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Resumen 

El agua es uno de los bienes comunes más amenazados dentro del 
modelo capitalista, donde su mercantilización ha afectado a comunidades 
de todo el mundo por las dinámicas impuestas para el manejo del líquido 
vital por intereses de empresas y grupos económicos. A este panorama se 
suman los cambios en las actividades económicas de comunidades 
campesinas que han tenido que diversificarlas para subsistir. 
Esta investigación tuvo como objetivo comprender las formas de 
resistencia social construidas por parte de la comunidad del 
corregimiento El Pomo (El Cerrito, Valle del Cauca alrededor de la defensa 
del agua. Por ello, se inscribe en la línea de investigación Ciudadanías y 
resistencias y en el macro proyecto Lo común y el uso de los bienes 
comunes como expresiones de nuevas ciudadanías y territorialidades 
para la paz en Colombia. Con un enfoque interpretativo y una estratégica 
metodología de historia de vida, se compilaron testimonios en función de 
procesos de organización comunitaria, dinámicas de construcción 
dialógica y resolución de diferencias en torno a problemas ambientales en 
el corregimiento y el cuidado de los bienes comunes naturales. 
La interpretación de los resultados se hizo a la luz de dos categorías: 
aguas como bien común y resistencias sociales campesinas. La primera 
recoge las comprensiones simbólicas de la comunidad con respecto al 
agua y las comprensiones políticas del agua como derecho. La segunda 
categoría hace referencia a las formas de organización y acciones 
colectivas de la comunidad dentro de su territorio para su defensa. Los 
resultados permitieron comprender la relación de la comunidad con el río 
Cerrito en términos de experiencias de vida entre los sujetos y el 
contexto. Desde este marco, se logró evidenciar que la comunidad es 
sensible a los cambios provocados por la emergencia de nuevas 
actividades económicas en su territorio, pero la forma de responder a 
esos cambios está permeada por la necesidad de adaptarse a la nueva 
realidad sin renunciar a destruir la fuente de agua. 

Descripción 

El trabajo se fundamenta en las historias de vida y entrevista semi 
estructurada de las familias campesinas del corregimiento de El Pomo, 
municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Por medio de estas se logró 
indagar sobre las formas de resistencia de las familias campesinas frente 



 

 

al cuidado del agua y su territorio a raíz de que la comunidad campesina 
ha cambiado su actividad económica del agro al turismo, la cual ha 
generado la afectación al río cerrito del cual se surte el acueducto 
veredal. 
La interpretación y perspectiva de la investigadora procura comprender 
las formas de resistencia social campesina en la zona rural del 
corregimiento El Pomo, donde se indaga sobre estas prácticas de 
resistencia en defensa del agua y el territorio. 
La investigación no solo es un aporte para visibilizar la situación actual 
que afrontan las familias campesinas del corregimiento El Pomo, también 
permite aportar reflexiones a nivel nacional sobre el uso de un bien 
común natural como el agua en comunidades campesinas que han 
realizado transiciones hacia el turismo, donde es importante generar 
acciones hacia formas de turismo ecológico y responsable que preserven 
ante todo la vida del agua y el territorio por encima de intereses 
económicos. 
Este documento se estructura en cinco capítulos: planteamiento del 
problema, marco teórico, el enfoque y diseño metodológico, análisis 
resultados y conclusiones. 
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Resumen 

El agua es uno de los bienes comunes más amenazados dentro del modelo capitalista, 

donde su mercantilización ha afectado a comunidades de todo el mundo por las dinámicas 

impuestas para el manejo del líquido vital por intereses de empresas y grupos económicos. A este 

panorama se suman los cambios en las actividades económicas de comunidades campesinas que 

han tenido que diversificarlas para subsistir. 

Esta investigación tuvo como objetivo comprender las formas de resistencia social 

construidas por parte de la comunidad del corregimiento El Pomo (El Cerrito, Valle del Cauca 

alrededor de la defensa del agua. Por ello, se inscribe en la línea de investigación Ciudadanías y 

resistencias y en el macro proyecto Lo común y el uso de los bienes comunes como expresiones 

de nuevas ciudadanías y territorialidades para la paz en Colombia. Con un enfoque 

interpretativo y una estratégica metodológica de historia de vida, se compilaron testimonios en 

función de procesos de organización comunitaria, dinámicas de construcción dialógica y 

resolución de diferencias en torno a problemas ambientales en el corregimiento y el cuidado de 

los bienes comunes naturales. 

La interpretación de los resultados se hizo a la luz de dos categorías: aguas como bien 

común y resistencias sociales campesinas. La primera recoge las comprensiones simbólicas de la 

comunidad con respecto al agua y las comprensiones políticas del agua como derecho. La 

segunda categoría hace referencia a las formas de organización y acciones colectivas de la 

comunidad dentro de su territorio para su defensa. Los resultados permitieron comprender la 

relación de la comunidad con el río Cerrito en términos de experiencias de vida entre los sujetos 

y el contexto. Desde este marco, se logró evidenciar que la comunidad es sensible a los cambios 

provocados por la emergencia de nuevas actividades económicas en su territorio, pero la forma 

de responder a esos cambios está permeada por la necesidad de adaptarse a la nueva realidad sin 

renunciar a destruir la fuente de agua. 

Palabras claves: resistencia social, familias campesinas, bienes comunes naturales, defensa del 

territorio, cuidado del agua 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Los procesos de globalización también han permitido visibilizar diversos procesos de 

resistencia por causa de la tensión entre lo propio y lo extraño que ha promovido en las 

comunidades la incubación de procesos de organización, apertura dialógica y politización del 

conflicto, sobre todo de aquel que tiene que ver con problemas ambientales. Dentro de ellos, ha 

venido emergiendo la gestión del agua como una de las problemáticas más sensibles, producto 

del reconocimiento de este elemento de la naturaleza como una mercancía. 

La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) realizada en 

Dublín del 26 al 31 de enero de 1992 reconoció oficialmente el agua como un bien económico 

mundial y, por primera vez, se estableció que el agua tenía un precio. De allí se consolidó la 

mirada del agua como mercancía, pero la respuesta de movimientos y organizaciones en todo el 

mundo fue la de unir esfuerzos con la intención de revertir los efectos negativos de esta nueva 

concepción. Es así como en diferentes países de Latinoamérica se han construido redes y 

alianzas para la defensa de este elemento para su autogestión a los cuales se sumaron las 

intenciones de gobiernos como el de Venezuela y Bolivia para la firma de un pacto internacional 

en pro de la defensa del agua como un derecho humano (Santos et al., 2006). 

Colombia no es la excepción, pues se encuentran procesos organizativos como la Red 

Nacional de Acueductos Comunitarios, la cual agrupa organizaciones comunitarias que se han 

conformado para el ejercicio del derecho al agua potable y a la autogestión del agua, motivadas 

por “la comunidad y la vida, no el dinero [en tanto] guardianes de los territorios y los bienes 

comunes” (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2019, párr. 9). 

El año de 2013, la comunidad del corregimiento El Pomo, ubicado en municipio de El 

Cerrito1 (Valle del Cauca, Colombia), legalizó su acueducto veredal en razón del riesgo que 

comenzaba a representar el incremento desmedido de diferentes actividades turísticas y 

recreativas en la zona, que se encuentra en el sector de influencia de la Hacienda El Paraíso, un 

destino turístico de interés departamental. 

 
1 El Cerrito cuenta con otros once corregimientos: Santa Elena, El placer, San Antonio, Santa Luisa, los Andes, El 

cerrito, El castillo, El moral, El Carrizal, Aují y Tenerife. El municipio tiene una extensión de 4.056 km2, una 

población de 57.000 habitantes hasta el año 2020 y una topografía montañosa sobre la Cordillera Central y una 

amplia zona plana sobre el valle geográfico del río Cauca (Alcaldía municipal de El Cerrito, 2016). 
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Figura 1 Mapa de El Cerrito con sus corregimientos 

Fuente: https://elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

Dichas actividades comenzaron a consolidarse por las características propias de la zona 

que cuenta con sectores de alta montaña que son aprovechados para la práctica del parapentismo 

y, por la riqueza hídrica2 que riega sus tierras, también se aprovecha para otro tipo de deportes 

extremos. Estos factores han ido modificando la actividad agrícola desarrollada históricamente 

por las familias del corregimiento como consecuencia del considerable aumento en las 

operaciones turísticas y recreativas en la zona. 

En ocasión del incremento de la población, lo que generó una alta demanda de agua en la 

comunidad, las y los habitantes del corregimiento tomaron la decisión de constituirse legalmente 

para administrar el acueducto y así generar acciones para ampliar la cobertura, mejorar la calidad 

del servicio y tratar de cuidar el agua ante el impacto del turismo en la zona. Sin embargo, una 

vez organizados y con poder legal para incidir en decisiones administrativas, se empezaron a 

evidenciar algunas tensiones con propietarios de fincas turísticas quienes comenzaron a ver en la 

 
2 La hidrografía del municipio de El Cerrito está compuesta por tres ríos (Amaime, Cerrito y Zabaleta) que nacen en 

la Cordillera Central que desembocan en el río Cauca. Cabe mencionar que en el corregimiento de El Pomo se 

encuentra una zona con nacimientos de agua y muchos riachuelos y quebradas que nutren el río Cerrito (Alcaldía 

municipal de El Cerrito, 2016). 

https://elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
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comunidad organizada alrededor del acueducto veredal una figura antagónica a sus intereses. 

Asimismo, las actividades informales alrededor del comercio turístico y recreativo de la zona 

terminaron siendo un escenario para resolver la cuestión económica de muchas familias en el 

corregimiento. 

Estas tensiones empiezan a configurar escenarios problemáticos pero con la 

particularidad de que, en el fondo, la dependencia del agua era un rasgo común para todos: para 

los campesinos, la defensa del agua estaba asociada a la posibilidad de conservar calidad de vida 

para sus familias; para los empresarios del turismo, la riqueza hídrica del sector representa la 

posibilidad de mantener a flote su negocio, y para algunos habitantes del sector, el agua ahora 

representa la posibilidad económica de subsistir.  

Desde la perspectiva de los bienes comunes, el acceso al agua se convierte en una 

condición necesaria para la vida, donde todas las personas tienen el derecho de disfrutarla y el 

compromiso de cuidarla. No obstante, las diferentes comprensiones que se tienen sobre el agua y 

su funcionalidad, el grado de injerencia que se tiene sobre decisiones administrativas en virtud de 

las relaciones políticas, la escasa regulación y control que tienen las autoridades municipales y 

departamentales para la operación del turismo ecológico y las profundas transformaciones 

socioculturales que se desprenden de estos cambios vocacionales del contexto, han abierto 

profundas brechas que limitan la posibilidad de articular esfuerzos para desarrollar actividades en 

el marco de principios de sustentabilidad ambiental.  

