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AFLUENTE: 
Agua o cualquier otro líquido, en su estado natural o tratada parcial o totalmente, que 
ingrese a un reservorio o algún proceso de tratamiento. Curso de agua que desemboca 
en otro curso más importante.  
 
AFORO VOLUMÉTRICO: 
Consiste en recoger en un tiempo específico una cantidad de material que se está 
aforando o recoger un volumen específico midiendo el tiempo utilizado en la recolección 
de este. 
 
AGUA: 
Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno (H2O).  Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. 
El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estadolíquido, pero la misma 
puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa denominada vapor. 
 
AGUA CONTAMINADA: 
La presencia en el agua de suficiente material perjudicial o desagradable para causar un 
daño en la calidad del agua.  
 
AGUA POTABLE: 
Agua con calidad suficiente, que el ser humano puede ingerir sin riesgos para su salud.  
 
AGUA RESIDUAL: 
Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser utilizada por una 
comunidad o industria. El gasto o agua usada por una casa, una comunidad, una granja, o 
industria que contiene materia orgánica disuelta o suspendida. 
 
AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA: 
Provenientes de cocinas, baños, lavamanos, lavaderos y otros. Contiene materiales 
minerales, materia fecal, papel, restos de alimentos jabón y otros. En las industrias estas 
aguas provienen especialmente de unidades sanitarias.  
 
AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL: 
Conjunto de las aguas que son contaminadas durante su empleo en actividades 
realizadas dentro de los procesos de una industria.  
 
AGUA SUPERFICIAL:  
Toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, lagos, reservorios, charcas, 
corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. 
 
CALIDAD DEL AGUA: 
Propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas (color, olor, sabor) del agua. 
 
CAUDAL: 
Cantidad de flujo que atraviesa una sección determinada de un curso de agua en una 
unidad de tiempo. (Volumen / tiempo).  
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COLECTOR: 
Conductos que transportan aguas residuales a gran escala. 
 
CONTAMINACIÓN: 
Presencia en el ambiente de sustancias que deterioran su calidad, como 
microorganismos, productos químicos, residuos o derramamientos. 
 
CONTAMINANTE: 
Un compuesto que a concentración suficientemente alta causa daños en la vida de los 
organismos.  
 
CUENCA: 
Toda la superficie que encausa agua y sedimentos que convergen hacia un mismo río. 
Sistema geológico por donde fluye el agua, que incluye aguas superficiales (ríos, lagos, 
etc.) y subterráneas (acuíferos). 
 
CUERPO RECEPTOR: 
Curso de agua donde se descargan las aguas residuales. 
 
DESCARGA: 
Indica una situación en la que las sustancias (sólido, líquido o gaseoso) ingresan al medio 
ambiente. 
 
EFLUENTE: 
Agua o cualquier otro líquido, en su estado natural o tratado total o parcialmente, que sale 
de un tanque de almacenamiento, depósito o planta de tratamiento. La salida o flujos 
salientes de cualquier sistema que despacha flujos de agua. Este es el agua producto 
dada por el sistema. 
 
VERTIMIENTO: 
Cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto, que contenido en un 
líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios, aguas 
residuales a un cuerpo de agua, canal, al suelo o el subsuelo. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Teniendo en cuenta el artículo  4º del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, , mediante 
el cual la Autoridad Ambiental competente debe efectuar el ordenamiento del recurso 
Hídrico como proceso de planificación para la clasificación de las aguas superficiales, 
subterráneas y marinas, además teniendo conocimiento que el agua es una fuente natural 
que a través de los años se ha visto afectada considerablemente por el desarrollo de las 
poblaciones, por los múltiples usos en las actividades antrópicas generalmente por la 
conformación de ciudades que concentran la contaminación en puntos estratégicos y sin 
consideración con el ambiente, considerando a este recurso natural como renovable no se 
ha tenido en cuenta para su conservación, además el agua posee una característica 
particular relacionada con el fácil acceso a  sectores de desarrollo y siendo un recurso 
vital para el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad, así mismo, las 
necesidades constantes del crecimiento de las poblaciones son un desafío para la 
naturaleza, puesto que se presenta una amenaza a la riqueza ambiental, para el presente 
caso la zona del norte del departamento de Nariño concentrándonos en los municipios de 
San Pedro de Cartago y el municipio de la Unión, en los cuales la amenaza se puntualiza 
en la contaminación y degradación de especies de flora y fauna, debido a la 
contaminación por el desarrollo de los centros poblados que cada vez aumenta su límite 
territorial, reduciendo los caudales de las principales cuencas, afectando los sistemas de 
producción agropecuaria, ampliación de la frontera agrícola y su preparación, como 
también el mismo desarrollo de las poblaciones que ven como insumo básico el vital 
líquido. 

 
Así mismo, el aprovechamiento indiscriminado de árboles en las zonas altas básicas para 
la producción de agua, ha generado la desestabilización de gran parte de las cuencas 
hidrográficas, lo que se refleja en la pérdida del recurso hídrico y limitación del uso de los 
cuerpos de agua; igualmente pone en peligro a muchas especies de flora y fauna que se 
ven abogadas por la extinción, pues el agua es el hábitat de las dos terceras partes de las 
especies de fauna terrestre del Departamento y en el mundo tiene un porcentaje similar 
con la misma problemática.  
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La legislación ambiental es un grupo de normas, que busca establecer un marco jurídico 
encaminado a la administración, protección, mejoramiento y aprovechamiento racional y 
sostenible tanto del medio ambiente como de los recursos naturales existentes en la 
corriente. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delega la ejecución de las políticas, 
planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos renovables a las 
Autoridades Ambientales Regionales existentes en el País. Razón por la cual, la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO es la máxima Autoridad 
Ambiental en el Departamento, la cual tiene dentro de sus funciones la ejecución de las 
normas del Ministerio, entre las cuales se encuentran, las relacionadas con la elaboración 
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales, Marinas y 
Subterráneas existentes en el área de Jurisdicción. 
A continuación se presenta el diagrama de la Principal Normatividad Ambiental que rige 
actualmente en Colombia, empezando por los aspectos y políticas generales hasta  los 
lineamientos y directrices específicas  del recurso hídrico y su proceso de ordenamiento, 
además una tabla explicativa de cada norma, resaltando el tema y su alcance con relación 
al Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
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Figura 3.1. DIAGRAMA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 
Fuente. Plan de Ordenamiento Quebrada Bateros. 2014 
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3.1  ALCANCE NORMATIVO AMBIENTAL 

PRINCIPALES 

NORMA ALCANCE 

Constitución Política de Colombia 

Consagra derechos y obligaciones para proteger los 
recursos y garantizar un medio ambiente sano. Asigna 
competencias a diferentes entes estatales para adelantar 
las tareas de administración, planeación, prevención y 
defensa del medio ambiente. 

Decreto - Ley 2811 de 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente: define normas 
generales y detalla los medios para el desarrollo de la 
Política Ambiental. Entre otras competencias, asigna 
responsabilidades para ejecución de obras de 
infraestructura y desarrollo, conservación y ordenamiento 
de cuencas, control y sanciones, concesiones y uso del 
agua, tasas, incentivos y pagos, medición de usos, uso 
eficiente del agua y demás herramientas para la 
administración, protección, conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales renovables. 

Ley 09 de 1979 

Código Sanitario Nacional: Establece las normas 
generales para preservar,  restaurar o mejorar las 
condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud 
humana y define desde el aspecto sanitario los usos del 
agua y los procedimientos y las medidas que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y control de las 
descargas de residuos y materiales que afectan o 
pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. 

Ley 99 de 1993 

Sistema Nacional Ambiental SINA: Crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Define el marco 
legal y asigna funciones en relación con la formulación de 
la Política Nacional Ambiental, ordenamiento territorial y 
manejo de cuencas, obras de infraestructura, control de 
contaminación, definición y aplicación de tasas de uso 
del agua y retributivas, licencias ambientales, 
concesiones de agua y permisos de vertimiento, control, 
seguimiento y sanciones, manejo de conflictos de 
competencias, cuantificación del recurso hídrico, 
seguimiento de la calidad del recurso hídrico, 
conservación de cuencas, instrumentos económicos y de 
financiación. 

Leyes y Políticas Ambientales 
Internacionales 

Enfocadas a cuerpos hídricos objeto de ordenamiento 
cuya jurisdicción sea compartida con Naciones Limítrofes 
o aguas marítimas internacionales. 
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ORDENACIÓN 

NORMA ALCANCE 

Ley 388 de 1997 

Define, entre otros, competencias en el manejo de las 
cuencas hidrográficas para elaboración y adopción de 
los planes de ordenamiento territorial en los municipios y 
distritos. 

Decreto 1729 de 2002 

Establece las finalidades, principios y directrices para la 
ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas- 
POMCA, la competencia para su declaración, 
procedimiento, acciones y plazos para su cumplimiento. 
Se define como norma de superior jerarquía sobre 
cualquier otro ordenamiento administrativo y 
determinante de los Planes de Ordenamiento Territorial 
POT. 

Resolución 104 de 2003 
Reglamentaria del decreto 1729/02, establece criterios y 
parámetros para la clasificación y priorización de 
cuencas hidrográficas 

Decreto 3930 de 2010 

Define los Usos del Agua y establece que las 
Autoridades Ambientales Competentes deberán elaborar 
los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH 
para las aguas superficiales, marítimas y subterráneas. 

 
 

RECURSO HÍDRICO 

 NORMA ALCANCE 

C
A

L
ID

A
D

 Decreto 1594 de 1984 

Aunque el Decreto en la actualidad es reemplazado en 
su mayor parte por el Decreto 3930 de 2010, aún están 
vigentes los artículos relacionados con los Usos y 
Criterios de Calidad del agua, así como las Normas de 
Vertimientos para usuarios que viertan al suelo o a un 
cuerpo hídrico.   

