para identificar el esquema constitutivo donde se evidencia la proyección a 
largo plazo y los posibles impactos del mismo, destacando el abordaje de la go-
bernanza ambiental. Los instrumentos de planificación ambiental analizados 
se describen en la tabla I. Algunos de estos instrumentos corresponden a una 
escala regional y otros a una escala local, todos están directamente relacionados 
con la gestión ambiental en el Humedal GTE – LF.
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Los aspectos clave analizados para cada instrumento fueron: Marco Institu-
cional del Plan, Marco de Agentes del Plan, Visión y Objetivos del Plan, Identi-
ficación de la dimensión ambiental estratégica del plan, Opciones ambientales 
de política aplicadas al Plan, Programación del proceso de participación, Ela-
boración del Plan de Comunicación y Evaluación ambiental del plan.

La valoración de cada uno de los aspectos clave se realizó con base en una 
pregunta orientadora que articula cada aspecto con la gobernanza ambiental 
en el humedal. La escala de valoración se muestra en la Tabla III:

Tabla III. Escala de Valoración de instrumentos de planificación ambiental

Valoración Escala 
cualitativa

Escala 
cuantitativa

El aspecto clave es insuficiente con el contenido del 
indicador

Insuficiente 1

El aspecto clave cumple suficientemente con el 
contenido del indicador

Suficiente 2

El aspecto clave cumple muy bien con el contenido 
del indicador

Óptimo 3

Fuente: Adaptado de Herrera y Bonilla (2009)

A partir de la valoración se calculó el valor medio de los aspectos claves del 
plan y su cumplimiento y se realizó un análisis ANOVA Multifactorial para 
determinar el grado de interacción entre los instrumentos de planificación am-
biental y los aspectos clave evaluados.

3. Resultados

Como se indicó en la metodología, esta sección se desarrolla principalmente 
con información primaria recolectada a partir de los documentos de soporte 
técnico e instrumentos de planificación ambiental y la aplicación de la entrevis-
ta a la muestra seleccionada con referencia a la población ubicada en las zonas 
aledañas al humedal GTE – LF, información que resulta de gran importancia 
por ser el principal insumo para el análisis de la gobernanza ambiental a partir 
de las categorías de análisis seleccionadas.
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3.1. Caracterización de la muestra
Se realizó la entrevista a un total de 50 actores habitantes del municipio 

de Funza, Cundinamarca, estos participantes fueron seleccionados en distintas 
áreas aledañas al humedal y al centro poblado del municipio de Funza para 
incluir la perspectiva de los actores del área urbana y del área rural; de acuer-
do con la muestra entrevistada, el 68% corresponde a la población masculina 
mientras que el 32% corresponde a la población femenina; así mismo, la in-
formación proporcionada por las personas entrevistadas, el 50% presenta nivel 
educativo de Bachillerato, el 22% de Básica Primaria, el 20% corresponde al 
nivel Profesional Universitario, el 4% a la formación de Tecnología y final-
mente el 4% restante a la formación de Técnico; ninguna persona manifestó 
ausencia de formación educativa; finalmente, la distribución de la población 
entrevistada por rango de edad es entre los 19 a 32 años, 32 a 45 años, 45 a 58 
años y finalmente de 58 a 71 años; donde el 49% corresponde al primer rango 
de edad.

3.2. Análisis de las Categorías de Gobernanza

3.2.1. Contexto: Problemas ambientales del humedal

Sobre esta categoría es importante mencionar que, de acuerdo con el aná-
lisis de contenido de las entrevistas, realizado con la herramienta examinador 
palabras del Software Atlas ti, se obtuvo una nube de palabras (ver figura 3); 
en la cual se evidencia que las palabras que más se repiten en la codificación 
problemas, es decir, tienen alta frecuencia son: Buchón4 (36%), seguido de 
Contaminación (23%) debido a la disposición inadecuada de residuos de las 
empresas y habitantes aledaños en el humedal, Olor (8,71%) debido a que los 
entrevistados manifiestan la sensación de olores nauseabundos en el humedal 
por causa de los Vertimientos (8,54%) ya que algunas empresas aledañas reali-
zan descargas de sustancias peligrosas en el humedal lo que a su vez genera mal 
olor y por lo cual se han visto seriamente afectados.