Por lo anterior, resulta importante y necesario comprender esas prácticas en las que la 

comunidad organizada resiste y logra resolver sus diferencias con otros actores teniendo como 

referente la defensa de un bien común como el agua, elemento de gran importancia para la línea 

de investigación Ciudadanías y Resistencias de la Maestría en Paz, desarrollo y ciudadanía, 

pues se ancla en su macroproyecto Lo común y el uso de los bienes comunes como expresiones 

de nuevas ciudadanías y territorialidades para la paz en Colombia.  

Teniendo en cuenta la importancia de realizar este estudio que permita evidenciar las 

formas en que la comunidad se ha organizado para cuidar el agua y defender su territorio, se 

estudiara a las familias campesinas que se enfrentan al fenómeno de cambiar su actividad agraria 

por la actividad turística como fuente primordial de sus ingresos. 
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1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas de resistencia social que han construido las familias campesinas 

de la comunidad del corregimiento El Pomo (El Cerrito, Valle del Cauca) para la defensa de su 

territorio en relación con el cuidado del agua? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Comprender las prácticas de resistencia social que han construido las familias campesinas 

de la comunidad del corregimiento El Pomo (El Cerrito, Valle del Cauca) para la defensa de su 

territorio en relación con el cuidado del agua. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las formas de organización comunitaria de las familias campesinas fundadoras 

de El Pomo frente al cuidado del agua para la defensa del territorio. 

• Identificar el repertorio de acciones realizadas por las y los habitantes de El Pomo en 

relación con el cuidado del agua, especialmente del río Cerrito. 

1.3 Justificación 

La presente investigación se enfoca en describir las prácticas de resistencia social en 

defensa y cuidado del agua de las familias campesinas del corregimiento El Pomo en el 

municipio de Cerrito (Valle del Cauca) , donde la actividad económica del sector sufrió una 

transformación en su economía pasando de la actividad agrícola a la turística, con lo que se 

busca aportar a la comprensión de una problemática que actualmente afecta su principal fuente 

hídrica, el río Cerrito, como consecuencia de las prácticas turísticas. 

El turismo se ha constituido en actividad económica principal dentro del corregimiento de 

El Pomo, con lo que se puso en riesgo el río Cerrito, del que depende su población, debido a la 

contaminación por vertimiento de basuras, ingreso por parte de los turistas a la bocatoma del 

acueducto veredal y deforestación en las riberas del Río. Lo anterior trajo como consecuencia 

inconformidad y oposición en parte de la población de este corregimiento que hace parte del 

municipio El Cerrito (Valle del Cauca). 
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El cuidado del agua es esencial para el goce de este elemento como un derecho 

fundamental que ha sido dado a los seres humanos y es un bien común que comunidades como la 

de El Pomo vienen gestionando a través de su acueducto veredal y del cual depende el bienestar 

de la comunidad en cuanto a su subsistencia y al desarrollo de la actividad turística del 

corregimiento en la que participan muchos habitantes de la zona. 

Partiendo de que la resistencia ciudadana abre la posibilidad de cambios que favorecen la 

transformación de los pueblos, posibilita diálogos y la creatividad en los métodos de trabajo 

colectivo, esta investigación aporta al proyecto macro Lo común y el uso de los bienes comunes 

como expresiones de nuevas ciudadanías y territorialidades para la paz en Colombia de la línea 

de investigación en Ciudadanías y resistencias, que permitirá identificar y describir prácticas de 

resistencia social que las familias campesinas han venido construyendo frente a la defensa de los 

bienes comunes como el agua para el cuidado de su territorio, los cuales vienen siendo afectados 

por la actividad del turismo. 

1.4 Antecedentes investigativos 

Para este trabajo de investigación se realizó una búsqueda de trabajos empíricos para lo 

cual se exploraron bases de datos bibliográficas, considerando los siguientes tópicos: resistencias 

campesinas, agua como bien común, conflictos ambientales, acciones colectivas frente al 

cuidado del agua, defensa del agua. La selección de los textos se hizo con base en aquellos 

documentos que priorizan la resistencia campesina frente la defensa del agua en el contexto 

internacional, nacional y regional. 

En el contexto internacional, la investigación denominada Hacia una nueva cultura del 

agua en México: organización indígena y campesina. El caso de la presa Villa Victoria (Orozco 

y Quesada, 2010), describe las prácticas, organización y resistencias sociales generadas por la 

construcción de la represa Villa Victoria. El autor aborda los conflictos que afectaron la 

población: los problemas sociales, afectación ambiental de las comunidades indígenas que viven 

cerca de la represa. Por otra parte, el estudio describe las iniciativas locales, organización y las 

diferentes acciones organizativas de la comunidad indígena en defensa de sus derechos sobre el 

agua. Esta investigación aporta información sobre las diferentes prácticas de resistencia de las 

comunidades frente a la defensa del agua y cuidado del mismo para comprender una de las 
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categorías a revisar en el presente estudio: resistencias de las comunidades campesinas de la 

comunidad El Pomo, defensa y cuidado del agua. 

Por otro lado, el estudio Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas 

de México (Martínez et al., 2017) aborda el problema sobre las poblaciones indígenas que se 

encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas, en zonas de reserva forestal, zonas 

hidrográficas que abastecen el agua a las ciudades y zonas de riesgo. De acuerdo al observatorio 

de conflictos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), México es uno de los 

países donde más se ha generado conflictos socio ambientales, con las poblaciones indígenas, 

menciona que se han presentado más de 80 tipos de conflictos socio ambientales con las 

comunidades indígenas por el agua. La mayoría de estas comunidades se encuentran cerca de las 

hidrográficas, donde se encuentran los nacimientos de ríos (como se citó en Martínez et al., 

2017). 

La investigación de Hernández y Mouly (2019), Namakasia yaqui: Resistencia civil por 

la defensa del agua, describe las luchas y resistencias que ha realizado la comunidad indígena 

frente al Estado y a la empresa privada por proteger el agua y los recursos naturales. La 

comunidad indígena del yaqui ha ejercido en colectivo acciones de resistencia, como las 

marchas, organizarse con otros grupos indígenas y el cuidado de sus reservas y territorios. Con 

estas acciones la comunidad protege su territorio impidiendo que sean despojados de sus tierras. 

Otro de los estudios que aporta a este trabajo de investigación es el desarrollado por 

Oliva (2011) titulado El turismo y sus implicaciones sobre la población local y el recurso del 

agua en la cuenca del río Mindo en el que habla sobre la afectación de la cuenca del río Mindo 

(Ecuador) por el turismo, su impacto positivo y negativo sobre la población. Asimismo, describe 

las problemáticas que afecta el agua es las relacionadas con el turismo en zonas donde hay 

cuencas hídricas, y zonas verdes que son fuente de ingreso para las comunidades, el autor 

menciona que 

en Mindo el agua es un recurso que se encuentra inmerso en la población, no solo para el 

consumo humano, si no que se lo utiliza como una fuente de ingresos económicos con el 

turismo, ya que las actividades turísticas que se ofertan en la zona son en su mayoría son 

con agua. (p. 53) 
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Asimismo, menciona que la no planificación de la actividad turística ha provocado 

desordenamiento del territorio debido a construcciones hoteleras y la falta de cooperación de sus 

habitantes frente a la conservación de la naturaleza. 

Este estudio es interesante por los aportes al presente trabajo de investigación, ya que el 

corregimiento El Pomo cuenta con una fuente hídrica como los es el río Cerrito, del cual hace 

parte del acueducto veredal que provee de agua para el consumo a toda la comunidad; a su vez, 

este río también es fuente de ingresos económicos de los habitantes del sector, la comunidad se 

ha dedicado al turismo ecológico y recreativo. Siendo el turismo la actividad económica 

principal de la comunidad de El Pomo, este ha traído como consecuencia afectación en su fuente 

hídrica principal, el río Cerrito; la principal, relacionada con el vertimiento de desechos de los 

visitantes en la cuenca, según relata en comunicación personal la señora Marleny Montaño, 

presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. 

Otro estudio realizado en Ecuador es la investigación El turismo y su influencia en los 

habitantes del Recinto Agua dulce del Cantón Jipijapa (Sánchez, 2015), el cual aporta algunos 

elementos a la apuesta investigativa desarrollada. El autor se refiere al turismo comunitario y su 

influencia en los habitantes de la comunidad Recinto de Agua dulce del Cantón Jipijapa, describe 

prácticas organizativas de la comunidad frente al turismo comunitario como actividad económica 

principal, entendiéndose como turismo comunitario 

un modelo de gestión donde la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y /o 

cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico 

caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de 

acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 

reinversión de los beneficios de la actividad turística. (Sánchez, 2015, p. 6) 

Esta investigación aporta al presente trabajo conceptos como el turismo comunitario, 

desarrollado por la comunidad El Pomo, el cual, por su naturaleza y ubicación en un sitio 

histórico, sus integrantes deciden aprovechar sus paisajes y su río. Otro elemento que aporta el 

estudio es el enfoque ambiental, donde se describe la preparación que recibe la comunidad para 

“la conservación del medio ambiente, tratando de disminuir los impactos de la contaminación 

como ruido, bióxido de carbono, desechos sólidos y visuales” (Sánchez, 2015, p. 15). 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

10 

A nivel nacional, la producción investigativa reporta y describe características sobre 

luchas y resistencias por el territorio y la defensa del agua. El estudio de Gutiérrez y Silva 

(2018), Educación comunitaria campesina: para la defensa del agua y territorio en la provincia 

de Sumapaz, describe prácticas que vienen realizando los campesinos de Sumapaz, en defensa de 

la preservación del agua y frente a la amenaza de las políticas extractivitas apoyadas por parte 

del estado colombiano. En Sumapaz, zona en la que se encuentra el páramo más grande del 

mundo, se pretende llevar a cabo proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas y 

extracción minera, otra construcción de hoteles y un gran parque que amenaza con el despojo de 

sus tierras a los campesinos que allí habitan, esto ha conllevado a que la comunidad se organice y 

empiece a generar acciones de resistencia en defensa del bien común.  

Una de las acciones que realizaron los campesinos de Sumapaz fue la Gran caravana 

Internacional en defensa de la vida, territorio y agua, realizada del 25 de julio al 2 de agosto del 

2016 con el objetivo de “visibilizar las amenazas extractivitas en la región y, asimismo, las 

resistencias que nacen de las comunidades en defensa de los territorios” (Gutiérrez y Silva, 2018, 

p. 53); investigación que aporta al presente trabajo información sobre la manera como las 

comunidades desarrollan prácticas organizativas en defensa y cuidado del agua. 

Otro estudio es la tesis de maestría Prácticas de resistencia no violenta por el agua como 

bien común: El caso del acueducto comunitario del Caney Alto Restrepo-Meta (Barbosa et al., 

2018), en la que se encontraron situaciones similares a las vividas por la comunidad de El Pomo. 