Decreto 2667 de 2012 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones. 
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Decreto 3930 de 2010 

Establece que todo usuario que realice descargas de 
aguas residuales al suelo, aguas superficiales, aguas 
subterráneas y aguas marinas deberá tramitar y legalizar 
el Permiso de Vertimientos o Planes de Cumplimiento. 
Está pendiente por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS la elaboración de los 
nuevos criterios de calidad del agua para los usos 
asignados y las normas de vertimiento, para derogar en 
su totalidad el Decreto 1594 de 1984. 

 
RECURSO HÍDRICO 

 NORMA ALCANCE 

C
A

N
T

ID
A

D
 

Decreto 1541 de 1978 Reglamenta las normas relacionadas con el recurso 
agua en todos sus estados: reglamenta el dominio y 
usos de las aguas con fines de desarrollo humano, 
económico y social, restringe y limita el dominio de las 
aguas para asegurar su aprovechamiento sostenible y 
expone las sanciones por el incumplimiento de la norma, 
entre otros aspectos 

Ley 373 de 1997 Obliga a incorporar el programa de uso eficiente del 
agua a nivel regional y municipal, y a utilizar métodos 
eficientes en el uso del recurso hídrico. También obliga a 
definir una estructura tarifaria que incentive el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 155 de 2004 Reglamenta el instrumento económico de las tasas por 
utilización del agua ï TUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL  

DE LA QUEBRA DA BATEROS  

 

29 
 

 
 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
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4.1  FASES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASES PROCESOS 

APRESTAMIENTO 

Reuniones técnicas 

Actividades preliminares 

Acto administrativo por el cual se 

declara el inicio del proceso de 

formulación del PORH 

DIAGNOSTICO Labores de monitoreo 

PROSPECTIVA 

Usos del agua y criterios de 

calidad 

Modelación 

Objetivos de calidad 

FORMULACION 

Metas de reducción y 

reglamentación de vertimientos 

Informe final de ordenación de 

calidad 

Formulación 

IMPLEMENTACION Instrumentos de gestión ambiental 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO 

Indicadores Mínimos asociados al 

Recurso 

Monitoreo de la Calidad y 

Cantidad de la Corriente. 

Evaluación de la Implementación 

del Plan  

Seguimiento a Usuarios 

legalizados.  
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Tabla.1. Cronograma de ejecución para la Formulación del Plan de Ordenamiento y 
Reglamentación del recurso Hídrico 
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Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 8 del Decreto 3930 de 2010,  el 
Ordenamiento y reglamentación del Recurso Hídrico se desarrolla de acuerdo con las 
siguientes fases: 
 
- Priorización: Se determina el orden de importancia de las corrientes hídricas en la 
jurisdicción de cada Autoridad Ambiental que requieren o ameritan iniciar procesos de 
ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico. 
 
- Aprestamiento Institucional: Proceso de preparación el cual se basa en el decreto 1729 
de 2002, cuyo objetivo es establecer las bases para iniciar el proceso de ordenación y 
reglamentación del recurso hídrico, en esta fase se contempla entre otros, la articulación 
de los grupos técnicos al interior de la Autoridad Ambiental, el acercamiento a la 
comunidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades institucionales y la expedición 
de actos administrativos.  
 
- Diagnóstico: Durante esta fase se determina la situación ambiental actual del recurso 
hídrico, involucrando aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos, para lo cual se 
desarrollan actividades de recopilación de información, visitas de campo, monitoreo. 
 
- Prospectiva: A partir de los resultados del diagnóstico, se diseñan los escenarios futuros 
de uso del recurso, para lo cual se realiza una reflexión colectiva en la que participen los 
diversos actores del recurso hídrico superficial, atendiendo criterios tanto de cantidad, 
como de calidad, brindando elementos de juicio que permitan plantear escenarios a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
- Plan de Ordenamiento del Recurso: En esta fase se adopta el escenario elegido tanto en 
cantidad ñproyecto de reglamentaci·nò como en calidad ñObjetivos de Calidadò como 
directrices de planificación y orientadores de la administración, control y vigilancia de 
Recurso Hídrico.   
 
Específicamente el Ordenamiento del Recurso Hídrico es la responsabilidad que tienen 
las Autoridades Ambientales Competentes de realizar la clasificación de las aguas 
superficiales, subterráneas y marinas para fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos que trata el artículo 9 del Decreto 3930 de 2010.   
Entre otros aspectos, los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, determinan los 
casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y 
otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera temporal o definitiva, 
fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales o 
residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas 
o rurales, en las aguas superficiales, subterráneas, o marinas y establecen las normas de 
preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos 
biológicos y el normal desarrollo de las especies. 
 
- Implementación: Tiene por objetivo utilizar los instrumentos técnicos y económicos para 
la aplicación del plan de ordenamiento, esta fase contempla entre otros: 
 

¶ Legalizar el uso del agua a través de permisos de concesión. (Dec. 1541 de 1978) 
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¶ Legalizar los vertimientos a través de permisos. (Dec. 3930 de 201)  

¶ Planes de cumplimiento. (Dec. 3930 de 2010) 

¶ Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (Res.1433 de 2004)  

¶ Implementar el cobro de la tasa por uso de agua (Dec.155 de 2004)  

¶ Implementar el cobro de la tasa retributiva (Dec.2667 de 2012) 

¶ Actividades Complementarias (de cumplimiento voluntario)   
 
- Evaluación y Seguimiento: Retomando los conceptos del decreto 1729 de 2002 y 
aplic§ndolos espec²ficamente al recurso h²drico, ñSe establecen mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como indicadores de gestión que permitan 
evaluar el cumplimento del plan de ordenamientoò, como son:   
 

¶ Indicadores Mínimos asociados al Recurso Hídrico   

¶ Monitoreo de la Cantidad y Calidad de la Corriente 

¶ Evaluación de la Implementación del Plan  

¶ Seguimiento a Usuarios legalizados 
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5. APRESTAMIENTO 
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En la fase de aprestamiento se tiene en cuenta tres aspectos, cuya implementación 
permitió el desarrollo y la aplicación de las demás fases del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010. 
 

Estos aspectos son: 

 

5.1 APRESTAMIENTO INSTITUCIONAL 

Es la etapa preliminar en la cual se realizó la planificación del Proceso de Ordenamiento 

del Recurso Hídrico proyectado por CORPONARIÑO para el periodo 2014. 

 

Es esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1. Consecución y Destinación de recursos para el PORH: De acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 3440 de 2004 el Consejo Directivo de CORPONARIÑO 

aprobó el Acuerdo  018 de 2009 por medio del cual creó la cuenta Fondo Regional 

para la Inversión en Descontaminación Hídrica destinando el 40% de los recursos 

recaudados por Tasa Retributiva para ser invertidos en Procesos o Planes de 

Ordenamiento de Recurso Hídrico.  

2. Definición del Alcance del PORH: Con base en los recursos disponibles y la 

complejidad de los Planes de Ordenamiento del recurso Hídrico, se estableció 

para el año 2014 ordenar doce (12) corrientes hídricas del Departamento de 

Nariño. 

3. Conformación del Equipo Técnico: Está integrado por la Dirección General, los 

Subdirectores de Conocimiento y Evaluación Ambiental y de Intervención para la 

Sostenibilidad Ambiental, la parte técnica está conformada por profesionales en el 

área Sanitaria, Ambiental, Química y/o afines destinados cada uno al 

ordenamiento de una fuente principal, Geógrafo, Psicólogo, Trabajadora Social, 

Ingeniero Biológico, Coordinador General del Proyecto e Interventores.  

4. Inclusión del PORH en el PAI 2014: Dentro del Plan de Acción Institucional PAI 

está contemplado el Ordenamiento del Recurso Hídrico, cuyas metas están 

articuladas a los indicadores proyectados para el 2014. 

5. Articulación con los Procesos Institucionales: Los POHR se relacionan y 

articulan con los Procesos Institucionales Misionales de la Corporación como son: 

Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales, Ordenación y Manejo de los 

Recurso Naturales y Gestión Jurídica.  
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5.2 PRIORIZACION DE LA FUENTE HIDRICA SUPERFICIAL 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, la Autoridad Ambiental 

Competente es la autorizada para realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico de las 

aguas superficiales, subterráneas y marinas existentes en el área de su jurisdicción; 

teniendo en cuenta que este proceso es complejo, el Decreto establece unos criterios 

mínimos de priorización para que la Autoridad Ambiental priorice en sus Planes de Acción 

Institucional los cuerpos de agua a ordenar.  

Por lo tanto, la Corporación Autónoma Regional de Nariño COORPONARIÑO ha 

priorizado en el Plan de Acción Institucional PAI para la vigencia 2014, el ordenamiento de 

doce (12) corrientes hídricas superficiales basado en los siguientes criterios:  

5.2.1 TECNICO: 

a. Calidad del Agua: Las aguas superficiales son las mayores receptoras de 

vertimientos de tipo doméstico e industrial en comparación con las aguas 

subterráneas y marinas. 

b. Ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas: Las cabeceras y nacimientos 

de las corrientes son puntos estratégicos ya que garantizan la producción y 

regulación hídrica, además es importante resaltar que la mayoría de la población 

Nariñense se abastece de aguas superficiales para su consumo. 

c. Cantidad de Agua: La demanda de agua se presenta en su mayoría sobre 

fuentes hídricas y afloramientos que escurren de manera superficial. La oferta 

hídrica se concentra en aguas superficiales por sus ventajas en cuanto a 

captación, transporte y tratamiento, entre otros.  

d. Presión sobre el Recurso Hídrico: Las aguas superficiales tienen mayor presión 

en cuanto a calidad y cantidad que las aguas superficiales y marinas.  