Ahora bien, la causa principal del deterioro ambiental del humedal GTE-
LF es la intervención antrópica, la cual ha generado fuertes impactos ambien-
tales a través del tiempo, no solo en cuanto a los parámetros biológicos, físicos 
y químicos, sino también desde la perspectiva sociocultural. Esto se evidencia 
tanto en lo expresado por los actores entrevistados, como en los estudios del 
PMA (CAR, 2017).

4 El buchón o jacinto de agua (Eichhornia crassipes), es una planta acuática originaria de la cuenca 
amazónica, incluida dentro de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo; en Colombia, 
está categorizada como especie de alto riesgo (Corpoboyacá, 2020).
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Figura 3. Nube de palabras para la codificación problemas o conflictos

Fuente: Autoras mediante Software Atlas ti y herramienta Wordart.

(…) La construcción esa que están haciendo en tres esquinas, antes había una empresa 
llamada tapón corona ahora hay más empresas allí y aquí en la vía. Imagínese el olor feo 
que hace cuando llueve porque el agua está contaminada hubo un tiempo que ese olor 
era terrible y cuando eso, aquí se entró el agua mire ese colegio también. (…) Represen-
tante Junta de Acción comunal vereda el Hato.

La percepción de algunos actores entrevistados sobre el aprovechamiento 
de los recursos y servicios ecosistémicos del humedal, es que este se realiza sin 
ningún tipo de control. En general los estudios elaborados por la CAR (2017) 
apuntan a que las principales razones del detrimento de los humedales son las 
dinámicas del uso del suelo con el aumento de la agricultura y el pastoreo, la 
desviación de agua, el avance de infraestructuras, la contaminación del aire 
y del agua. Esta situación coincide totalmente con los estudios reportados en 
el PMA (CAR, 2017) del humedal GTE-LF y también es reconocida por los 
pobladores del área colindante al humedal, quienes manifiestan que es una 
situación que se presenta en diferentes sectores.

Los problemas presentados pueden desencadenar conflictos entre los dife-
rentes actores en torno a la disposición de los recursos y servicios ecosistémi-
cos ofrecidos por el humedal. Las diferencias entre actores institucionales y los 
demás actores territoriales en el contexto local, pueden señalar la ausencia de 
espacios de participación e interacción de la ciudadanía durante el proceso de 
organización del territorio (Gallach, 2008). Los resultados de la investigación 
evidencian manifestaciones de insatisfacción y preocupación, lo cual indica la 
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inconformidad de los actores territoriales; temas que se abordaran en la si-
guiente categoría de análisis.

3.2.2. Actores: Reconocidos en el humedal

Los grupos de actores pueden distinguirse por la gama de actividades en 
las que participan; en los procesos de gobernanza ambiental, todos los actores 
territoriales ya sea de manera individual o colectiva, participan de forma sisté-
mica y no sistémica en el cuidado del humedal, es decir que pueden emprender 
acciones amparados por las autoridades institucionales o actuar por voluntad e 
iniciativa propia según el contexto (Hufty, 2009).

Los grupos de actores identificados en el humedal Gualí Tres Esquinas – 
Lagunas del Funzhé, de acuerdo con los marcos de análisis de la gobernanza 
(Hufty, 2009; McGinnis y Ostrom, 2014) fueron:

Tabla IV. Descripción de los actores territoriales identificados en el caso de estudio

Actores Responsables

Institucionales Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 
Subdirección Regional Sabana Occidente, Gobernación de 
Cundinamarca y la Alcaldía de Funza.