Por un lado, así como en el Caney Alto, es la misma comunidad de El Pomo la que administra el 

acueducto veredal a través de la Asociación de Usuarios del Acueducto, Alcantarillado y/o Aseo 

del Corregimiento El Pomo veredas Rosario-Bolivia Municipio El Cerrito-Valle Del Cauca 

(ACUAPORO), para lo cual tuvieron que hacer ajustes en su infraestructura y pasar las pruebas 

de saneamiento para poder suministrar agua para el consumo humano. Por otro lado, en el 

trabajo de investigación revisado los autores mencionan las problemáticas que afronta la 

comunidad del Caney, tales como la falta de pertenencia de algunos habitantes del sector, de 

cultural ambiental, ahorro del agua y la contaminación de las fuentes hídricas por parte de los 

turistas y algunos habitantes del sector. 

Otra de las investigaciones es la que recoge el artículo Derecho al agua: una lucha social 

en Bogotá (Díaz, 2017), que plantea el agua como un elemento clave para la vida y las amenazas 
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como consecuencia de un modelo de privatización y mercantilización, a lo que se suma que el 

Estado no reconoce el agua como un derecho humano fundamental. Esta mirada ha conllevado a 

desigualdad e injusticia en todo el planeta, por ende, se han generado movilizaciones por parte de 

las personas que defienden el agua como un derecho. Otro rasgo importante que arroja la 

investigación es el reconocimiento de los acueductos comunitarios como procesos de autogestión 

comunitaria que se han organizado en busca de una construcción colectiva de bienestar en los 

territorios. La investigación, de tipo cualitativo interpretativo, establece una relación entre la 

lucha social y el agua como derecho fundamental en Bogotá y pone en contexto las diferentes 

problemáticas que se generan frente a la defensa del agua y cuidado de la misma, la labor que 

prestan los acueductos comunitarios y las formas de resistencia frente a las políticas de 

privatización del agua por parte del Estado. 

A nivel regional son escasas o nulas las investigaciones en relación con la problemática 

del presente estudio en el Valle del Cauca. Por ello, se recoge en este grupo de trabajos el estudio 

La educación ambiental construcción de saberes para el manejo de la biodiversidad (caso de 

estudio Páramo Valle Bonito y en Clave Sub xerofítico Cresta de Gallo y área de conectividad 

Cuenca del río Amaime (González, 2009). Esta investigación da cuenta del aporte de los saberes 

y plantea una metodología educativa referente a lo que es educación ambiental en el área rural 

dentro de la zona de estudio. 

Algunos de los hallazgos más relevantes dentro de la investigación de González están 

relacionados con la forma como la comunidad puede aportar para que se dé la transmisión de 

saberes que fomente una cultura ambiental que le permita organizarse en torno a prácticas de 

conservación de la cuenca del río. Dentro de esas se encuentra algunas relacionadas con la 

conservación de sus suelos, de su territorio, para que tengan un desarrollo sustentable y no lo 

sigan afectando. La pertinencia de los hallazgos en relación con lo que viene aconteciendo en El 

Pomo está dada por una de las problemáticas que se develan en esta investigación frente a formas 

de actividades económicas más sustentables que, por ejemplo, a través del turismo, no afecten 

fuentes de agua tan importantes como el río Cerrito, pero también por la importancia de las 

prácticas organizativas con respecto a la defensa y el cuidado del agua. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Para abordar el problema de investigación se parte de varias conceptualizaciones como lo 

son resistencias sociales campesinas, defensa del territorio para el cuidado del agua y el agua 

como bien común. El abordaje de las formas de resistencia social de las comunidades 

campesinas supone dirigir la mirada hacia nuevas epistemologías, relacionadas con los 

conocimientos subalternos que han sido excluidos, silenciados o ignorados desde la colonialidad 

del saber y el poder, no desde la perspectiva del rescate referido a la autenticidad cultural, sino 

como centros de producción del conocimiento que se ubiquen entre lo tradicional y lo moderno 

(Castro y Grosfoguel, 2007). Esto es mucho más apremiante cuando las formas de abordar los 

problemas campesinos han estado ligados al desarrollo desde lo que se podría llamar una 

colonialidad del conocimiento, entendida como la continuidad histórica entre los tiempos 

coloniales y los llamados tiempos postcoloniales que abarca relaciones coloniales de poder que 

poseen una dimensión epistémica, es decir, cultural. Esas miradas han hecho posible la 

homogeneización e imposición de conceptos desde el centro, tales como desarrollo y, con él, las 

dinámicas de depredación de los bienes comunes naturales. 

Es así como dentro de esta apuesta investigativa se busca ir más allá de ese desarrollo 

histórico, visto desde la colonialidad y esa lógica que impone el control, la dominación y la 

explotación, disfrazada por el discurso de la civilización, el progreso y la modernización, cuyo 

poder actúa sobre los sujetos (Chakrabarty, 2008). Es una apuesta por develar el poder propio de 

la subjetividad de las comunidades campesinas que desde un lugar crítico hacen y construyen 

resistencias frente a la depredación de sus formas de vida, de sus territorios. 

En esa vía, la investigación gira alrededor de dos categorías centrales desde las cuales se 

pretende comprender dichas formas de resistencia y las dinámicas que la comunidad de El Pomo, 

Valle del Cauca, ha venido construyendo su relación con el agua, el territorio y la naturaleza. 

Estos elementos conceptuales centrales, los cuales serán abordados en las líneas que siguen, 

tienen que ver con el concepto de agua como bien común, resistencias sociales campesinas.  

2.1. El agua como bien común 

El agua es inherente a la naturaleza y es elemento esencial en el proceso de la vida dentro 

del planeta. Tal como lo menciona Natenzon y González (2012), “la centralidad del agua en todo 

proceso vital, es suficiente para otorgarle la categoría de bien común esto es aquel heredado por 
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un grupo social sea este una comunidad pequeña o toda la humanidad” (p. 54), donde lo común 

estaría ligado “al bienestar y a las riquezas que son comunes a todos los miembros de una 

sociedad históricamente dada; por supuesto entre ellos se incluyen los bienes comunes materiales 

que nos proporciona (y nos une) con la naturaleza (agua, aire, biodiversidad)” (Useche, 2016a, 

párr. 4). Desde ese punto de vista, es todo lo que está dispuesto naturalmente, indispensable para 

la subsistencia de la humanidad y que hace parte de los bienes comunes, entendidos por Boking 

como “esas cosas a las que tenemos derecho por el solo hecho de ser miembros de la familia 

humana: el aire que respiramos, el agua dulce que tomamos, los mares, los bosques, la montaña, 

herencia genética, a través de la cual se transmite toda la vida la diversidad de la vida misma” 

(como se citó en Barlow, 2008, p. 3). 

El concepto de agua como bien común, según Barlow (2008), parte de un principio de la 

sociedad tradicional, donde lo que le pertenecía a uno les pertenecía a todos, concepto que se 

aplicó de manera universal. Este concepto del bien común es sinónimo de comunidad, tiene que 

ver con el respeto por los derechos y las preferencias de otros, también tiene que ver con esa 

concepción sobre cómo han avanzado muchas comunidades para luchar por la protección de sus 

aguas contra muchas amenazas, tales como la contaminación, la privatización y la 

mercantilización. 

Desde el concepto del bien común, por ejemplo, se cuestiona a muchas empresas que 

pueden dañar y atentar contra las fuentes de agua y que no cumplen las normas ambientales para 

su funcionamiento. Otro aspecto que se plantea desde dicho concepto es el agua como un 

elemento finito, que necesita cuidarse y es de vital importancia para la subsistencia de la vida y 

de los ecosistemas, pues el agua es suministrada a todos los seres humanos por la naturaleza y 

por ende no le pertenece a nadie, tampoco nadie tiene derecho a explotarla ni privatizarla y todos 

somos responsables del cuidado de la misma.  

Esa relación construida por los seres humanos con el agua se puede entender desde dos 

horizontes de comprensión: uno simbólico y otro político (Boekhout, 2016). Desde la 

comprensión simbólica del agua como bien común se recogen los significados y el tipo de 

relaciones que los sujetos establecen con ella y desde lo político aquellos problemas que se 

experimentan en la relación sujeto-agua, pero también a las distintas maneras que se han 

construido para intentar solucionarlos. 
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2.1.1 El agua como comprensión simbólica 

Tobón (2013) señala que existe una relación entre el agua y la humanidad que está 

atravesada por una profunda complejidad de manifestaciones sociales y socio naturales, 

expresadas en prácticas religiosas, rituales curativos, actividades recreativas, pero también en 

formas de aprovechamiento de ese elemento para la salud, cumpliendo así “un rol esencial e 

integral en las configuraciones territoriales y las dinámicas socioespaciales tanto en el mundo 

pasado como en el actual” (p. 9). 

En ese sentido, la importancia de explorar el significado del agua, en general, y del río 

Cerrito para la comunidad de El Pomo, en particular, permite comprender la construcción de 

referentes simbólicos que sus integrantes han establecido con su río, pero también identificar si 

esas construcciones dan cuenta de las concepciones sobre el agua como un bien común al cual 

tienen derecho todos y todas, pues desde allí se podrían vislumbrar acciones frente al cuidado del 

líquido vital. 

2.1.2 El agua como comprensión política 

El agua como derecho humano se refiere a que el agua es fundamental para todas las 

actividades cotidianas y por ello se debe garantizar su acceso. En otras palabras, el agua sería un 

derecho fundamental de todo ser humano por lo que todo ser humano tendría el derecho a 

acceder a ella. Santos et al. (2006) dice que en el desarrollo del milenio hay una meta que es 

reducir la cantidad de personas que no tienen acceso al agua; sin embargo, refiriéndose a 

Uruguay, el autor menciona que hay personas sin acceso al agua potable y el saneamiento en 

algunas partes de este país. 

En un informe de desarrollo humano del 2005 se habla mucho de la vulnerabilidad contra 

enfermedades infecciosas debido a que hay poco acceso al agua limpia. Otro de los aspectos que 

se considera como amenaza, que atentan contra la concepción del agua como derecho 

fundamental, es la mercantilización del agua, beneficiando grandes empresas las cuales están 

dedicadas a este negocio y eso es uno de los debates (Santos et al., 2006). 

Bollier plantea que en la medida en que somos ciudadanos tenemos participación en la 

esfera de lo público y los gobiernos deben garantizar y promover dicha participación tanto en el 

presente como en el futuro (como se citó en Barlow, 2008). En este sentido, los gobiernos deben 
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proteger al agua de toda empresa cuyos fines sea la mercantilización, protegiendo a la ciudadanía 

de toda posible crisis referida al acceso del agua como consecuencia de los intereses económicos 

que se puedan crear alrededor de ella. 