5.2.2 SOCIAL: 

a. Asentamientos Humanos: En Nariño la mayor parte de la población se concentra 

en la zona Andina, por lo tanto los usos del recurso hídrico, tanto para consumo 

como para descarga de aguas residuales, se presentan en su mayoría sobre las 

aguas superficiales. 

b. Conflictos sociales por el agua: Conflictos entre personas y comunidades 

asociados a la disponibilidad del recurso hídrico en cuanto a calidad y cantidad 

para la satisfacción de los usos existentes (consumos humano, agrícola, pecuario, 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL  

DE LA QUEBRA DA BATEROS  

 

37 
 

industrial, entre otros). Por lo tanto, los conflictos se presentan más en las aguas 

superficiales que en las marinas y subterráneas. 

5.3 DISPONIBILIDAD DE INFORMACION Y LOGISTICA: 

Existencia de información asociada al recurso hídrico: La información sobre el 

recurso hídrico disponible se enfatiza en el estudio, monitoreo y control de las aguas 

superficiales.  

5.4 PRIORIZACION DE LA QUEBRADA BATEROS 

De acuerdo con el Decreto 3930 de 2010. Artículo 5°.Criterios de Priorización para el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico.  
 
La Quebrada Bateros es un afluente importante de la Cuenca del Rio Mayo, la cual en la 
parte alta de la Quebrada existen bocatomas para acueducto y a lo largo de su cauce 
presenta vertimientos de aguas residuales, lo cual hace que se presenten conflictos por el 
deterioro de la calidad del agua.  
 
Se decidió priorizar la Ordenación del Recurso Hídrico del Cauce Principal de la 
Quebrada Bateros, dado que es una corriente hídrica que sufre algún tipo de afectación  
en cuanto a su calidad fisicoquímica y bacteriológica por la recepción de descargas y 
vertimientos de aguas residuales de origen doméstico. 
 
5.5 DECLARATORIA DE ORDENAMIENTO 

El proceso de Ordenamiento en el cauce principal de la Quebrada Bateros inicia con la 

declaratoria, la cual se desarrolló en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 del 

decreto 3930 de 2010: 

Artículo 8: Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico. El Ordenamiento del 

Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente se realizara mediante 

el desarrollo de las siguientes fases: 

1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradualidad 

de ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la autoridad ambiental 

competente mediante resolución, declarara en ordenamiento el cuerpo de 

agua y/o acuífero y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las 

demás fases previstas en el presente art²culoééé.ò 

El Acto Administrativo por medio de la cual se declaró el inicio del Proceso de Ordenación 

del recurso hídrico en el cauce principal de la Quebrada Bateros, del Municipio de San 

Pablo, en el departamento de Nariño corresponde a la Resolución No.142 de Marzo de 

2014. (Ver Resolución Anexo 1). 

La Resolución No.142 de Marzo de 2014 establecida de la siguiente manera: 
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¶ Título: Parte inicial de la Resolución, la cual contiene el número de la misma, el 

nombre o título y el marco jurídico mediante el cual la Directora General de 

CORPONARIÑO está en facultad de emitir dicho Acto Administrativo. 

¶ Considerando: Contiene un resumen y soporte de la Normatividad Ambiental vigente 

en Colombia relacionada al Ordenamiento del Recurso Hídrico y además se justifica 

la priorización del cauce principal de la Quebrada Bateros y demás corrientes 

priorizadas en el año 2014. 

¶ Resuelve: De acuerdo a lo expuesto en el Considerando, en el Resuelve se incluye 
Cuatro Artículos mediante los cuales se declaran el inicio del Proceso de 
Ordenación del cauce principal del de la Quebrada Bateros y demás corrientes 
priorizadas. 
 

¶ Final: Contiene la directriz del Acto Administrativo (Publíquese y Cúmplase), la fecha 
de elaboración y las firmas correspondientes. 
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6. DIAGNOSTICO 
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La microcuenca de la Quebrada Bateros se encuentra ubicada al norte de la cabecera 

municipal de San Pablo y se encuentra ubicada entre los 2550 y 1650 metros de altura, 

con una temperatura promedio de 14°C, le pertenecen las veredas Bateros y la Brisa, 

cubre un área de 546,56 hectáreas, representa el 4,8% del territorio municipal, limita al 

norte con el departamento del Cauca, al sur con la cabecera municipal y los 

escurrimientos directos sobre el Rio Mayo, al oriente con la microcuenca de la Quebrada 

La Palma y escurrimientos menores del Rio Mayo, al occidente con la microcuenca de la 

Quebrada La Chorrera y escurrimientos menores del Rio Mayo; Nace en la parte alta de la 

vereda Bateros y recorre 5,96 kilómetros en sentido norte-sur; vierte sus aguas al Rio 

Mayo, abastece el acueducto de la cabecera municipal en época de emergencia. 

Para efectos del presente documento, en algunos apartes de la etapa de diagnóstico del 

cauce principal de la Quebrada Bateros la presentación de la información se dividió o 

agrupo en tres zonas: 

 

- Parte Alta: correspondiente al punto de nacimiento en la parte alta de la Vereda de 

Bateros del municipio de San Pablo a una altura  aproximada de 2550 (m.s.n.m), 

hasta la confluencia con el afluente natural Arroyo Rosero 2 hasta la cota 2400 

(m.s.n.m); este sector se caracteriza por no presentar ningún tipo de vertimientos y 

la calidad de agua es buena razón por la cual este tramo presenta captaciones 

para abastecer el acueducto de la cabecera municipal en época de emergencias y 

se encuentra un distrito de riego.  

 

- Parte media: está localizada a partir de la cota 2400 hasta la cota 2100 m.s.n.m,   

hasta la confluencia de la quebrada Taurino con la quebrada Bateros, comprende 

grandes áreas de pastos, cultivos y áreas con cultivos mixtos de yuca, maíz y 

batata 

 

- Parte baja: Ubicada desde los 2100 msnm hasta la desembocadura en el Río 

Mayo en los 1650 msnm. En esta parte de la microcuenca se ubica el casco 

urbano del municipio de San Pablo, y la quebrada bateros es receptora de  

vertimientos  domésticos, razón por la cual la calidad de agua es regular, además 

se presentan cultivos de  café asociados con caña, plátano, frutales, tomate, frijol y 

maíz  
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Figura  6.1 Mapa División Microcuenca Bateros 

 

6.1.  ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

Tabla 2. Localización geográfica de la Subcuenca de la Quebrada Bateros 

Localización Geográfica de la Subcuenca Quebrada Bateros 

Continente América del Sur 

País Colombia (hacia el Suroccidente) 

Departamento  Nariño (en el Sistema Orográfico de los Andes) 

Municipio San Pablo 
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En la siguiente tabla, se presenta la contextualización hidrográfica de la Subcuenca de la 

Quebrada Bateros de acuerdo a la Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas 

en el departamento de Nariño: 

Tabla 3. Contextualización Hidrográfica Subcuenca de la Quebrada Bateros 

Contextualización Hidrográfica de la Subcuenca de la Quebrada Bateros 

Área Hidrográfica:  Pacifico 

Zona Hidrográfica: Orden 1: Rio Patía 

Subzona Hidrográfica: Orden 2: Rio Mayo 

Subcuenca:  Orden 4: Quebrada Bateros  

Área:  546,56 Km2     

Longitud Cauce Principal:  5,305  Km     

Georeferenciación Punto inicial Cauce Principal (Vereda 
Bateros): 

Norte: 1008280   

Este: 680506   

Altura:  2509m   

 Georeferenciación Punto final Cauce Principal (Rio 
Mayo):  

Norte: 1006571   

Este: 676283   

Altura: 1675m   
Fuente. Plan de Ordenamiento Quebrada Bateros 2014 

 

Figura 6.2. Localización general del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL  

DE LA QUEBRA DA BATEROS  

 

43 
 

La delimitación de la microcuenca quebrada Bateros fue retomada inicialmente de los 

productos cartográficos a escala 1:25.000,  generados para el Plan de Ordenamiento De 

Cuencas Hidrográficas del Río Mayo, el cuál fue manejado de acuerdo a las disposiciones 

vigentes establecidas por el IDEAM y estuvo liderado por  CORPONARIÑO.  

Con la identificación parcial del área de estudio se ajustó y actualizó la información   de la 

cartografía para el Plan de Ordenamiento de la quebrada Bateros con información tomada 

en campo además de información secundaria del EOT del municipio de San Pablo.  

Para la delimitación de la microcuenca se tomó en cuenta las divisorias de agua definidas 

a través de la unión de puntos de mayor altitud conformando áreas de escurrimiento 

superficial entre laderas desde el nacimiento hasta su desembocadura con la ayuda de un 

Modelo Digital de Elevación DEM de versión libre descargado de la página de la NASA 

con una resolución de 30 metros por pixel e imágenes satelitales Rapid Eye con 

resolución de 6 metros disponibles en CORPONARIÑO, además de la ayuda del software 

ArcGis y su extensión ArcHydro.  

Figura 6.3. Localización Subcuenca Quebrada Bateros 
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6.1.1. DATOS HIDROCLIMATOLOGICOS DE LA QUEBRADA BATEROS BASADOS 

EN LAS ESTACIONES DEL IDEAM 

Cabe mencionar que no hay estaciones dentro del área de estudio, la más cercana es la 

estación Pluviométrica (PM) llamada Hidromayo Camp que se encuentra ubicada en el 

Municipio de Colon (Genova), lo cual no permite contextualizar de manera muy precisa las 

condiciones climáticas de la cuenca. 

 

Figura 6.4. Estaciones Hidroclimatológicas  

 

 

Los datos analizados corresponden a valores medios, máximos y mínimos obtenidos de 

registros históricos desde el año 1992 hasta el año 2011 procesados por el IDEAM. 