Económicos Incelt S.A., Parque industrial San Carlos, Inversiones Matiz 
Ovalle.SAS, Corporación Club San Andrés, Grupo Ática: 
Laguna de la Herrera, Agrobetania, Magneplast, , Mabe, 
Ajecolombia S.A., Pastas Doria, Purina, Parque Industrial San 
Diego, entre otras.

Organizaciones 
Sociales

ONG Ambiental Tribu Gualí, CCB (Centro Cultural 
Bacata), Colegio Nogales Country School, Colegio Gimnasio 
Americano, Algunos líderes de las JAC de La Isla y Asoramada.

Fuente: Autoras

Para determinar cuáles son los actores que más reconocen los pobladores 
del humedal y a partir de la información de las entrevistas, se realizó una nube 
de palabras como lo muestra la figura 4:
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Figura 4. Nube de palabras para la codificación Actores

Fuente: Autoras mediante Software Atlas ti y herramienta Wordart

El análisis reveló que la palabra más mencionada por los entrevistados res-
pecto a la identificación de los actores es la Corporación Autónoma Regional 
CAR, de acuerdo con las citaciones más representativas, la CAR es vista como 
una entidad que sanciona y no como una entidad que promueva la protección 
ambiental de los ecosistemas estratégicos; también hacen una fuerte crítica a la 
demora en la expedición del acuerdo de Distrito de Manejo Integrado para el 
humedal, si bien reconocen que la CAR ha venido tomando medidas para el 
humedal, las personas manifiestan prevención frente a estas medidas y existe el 
temor respecto a la imposición de límites o inclusive la perdida de los predios; 
se manifiesta inconformismo debido a que la CAR no sanciona a quienes desa-
rrollan actividades perjudiciales como de la extracción abusiva del agua.

El siguiente actor con mayor representatividad es la Alcaldía, los entrevis-
tados hacen mención a la falta de gestión en el territorio por parte de esta en-
tidad, su percepción es que la alcaldía no hace el seguimiento a las quejas que 
han reportado los propietarios y vecinos del humedal.

(…) Limpieza de la CAR y de la alcaldía municipal, nos colabore para no dejar secar 
el humedal porque uno hace las denuncias y ellos no sancionan a nadie, hay unas com-
puertas que ingresan por la vereda el cerrito, por los lados del ICA, tres esquinas por 
la parte del Sena, hay una compuerta que se llama santo domingo desde el Sena hasta 
Mosquera y el canal san José es el que desemboca a tres ríos vía la mesa y ahí están dra-
gando el agua y nos la quitan (…)- habitante del municipio Funza

Otro actor mencionado es la Junta de Acción Comunal JAC de las veredas, 
de acuerdo con las entrevistas, se evidencia que estas son las que tienen los 
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mayores vínculos con los pobladores y que son organizaciones que generan 
confianza en los procesos y en la cual se sienten representados y respaldados.

(…) Pues nosotros como junta de acción comunal que siempre estamos en constante vi-
gilancia y alertando a los vecinos para que mejoren sus prácticas, y con Asojuntas Funza 
también intentamos que las grandes empresas no acaben con lo que queda del humedal 
(…), líder comunitaria del municipio de Funza.

Con relación a los actores económicos, los entrevistados reconocen a la em-
presa Darnel y Tetrapack que elaboran productos de plástico reciclados, Inte-
raseo y la empresa de Pastas Doria (9,6%), las cuales han generado iniciativas 
de protección como padrinos del humedal.

(…) Seis empresas El Dorado/Opain, Avianca, Darnel, Tetra Pak, Carvajal Empaques, 
e Interaseo se unieron con el propósito de realizar un aporte a su conservación y a la 
formación de las generaciones futuras (…) Funcionario de la CAR

Los entrevistados también reconocen las asociaciones de productores agrí-
colas y una asociación de floricultores (3.4 %) que representan un número im-
portante de fincas y predios que se dedican a estas actividades y que establecie-
ron un protocolo de uso del agua.