Barlow (2008) argumenta que la respuesta a la crisis mundial del agua se debe 

fundamentar en dos pilares esenciales: la conservación del agua, por un lado, y del otro la 

equidad en el acceso a la misma. Bajo estas dos premisas, los gobiernos deberían trabajar y 

asumir el agua como derecho. 

2.2 Resistencias sociales campesinas 

Para Useche (2016b) las resistencias sociales tienen que ver con esas luchas y acciones 

que han realizado las comunidades frente a la desigualdad y la injusticia que surgen como 

respuesta a estados hegemónicos que quieren imponer su verdad totalitaria, desconociendo la 

diversidad de culturas, raza, religiones, etc. En ese sentido, las resistencias sociales ponen en 

evidencia aquello que atente contra la vida, la libertad y los derechos de todo ser humano, 

entretejiendo una “tupida maraña de signos y símbolos, de rituales y mitos, de sensaciones y 

miradas, de toda la potencia del deseo, [que] van entrando en contacto, juntándose y repeliéndose 

para convertirse en la incubadora de una potencia inesperada de la vida” (p.23). 

Soto (2017) señala que los movimientos campesinos han adquirido una importancia al 

interior de los movimientos sociales, en especial durante los últimos 40 años de acción colectiva 

en América Latina. Esta idea la sostiene a partir de la experiencia del Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el Brasil, así como del levantamiento campesino e 

indígena ocurrido en el Ecuador, Bolivia y México. Afirma, además, que estos movimientos son 

la respuesta a las consecuencias que trae la globalización en estos países y que dichos 

movimientos se fortalecen por la comprensión histórica de sus acciones. 

Barlow (2018) menciona que hay un movimiento a nivel mundial en el que está creciendo 

la resistencia contra lo que es la destrucción del agua de los ríos y también la distribución 

inequitativa del agua. Su consigna es “agua para todos” y lucha por el acceso al agua potable y a 

la vida, la salud y la dignidad y se encuentra presente en muchas comunidades locales que luchan 

por la protección del agua de sus aguas como bien común. Estas luchas por el agua construyen 

un repertorio de acciones que se suma a formas de resistencia no violenta, entendida por 

Chenoweth y Cunningham (2013) como “la aplicación del poder civil no armado que usa 
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métodos noviolentos como protestas, huelgas, boicots y manifestaciones, sin lastimar o amenazar 

de lastimar a las personas” (como se citó en Hernández y Mouly, 2019, p. 207). 

2.2.1 Conflicto ambiental por contaminación 

Una de las problemáticas que afronta la humanidad referente al agua es la contaminación 

que pone en riesgo los ecosistemas, necesarios para las reservas naturales del agua. Barlow 

(2006) sostiene que los seres humanos estamos atentando contra los ámbitos comunes al destruir 

las cuencas hidrográficas, que son necesarias para la subsistencia. Con estas acciones la 

humanidad, prontamente, se quedaría sin agua y ante la escasez del agua, queda amenazada la 

subsistencia de la naturaleza y otras especies. Por otro lado, Tobón (2013) manifiesta que la 

crisis del agua es un fenómeno a nivel mundial relacionado con la contaminación que comparten 

elementos comunes como la sobreexplotación, la deforestación y la erosión.  

Ribeiro y Clark plantean que los conflictos en torno al agua responden a las diferentes 

caras de un mismo problema ambiental: la privatización. La privatización es entendida por ellos 

como un proceso por el cual se priva a alguien de algo que antes era público (como se citó en 

Santos et al. 2006). En este sentido, los conflictos en torno al agua responden a dinámicas de 

apropiación para fines de lucro particular como el caso de riegos de cultivos, megaproyectos, 

represas o incluso la comercialización del agua. Estos generan impactos ambientales, en tanto 

daños o afectaciones al ambiente como producto de actividades humanas que se expresan en 

problemas ambientales, los cuales que tienen un lugar en la agenda pública y se transforman en 

conflictos ambientales, entrando en escena diversidad de actores sociales que se organizan para 

reducir sus impactos, pero también para que dicho lugar permita “modificar la balanza de poder 

de los actores involucrados” (Torres, 2015, p.23). 

2.2.2 Defensa del territorio y el agua  

Al hablar sobre la defensa del territorio y del agua se hace referencia a las formas 

organizativas que caracterizan a la comunidad campesina en cuanto a sus concepciones y 

relaciones con la naturaleza, los significados que tiene para ella el Río y su relación con el 

mismo, las formas de vida y organizativas y otras dinámicas que realiza la comunidad para 

afrontar la problemática frente a la defensa del territorio en función del cuidado del agua, que se 

traducen en acciones colectivas. Estas son acciones que tienden a ser expresivas de la 

comunidad, tienen elementos simbólicos que ayudan a afirmar una identidad o sensibilizan a la 
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comunidad frente alguna situación, asís como definen formas de comunicarse o comunicar algo, 

de organizarse o movilizarse hacia una acción determinada para exigir sus derechos (Torres, 

2009). 

Para Barlow (2018), la necesidad de reivindicar el control de las comunidades sobre las 

fuentes hídricas locales está relacionada en que la gestión realizada debe ser sustentable y 

equitativa por cuanto depende de la cooperación de todos los miembros de la comunidad. 

Asimismo, en esa gestión debe participar la comunidad de una manera equitativa y solidaria para 

que sus miembros tengan derecho a este bien común. De allí que es muy importante las acciones 

que las comunidades hagan frente al cuidado de la misma, generando dinámicas de diálogo e 

integración. 

En esa vía, el cuidado del agua se refiere al valor y las acciones que realizan las familias 

campesinas del corregimiento El Pomo del cuidado del río Cerrito, el cual provee el acueducto 

veredal del que se beneficia toda la comunidad. Esta dimensión se refiere al valor y las acciones 

que realizan las familias campesinas del corregimiento El Pomo del cuidado del río Cerrito, el 

cual provee el acueducto veredal del que se beneficia toda la comunidad.  

La defensa del agua también tiene relación con el cuidado del territorio que ejercen las 

comunidades. Blanco (2007) sostiene que la idea de territorio alude a una porción de superficie 

terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y proyecto de una sociedad que se 

desarrolla en un espacio dado (como se citó en Silva, 2015). Así, el territorio no es solo lo 

material sino también las interacciones y construcciones que allí se desarrollan. 

En los territorios las comunidades despliegan un repertorio de acciones que deben 

recoger figuras no convencionales y ser empeladas contra aquellos contradictores que ostentan el 

poder y que estarían dispuestos a emplear la violencia para ejercerlo como medio para alcanzar 

su cometido (Schock, 2007). Este repertorio se va configurando en una serie de prácticas de 

resistencia que las comunidades construyen, en este caso, para la defensa del agua y de los 

ecosistemas que componen sus territorios, muchas de ellas “contra megaproyectos y la 

promoción de un modelo de desarrollo a escala humana que priorice la solidaridad y la 

protección de la naturaleza” (Drago, 2008, p. 117). 
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Capítulo 3. Enfoque y diseño metodológico de la investigación 

En relación con el agua, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en el territorio desde 

una mirada que permita interpretar esas formas de relaciones que la comunidad ha venido 

construyendo con el Río, el diseño metodológico se construyó a partir del enfoque interpretativo 

que enfatiza en “la comprensión de los procesos desde las propias creencias, valores y 

reflexiones” (Ricoy, 2006, p. 17), lo cual permite una reflexión en y desde la praxis, 

conformando la realidad de hechos observables y externos por significados e interpretaciones 

elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con las y los otros dentro de un 

contexto determinado. 

A partir del enfoque seleccionado, se optó por la historia de vida (ver Anexo C) como 

estrategia metodológica en tanto permitió indagar sobre los procesos sociales y colectivos a 

través de la reconstrucción y el análisis de las trayectorias de vida de personas significativas para 

dichos procesos porque ellos permiten explicar la relación entre el relato individual y el conjunto 

social, siempre teniendo en cuenta los alcances y las limitaciones del material obtenido en la 

investigación y posibilitando “generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 

reconstrucción de las experiencias personales” (Puyana y Barreto, 1994, p. 185). 

3.1 Participantes 

Para la investigación fueron seleccionadas cinco personas de familias que estuvieron 

desde los inicios de la conformación del corregimiento El Pomo, ya que contaban con 

información amplia sobre la historia del territorio y podían dar cuenta de los procesos de 

transformación que ha vivido la comunidad, así como de aquellos que tenían que ver con las 

formas de organización comunitaria alrededor del acueducto veredal. Otro criterio de elección 

estuvo relacionado con los liderazgos que han venido desarrollando en la comunidad, donde 

algunas de ellas forman parte de la Junta de Acción Comunal. 

Dentro de las personas vinculadas al proyecto estuvo la señora Marleny Montaño, una 

mujer lideresa nacida y criada en El Pomo. Sus cualidades seguramente fueron el legado de su 

madre, otra lideresa reconocida en el corregimiento desde los inicios del mismo y le han valido 

desempeñarse como presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Pomo, historia de liderazgo 

le ha permitido contar con un enorme reconocimiento y respeto por parte de la comunidad a la 

cual ha servido de manera incondicional. 
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Otro de los participantes fue el señor Hugo García Yusti, un habitante de El Pomo desde 

niño, reconocido en la comunidad por ser agricultor y apoyar la Junta de Acción Comunal. Sus 

abuelos y padres fueron de los primeros en migrar hacia el corregimiento y se establecieron para 

echar raíces. La importancia de este hombre dentro de la investigación estuvo relacionada con la 

información suministrada sobre el pasado y presente de la comunidad. 

El señor Raúl Vásquez Martínez también hizo parte de las personas participantes, un 

campesino laborioso de la región que fue nacido y criado en El Pomo. Él participaba dentro de 

una organización que hace presencia en el corregimiento, la Fundación Ambiente Paraíso, donde 

se dedicaba a labores de jardinería. Es hombre campesino fue crucial para comprender con 

mayor claridad aquellos aspectos relacionados con los saberes culturales de la cultura campesina 

dentro de la zona. 

Al grupo de participantes se sumó la señora Aidali Paja Quintero, una habitante de El 

Pomo, cuyos padres fueron habitantes del corregimiento desde sus inicios. Esta mujer también 

realizaba labores relacionadas con la preparación de alimentos dentro la Fundación Ambiente 

Paraíso. Su claridad sobre los procesos comunitarios y, como Raúl, sobre los saberes culturales 

con respecto a la cultura campesina de la zona, fueron un factor determinante para el proceso de 

recopilación de información. 