- Precipitación: Definida como cualquier forma de agua que cae del cielo. Esto incluye 

lluvia, nieve, granizo, neblina y rocío. Ver Tabla . Y Gráfica . 
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Tabla 4. Valores totales de precipitación 

 

Grafica 6.1. Comportamiento Precipitación Media Multianual 

 

 
Fuente. Plan de Ordenamiento Quebrada Bateros. CORPONARIÑO 2014 

 
 

 
Fuente. Plan de Ordenamiento Quebrada Bateros. CORPONARIÑO 2014 

 

Según la grafica anterior tiene un régimen de precipitación monomodal es decir que tiene 

Periodo largo de lluvias, el cual empieza en el mes de Octubre hasta el mes de Abril y un 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Maximo 320,40 282,9 314,4 280,3 206,2 98,6 97,9 27,4 342,9 335,8 415 386,1

Minimo 0,00 29,50 44,70 35,90 24,00 0,70 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 44,60

Medio 130,805 115,77 140,34 150,665 95,995 42,14 22,715 10,14 62,66 173,235 209,62 168,61

Promedio 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22 110,22
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Periodo Seco entre los meses de Mayo a Septiembre, el mes menos lluvioso es el mes de 

Agosto y el de mayor precipitación es Noviembre. 

6.1.2. USOS Y COBERTURAS DEL SUELO EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA 

BATEROS 

La información de cobertura del suelo para la microcuenca Bateros se retomó del POMCA 
del Río Mayo facilitado por la subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
(SUBCEA),  estudio el cual fue trabajado con información de sensores remotos. 
 
Para la aplicación de dicha información para el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
de la quebrada Bateros fue necesaria la adaptación de la misma con  trabajo de 
verificación en campo y toma de puntos GPS con el objeto de ampliar la información 
sobre el área de estudio con recorridos en campo encaminados a actualizar y revisar el 
grado de confiabilidad de la interpretación de la base de datos  para la aplicación en este 
estudio. 
 

 
Tabla 5. Puntos de verificación en campo microcuenca Bateros 
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Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014 

 

La clasificación de uso y cobertura para la microcuenca Bateros es de tipo semi-detallado 

de tercer nivel jerárquico de la clasificación  con una cobertura definida para el presente 

estudio  según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia es: 

 

Cuadro 1: Clasificación de cobertura de suelo Quebrada Bateros 
 

 
Fuente. POMCA Río Mayo. 

 
 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Bosque fragmentado

Arbustal denso

Bosque de galeria y ripario

Mosaico de cultivos

Mosaico de pastos y cultivos

Pastos enmalezados

Pastos limpios

TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS
Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo

BOSQUES Y ÁREAS 

SEMINATURALES

TERRITORIOS AGRÍCOLAS

Bosques

Áreas agrícolas 

heterogeneas

Pastos

COBERTURA DE SUELO METODOLOGIA CORINE LAND COVER QUEBRADA BATEROS
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Gráfica 6.2. Porcentaje de Cobertura definitiva en la Quebrada Bateros 

 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 
Mosaico de pastos y cultivos: Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en 
los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 
manera individual1.  

 
Para el caso de la microcuenca Bateros los mosaicos de pastos y cultivos se ubican en la 
parte media de la microcuenca destacándose los cultivos de cafe, plátano y yuca. 
  
Bosque Ripario: se refiere a la vegetación ubicada en las márgenes de quebradas, 
arroyos, cañada con o sin agua. Este tipo de cobertura está limitado en amplitud ya que 
bordea las fuentes de agua o patrones de drenaje naturales. Su importancia radica en ser 
unidades protectoras de agua, nichos de habitad para alimentación y refugio de fauna.2  
 
Pastos limpios: son las áreas de tierras dedicadas a praderas  y prados naturales. 
Unidad de cobertura vegetal que se caracteriza por presentar un estrato de maleza de 
hojas finas como las gramíneas.3  En la microcuenca bateros representa el 5% del total 
del área de la microcuenca utilizado principalmente para actividad pecuaria.  
 
Bosque natural fragmentado: formación vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos y arbustivos, los cuales forman por lo menos un estrato de copas o dosel en este 

                                                           
1
 Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia. junio de 2010. P 28 

2
 Instituto geográfico Agustín Codazzi. Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación 

en levantamientos de cobertura y uso de la tierra. P89 
3
 Ibid. P 103 

9% 
8% 

5% 

13% 

34% 

10% 

18% 

3% 

Cobertura de suelo microcuenca 
Bateros 

Bosque secundario

Arbustales

Bosque ripario

Cultivos mixtos

Mosaico de pastos y
cultivos
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caso de tipo fragmentado ocupando un área cercana al 9% ubicado principalmente en la 
parte alta de la microcuenca en el nacimiento dela quebrada Bateros. 
 
Tejido Urbano Continuo: todas aquellas áreas u obras hechas por el hombre para su 

servicio y beneficio en las que comúnmente usan materiales como el hierro, cemento, 

ladrillo, madera, etc. Presentan un arreglo geométrico característico según su dedicación. 

(FAO, 1998). En la microcuenca ocupa un área cercana al 3%. 

 

Figura 6.5. Mapa de Uso y cobertura del Suelo Quebrada Bateros 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

 

 

6.1.3. AMENAZAS NATURALES EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA BATEROS 
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6.2. AMENAZAS A LAS QUE ESTA EXPUESTO EL MUNICIPIO DE SAN PABLO 
 

Amenazas Naturales y Antrópicas 
 
El conocimiento de amenazas constituye uno de los aspectos más importantes dentro del 
análisis del medio natural puesto que un alto grado de amenazas por un determinado 
fenómeno puede culminar fácilmente en un desastre, el cual trae consigo pérdidas 
económicas, interrupciones serias de la vida en sociedad, capaces de transformar el 
sistema físico del territorio, deteriorar la infraestructura e incluso causar enfermedades y 
pérdidas  de vidas humanas.  
 
6.2.1 TIPOS DE AMENAZAS 
 
6.2.2. AMENAZAS GEOLOGICAS  
 
6.2.2.1. AMENAZA SISMICA   
Con base en el registro sísmico de varias décadas, principalmente en los institutos 
geofísicos y redes sismológicas  del país, la asociación colombiana de Ingeniería Sísmica 
produjo una zonificación de zonas de alto, intermedio y bajo amenaza sísmica, Ley de la 
República a partir de 1984, Nariño se encuentra dentro de la zona de amenaza alta por 
sismicidad y por lo tanto el Municipio San Pablo.  
 
6.2.2.2. AMENAZA POR FALLAMIENTO  
 
El municipio de San Pablo por estar ubicado dentro del sistema de fallas del Romeral  
como se mencionó es una zona de alta amenaza sísmica, presenta una gran influencia de 
un número importante de fallas como la falla Cauca Almager, falla Silvia Pijao, falla el 
Tablón, falla Buesaco, las cuales tienen una orientación Nor ï Este, el sistema Romeral  
es la expresión de una paleozona  de subducción Jura- cretácica la cual separa la corteza 
oceánica de la continental, al occidente se encuentra el Valle del Patía, este sistema de 
fallas atraviesan la cordillera central donde existen criterios para hablar de geotectónica 
evidenciadas por la presencia de las terrazas de los ríos Mayo y Patía.  
 
6.3. AMENAZAS GEOMORFOLOGICAS  
 
6.3.1. AMENAZA ALTA POR REMOCION EN MASA 
 
Estos fenómenos son comunes en áreas altas y húmedas conformadas por suelos franco 
arenosos, y arenosos, que descansan sobre material metamórfico.  Se ven favorecidos 
por el desmonte paulatino de los bosques y la actividad ganadera. 
 
Especialmente en los sectores de Las Palmas, Achupallas y parte media y alta de la 
Quebrada las Palmas, EL Chamburo, se han visto afectadas en sus cultivos, 
infraestructura, ocasionando una alta vulnerabilidad. Igualmente sectores de El Guayabo, 
El Lindero, Parte alta de sector Bateros, El Agrado, El Cagero, El Lindero, El Diamante, 
Quebradas El Cuscungal, Dos Quebradas, 

¶ Desprendimientos y Desplomes: 
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Amenaza generada por los fenómenos de remoción en masa, ocurren movimientos 
extremadamente rápidos de la superficie del suelo y del subsuelo, originando 
desprendimiento de bloques y caída de estos por gravedad.  Afecta las áreas húmedas de 
alta pendiente, especialmente cuando la vertiente se desestabiliza por movimientos 
naturales como los sismos o por la eliminación de la cobertura vegetal.  Se presenta en 
los cauces Dos Quebradas, Altamira y El Ramal, y en las veredas La Aguada, Praditos, El 
Agrado. 
 

¶ Solifluxión y Flujos Terrosos 
 

Este fenómeno se aprecia con gran claridad en la parte central del municipio al norte de la 
cabecera municipal, cuenca de la quebrada Bateros y Las Palmas.  En la parte oriental 
del municipio, cuencas de las quebradas La Francia y El Mesón.  
 
6.3.2. AMENAZA POR EROSIÓN. 
  
Es el desgaste de la superficie del suelo ocasionado por las fuerzas individuales y 
combinadas del agua, del viento y la gravedad.  Desde siempre, ha venido actuando de 
manera simultánea con los procesos, formadores del suelo como fenómeno esencial que 
continuará desarrollándose y que el hombre puede desacelerar con prácticas adecuadas, 
se le denominó erosión natural o geológica y es la responsable de la suavización de las 
montañas y la formación de los grandes depósitos de rocas sedimentarias, valles, llanuras 
y cañones que constituyen en el paisaje natural.   
 
Hacia el interior del Municipio en las zonas conocidas como El Placer, La Esperanza, 
Bateros, los suelos se ven amenazados por la erosión que se está dando por la tala 
indiscriminada de bosques en otros sectores como las franjas de las quebradas en toda la 
red hídrica  y las áreas de cañones y áreas que son usadas para el cultivo de la coca; sin 
tener en cuenta la alta pendiente del terreno, ni prácticas de conservación del mismo. 
 
6.3.3. CARCAVAMIENTO  
 
Es la manifestación de escurrimiento hídrico superficial más grave y de mayores 
consecuencias en la degradación de los suelos.  Se manifiesta por la presencia de 
enormes incisiones o zanjones por donde circula el agua libremente entallando la 
vertiente y arrastrando las tierras. Este fenómeno se presenta a lo largo del Río Mayo.  
Cabe anotar que en los meses de Junio a Agosto, el municipio de San Pablo, 
especialmente el corregimiento de La Chorrera es más susceptible a la ocurrencia de 
sequías. 
 