(…) Aquí en el sector hay dos asociaciones de productores agrícolas y floricultores que 
en concordancia con las normas han adaptado algunos protocolos de uso del agua, claro 
que eso es paulatinamente que se van adaptando (…) Integrante de Asojuntas municipio 
de Funza

Al mismo tiempo, la comunidad reconoce como un actor a la ONG Tribu 
Gualí (2.5%), que tiene como objetivo la protección ambiental del humedal y 
también generan espacios de participación como las brigadas de limpieza; tam-
bién se destaca el Centro Cultural Bacatá y la participación de algunos cole-
gios, cooperativas de recicladores y la asamblea de copropietarios del conjunto 
residencial Quintas de San Jorge que colinda con parte del humedal.

(…) Las cooperativas de recicladores y la administración pública aplican procesos de 
apoyo y fortalecimiento a unidades productivas que tengan dentro de su objeto social, el 
manejo de los residuos sólidos en los diversos ciclos, de recolección, separación, reutili-
zación, reciclaje y comercialización (…) Reciclador del municipio de Funza

(…) El Centro Cultural Bacatá se hizo presente con la actividad denominada “Paisajes 
Sonoros Humedal Gualí”, la cual busca que los habitantes de las comunidades educati-
vas se reconcilien y se acerquen al hábitat, a través de fotografías y captación de sonidos 
desde lo primitivo hasta lo mediático, pasando por lo humano y lo cultural; caracterís-
ticas que hacen parte del valioso paisaje natural-urbano (…) Habitante municipio de 
Funza
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En síntesis, los actores que más se identificaron por cada grupo fueron:

 – Actores Institucionales: CAR y Alcaldía de Funza
 – Actores Económicos: Darnel, Tetrapack y Pastas Doria
 – Organizaciones sociales: JAC, ONG Tribu Gualí, Centro Cultural Bacatá

Finalmente, se evidencia que las organizaciones sociales que están emer-
giendo en el humedal son de vital importancia en la gobernanza ambiental ya 
que estas organizaciones asumen la responsabilidad de elaborar o implementar 
diferentes tipos de reglas, la naturaleza de estas organizaciones y la naturaleza 
de las reglas que estas organizaciones generen o implementen como las reglas 
de uso, pueden llegar a operar a diferentes escalas, desde local, regional o na-
cional hasta global y generar impactos perdurables en el sistema socioecológico 
(McGinnis y Ostrom, 2014).

Las acciones comunitarias de los actores identificados en el estudio, se di-
reccionan a un proceso de concientización que fortalece su empoderamiento, 
transformando a la comunidad en un colectivo que decide de manera factible, 
planeando a partir de su experiencia retrospectiva y concurrente, sus expecta-
tivas a largo plazo. El surgimiento de estas organizaciones en el humedal GTE 
– LF demuestra que las personas a través de la toma de conciencia pueden pro-
yectarse como agentes del cambio y de aprendizaje, logrando que las iniciativas 
que lideran les permitan cimentar su camino futuro (Úcar, 2012).

3.2.3. Planes Institucionales

En esta categoría se identificaron como planes institucionales los instrumen-
tos de planificación ambiental descritos en la tabla I, los cuales orientan ac-
tualmente la gestión ambiental en el humedal, como son los planes propuestos 
por las autoridades ambientales y territoriales; planes que han contado con la 
participación de la comunidad. En este sentido dichos planes son también el 
resultado de ejercicios de gobernanza, en la medida en que orientan la formu-
lación de acuerdos que conciernen a las expectativas de los actores y alinean su 
comportamiento influenciados por la acción colectiva (Hufty, 2009).

Para esta investigación las normas de elección institucional están referidas a 
los aspectos relevantes de la gobernanza ambiental en el humedal, contempla-
do en los instrumentos de planificación ambiental.

En la tabla V se presenta la codificación de estos aspectos analizados en 
cada uno de los planes, a partir de las preguntas orientadoras.
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Tabla V. Codificación de los aspectos clave evaluados en los instrumentos de planificación

Estructura del 
Plan

Instrumentos de planificación y Gestión 
Ambiental

CODIFICACIÓN

Aspecto Clave Preguntas

Marco 
Institucional del 
Plan

¿Se han considerado los principales 
compromisos políticos globales o regionales 
que afectan al plan, en términos de la 
gobernanza?