Por último, dentro de las personas participantes estuvo el señor Giovanny Ángel Sánchez, 

integrante de la junta directiva de la Asociación de Usuarios del Acueducto, Alcantarillado y/o 

Aseo del Corregimiento El Pomo veredas Rosario-Bolivia Municipio El Cerrito-Valle Del Cauca 

(ACUAPORO), encargada de administrar el acueducto veredal. Este participante fue esencial 

para comprender las dinámicas de funcionamiento del acueducto y brindó información clave 

sobre el impacto generado por los problemas ambientales que han resultado de las actividades 

relacionadas con el turismo. 

3.2 Técnicas 

La recolección de la información se realizó a través de entrevistas semiestructuradas que 

se aplicaron a cinco personas integrantes del mismo número de familias fundadoras del 

corregimiento, quienes participaron de manera voluntaria. Las entrevistas se desarrollaron por 

medio de los relatos desde las cuales se pudo generar un diálogo con las personas entrevistadas, 

obteniendo datos importantes de acuerdo a las categorías descritas para la investigación. La 
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relevancia de esta técnica, según Martínez (2011), radica en que es posible realizar una 

“recolección de la información en profundidad donde el informante expresa o comparte 

oralmente y por medio de una relación interpersonal con el investigador su saber (opiniones, 

creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes) respecto de un tema o hecho” (p. 28-29). 

3.3 Fases del trabajo de campo 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se realizó primero un acercamiento a la comunidad 

y se hizo un sondeo con los miembros de la comunidad, fue así como se tuvo conversación con 

la señora Marleny Montaño, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El 

Pomo, quien mostró su apoyo e interés en la investigación realizada y sirvió de puente para 

poder contactar a otros miembros de la comunidad. Esta aproximación permitió configurar un 

trabajo que se realizó en las siguientes fases del trabajo de campo. 

3.3.1 Fase I: alistamiento – conceptualización 

En esta fase se realizaron búsquedas a través de bases de datos como Scopus, Dialnet, 

Google Académico, Redalyc, cuya información sirvió para la construcción del marco conceptual 

y teórico, así como para los antecedentes, que permitiera desarrollar de manera teórica cada una 

de las categorías. Asimismo, se generó un proceso de contacto con la comunidad que permitió 

fortalecer las confianzas para el desarrollo del trabajo. 

3.3.2 Fase II: operativa y metodológica 

Esta fase permitió contactar a las personas seleccionadas, diseñar los instrumentos de 

recolección (ver Anexo A), adelantar una reunión con la Junta de Acción Comunal (JAC) y 

realizar encuentros personales para explicar el objeto del proyecto de investigación, espacio que 

también fue aprovechado para realizar una entrevista inicial o de aproximación a integrantes de 

cinco familias de la comunidad. Se desarrolló una segunda entrevista al líder de la comunidad de 

la junta de acción comunal de manera telefónica dada las circunstancias de confinamiento y 

aislamiento por afectación del COVID-19. 

Para tener una mirada sobre el proceso organizativo alrededor de la distribución del agua, 

se realizó una tercera entrevista de manera presencial a un integrante de la Asociación de 

usuarios del acueducto, alcantarillado y/o aseo del corregimiento El Pomo veredas Rosario-
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Bolivia Municipio El Cerrito-Valle del Cauca (ACUAPORO) quienes son los que administran el 

acueducto veredal. 

En el proceso de recolección de la información también se contactó a integrantes de la 

comunidad para la aplicación del formato Guía de entrevista de aproximación con integrantes de 

las familias fundadoras a cinco familias con la intención de conocer aspectos generales sobre El 

Pomo y sus habitantes. Posteriormente, se construyó el instrumento Guía de entrevista a 

integrantes de la comunidad, el cual se esperaba aplicar presencialmente para ampliar 

información con respecto a las categorías centrales de la investigación, pero se tuvo que cambiar 

por comunicaciones a través de WhatsApp y llamadas telefónicas debido a las normas de 

contingencia por la pandemia del COVID-19. 

3.3.3 Fase III: análisis de la información 

En esta fase se construyó la matriz para el registro de la información y análisis de 

resultados en la cual se organizaron y clasificaron los datos registraron con base en la matriz de 

categorías de la investigación, relacionándola con las subcategorías y dimensiones de análisis 

para el de análisis de la información recolectada a partir de las entrevistas realizadas a los 

miembros de la comunidad. 

3.4 Categorización y clasificación de la información 

Para este proyecto de investigación, se realizó la clasificación de la información 

alrededor de dos categorías centrales. La primera relacionada con el agua como bien común 

natural, donde se recogieron dos dimensiones de análisis: una sobre las comprensiones 

simbólicas de la comunidad con respecto al agua y el significado que tiene para la comunidad el 

río Cerrito, enfatizando en el significado del Río para la comunidad y las relaciones de la 

comunidad con el Río y la otra sobre las comprensiones políticas del agua como derecho, en 

tanto sujetos de derechos y deberes frente al agua, el acceso social y la articulación con actores. 

La segunda categoría, resistencias sociales campesinas, se refiere a las formas de 

organización y acciones colectivas de la comunidad dentro de su territorio, relacionado con las 

formas organizativas de la comunidad a lo largo de la historia y las acciones que han venido 

desarrollando frente a la defensa del territorio. Dentro de esta categoría se identificaron dos 

dimensiones de análisis: 1) conflicto ambiental por la contaminación del Río, la cual está 
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determinada por las problemáticas alrededor del Río y los intereses de los actores involucrados y 

2) defensa del territorio y el agua, refiriéndose a la organización, acciones y formas de vida 

comunitarias, donde los indicadores que permitirán evidenciar esta dimensión son intereses 

saberes, cultura y formas de vida campesinos y acciones realizadas frente a la contaminación. 

Tabla 1 Matriz de categorías 

Categoría 
Dimensión de 

análisis 
Indicadores 

Agua como Bien 
Común 

Compresión simbólica 
sobre el agua 

Significado del Río 
Relaciones con el Río 

Comprensión política 
del agua como derecho 

Acceso social al agua 
Articulación de actores 

Resistencias 
sociales 

Campesinas 

Conflicto ambiental por 
contaminación del Río 

Problemáticas alrededor del Río 

Intereses de los actores involucrados 

Defensa del territorio y 
el agua 

Saberes, cultura y formas de vida 
campesinos 
Acciones realizadas en el territorio 
frente a la contaminación 

 

A partir de las categorías arriba mencionadas se clasificó y se categorizó la información 

para el posterior análisis de resultados, para lo cual se construyó una matriz de análisis que 

permitió organizar y relacionar la información con cada categoría y dimensión (ver Anexo D) 

para el posterior diligenciamiento de la herramienta para el registro de datos. 

Desde allí se establecieron tres ejes para el análisis que se desarrollarán en el siguiente 

capítulo: el primero relacionado con la dependencia que han construido vital y económicamente 

con respecto a las aguas del río Cerrito, el segundo con la forma como el turismo cambió la vida 

de la comunidad de El Pomo y el tercero que recoge las formas de organización comunitaria para 

la defensa de su territorio a través del cuidado del río Cerrito. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Para el presente análisis se tuvieron en cuenta las categorías centrales (el agua como bien 

común y las resistencias sociales campesinas) para hacer un ejercicio de comprensión desde las 

narrativas de las personas entrevistadas en la presente investigación a la luz de las dimensiones y 

los indicadores de cada categoría. A partir del registro en la matriz y de las relaciones entre los 

datos allí registrados, se establecieron tres ejes de análisis para la presentación de los resultados. 

El primero, qué seríamos nosotros sin agua, tiene que ver con la dependencia del Río, 

donde se recoge aquella información relacionada con las dinámicas de subsistencia para la 

comunidad de El Pomo, donde el agua está en las actividades propias del consumo y en aquellas 

que les permiten generar ingresos. El segundo eje, ahorita todos quieren turismo, da cuenta de 

las condiciones enmarcadas en la actividad económica y aquellos aspectos que surgieron como 

consecuencia del cambio de la producción agrícola al turismo como actividad principal. De estos 

ejes se establece un tercero, la comunidad se ha organizado para el cuidado del agua, el cual da 

cuenta de esas formas de acción que han estructurado para la defensa del territorio a través del 

cuidado de las aguas del río Cerrito. Estos ejes se describirán con mayor profundidad a 

continuación. 

4.1 “Qué seríamos nosotros sin agua” 

El Río para la comunidad es un asunto de subsistencia porque de él tienen acceso para el 

consumo humano y lo aprovecha para generar ingresos económicos. Esta situación promueve 

una relación de dependencia de la comunidad hacia el Río y de ahí nace el interés por 

conservarlo. En ese sentido, se identificaron dos formas de subsistencia alrededor de las cuales la 

comunidad se relaciona con esa fuente hídrica: subsistencia vital y subsistencia económica. 

4.1.1 “El agua para el corregimiento El Pomo es un líquido muy vital” 

Estas formas van unidas a la subsistencia misma de la comunidad, donde el Río es un 

asunto vital en cuanto provee de agua a toda la comunidad para el consumo humano y la 

permanencia en su territorio. Así lo señala la señora Marleny: 

El agua para el corregimiento El Pomo es un líquido muy vital […] eso es algo muy 

importante porque qué seríamos nosotros sin agua. Yo creo que una población sin agua 

no tendríamos (sic) vida porque la vida es el agua. 
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Sus integrantes describen cómo lograron de manera rudimentaria poder llevar agua del 

Río a través de unas mangueras para poder abastecerse de agua en sus casas, como lo expresa la 

señora Aidali: 

La idea del acueducto surgió a raíz de que anteriormente no había una forma de sacar el 

agua, entonces el agua venía muy sucia, continuamente se tapaba el tubo por donde 

bajaba el líquido y se llenaba de basura y entonces constantemente se estaba yendo el 

agua y quedaba todo el pueblo, todo el corregimiento, sin agua. A raíz de eso surgió la 

idea de organizarnos y hacer el acueducto para El Pomo de una forma más organizada.  

En esa misma vía, la señora Marleny recuerda que los cambios en las formas en que 

accedían al agua fueron determinando acciones que pasaron de ser individuales a construir 

formas conjuntas para resolver esta situación. Así, por ejemplo, ella recuerda que “cuando era 

poca la población, traían el agua de la parte del Río. Cada familia traía su agua de manera 

individual y con el correr del tiempo hicieron un tanque”, el cual ahora es reconocido por la 

población como el acueducto antiguo que aún sigue en funcionamiento para complementar la 

distribución del agua hacia ciertos sectores en la parte alta de El Pomo. 

Dentro del proceso de construcción y consolidación del acueducto comunitario, la 

articulación con actores institucionales fue esencial. En ese sentido, la señora Marleny señala que 

“hace unos 20 años o más, cuando fue alcalde Jesús García Micolta, ya fue donde se comenzó a 

mejorar mucho más la calidad del acueducto”, donde el trabajo de la comunidad permitió aunar 

esfuerzos que garantizaron un acceso al agua a partir de “dos acueductos, el que está en la parte 

alta de Cerrito Adentro y el otro, mejorando la calidad”, continúa explicando la señora Marleny. 