6.3.4 AMENAZAS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
En el municipio de San Pablo las amenazas por inundaciones se presentan en el valle 
aluvial del Río Mayo.  Los intensos aguaceros originan las crecientes  y flujos torrenciales 
de las quebradas, arrastrando materiales poco consolidados de suelo, roca y barro (flujos 
terrosos), como ocurre continuamente con las quebradas Las Palmas, Bateros, El los 
molinos y el Sanjón,   que pasa por el costado occidental del perímetro urbano de la 
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cabecera  municipal, (salida al municipio de La Cruz).  La superficie expuesta a esta 
amenaza. 
 
6.3.5. AMENAZA POR SEQUÍA 
 
Este tipo de amenaza se presenta en todo el territorio municipal de San Pablo en los 
meses de verano,  afectando principalmente las fuentes hídricas de abastecimiento de 
agua potable. De igual forma afecta cultivos y explotaciones pecuarias. 
 
Son fenómenos causados por cambios climáticos, locales regionales y mundiales, así 
como acciones antrópicas (deforestación, inadecuado uso de aguas, sistemas de 
irrigación y mal manejo de las cuencas hidrográficas).  Estas han  causado efectos de 
degradación ambiental. 
 
6.4. AMENAZAS VOLCANICAS  
 
6.4.1. AMENAZAS POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
 
La situación actual del Volcán Doña Juana: 
El Volcán Doña Juana Se encuentra en un estado de Actividad Fumarólico, El 
conocimiento histórico de las antiguas erupciones que ocurrieron se registran desde 1897 
y 1906, donde fueron sepultadas 60 personas por los efectos de flujos piroclásticos en 
una de las más violentas erupciones  generadas por este tipo de volcanes, ocurridas en 
noviembre 13 de 1899 (RAMIREZ 1975). Los flujos piroclásticos han sido encontrado 
hasta una distancia de 20 Km. de distancia desde el centro que las generó, a esta 
distancia se encuentra el casco urbano de San Pablo. 
 
Dentro de las amenazas volcánicas para el Municipio de San Pablo  están: caida de 
ceniza, piroclástos y flujos de lodo secundario. 
 
6.5. AMENAZAS  ANTROPICAS  
 
 
Las amenazas antrópicas a las que está expuesto el Municipio de San Pablo son; 
incendios forestales, talas de bosques, contaminación hídrica e inadecuada disposición de 
residuos sólidos 
 

6.6. DIAGNOSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO 

Para la realización del Diagnostico Social Participativo con los Actores de mayor 

incidencia en la Quebrada Bateros en el proceso de ordenamiento se diseñó una 

metodología de intervención en la comunidad basada en lograr espacios de participación 

desde el inicio del proceso como lo establece la Constitución Política de Colombia en sus 

art²culos 79 y 80  ñTodas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
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de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  El 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados.  Igualmente es importante resaltar que el 

componente social es parte integral de cada una de las fases,  debido a su característica 

de transversalidad la cual permite que la comunidad se apropie del proceso técnico y 

participe durante todo el desarrollo del ordenamiento del recurso hídrico de la Quebrada 

Bateros. 

6.6.1   ASPECTOS GENERALES 

La Fase Diagnostico busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico 

teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos con el fin de 

establecer las potencialidades, conflictos y restricciones del mismo, implica desarrollar 

actividades de recopilación, organización y clasificación de información histórica y ejecutar 

programas de monitoreo, recolección y procesamiento de información de las condiciones 

actuales. 

 

 

 
 
 
Obteniendo información de las veredas sus organizaciones de base y las instituciones de 

mayor presencia en la comunidad se realizó la convocatoria mediante visita a las veredas 

entregando el oficio de invitación  y desarrollando la entrevista informal que permitió 

conocer su entorno y obtener información valiosa sustento de este diagnóstico, como 

también motivar en la importancia de la participación comunitaria en el taller de 

información y realización del diagnóstico social participativo.  

 

Los barrios  de incidencia de la quebrada Bateros de acuerdo al recorrido de campo de la 

parte técnica del PORH son: vereda la Brisa, Bateros y barrios Villa Cristina, Brisa, Los 

Jardines, Blanca de Mayo. 

Para obtener el Diagnostico Social se realizó el 

acercamiento  Institucional con la Administración 

Municipal de San Pablo y otras instituciones  

donde se explicó el proceso a ejecutar  con la 

comunidad para la realización del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH de la 

quebrada Bateros, y la importancia de lograr el 

compromiso y apoyo de la Administración y las 

Instituciones de incidencia en dicho recurso 

hídrico, caracterizando así a los actores sociales 

de este municipio,   Se logró una actitud positiva, 

de colaboración y coordinación para cumplir con 

el objetivo propuesto y dar inicio al proceso. 
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6.6.2   PRESENCIA INSTITUCIONAL  
 
Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Ordenamiento de la Quebrada Bateros 
es necesario conocer las instituciones de mayor presencia para ser contactadas e 
integradas al proceso para garantizar la permanencia en el tiempo: 
 
Actores Sociales 
 
× Administración Municipal 
× Personería Municipal 
× Policía Nacional  
× Gobernación de Nariño 
× Empresas de servicio publico 
× Juntas de Acción Comunal  
× Juntas Administradoras de Acueductos. 
× Centro de Salud 

 
6.6.3   PARTICIPACION COMUNITARIA A TRAVES DEL TALLER DE DIAGNOSTICO              
SOCIAL. 
 
Para adelantar la lectura de la problemática  en cuanto a la contaminación que se  realizó 

en la Quebrada Bateros en el Municipio de San Pablo se debió comprometer no solo la 

información secundaria sino de  la participación de las instituciones y comunidad ya que la 

viven  con clara realidad. Se realiza la presentación de un video como introducción al 

taller sobre la importancia del agua con una reflexión de los asistentes sobre el futuro que 

se está generando actualmente, La metodología implementada ha sido el Diagnostico 

Social Participativo (D.R.P.) que es un proceso de dialogo y concientización que generan 

conocimientos sociales, orientados a acciones para transformar la realidad fomentando la 

organización democrática de las comunidades. 

 

 
Figuras 6.6.. Socialización municipio de San Pablo 
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Este aspecto de participación comunitaria en la lectura de los problemas de 

contaminación en la quebrada generados, su priorización y análisis imprime mayor 

confiabilidad a la fases de Prospectiva y formulación donde  se compromete a la 

comunidad no solo en el análisis sino también en la gestión para encontrar el camino de 

las soluciones. 

 

En esta actividad se utiliza la herramienta metodológica de mapas parlantes temáticos 

sobre la  dinámica del recurso agua que se tratan aspectos sobre contaminantes que 

afectan la corriente y usos actuales.  

 

6.6.4.  ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN Y USOS GENERADA 
EN LA QUEBRADA BATEROS 
 
Para dar inicio a este importante proceso se realiza la socialización del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico en el cauce principal de la quebrada Bateros, dando a 

conocer sus fases y objetivo que es planificar el aprovechamiento y uso sostenible del 

recurso hídrico en calidad y cantidad, esta es una etapa de motivación y generación de 

compromisos de las comunidades e Instituciones hacia la recuperación, conservación y 

protección del agua vital de todo ser humano.  

 

La convocatoria realizada por medio de oficios a los participantes a nivel  Institucional 

como la Administración Municipal, Servicios públicos EMSANPABLO, los representantes 

de juntas de acción comunal y barrios del casco Urbano que tienen influencia directa 

sobre la corriente en estudio  
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Se desarrollo el día jueves 12 de Junio del presente año en donde se dio a conocer en 

que consiste el plan de ordenamiento y posteriormente mediante un mapa parlante se 

detalló sobre usos, causas y consecuencias de la contaminación sobre esta quebrada con 

la ayuda de los participantes, en donde se pudo concluir lo siguiente: 

 

6.6.4.1. Causas: dentro de las causas que afectan la calidad de la quebrada se 

identificaron: 

 

- Captaciones ilegales de agua en la parte alta 

- La deforestación 

- Los vertimientos de las aguas residuales domesticas sin tratamiento del casco 

urbano y algunos barrios del municipio de San Pablo 

- Los vertimientos de las aguas procedentes del matadero municipal, el cual vierte 

sus aguas sin implementar ningún tipo de tratamiento al alcantarillado. 

- Depósito de residuos sólidos (basuras) en la quebrada. 

- Contaminación por plaguicidas 

- Conflicto por un sistema de riego, construido para 14 hidrantes incluido uno para el 

municipio, la comunidad afirma que en época de verano se seca y hay arrastre de 

las aguas negras de algunos sectores del municipio. 

- Ampliación de la ronda hídrica por actividad agrícola y pecuaria 

- Producción de especies menores a la orilla de la quebrada en el casco urbano 

 

6.6.4.2. Consecuencias: las consecuencias más relevantes identificadas esta la pérdida 

de calidad del agua, muerte de especies de flora y fauna, proliferación de olores y plagas, 

escases de agua, ampliación de la ronda hídrica. 

 

6.6.4.3.  Usos Actuales: los usos identificados para el área de influencia son: 

  

- Consumo humano 

- Riego de cultivos. 

- Consumo en el desarrollo de animales. 

- Uso de especies arbóreas para leña. 

- Recepción de vertimientos de aguas residuales. 

 

Como uno de los resultados establecidos en la sesión del taller de diagnóstico se contó 

con la variada participación de los involucrados, se logró identificar lo enunciado 

anteriormente y realizando el siguiente análisis más relevante: 

 

6.6.5. PERCEPCIONES GENERALES DE LA COMUNIDAD. 
 

- Técnico Umata: las personas necesitan del agua para sus cultivos pero luego de 

su uso la devuelven contaminada a la quebrada. 
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- Desarrollo Comunitario: a nivel del Municipio falta sensibilización y cultura para 

proteger y cuidar a las fuentes hídricas.  