A

Marco de 
Agentes del Plan

¿Se han analizado los actores (partes 
interesadas) que se verán afectados por el 
plan?

B

Visión y 
Objetivos del 
Plan

¿Los objetivos planteados se relacionan 
con los objetivos de protección ambiental 
establecidos a nivel global o regional, para el 
sector enfocados a la gobernanza?

C

Identificación 
de la dimensión 
ambiental 
estratégica del 
plan

¿Se han identificado las principales 
dinámicas ambientales del sector como 
totalidad con base a la percepción de los 
actores?

D

Las opciones 
ambientales de 
política aplicadas 
al Plan

¿Ha habido contacto con miembros de la 
comunidad para
intercambiar experiencias y conocimientos 
durante el proceso de desarrollo de la 
opciones ambientales políticas aplicadas al 
plan?

E

Programación 
del proceso de 
participación

¿Cómo se difundió la evaluación ambiental 
estratégica para generar la participación de 
los interesados?

F

Elaboración 
del Plan de 
Comunicación

¿Cómo se plantea el compromiso de las 
partes interesadas skateholders (dinámica 
operativa)?

G

Evaluación 
ambiental del 
plan

¿Cómo se propone evaluar y cumplir las 
metas propuestas en el plan?

H

Fuente: Adaptado de Herrera y Bonilla, (2009)
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A continuación, se realizó un análisis de interacción para identificar el nivel 
de articulación de los instrumentos de planificación ambiental (figura 5); los 
resultados evidencian una poca articulación entre los aspectos clave evalua-
dos ya que en estos existen diferencias significativas en cuanto al enfoque del 
instrumento; sin embargo, se pueden observar convergencias de tres de los ins-
trumentos de planificación el PDD de Cundinamarca 2019- 2020, el PDM de 
Funza 2019 y el PMA del humedal 2017 en el aspecto clave C; así mismo, con-
vergen el PDD de Cundinamarca 2019- 2020, el POMCA Rio Bogotá 2019 y 
el PMA del humedal 2017 el aspecto clave D y, finalmente en el aspecto clave G 
convergen el PGAR 2012-2023, el PDD Cundinamarca 2019-2020 y el PDM 
Funza 2019:

Figura 5. Gráfica de Interacciones de los Instrumentos de planificación ambiental.

Fuente: Autoras mediante software Minitab

Así mismo, la matriz de valoración de cumplimiento de los aspectos cla-
ve permitió calcular el promedio ponderado de cada uno de los instrumentos 
analizados, mediante la gráfica de medias y 95,0% distribución F de Fisher 
obtenida mediante el software Minitab según la figura 6:
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Figura 6. Grafica de medias de los instrumentos de planificación ambiental.

Fuente: Autoras mediante software Minitab

Conforme al resultado de la figura 6, el instrumento de planificación am-
biental que da respuesta a los aspectos clave analizados es el POMCA Rio Bo-
gotá 2019 (2,5), seguido del PMA 2017 (2,4) lo que decir que en la valoración 
cualitativa los instrumentos son suficientes y óptimos, pues reflejan el contexto 
del humedal y prospectiva; el PMA 2017 es el instrumento en la escala local 
elaborado por la máxima autoridad ambiental en este caso es la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca por lo cual se ajusta a los aspectos cla-
ves analizados; la gráfica también expone el PGAR 2012 - 2023 (2,3) el cual 
está muy cercano al valor del PMA, lo cual indica la rigurosidad de estos ins-
trumentos al ser formulados por la misma entidad; no obstante, el PMA tiene 
una mayor especificidad en cuanto a los aspectos clave; finalmente, el PDM 
Funza 2019 (2,2) y el PDD Cundinamarca 2016 – 2020 (2,1) tienen la menor 
calificación cual indica que hay varios aspectos clave que no se desarrollaron 
de manera óptima en la construcción de estos; sin embargo, como análisis ge-
neral se evidencia que los valores están muy cerca, lo cual indica que hay cierta 
articulación en cuanto a la formulación estructural de estos instrumentos de 
planificación ambiental.