La necesidad de obtener agua para el consumo humano evidencia también la importancia 

de considerar que el acceso al agua fuera para todos los pobladores, lo que llevó a que se 

organizaran para afrontar esta situación, logrando establecer el acueducto veredal y legalizarlo. 

Para ello, el 15 de septiembre de 2013 conformaron una entidad sin ánimo de lucro, la asociación 

ACUAPORO, encargada de administrar de manera igualitaria el suministro y la distribución del 

líquido vital.  Así pues, la comunidad logra organizarse con la finalidad de administrar el 

acueducto veredal, asumiendo unas funciones como organismo de control que vela por brindar 

condiciones adecuadas del agua del Río para el consumo humano y también vigila el buen uso 

del agua, así como el cuidado de los nacimientos de agua para el corregimiento. El señor 
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Giovanni, presidente de ACUAPORO, afirma que este trabajo permanente también ha implicado 

realizar “un monitoreo constante de que no se desperdicie [el agua]”. 

La comunidad reconoce el papel desempeñado por ACUAPORO, en tanto “se han 

encargado del manejo, de los arreglos, del mantenimiento del Acueducto; hoy en día ellos han 

esparcido mucha red y han cubierto bastante la población de nuestro corregimiento”, como lo 

señala la señora Marleny. Estas funciones garantizan que la comunidad administre el agua de 

manera equitativa para todos a través del desarrollo de acciones pertinentes para brindar el 

servicio a toda la comunidad.  

La organización ACUAPORO se erige como una instancia comunitaria y deja ver que las 

aguas del Río no han sido privatizadas, le pertenecen a la comunidad de El Pomo. Así pues, el 

agua es un bien común para todos al que todos miembros tienen derecho de manera equitativa. 

Barlow (2008) señala que “un enfoque del agua como bien común implica proteger el agua, las 

cuencas hidrográficas y las especies, y a todos los seres humanos” (p. 15). Por otra parte, señala 

que el agua como bien común es suministrada de una manera solidaria y con participación 

democrática, afirma también que los ciudadanos y las comunidades locales son los principales 

guardianes de los ríos, lagos y aguas subterráneas de los cuales depende su subsistencia. El 

hecho de que toda la comunidad campesina pudiera acceder al agua permitió a los habitantes del 

corregimiento El Pomo subsistir y establecer formas de vida, en cuanto a sus saberes, cultura y 

formas organizativas. 

4.1.2 “¡Usted se imagina este corregimiento tan turístico como es, sin el agua!” 

La segunda mirada sobre la dependencia del Río está relacionada con lo que podría 

identificarse como modo de subsistencia económica, pues el río Cerrito es el principal atractivo 

para los turistas. En esa vía, el señor Giovanni afirma que “el Río lo es todo, ¡usted se imagina 

este corregimiento tan turístico como es, sin el agua! No seríamos nada, por lo menos los 

bañaderos”. Aparece así una de las principales formas de usufructo en relación con esta fuente 

hídrica dentro de El Pomo: el turismo. 

La preocupación frente al cuidado del río Cerrito, pues sus aguas también garantizan el 

desarrollo de actividades turísticas, así lo expresa el mismo señor Giovanni: 
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Si el Río se secara, no vendría nadie a El Pomo, porque el agua lo es todo para este 

corregimiento, todos los negocios. Si no tuviéramos ese servicio tan importante para 

nosotros, esto sería muerto para todos […] el agua lo es todo para nosotros, todos se 

sirven del acueducto, todos los negocios tienen sus piscinas del acueducto […] este 

servicio que nosotros prestamos a la comunidad. 

Si bien reconoce la importancia de las aguas que surte el acueducto para el desarrollo de 

las diferentes actividades dentro de El Pomo, el señor Giovanni de ACUAPORO expresa que 

estas afectan el Río, sobre todo porque las personas que llegan como turistas no son precavidas 

con el manejo de las basuras, la cuales dejan a sus orillas: “por lo menos allá abajo usted se mete 

ahí abajo donde ellos dentran (sic) y dejan ese basurero o allá, no tienen esa cultura de que esto 

hay que cuidarlo, que no va a durar toda la vida”. 

El hecho de que la comunidad se diera cuenta de que su territorio era rico en paisajes y 

nacimientos de agua, por encontrarse en zona turística, fue la oportunidad de vivir del Río e 

incursionar en el turismo, estableciendo otra dependencia del Río como fuente de ingresos. La 

comunidad incursionó en el turismo de una manera experimental, no estudió sus consecuencias 

ni recibió capacitación en sus inicios; fueron solicitando las capacitaciones en la medida que 

surgió la necesidad de resolver inquietudes frente al nuevo reto de pasar de vivir de la agricultura 

a vivir del turismo.  

La diversidad de actividades que de allí se han desprendido, donde “unos tienen 

restaurantes cabañas, otros venden las obleas, otras venden en la zona del río, otros tienen los 

caballos, otros vuelan en parapente, los que doblan los parapentes, los que ayudan a despegar el 

parapente”, ha llevado a que la mayor parte de la población del corregimiento se centre en el 

turismo, afirma la señora Marleny. Las y los jóvenes no son ajenos a esta situación y se 

convierten en la población que más participa dentro de las actividades arriba mencionadas, según 

lo señala misma señora Marleny: “casi la mayoría de los jóvenes trabajan en los sitios turísticos, 

entonces casi la mayoría de hombres y mujeres y muchos jóvenes viven del turismo porque ellos 

trabajan en los centros recreativos que hay en El Pomo”. 

Antes era un corregimiento cafetero, pero hacia 2003 se da un cambio hacia el turismo 

como consecuencia de obras de infraestructura vial que facilitaron el acceso de personas hacia 

los sitios de interés, así lo recuerda la señora Marleny:  
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una gran ayuda del alcalde en ese entonces, don Joaquín Reyes, fue la pavimentada. Se 

hizo una gran fiesta donde se invitó a los cerriteños, a los de Palmira, a todo el mundo, 

para que conocieran nuestro Pomo, para ponerlo como filón turístico del municipio de 

Cerrito y así nació el turismo para nosotros: que los charcos, que las fincas, que hay que 

atender al turista, al ciclista. 

Para comprender un poco la situación que afronta la comunidad, Barlow (2006) habla de 

una problemática sobre la crisis del agua que se da cuando es vista como mercancía. El hecho de 

conservar el agua para detener su contaminación no genera ganancias, es así como la empresa del 

agua que la privatiza en el mundo lo ve como un negocio ventajoso que tiene altas implicaciones, 

como lo son la contaminación y la apropiación y privatización del agua para su explotación.  

Aun cuando no es lo mismo comparar las dinámicas corporativistas con las comunitarias, 

las formas de relación económica que establecen alrededor del agua pueden afectar de manera 

sensible las miradas que las comunidades han construido con ella, pues impregnan las dinámicas 

locales con determinantes establecidos por las lógicas del capitalismo, individualizando las 

construcciones subjetivas en función del lucro. 

4.2 “Ahorita todos quieren turismo” 

Las prácticas discursivas de las familias de El Pomo, soportadas en factores inherentes a 

su desarrollo social, cultural e histórico, han influido para fomentar el trabajo en el sector del 

turismo. En su territorio se encuentra la Hacienda El Paraíso, una casa museo ubicada en 

jurisdicción del municipio de El Cerrito, conocida mundialmente por ser el escenario de la 

novela romántica, María, obra maestra del escritor colombiano Jorge Isaacs. Además, el 

corregimiento del Pomo se destaca por su clima frío, el paisaje, la variedad de especies (plantas y 

animales), el mirador que tiene hacia el Valle del Cauca, los vuelos de parapente y su 

gastronomía, lo cual ha beneficiado a la comunidad de El Pomo en la generación de empleo 

Estas características topográficas y biodiversas, sumadas al cambio en los usos del suelo 

y en la actividad de la población de El Pomo por la irrupción del turismo como actividad 

económica principal, trajo una serie de impactos en la vida de sus pobladores como 

consecuencia, entre otras cosas, de posturas individualistas que vienen asumiendo personas de la 

comunidad con lo que ponen en riesgo los acuerdos comunitarios alrededor de los beneficios que 

da el Río y de acciones agentes externos (turistas) que generan la contaminación de sus aguas.  
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Dentro de dichos aspectos se identifican dos primordiales: la gente antes vivía de lo que 

sembraban da cuenta del cambio de la actividad económica en relación con la tierra que aquí se 

abordará frente a ese ser campesino con respecto al desarrollo de la actividad económica agrícola 

que fue impactada por el turismo al dejar de sembrar y las problemáticas derivadas de los 

impactos ambientales que dejan entrever un panorama de aguas turbulentas que, 

paradójicamente, al tiempo han posibilitado la construcción de un repertorio de acciones 

dirigidas hacia la defensa del territorio a través del cuidado y conservación del río Cerrito. 

4.2.1 “La gente antes vivía de lo que sembraban” 

Las familias campesinas que hoy forman parte del corregimiento de El Pomo, migraron 

de diferentes regiones de Colombia, principalmente de la zona de Riofrío, Zarzal, la zona de 

Caldas, llegando entre los años 46 al 50 del siglo pasado y se fueron ubicando, a manera de 

posesión de tierras, en parcelas y habitaciones, conformando así lo que hoy se conoce como El 

Pomo, zona rural del municipio El Cerrito con un total de 56.608 habitantes (Alcaldía Municipal 

de El Cerrito, 2016). 

Las familias fundadoras se asentaron allí para huir de la violencia partidista, pero 

debieron enfrentar situaciones de conflicto por la tenencia de sus parcelas, ubicadas cerca del 

sector de Piedechince y la Hacienda El Paraíso, propiedad de la familia Eder. Sin embargo, al 

tiempo que se daba el proceso de asentamiento, los hacendados tomaban posesión de tierras en la 

zona, amparados en el derecho que les dieron las leyes colombianas para reclamarlas y como 

decisión estratégica para expulsar a los campesinos de sus terrenos (Caicedo, 1987). 

Como en situaciones similares en la historia del país, este proceso dio un viraje de tipo 

militarista, más agresivo, donde la amenaza de desalojo por parte de la Policía se concretó en 

acciones como la destrucción de las parcelas de las y los campesinos. Aun con esta gran 

desventaja, la comunidad asentada en lo que hoy es El Pomo logra resistir hasta obtener títulos 

de propiedad, donados por parte de la Hacienda Piedechinche, dueños también del Ingenio 

Manuelita. 