- Salud Ambiental: estos focos de contaminación producen en las habitantes 

alteraciones en la salud por la ineficiencia en el manejo del recurso hídrico. 

- Corponariño: se realizan orientaciones en cuanto los requisitos para concesiones 

de aguas para diferentes usos y apoyo a las instituciones en el manejo para 

conservar y proteger este vital recurso. 

- Personero municipal: espera que el Plan de Ordenamiento que se está iniciando 

se den continuidad en el tiempo ya que conoce de otros Planes que se han 

realizado sin tener gran impacto al contrario la contaminación ha aumentado 

provocando enfermedades en los habitantes. 

- Policía Ambiental: como autoridad ambiental se trata de orientar a los habitantes 

sobre  la importancia de los ríos y que no debe arrojar basuras. 

 

6.6.6. LA INSTITUCIONALIDAD.  
 

La administración  Municipal  de la San Pablo que tiene mayor incidencia en cuanto al 

recurso hídrico se sienten comprometidos desde su rol que desempeñan con el Plan de 

Ordenamiento de la Quebrada Bateros  y se complementa con la comunidad que tienen 

experiencias y conocimientos valiosos desde su diario vivir para realizar programas y 

proyectos que beneficien el importante recurso  agua. 

 

 
6.7. DIAGNOSTICO CORRIENTE HÍDRICA: 

 

El diagnóstico de la corriente hídrica está enfocado al levantamiento, recopilación, 

organización, análisis, evaluación e interpretación de información primaria y secundaria 

que permitió el establecimiento y determinación de la situación actual de calidad y 

cantidad tanto del cauce principal como de los afluentes de la Quebrada Bateros, así 

como la identificación de los usos actuales, potenciales y conflictos por el recurso hídrico 

presentados entre los usuarios y beneficiarios de la fuente superficial objeto de 

ordenamiento. 

Para esto se efectuó una identificación de usuarios actuales que realizan extracciones o 

captaciones de agua para satisfacción de los usos demandados con el respectivo 

inventario de estructuras hidráulicas, la identificación de usuarios generadores de 

vertimientos que descargan al cauce principal de la Quebrada Bateros con su respectivo 

inventario de estructuras hidráulicas, la identificación de afluentes naturales que escurren 

o drenan hacia el cauce principal, el desarrollo de dos jornadas de muestreo y aforo 

efectuadas en puntos estratégicos escogidos sobre el cauce principal y algunos afluentes 

o descargas de importancia, y por último, un trabajo de oficina en donde se procesó la 
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información obtenida para la determinación de perfiles e índices de calidad de la 

Quebrada Bateros, línea base de cargas contaminantes, diseño del diagrama de 

ubicación de vertimientos, afluentes y captaciones, cálculo de la oferta y demanda hídrica 

y modelación y simulación del comportamiento de la corriente superficial para la 

generación del escenario actual de calidad y cantidad. (Ver formatos de Registro de 

Usuarios del Recurso Hídrico y de Vertimientos en Anexo C) 

 

Figura 6. 7. Diagnóstico Corriente Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 CENSO DE USUARIOS 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y a la recopilación de información de tipo 

secundario, sobre el cauce principal de la Quebrada Bateros y sus afluentes se 

identificaron los siguientes usuarios del recurso hídrico clasificados tanto para el 

componente de cantidad como para el de calidad: 

6.7.1.1. USUARIOS CALIDAD: Relaciona los afluentes naturales, distritos de riego y 

usuarios generadores de vertimientos o aguas residuales de tipo industrial, doméstico y 

de servicios que alimentan y descargan al cauce principal de la Quebrada Bateros 

incidiendo en su calidad fisicoquímica y bacteriológica, así como en el aumento de caudal. 

Se identifica el margen de descarga o vertimiento sobre la fuente receptora, sea derecho 

o izquierdo acorde con el sentido de flujo de la corriente superficial 
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Tabla 6. Ficha distrito de riesgo Avenida la Playa  

 

 

FICHA DISTRITO DE RIEGO AVENIDA LA PLAYA  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: DISTRITO DE RIEGO FUENTE DE ABASTECIMIENTO:   QUEBRADA BATEROS 

PERMISOS:  CAUDAL CONCESIONADO 1,6 LPS MARGEN:  DERECHO 

COORDENADAS: N   677627             W 1007408            H                 2081msnm 

 
 
DESCRIPCION: 

 
DISTRITO DE RIEGO (EXPEDIENTE CAN 039-12 CON RESOLUCION No 247 
DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2012) CONSTRUIDO HACE 2 AÑOS PARA 14 
HIDRANTES, ENTRE ELLOS UNO PARA EL MUNICIPIO, EL CUAL NO ESTA 
TERMINADO, TIENE BOCATOMA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, FALTA 
EL TANQUE DE REPARTO Y 1 KM DE TUBERIA PARA CONECCION CON EL 
TANQUE. LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, 
RODEADA DE VEGETACION. 
 

 
 
Tabla 7. Ficha bocatoma Quebrada Don Héctor 

 

 

FICHA BOCATOMA QUEBRADA DON HECTOR  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: BOCATOMA PARA USO 
DOMESTICO 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:   QUEBRADA DON HECTOR 

COORDENADAS: N    0678678            W 01007350         H 2.159 msnm 

 
 
DESCRIPCION: 

 
BOCATOMA UBICADA EN PREDIO DEL SEÑOR HECTOR, ES DE TIPO 
SUPERFICIAL, CON ESTRUCTURA EN CONCRETO CON REJILLA DE 0,6M DE 
LARGO, LA CUAL SE CONECTA CON  UN TANQUE DE RECOLECCION. LA 
INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, RODEADA DE 
VEGETACION, DESEMBOCADURA QUEBRADA BATEROS. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 8. Ficha bocatoma Quebrada Taurino Parejo 
 
 
 

 

FICHA BOCATOMA QUEBRADA TAURINO PAREJO  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: BOCATOMA PARA USO 
DOMESTICO 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:   QUEBRADA DON TAURINO 

COORDENADAS: N    0678485            W 01007697       H 2.163 msnm 

 
 
 
DESCRIPCION: 

 
BOCATOMA UBICADA EN PREDIO DEL SEÑOR TAURINO PAREJO, ES DE TIPO 
SUPERFICIAL, CON ESTRUCTURA EN CONCRETO CON REJILLA DE 0,6M DE 
LARGO, LA CUAL SE CONECTA CON  UN TANQUE DE RECOLECCION. LA 
INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, RODEADA DE 
VEGETACION, DESEMBOCADURA QUEBRADA BATEROS. 
 

 

REGISTRO  F OTOGRAFICO  
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Tabla 9. Ficha bocatoma Quebrada Ojo de Agua. 
 
 

 

FICHA BOCATOMA QUEBRADA OJO DE AGUA  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: BOCATOMA PARA USO 
DOMESTICO 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:   QUEBRADA OJO DE AGUA 

COORDENADAS: N    0680404            W 0100 8066     H 2.462 msnm 

 
 
 
DESCRIPCION: 

 
BOCATOMA UBICADA EN LA PARTE ALTA DE LA QUEBRADA BATEROS, ES 
DE TIPO SUPERFICIAL, CON ESTRUCTURA EN CONCRETO CON REJILLA DE 
0,6M DE LARGO, LA CUAL SE CONECTA CON  UN TANQUE DE 
RECOLECCION. LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, 
RODEADA DE VEGETACION. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 10. Ficha Bocatoma La Cañada. 
 
 

 

FICHA BOCATOMA LA CAÑADA  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: BOCATOMA PARA USO 
DOMESTICO 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:   QUEBRADA LA CAÑADA 

COORDENADAS: N    0680400           W 01008008       H 2.463 msnm 

 
 
 
DESCRIPCION: 

 
BOCATOMA UBICADA EN LA QUEBRADA LA CAÑADA, ES DE TIPO 
SUPERFICIAL, CON ESTRUCTURA EN CONCRETO CON REJILLA DE 0,6M DE 
LARGO, LA CUAL SE CONECTA CON  UN TANQUE DE RECOLECCION. LA 
INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, RODEADA DE 
VEGETACION, DESEMBOCADURA QUEBRADA BATEROS. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 11. Ficha afluente natural Arroyo Rosero 2 
 
 
 

 

FICHA AFLUENTE NATURAL ARROYO ROSERO 2  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: CONFLUENCIA 
AFLUENTE CON LA QUEBRADA 
BATEROS 

AFLUENTE NATURAL:   ARROYO ROSERO 2 

COORDENADAS: N    0680059           W 01007787       H 2.427 msnm 

 
 
DESCRIPCION: 

 
EN ESTE PUNTO SE CONECTA EL ARROYO ROSERO 2 (LLAMADO ASI POR 
PERTENECER A LOS PREDIOS DEL SEÑOR ROSERO) CON LA QUEBRADA 
BATEROS, ESTE AFLUENTE NO TIENE NINGUN TIPO DE CONTAMINACION 
DEBIDO A QUE NO HAY USUARIOS QUE AFECTE DICHO AFLUENTE. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 12. Ficha afluente natural Arroyo Rosero 3 
 
 
 

 

FICHA AFLUENTE NATURAL ARROYO ROSERO 3  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: CONFLUENCIA 
AFLUENTE CON LA QUEBRADA 
BATEROS 

AFLUENTE NATURAL:   ARROYO ROSERO 3 

COORDENADAS: N    0679539          W 01007647      H 2.368 msnm 

 
DESCRIPCION: 

 
EN ESTE PUNTO SE CONECTA EL ARROYO ROSERO 3 (LLAMADO ASI POR 
PERTENECER A LOS PREDIOS DEL SEÑOR ROSERO) CON LA QUEBRADA 
BATEROS, ESTE AFLUENTE NO TIENE NINGUN TIPO DE CONTAMINACION 
DEBIDO A QUE NO HAY USUARIOS QUE AFECTE DICHO AFLUENTE. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 13. Ficha afluente natural La Brisa 
 