Como aspecto adicional es importante resaltar que los únicos documentos 
que plantean la introducción de la gobernanza como aspecto clave en la parti-
cipación son el PDD de Cundinamarca 2019 – 2020, en el cual la Gobernan-
za busca el fortalecer el sentido de pertenencia de los actores y la unificación 
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pretendida entre los diferentes actores ya sean institucionales, económicos y 
organizaciones sociales sobre el mismo territorio; y el POMCA Rio Bogotá 
2019 que aborda la gobernanza como proceso participativo desde cuatro líneas 
estratégicas articuladas en un programa estratégico que es transversal dentro 
del Programa de Gobernanza y Gestión Pública del Agua en la cuenca del río 
Bogotá: a) administración de los recursos naturales; b) participación de los acto-
res de la cuenca; c) conocimiento de la cuenca y, d) institucionalidad. Se destaca 
la propuesta de acciones vinculando el sector público y al sector privado.

De acuerdo con lo manifestado por algunos pobladores, ellos desconocen 
el contenido del Plan de Manejo Ambiental formulado para el humedal; así 
mismo, no identifican los planes de desarrollo municipal y departamental, ni el 
plan de gestión ambiental regional de la CAR.

(…) Muy poco, sé que el municipio realizó con la CAR algo de áreas protegidas, pero 
se siguen con los proyectos de infraestructura. Leí de forma rápida el plan de gobierno 
del anterior alcalde y de este actual, pues hablan sobre un parque en el humedal (…) 
funcionaria Alcaldía municipio de Funza.

3.2.4. Puntos nodales o de negociación

De acuerdo con Hufty (2009) los puntos nodales o de negociación son las 
“interfases sociales” que se configuran en espacios físicos o virtuales y es allí en 
estos espacios donde desembocan las dificultades, el punto de vista y rol de los 
actores y los procesos que finalmente concluyen en la toma de decisiones; para 
el análisis de esta categoría se identificaron dichos espacios:

a. Espacios de participación sistémica
Son los espacios que ya están reconocidos por la normatividad vigente en 

Colombia y la entidad territorial jurisdiccional; es decir, la Alcaldía Municipal 
y la Autoridad Ambiental CAR, están formalmente establecidos y están dirigi-
dos a los actores territoriales ya mencionados, es importante destacar que estos 
espacios para algunos pobladores entrevistados no son tan conocidos, de hecho, 
para la comunidad la Junta de Acción Comunal JAC es la más reconocida y la 
más importante ya que como actores locales se sienten representados y respal-
dados por esta; así mismo, reconocen el Plan Padrino del humedal y las capaci-
taciones de la CAR, por los talleres de socialización del PMA que desarrollados 
por la entidad en su momento (ver figura 7).
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Figura 7. Espacios de participación sistémica en el humedal GTE-LF

Fuente: Autoras

Los espacios de participación como el Consejo Territorial de Planeación, la 
Mesa Sectorial de Participación, Consejo del Humedal y el Observatorio Am-
biental son iniciativas de la Alcaldía consignadas en el PDM 2016 - 2019; sin 
embargo, no son reconocidas por la comunidad entrevistada.

b. Espacios de participación no sistémica
Son espacios que se pueden generar en cualquier momento según la inicia-

tiva de la organización que lo lidera, estos espacios son establecidos de mane-
ra coyuntural y no son permanentes. Los pobladores entrevistados reconocen 
como parte de estos espacios (ver figura 8), la caminata ecológica que se realiza 
el día del humedal Gualí, en la cual las personas que desean participar y espe-
cialmente los estudiantes y profesores de los colegios se reúnen para apreciar las 
características del paisaje. Por ser un tipo de participación no sistémica, estos 
espacios no tienen carácter decisorio.