En los últimos años esta comunidad campesina ha sufrido una transformación en sus 

formas de economía, han pasado de cultivar sus parcelas de las cuales derivaban su sustento a 

convertirse en una especie de empresarios. Sus fincas las están adaptando para enfocarlas hacia 

el turismo, dejando de cultivar sus tierras y centrándose, tal como lo afirma la señora Marleny: 
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la gente antes vivía de lo que sembraban, antiguamente de lo que era el carbón, la 

madera, pero hace muchos años, luego del café, el banano, guineo, la arracacha, la yuca, 

y de lo que era la ganadería que sacan su leche, su queso, también de las frutas, de 

sembrar uva. Tenían lo que eran los cerdos, las gallinas. 

Es cierto que la comunidad aprendió otras formas de generar recursos, pero no hay que 

desconocer que en algunas familias está predominando la visión mercantilista, descuidando su 

relación con el agua y la tierra. “Ahorita todos quieren turismo... y la gente en las fincas quiere 

tener turismo, quiere tener el carro, que el carro le llega hasta las casas, para poder trabajar con el 

turismo”, señala con preocupación la señora Marleny al ver que muchos de los miembros de la 

comunidad están centrando su actividad económica en el turismo y en aras de esto han dejado de 

sembrar. Algunas de estas personas, por ejemplo, han propuesto proyectos como el de construir 

una carretera en la parte alta de la montaña para unir ciertos sectores lo cual pone en riesgo los 

bosques, la fauna y, por supuesto, el agua. Sobre esta situación la señora Marleny expresa: 

ahorita hay que las personas de El Castillo Alto, por El Brillante, quieren disque abrir una 

carretera para conectar El Castillo con El Pomo y el voladero3 de San Antonio. Eso es 

una problemática porque si nos van a abrir una carretera por la parte alta estamos 

atentando contra nuestro medio ambiente, contra nuestra fauna, nuestros árboles, ya que 

hay una gran población de árboles, pero eso lo quieren por promover pues el turismo... La 

gente quiere es turismo y turismo, entonces todo eso lo que nos está llevando a que la 

gente deje de sembrar y quieren llegar a hacer fincas bonitas, casas fincas, para poder 

albergar turismo. 

Estos cambios por el turismo se han dado en lo que les identifica como campesinos, 

donde describen sus formas de vida que estaban ligadas a la agricultura, la madera y su relación 

con la tierra que, según la señora Marleny, significaba que “cada uno tenía su parcela bien tenida 

con todo lo que es pancoger, en esa época”. Con la llegada del turismo y las nuevas formas de 

vida marcadas por la venta de servicios relacionados con el mismo, las y los campesinos 

transformaron sus tradiciones en relación con la producción agrícola. 

 
3 Se refiere a uno de los sitios en los que se practica parapentismo dentro de la zona. 
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Mucho de la cultura campesina está ligada al cultivo de la tierra, que sufrió una 

trasformación a través del turismo, como campesinos, por eso en sus relatos se puede establecer 

la relación con el agua y con el territorio, donde se identifica cómo vivían antes del turismo y 

cómo están viviendo ahora: “ya a estas alturas de la vida hay cultivos, hay fincas que tienen 

cultivos, pero ya son muy pocas, porque ya casi la mayoría las han dedicado al turismo”, enfatiza 

con cierta añoranza la señora Marleny. 

Por tal razón, resaltan mucho lo que eran antes, una especie de añoranza entre las 

personas entrevistadas. Hablan de cómo era su vida antes del turismo y cómo es ahora, dejando 

ver en sus relatos una cierta inclinación por proyectar ese pasado glorioso que ya no tienen, lo 

que sugiere que su vida pudiera estar en función de sus saberes cultura tradiciones en el pasado 

lo que era el pasado, una “auténtica vida campesina”, la cual hoy, se ha perdido al incursionar en 

las distintas actividades que realizan con respecto al turismo. 

Estos saberes chocan las miradas que tienen sobre sus tradiciones y las de personas que 

vienen desde otros lugares a realizar algunas actividades que la señora Marleny reconoce como 

“un turismo que viene es hacer brujerías, hechicerías, bueno, todas esas cosas y toda esa gente se 

van hacer esos baños y rituales por allá por el Río”, el cual dice afectar esta fuente de agua por 

“la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos”, pero que pareciera dejar entrever 

problemáticas como consecuencia del choque cultural. 

Por ello, insisten en que una de las formas de resistencia y de no sucumbir ante lo nuevo 

es rescatar la memoria a través de los recuerdos, donde la relación con el Rio hace parte de su 

identidad como campesinos. Es un ejercicio de resistencia de memoria y la gente se organiza con 

respecto a lo que otrora fue “se están convirtiendo como en un referente de acción para poder 

ponerle el pecho a todos esos desmadres que vienen con el turismo y por la avaricia de algunos 

cuantos porque usar el agua para sus negocios”. 

Esta comunidad campesina incursionó en el turismo, actividad que se ha concentrado en 

la parte baja del corregimiento El Pomo, cerca de la hacienda El Paraíso, porque vieron en ella 

una oportunidad de obtener recursos para el sustento diario de sus familias, beneficiándose del 

Río que es el principal atractivo del sector. Sin embargo, muchas familias ubicadas en la parte 

alta que se conoce como Cerrito Adentro, cerca de los nacederos de agua, se han resistido a 

perder sus costumbres con respecto al cultivo de la tierra. 
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En esos sectores continuaron con la siembra y formas de vida que, como lo manifiesta la 

señora Aidali, les permite seguir identificándose como campesinos: “yo creo que lo que nos 

identifica como una comunidad campesina es que, a pesar de que a través de los años las cosas 

han cambiado mucho, aún hay personas que siguen sacando sus productos de acá del campo”, 

señala con claridad. Por tal razón, ella insiste en que “aún seguimos en la lucha como una 

comunidad campesina”. 

4.2.2 Aguas turbulentas 

El proceso de reivindicación identitaria se suma a una historia de luchas y formas de 

resistencia que la comunidad de El Pomo ha movilizado para la defensa de su territorio y del 

agua y contra la deforestación. En sus inicios, el corregimiento era una zona rural poco conocida, 

en la que sus integrantes se dedicaban al agro, cultivando café y otras frutas como mora, naranja, 

lulo, cebolla, banano y guineo.  

Como la riqueza de El Pomo también está dada por nacimientos de agua, zonas verdes y 

grandes bosques (con un árbol característico de donde toma su nombre, el árbol de pomo), desde 

hace 10 años, cuando se logró la pavimentación de la carretera, El Pomo se fue convirtiendo en 

un atractivo turístico por sus paisajes, las aguas cristalinas, sus bellos senderos y las imponentes 

montañas, óptimas para la práctica de deportes extremos como el parapente. Esto tuvo un 

impacto en la comunidad, ya que los campesinos del sector empezaron a darse cuenta que mucha 

gente visitaba su territorio que, con la llegada de instituciones como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y corporación de turismo Tu Pomo, llevó a la mayoría de los campesinos a 

dejar de cultivar y pasar a vivir de las actividades derivadas del turismo como fuente principal de 

ingresos. 

Con la llegada del turismo, comenzaron a presentarse diferentes problemáticas 

relacionadas con la contaminación de las aguas que surten al acueducto veredal, la deforestación 

y la contaminación por desechos y residuos en las laderas de los ríos y carreteras del 

corregimiento, reconociendo a los turistas como “personas ajenas a la vereda que vienen a 

ensuciar el agua, contaminándonos el agüita, el bosque y todo eso”, tal como afirma el señor 

Raúl. 

La relación de la comunidad con el Río como una forma de proveer sustento económico 

ha llevado a afrontar problemáticas de contaminación en el corregimiento El Pomo, las cuales 
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obedecen a un énfasis económico en el turismo y las actividades que de allí se derivan, lo que 

pone en riesgo el mismo río Cerrito del que depende la comunidad y las veredas aledañas, pues 

sus aguas surten el acueducto veredal. Por ello, la señora Marleny afirma que los turistas “nos 

vienen a hacer la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos y van dejando la basura, los 

desechos los tiran al Río”. 

Es claro para sus pobladores que dentro de El Pomo el turismo ha impactado en las 

dinámicas locales, socio ambientales; sin embargo, también se dan otras actividades económicas 

que han irrumpido en las dinámicas de cuidado con respecto al agua. Así, por ejemplo, “en la 

parte alta hay una finca donde ellos están tomando mucha agua para desviarla para su finca para 

unos lagos para cría de peces”, apunta la señora Marleny, fenómeno que se suma a las prácticas 

turísticas que desconocen la importancia del cuidado del Río. 

Las problemáticas de contaminación de las aguas que viene afrontando El Pomo están 

siendo determinadas en gran medida por la cantidad de turistas que incursionan en el Río, 

principalmente los fines de semana, primando así una mirada mercantilista que de conservación. 

El señor Hugo menciona que esta afectación del turismo no es tan fuerte en la parte alta como en 

la parte baja del corregimiento, pues “donde está el turista sí se contamina mucho el agua, 

ningunas gestiones se han realizado para resolver este tipo de problemáticas”. Estas personas son 

consideradas como extrañas 

Estos problemas de contaminación del Río develan un conflicto ambiental, encontrando 

actores externos a la comunidad como los principales generadores de esta situación. A las formas 

de turismo que impactan ambientalmente, también hay otros actores externos como los ingenios 

azucareros que han hecho presencia en la zona y que sus actividades han afectado de múltiples 

formas a la población, particularmente en relación con el agua. Frente a la situación más reciente, 

el señor Raúl expresa que “los ingenios de Manuelita y Providencia y cultivos que tienen de la 

hacienda El Paraíso, por ahí para abajo, quieren poner tuberías bien arriba para coger agua y 

hacer canales, quitarnos agua, así como hacen en los Ceibos”. 

La influencia de empresas en la zona marca un entramado de resistencias que “depende 

tanto de la estructura en la que se desarrolla como de las decisiones estratégicas tomadas por los 

agentes” (Hernández y Mouly, 2019, p. 207). Así pues, “se están haciendo reuniones para evitar 
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eso [la apropiación del agua para las actividades de los ingenios azucareros], porque el agua es 

para todo el mundo, pero un Ingenio, cuánta agua no le quita al Río”, subraya el señor Raúl. 

Aun cuando existen actores y factores externos que marcan unas problemáticas 

específicas, lo cierto es que también hay actores al interior de la misma, como dueños de fincas, 

balnearios o restaurantes que se benefician del turismo, como afirma el señor Raúl: 

Pues los dueños de los restaurantes que tienen fincas y cosas a la orilla del río, Hay unos 

que no la están cuidando, la verdad porque están haciendo  unas trincheras en cemento 

,están haciendo charcos en cemento y mucha finca que no es de turismo, sino que lo 

mismo dueños vienen a pasar verano a su finca, están haciendo en el rio trinchos de 

cemento, no se encuentra sino trinchos , y trinchos en el río de cemento esa es otra 

problemática que tenemos y no le están parando muchas bolas la CVC [Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca] ni el gobierno a eso. Eso es otra cosa que 

estamos enfrentando. 