 

 

FICHA AFLUENTE NATURAL LA BRISA  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: CONFLUENCIA 
AFLUENTE CON LA QUEBRADA 
BATEROS 

AFLUENTE NATURAL:   LA BRISA 

COORDENADAS: N    0676442          W 01006768      H 1.681 msnm 

 
DESCRIPCION: 

 
EN ESTE PUNTO SE CONECTA LA QUEBRADA LA BRISA CON LA QUEBRADA 
BATEROS, ESTE AFLUENTE NO TIENE NINGUN TIPO DE CONTAMINACION 
DEBIDO A QUE NO HAY USUARIOS QUE AFECTE DICHO AFLUENTE. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 14. Ficha afluente natural La Playa 
 
 
 
 

 

FICHA AFLUENTE NATURAL LA PLAYA  

 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA: BATEROS SECTOR:  URBANO 

TIPO: CONFLUENCIA 
AFLUENTE CON LA QUEBRADA 
BATEROS 

AFLUENTE NATURAL:   LA PLAYA 

COORDENADAS: N    0676404          W 01006717     H 1.686  msnm 

 
DESCRIPCION: 

 
EN ESTE PUNTO SE CONECTA LA QUEBRADA LA PLAYA CON LA QUEBRADA 
BATEROS, ESTE AFLUENTE NO TIENE NINGUN TIPO DE CONTAMINACION 
DEBIDO A QUE NO HAY USUARIOS QUE AFECTE DICHO AFLUENTE. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 15. Ficha Planta de Beneficio Animal 
 
 
 

 

FICHA   PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL  

 

RAZON SOCIAL:    MATADERO MUNICIPAL 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  CASCO URBANO 

TIPO:   MATADERO ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   SACRIFICIO ANIMALES 

PERMISOS:  NO CUENTA DESCARGA:  ALCANTARILLADO 

COORDENADAS: N    0676625            W 01007573        H 1.662 msnm 

 
 
 
DESCRIPCION: 

El matadero se encuentra ubicado dentro del perímetro urbano, no cuenta 
con una infraestructura física adecuada, no se tienen contempladas las 
normas sanitarias para el sacrificio, falta tramitar el permiso ambiental 
además no existe una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Se sacrifican aproximadamente siete (7) reses y dos (2) porcinos.  
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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Tabla 16. Ficha Descarga de Vertimientos 
 
 
 

 

FICHA   DESCARGA DE VERTIMIENTOS  
 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  URBANO 

TIPO:   VERTIMIENTO DOMESTICO 
CONTINUO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   N/A 

COORDENADAS: N   0676504            W 01007424         H 1.681 msnm 

 

DESCRIPCION: 

 
Este vertimiento se forma de las aguas residuales provenientes de 8 
viviendas del barrio 14 de Agosto, ubicado frente a la Galería del municipio 
de San pablo, la descarga se la realiza en la Quebrada Bateros. 
 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  

  

Descarga al alcantarillado 

Corrales 
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FICHA   DESCARGA DE VERTIMIENTOS  
 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  URBANO 

TIPO:   VERTIMIENTO DOMESTICO 
CONTINUO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   N/A 

COORDENADAS: N   0676507            W 01007090         H 1.686 msnm 

 

DESCRIPCION: 

 
Este vertimiento se forma de las aguas residuales provenientes de 112 
viviendas del barrio Los Jardines, la descarga se la realiza en la Quebrada 
Bateros. 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  

 

       
 

 
 
 
 
 

Q. Bateros 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL  

DE LA QUEBRA DA BATEROS  

 

70 
 

 

FICHA   DESCARGA DE VERTIMIENTOS  
 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  URBANO 

TIPO:   VERTIMIENTO DOMESTICO 
CONTINUO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   N/A 

COORDENADAS: N   0676409            W 01007040         H 1.708 msnm 

 

DESCRIPCION: 

 
Este vertimiento se forma de las aguas residuales proveniente del Colegio 
Normal Superior Sagrado Corazón de Jesús (básica primaria y preescolar), 
conformado por 254, estudiantes, 11 profesores y 4 empleados en servicios 
generales, la descarga se la realiza en la Quebrada Bateros. 
 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  

 

       
 
 

 
 
 

 

FICHA   DESCARGA DE VERTIMIENTOS  
 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  URBANO 

TIPO:   VERTIMIENTO DOMESTICO 
CONTINUO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   N/A 

COORDENADAS: N   0676436            W 01006904         H 1.690 msnm 

 

DESCRIPCION: 

 
Este vertimiento se forma de las aguas residuales proveniente de los 
Barrios Villa Cristina y Los Balcones, la descarga se la realiza en la 
Quebrada Bateros. 
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REGISTRO  FOTOGRAFICO  

 

      
 

 
 

 
 
 

 

FICHA   DESCARGA DE VERTIMIENTOS  
 

MUNICIPIO:  SAN PABLO VEREDA:   SECTOR:  URBANO 

TIPO:   VERTIMIENTO DOMESTICO 
CONTINUO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:   N/A 

COORDENADAS: N   0676302            W 01006631         H 1.672 msnm 

 

DESCRIPCION: 

 
Este vertimiento es el más representativo ya que se está realizando la 
descarga de aguas residuales domesticas del 80 al 90% de la población del 
municipio de San Pablo, la descarga se la realiza casi en la 
desembocadura de la Quebrada Bateros al Rio Mayo. 
 
 

 

REGISTRO  FOTOGRAFICO  
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6.8. OFERTA Y DEMANDA HIDRICA 

6.8.1. OFERTA HIDRICA 

La oferta hídrica de una cuenca es el volumen disponible para satisfacer la demanda 

generada por las actividades sociales y económicas del hombre. Al cuantificar la 

escorrentía superficial a partir del balance hídrico de la cuenca, se está estimando la 

oferta de agua superficial de la misma.4  

6.8.2. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y METEOROLÓGICA  

La información hidrológica y meteorológica necesaria para el Plan de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico de la microcuenca quebrada Bateros fue suministrada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ñIDEAMò  y la Corporaci·n Aut·noma 

Regional de Nari¶o ñCORPONARI¤Oò, facilitando los datos de estaciones con 

periodicidad mensual de precipitación y temperatura para un periodo de 21 años 1992-

2013. Para la selección de las estaciones se tomó como principal parámetro la ubicación 

más cercana al área de estudio con criterios de selección con registros mayores a 20 

años. 

 

 

                                                           
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0865. 

(22, julio, 2004). Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales a que se refiere el decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 
D.C., 2004. no. 45630. p. 4. 
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Tabla 17. Estaciones meteorológicas 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

Sobre el periodo de tiempo escogido de 21 años en cada estación hidrometeorológica se 

identifica meses con ausencia de datos en las  estaciones  cercanas a la microcuenca 

quebrada Bateros. 

Tabla 18. valores ausentes de precipitación 1992-2013 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

Tabla 19. Valores ausentes de temperatura 1992-2013 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

DEL AÑO AL AÑO

52025010 Bolivar CO
Precipitación - 

Temperatura
1510 1993 2013

52025030 Mercaderes CO
Precipitación - 

Temperatura
1174 1993 2013

52030060
Hidromayo 

Camp
PM Precipitación 1626 1993 2013

52030070 La cruz PM Precipitación 2248 1993 2013

5204503 San Bernardo CO
Precipitación - 

Temperatura
2190 1993 2013

52025020 Los milagros CO
Precipitación - 

Temperatura
2300 1993 2013

DATOS
ESTACIÓNCODIGO TIPO PARÁMETRO

ALTITUD 

(msnm)

Codigo Estacion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Total

52025020 Los Milagros 1 1 1 2012
3

52025030 Mercaderes 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2012-2013 17

52030070 La Cruz 1 1 1 2012-2013 3

5204503 San Bernardo 1 1 2013
2

52030060
Hidromayo 

Camp
1 1 1 2012-2013

3

4701509 La Primavera 1 1 2 1
2007-2012 5

33

Tabla datos ausentes de precipitación estaciones hidrometeorológicas

TOTAL

Codigo Estacion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Total

4701509 La Primavera
1 1 1

2012 3

52025030 Mercaderes 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2012-2013 19

5204503 San Bernardo 1 1 1 2012-2013 3

52025020 Los Milagros 1 1 1 2012 3

28

Tabla datos ausentes de temperatura estaciones hidrometeorológicas

TOTAL
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6.8.3. RELLENO DE REGISTROS INCOMPLETOS 

Los registros mensuales de precipitación y temperatura se completaron identificando por 

cada estación hidrometeorológica, estaciones cercanas considerando aquellas ubicadas 

al menos dentro de la cuenca y a una altura semejante5,  por otro lado, se requirió que las 

estaciones vecinas cuenten con series completas de datos en similares periodos 

correlacionando las variables teniendo en cuenta su distancia y altitud. Para el caso 

quebrada Bateros se tuvo en cuenta las siguientes estaciones. 

 

Tabla 20. Estaciones vecinas temperatura 

 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
ALFARO, Rosario y PACHECO, Rafael. Aplicación de Algunos métodos de relleno a series 

anuales de lluvia de diferentes regiones de Costa Rica. Instituto Meteorológico Nacional, Ministerio 
del Ambiente y Energía. Costa Rica: San José. Junio 2000. p 11 

CODIGO ESTACIÓN TIPO
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

DIFERENCIA 

DE ALTITUD 

(m.s.n.m.)