Figura 8. Espacios de participación no sistémica en el humedal GTE-LF

Fuente: Autoras
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(…) Soy líder comunitaria hace más de 32 años (y concejal hace 4 periodos), he partici-
pado en la vocería de la comunidad de las necesidades de quienes vivimos en la vereda 
y en el hato segundo y primer sector, hemos venido trabajando por proyectos que mi-
tiguen el impacto contaminante en nuestro humedal. Hubo quejas de nosotros como 
comunidad rural, porque los olores provenientes del humedal eran insoportables, debido 
a la contaminación (…) Concejal de municipio de Funza

(…) Guardapalos, Guarda parqués, será un programa que fortalecerá desde los niños a 
los adultos el arraigo y el sentido de pertenencia por el cuidado del Ambiente y en espe-
cial del componente ecológico Municipal … programa amigos del agua que permitirá a 
los diferentes habitantes del Municipio de Funza pertenecer a grupos que se encarguen 
de fomentar a nivel de sus comunidades el cuidado y el respeto por este recurso, el cual 
será apoyado y direccionado por la administración Municipal (…)Funcionario de la 
Alcaldía municipio de Funza

3.2.5. Continuidad Histórica: Patrones de evolución e interacción

La continuidad histórica propuesta por (Mcginnis y Ostrom, 2014), se in-
cluye para distinguir en el sistema de gobernanza la prolongación y el fun-
cionamiento de los procesos durante largos períodos de tiempo y los procesos 
que tienen una aparición más reciente. Todas las formas de gobernanza tienen 
profundas raíces en los precedentes históricos, en el análisis se identificarán los 
patrones de evolución que mantienen vigentes dichos procesos.

Los resultados indican que para los pobladores entrevistados el mayor logro 
o el principal patrón de evolución e interacción en términos de la gestión am-
biental, fue la declaratoria de Distrito Regional del Manejo Integrado (DMI) 
que se formalizó en el año 2014 y la formulación del Plan de Manejo Ambien-
tal (PMA) en el año 2017; a más de diez años de estos eventos, los actores terri-
toriales manifiestan algunos cambios positivos en las condiciones ambientales 
del humedal; finalmente, la población entrevistada reconoce como otro patrón 
de evolución la sanción como mecanismo de regulación en el humedal GTE-
LF como se muestra en la figura 9.

(…) En una visita a un amigo que tiene una finca cerca al humedal mi abuelo y yo vimos 
a funcionarios de la alcaldía plantando unas plantas... creo que se llama reforestación de 
vegetación eso es lo único que se ha visto y algo del plan padrino del humedal, alguna 
vez lo escuche en la emisora municipal (...) Habitante del municipio de Funza.
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Figura 9. Patrones de evolución en el humedal GTE- LF

Fuente: Autoras

En general las personas no manifiestan temor para realizar las respectivas 
denuncias, aunque reiteran que, en algunos contextos, estas denuncias no tie-
nen efecto por parte de las autoridades competentes.

Estos patrones de evolución que reconocen las personas entrevistadas coin-
ciden con los planteamientos de Hufty (2009) destacando que estos procesos 
son sucesiones de estados por los cuales pasa un sistema en este caso el hume-
dal, que se encontraba en un estado alto de contaminación y que ha presentado 
cambios positivos en el mismo, lo cual introduce la historicidad de sistema de 
gobernanza.