DISTANCIA 

HORIZONTAL 

(KM)

5204503 San Bernardo CO 2190

52045040 Taminango CO 1875 -315 26,16

52025020 Los Milagros CO 2300

52025010 Bolivar CO 1510 -790 15,1

52025030 Mercaderes CO 1174

52025010 Bolivar CO 1510 336 18,84

4701509 Primavera CO 2067

52045020 Apto Antonio Nariño SP 1816 -251 47,03

ESTACIÓN REGISTROS INCOMPLETOS ESTACIÓN VECINA IDENTIFICADA 
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Tabla 21. Estaciones vecinas precipitación 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

Todos los registros meteorológicos de precipitación y temperatura utilizados en la 

microcuenca quebrada Bateros fueron completados directamente por este estudio 

mediante la identificación de estaciones vecinas prediciendo los datos de registros 

ausentes bajo una fuente de variabilidad inter anual es decir el dato no registrado de un 

mes del año en distintos años de la serie.6 Por tal razón el método empleado para la 

predicción de valores fue la  regresión simple que es un método estadístico que sirve para 

predecir un comportamiento real de un fenómeno en particular mediante un modelo 

matem§tico estableciendo una relaci·n lineal entre la variable independiente ñXò  y la 

variable dependiente ñYò7 ; haciendo uso de programas estadísticos como 

STATGRAPHICS® Plus 5.0 y  Microsoft Excel. 

Dentro de los resultados se analizaron principalmente el valor de ajuste R-cuadrado que 

es un coeficiente de determinación que indica la bondad de ajuste del modelo y explica en 

qué porcentaje la variable independiente X explica a la variable dependiente Y.* 

 

                                                           
6
 CORPONARIÑO. Índice de escasez para aguas superficiales cuenca Río Guáitara. Colombia, Nariño, Pasto. 

Diciembre 2009. P 118 
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Introducción a la geoestadistica, Bogotá. P 88.  

* Ver todas las Regresiones anexo 2  

CODIGO ESTACIÓN TIPO
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

DIFERENCIA 

DE ALTITUD 

(m.s.n.m.)

DISTANCIA 

HORIZONTAL 

(KM)

5204503 San Bernardo CO 2190

52030070 La Cruz PM 2248 58 8,71

52030070 La Cruz PM 2248

5204503 San Bernardo CO 2190 -58 8,71

52025020 Los Milagros CO 2300

52025010 Bolivar CO 1510 -790 15,1

52025030 Mercaderes CO 1174

52025010 Bolivar CO 1510 336 18,84

52030060 Hidromayo Camp PM 1626

52030070 La Cruz PM 2248 622 9,72

52025020 Los Milagros CO 2300

52025010 Bolivar CO 1510 -790 15,1

ESTACIÓN REGISTROS INCOMPLETOS ESTACIÓN VECINA IDENTIFICADA 

DEL AÑO AL AÑO

4701509 La Primavera CO
Precipitación - 

Temperatura
2067 1993 2013

52025030 Mercaderes CO
Precipitación - 

Temperatura
1174 1993 2013

52030060
Hidromayo 

Camp
PM Precipitación 1626 1993 2013

52030070 La cruz PM Precipitación 2248 1993 2013

5204503 San Bernardo CO
Precipitación - 

Temperatura
2190 1993 2013

52025020 Los milagros CO
Precipitación - 

Temperatura
2300 1993 2013

DATOS
CODIGO ESTACIÓN TIPO PARÁMETRO

ALTITUD 

(msnm)
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6.8.4. ESTIMACIÓN DE PRECIPITACION 

La posición geográfica influye en la distribución espacial y temporal de la precipitación en 

el área de estudio, y se condiciona principalmente por la zona de convergencia 

intertropical (ZCIT), una franja donde interactúan  corrientes de aire cálido y húmedo.8 lo 

cual determina el régimen de precipitación presente en la zona de estudio, tomando como 

base los registros de las estaciones meteorológicas con información de valores totales de 

precipitación  del área de estudio. 

Tabla 21. Estaciones meteorológicas utilizadas para determinar el régimen de 

precipitación 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

Con el fin de analizar el comportamiento de la precipitación en la zona se analizan los 

datos históricos para un periodo de 21 años en las 6 estaciones meteorológicas cercanas 

al área de estudio determinando el régimen de precipitación característico de la zona.  

Gráfico 6. 3 . Distribución Temporal de Lluvia 

 
                                                           
8
 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ς IDEAM. Caracterización 

climática del macizo Colombiano. Bogotá: p 19. 
 

Codigo Estacion Tipo Parametro Elevacion

52030060 Hidromayo Camp PM Precipitación 1626

52030070 La Cruz PM Precipitación 2248

4701509 La Primavera CO Precipitación 2067

52025020 Los Milagros CO Precipitación 2300

52025030 Mercaderes CO Precipitación 1174

5204503 San Bernardo CO Precipitación 2190
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Con el análisis del hidrográma de precipitación se determina que las estaciones 

hidrometeorológicas  presentan en su inmensa mayoría  el periodo de lluvias entre los 

meses de octubre al  mes de abril y un periodo seco entre los meses de mayo a 

septiembre. 

Tabla 22.  Periodos de tiempo por estación 

Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

Grafico 6.4.  Régimen de precipitación mono modal 

 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

En la gráfica anterior se muestra un régimen de precipitación mono modal con un periodo 

largo  de lluvias entre los meses octubre ï abril, siendo el mes menos lluvioso febrero y el 

más lluvioso noviembre; un periodo seco entre los meses de mayo a septiembre.  

 

Húmedo Seco

Hidro Camp PM Octubre-abril Mayo-septiembre Monomodal

La Cruz PM Octubre-abril Mayo-septiembre Monomodal

Los Milagros CO Octubre-abril Mayo-septiembre Monomodal

Mercaderes CO
Marzo-mayo - 

octubre -diciembre 

Enero-febrero - julio-

septiembre
Bimodal

La Primavera CO Mayo-agosto Septiembre-febrero Monomodal

San Bernardo CO Octubre-abril Mayo-septiembre Monomodal

Estación Tipo
Periodo

Régimen

DEL AÑO AL AÑO

4701509 La Primavera CO
Precipitación - 

Temperatura
2067 1993 2013

52025030 Mercaderes CO
Precipitación - 

Temperatura
1174 1993 2013

52030060
Hidromayo 

Camp
PM Precipitación 1626 1993 2013

52030070 La cruz PM Precipitación 2248 1993 2013

5204503 San Bernardo CO
Precipitación - 

Temperatura
2190 1993 2013

52025020 Los milagros CO
Precipitación - 

Temperatura
2300 1993 2013

DATOS
CODIGO ESTACIÓN TIPO PARÁMETRO

ALTITUD 

(msnm)
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Grafico 6.5.  Régimen de precipitación Bimodal 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

En la gráfica anterior se muestra un régimen de precipitación bimodal con dos periodo de 

lluvias entre los meses marzo a mayo y octubre a diciembre, y dos periodos seco entre los 

meses de enero a febrero y junio a septiembre.  

* Para consultar el régimen de precipitación de todas las estaciones meteorológicas 

involucradas de forma individual, consultar anexo 2 

Trazado Isoyetas 

El trazado de Isoyetas para la microcuenca Bateros se realizó con la aplicación de 

métodos geoestadísticos utilizando  técnicas de predicción de Kriging a través del 

aplicativo ArcGIS 10.1; Razón por la cual, se realizó un análisis preliminar de los datos de 

precipitación de las estaciones cercanas al área de estudio. 

Análisis exploratorio de datos 

Para la aplicación de métodos geoestadísticos fue necesario verificar que el conjunto de 

datos empleados para el cálculo de isoyetas se aproximen a un comportamiento normal, 

razón por la cual se realizaron pruebas de normalidad para concluir si la variable podía  

ser aceptada o si por el contrario era necesario realizar una transformación de datos de 

tipo logarítmica y/o raíz cuadrada. 

La distribución de los datos de precipitación media multianual de las estaciones cercanas 

a la microcuenca quebrada Bateros, mostraron una normalidad de datos de precipitación, 

razón por la cual no se necesitó de ninguna  transformación. 
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Análisis estructural de los datos de precipitación 

El análisis estructural de los datos de precipitación permitió el cálculo y modelamiento de 

las propiedades de la superficie y las localidades vecinas, es decir, la determinación que 

entre más cercanas se encuentren las estaciones, menores serán las diferencias en sus 

semivarianzas, que las que están más distantes, se detectó que la precipitación no 

presenta influencia de otra variable como la altitud, y que presenta variaciones en función 

de la dirección, concluyendo que esta variable posee un comportamiento anisotrópico.9 

Para la generación de la superficie de interpolación se probó con diferentes modelos 

hasta encontrar un modelo que se ajustó a las condiciones del área de estudio, por tal 

razón, los datos de precipitación se trabajaron con el  método geoestadístico de Kriging el 

cual está basado en dependencia espacial que incluyen la autocorrelación, es decir, las 

relaciones estadísticas semejantes entre puntos medidos que disminuyen con la distancia 

en su semivarianza. Gracias a esto, las técnicas de estadística geográfica no solo tienen 

la capacidad de producir una superficie de predicción sino que también proporcionan 

alguna medida de certeza o precisión de las predicciones10. 

La creación del raster de precipitación se realizó con la ayuda  de las herramientas 

geoestadísticas de ArcGIS, el método utilizado Kriging ordinario, tipo de modelo 

exponencial debido a que este aplica cuando la autocorrelación espacial disminuye 

exponencialmente cuando aumenta la distancia y debido al  conocimiento previo del 

fenómeno de precipitación se utiliza  con influencia de anisotropía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Mapa de Isoyetas Quebrada Bateros 

                                                           
9
 CORPONARIÑO. Índice de escases para aguas superficiales  cuenca del Guaitara 

10
http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//009z0000006n000000 

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/index.html#//009z0000006n000000
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Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

 
Fuente. Este proyecto, CORPONARIÑO 2014. 

 

*ver toda la información de precipitación Anexo oferta / precipitación  

6.9. ESTIMACIÓN DE TEMPERATURA 

Para la estimación de la temperatura se tuvo en cuenta las estaciones cercanas al área 

de estudio, debido a las limitaciones en materia de estaciones  ubicadas dentro de la 

microcuenca de la quebrada Bateros, pero al estar contenida dentro de la cuenca del Rio 

Mayo se trabajó con las siguientes estaciones teniendo en cuenta los registros históricos 

de un periodo de 21 años contados a partir del año 1993-2013.  