4. Conclusiones

El análisis de la gobernanza en el humedal Gualí Tres Esquinas- Lagunas del 
Funzhé indica que en el contexto se presenta una problemática de deterioro 
del humedal bastante alta, debido a la dinámica y crecimiento poblacional y 
económico de la región, y a la inadecuada gestión y planeamiento de ese creci-
miento demográfico y económico. Aunque los actores entrevistados reconocen 
como causas de la problemática el aprovechamiento inadecuado de los recursos 
y servicios ecosistémicos del humedal y los vertimientos de aguas residuales; y 
como principales efectos la contaminación del agua, la presencia del buchón 
y los malos olores; no se identifican plataformas que faciliten la gobernanza 
ambiental para frenar o revertir la problemática mencionada.
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Se reconocen como los actores más relevantes a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR con un 38,6%; sin embargo, la percepción 
de los entrevistados es negativa ya que la ven como una autoridad sancionatoria 
y no como una entidad de protección ambiental; así mimo, la Alcaldía del mu-
nicipio de Funza es identificada como una entidad que no hace el seguimiento 
pertinente a las denuncias que la comunidad manifiesta con un con 26,5%, 
en tercer lugar se ubica la junta de acción comunal con 20, 2 % como una 
organización con la que los pobladores se sienten identificados y respaldados; 
en contraste, el conjunto de industrias y empresas establecidas en el sector ge-
neran percepciones diversas en los pobladores debido a que algunas empresas 
se han vinculado a las iniciativas en pro del humedal como Darnel, Tetrapack 
y Pastas Doria, mientras que otras empresas han sido sancionadas o están en 
proceso de investigación por parte de la CAR debido a vertimientos irregulares 
al cuerpo del agua del humedal; finalmente, se reconocen las organizaciones 
sociales como ONG Ambiental Tribu Gualí, y el Centro Cultural Bacatá que 
han generado espacios de participación no sistémica con la comunidad aledaña 
al humedal; en el contexto anterior, se evidencia un enorme potencial para es-
tablecer redes de actores que desde su quehacer sean claves en el fortalecimien-
to de la gobernanza en el humedal a partir de la gestión ambiental.

El instrumento de planificación ambiental con mayor puntaje en los aspec-
tos clave que fueron analizados es el POMCA Río Bogotá 2019 con una me-
dia de 2,9 y el PMA 2017 con una media de 2,5 según el análisis de varianza 
(ANOVA) multifactorial seguido del PGAR 2012 – 2023, el PDM 2016 – 2019 
y el PDD Cundinamarca 2016 – 2020; se evidencia la ausencia de articulación 
entre los instrumentos de planificación ambiental que aplican al humedal, lo 
que constituye un verdadero reto para los actores institucionales, así como la 
apropiación y reconocimiento de estos por parte de la comunidad.

Los espacios de participación sistémica como el Plan Padrino del humedal 
y la Junta de acción Comunal, así como los espacios de participación no sisté-
mica como la caminata ecológica que se realiza el día del humedal Gualí, son 
iniciativas que fortalecen la gobernanza en el humedal; no obstante, se requiere 
mayor implementación de los recursos para apoyar iniciativas de otras organi-
zaciones comunitarias que están emergiendo alrededor de la gestión del hume-
dal como el Centro cultural Bacatá, el Observatorio Ambiental y las Brigadas 
de la Tribu Gualí entre otras.

En cuanto a los patrones de evolución e interacción, los entrevistados defi-
nen como el mayor logro en términos de la gestión ambiental, la declaratoria 
de Distrito Regional del Manejo Integrado (DMI) y la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA).

Es posible afirmar que para la continuidad histórica se ha identificado una 
secuencia de eventos que permiten en cierta medida evaluar la dirección por la 
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cual evolucionan esos procesos y de localizar los factores favorables al cambio; 
sin embargo, teniendo en cuenta que la implementación del PMA es reciente, 
todavía queda aún un largo camino que recorrer para mantener estos logros 
en el tiempo.

La gobernanza ambiental en el humedal Gualí Tres Esquinas – Lagunas de 
Funzhé constituye un reto para las alcaldías municipales y para la autoridad 
ambiental que tienen jurisdicción en el mismo; así como un desafío interesante 
para la comunidad, toda vez que se han presentado avances en algunos aspec-
tos como la participación de los actores y las normas de elección, que han teni-
do importante influencia en el territorio; sin embargo se evidencia un limitado 
avance en la conformación de redes de actores territoriales que son relevantes 
para la construcción de las plataformas de la gobernanza ambiental.
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