Estas problemáticas “entre vecinos” están más asociados a temas de manejo de la 

distribución del agua, pues pareciera reflejar cierto interés de algunos habitantes por apropiarse 

del agua para fortalecer sus actividades en relación con el turismo sin tener en cuenta los 

derechos de todas las personas del corregimiento para el disfrute de las aguas del Río. En ese 

sentido, pareciera dar cuenta de una forma de irrupción en esa riqueza compartida que, como 

señala Useche (2016ª), es común a todos sus miembros. 

4.3 “La comunidad se ha organizado para el cuidado del agua” 

En El Pomo reconocen la importancia de trabajar hacia dentro de la comunidad frente a 

lo cual el señor Giovanni afirma que “hace falta que nos concienticemos es más nosotros”, lo que 

ha llevado a la comunidad a desarrollar una serie de acciones a través de la Junta de Acción 

Comunal para defender su territorio y una de las fuentes que les surte de agua, el río Cerrito. Para 

avanzar en soluciones compartidas, continúa el señor Giovanni, “como asociación hemos hecho 

invitaciones, hemos mandado avisos de que cuidemos el agua”, pero la respuesta no ha sido muy 

satisfactoria por parte de algunas personas de la comunidad que siguen concentradas en el 

turismo, ya que “la gente no toma conciencia que [el Río] es lo más importante que nosotros 

tenemos aquí”, sostiene el mismo señor Giovanni. 
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El papel que ha jugado la Junta de Acción Comunal ha sido vital porque a través de ella 

se han generado acciones para movilizar a toda la comunidad. La Junta ha sido como el brazo, la 

forma que ha tenido la comunidad para reunirse, agruparse y conversar sobre diferentes temas 

que la aquejan, realizando campañas que se han materializado en actividades para enfrentar las 

situaciones que amanecen el agua o su territorio. Dentro de ellas se encuentra todo un conjunto 

de acciones de tipo pedagógico que buscan sensibilizar tanto a la comunidad como al turista y 

otras acciones relacionadas con la reforestación: “nosotros a través de la Junta de Acción 

Comunal hicimos solicitud a la Secretaría del Medio Ambiente para que ellos nos hicieran unas 

visitas al Río, también realizamos unos recorridos, hicimos una campaña de recolección de 

desechos de basura”, menciona la señora Marleny. 

En esas formas de acción han visto la necesidad de relacionarse con otros actores que han 

servido de apoyo para que ellos puedan llevar a cabo esas campañas, construyendo relaciones 

estratégicas con entidades como la CVC para la asesoría de las campañas de reforestación y de 

problemáticas sobre el uso inadecuado del agua con actores de la comunidad. En esa misma vía, 

ha recibido apoyo de entidades en asesoramiento legal para identificar qué acciones conjuntas se 

pueden realizar para afrontar los problemas existentes. 

En cuanto a las problemáticas de contaminación del Río, la comunidad ha desarrollado un 

repertorio acciones de tipo correctivo como recorridos periódicos por el Río, la siembra de 

árboles en los nacimientos de agua, centrándose así en actividades que tienen ver con la 

reforestación para el cuidado de la cuenca, tal como lo refiere la señora Marleny: 

nosotros como Junta de Acción Comunal hemos realizado siembra de árboles nativos en 

nuestras cuencas de las cañadas, se han reforestado con el apoyo de la Alcaldía Municipal 

y la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación del Valle, también con el Ejército, con el 

Batallón Palacé de Buga, la CVC [Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca]. 

Se han realizado siembras con la asociación del río Cerrito, se han hecho capacitaciones 

para la gente, para que cuidemos y no destruyamos nuestra vegetación porque, si no 

cuidamos, el día de mañana no vamos a tener agua. 

Estas acciones para contrarrestar la contaminación del Río a través de la búsqueda de 

apoyo en entidades municipales y departamentales, así como de acciones concretas dentro de sus 

miembros, han configurado formas organizativas de la comunidad que se identifican con dos 
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grupos de acciones muy claras: unas de tipo preventivo y otras de tipo correctivo. Para ello, se 

agrupan realizando estrategias de trabajo colectivo en tareas que la comunidad requiera para así 

resolver problemas propios.  

Frente al cuidado del agua para la protección de los ecosistemas que enriquecen la gran 

biodiversidad dentro del corregimiento de El Pomo, la señora Aidali relata que 

la comunidad se ha organizado para el cuidado del agua, también la siembra de árboles, 

no desperdiciando el agua y que cuando se pone reguio4, solamente se haga en las horas 

de la noche para que, en el día, que todo mundo está utilizando el agua, no sea como un 

doble consumo. 

Dentro del repertorio de acciones que realiza la comunidad se encuentran el control y 

vigilancia por parte de los miembros de la comunidad, ya que en este corregimiento no existe 

inspección de policía, reuniones mensuales para tratar asuntos relacionados con el cuidado del 

agua, la inseguridad, la contaminación o acciones que deban realizar para mejora de 

infraestructura. Los líderes de la comunidad, generan acciones como campañas educativas y de 

sensibilización sobre el cuidado del agua y el ambiente, jornadas de recolección de basuras, 

limpieza del Río. 

También construyen un diálogo permanente con otros actores como dueños de fincas, 

balnearios y otros que están haciendo uso inadecuado del agua, asimismo llaman la atención al 

turista sobre todo cuando han intentado bañarse en la parte alta del Río de donde toman el agua 

para el acueducto. 

Estas acciones concretas en el manejo del agua se suman a las realizadas por la Junta de 

Acción Comunal que, además de buscar el apoyo de diferentes organismos y entidades (p.ej. 

Alcaldía Municipal, CVC, organizaciones no gubernamentales), ha llevado a cabo diferentes 

campañas de reforestación en el corregimiento de El Pomo y estrategias movilizadas por 

procesos educativos de sensibilización y capacitación en temas ambientales para la comunidad 

sobre la importancia de cuidar del agua, realizando así ese “rol esencial e integral en la 

 
4 Con este término se refiere al riego de los cultivos que realizan en horas de la noche para no afectar de ninguna 

forma el suministro de agua para el consumo dentro de las viviendas. 
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configuración territoriales y las dinámicas socioespaciales” (Tobón, 2013, p. 9) al interior del 

corregimiento. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

La Junta de Acción Comunal es la instancia representativa de la comunidad de El Pomo 

que, junto con ACUAPORO, han aunado esfuerzos para realizar alianzas estratégicas a través de 

las cuales han generado campañas de reforestación en su territorio y capacitación para los 

miembros de la comunidad con el fin de que cuenten con herramientas clave frente al cuidado 

del agua, construyendo de la mano con otros actores como entes gubernamentales (p. ej. Alcaldía 

Municipal, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) y otras entidades que se han 

sumado a las campañas de reforestación y de solución de situaciones en lo relacionado con el 

agua. 

La comunidad del corregimiento acude a la Junta como forma de organización para desde 

allí construir soluciones compartidas, donde revisan temas referentes al cuidado de su territorio, 

cuidado del agua, situaciones de convivencia, seguimiento a los proyectos puestos en marcha o 

proyección de nuevas acciones. Desde allí se organizan para el trabajo grupal con objetivos 

claros y precisos frente a la necesidad cuidar el agua y garantizar el acceso al agua, con una 

estructura interna conformada por personas que se distribuyen tareas y responsabilidades. 

Sus formas de organización evidencian un tipo de organización en la parte baja de El 

Pomo más relacionada con la actividad turística mientras que en la parte alta se da en relación 

con mantener las actividades de campesinos y campesinas para seguir cultivando sus parcelas. 

El reconocimiento y respeto por el trabajo y compromiso de sus líderes, como la señora 

Marleny y el señor Giovanni, ha sido motor para el impulso de un repertorio de acciones que 

garanticen la defensa del agua a través del cuidado de su territorio. En El Pomo este repertorio 

tiene que ver con aquellas acciones realizadas por la comunidad a lo largo de toda su historia, las 

cuales se expresan en formas organizativas y dinámicas internas y externas para la participación 

directa y la conformación de órganos representativos como la Junta de Acción Comunal y 

ACUAPORO. 

El repertorio de acciones desplegadas desde estas formas de organización por las y los 

habitantes de El Pomo en relación con el cuidado del agua, especialmente del río Cerrito, se 

centra en dos tipos. Unas tienen que ver con aquellas que garanticen la prevención de posibles 

afectaciones sobre el agua y su territorio por el flujo permanente de turistas, así como la 

concientización de sus gentes frente a las consecuencias futuras del desvío del cauce por los 
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intereses de los ingenios azucareros. Otras están ligadas a acciones correctivas frente a los 

problemas presentados, las cuales tienen que ver con recorridos de control por el Río y las 

campañas de recolección de basuras. 

Tabla 2 Repertorio de acciones 

Acciones Descripción 

Preventivas 

(vigilancia y control) 

Recorridos periódicos por la cuenca del Río para verificación de 

desechos y revisión de nacimientos de agua 

Cuidado del bosque nativo para que no talen los árboles 

Campañas de sensibilización con dueños de balnearios para que 

reeduquen al turista a través de diálogo y persuasión 

Correctivas 

Campañas de recolección de basuras en la cuenca del Río y su 

territorio 

Campañas de reforestación en la cuenca del Río y territorio 

 

Estas acciones se configuran en formas de resistencia noviolenta, donde prima la 

disertación, el diálogo y como herramientas para que las personas hagan conciencia y corrijan las 

acciones que pueden perjudicar al Río. Sin embargo, las comprensiones simbólicas y políticas 

que han construido las y los pobladores de El Pomo sobre el agua, en general, y sobre el Río, en 

particular, se conflictúan por las dinámicas que el turismo ha impuesto en la zona, dejando ver 

unas tensiones entre quienes le apuestan a esta actividad económica y quienes intentan 

reivindicar su lugar como campesinos agricultores. 

Las familias fundadoras de El Pomo están comprometidas con la defensa del territorio a 

través del cuidado del agua para lo cual ejercen un liderazgo en la comunidad a través del 

servicio, razón por la cual buscan escenarios de concertación por medio de la Junta para 

establecer diálogos con las personas dueñas de fincas dedicadas al turismo con las que se 

presenten situaciones de riesgo frente a la contaminación del Río. La estrategia del diálogo 

persuasivo y reflexivo se ha convertido en una de las de las fortalezas que tiene la comunidad, 

logrando sensibilizar tanto actores internos como externos, promoviendo compromisos y 

acciones (preventivas y correctivas). 

Esta estrategia de diálogo, aparte de sensibilizar a la población para que participe en las 

actividades, ayuda a fortalecer el arraigo hacia su territorio, desarrollando sentido de pertenencia, 
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responsabilidad, así como un fortalecimiento del trabajo grupal y el fomento del espíritu 

cooperativo entre los miembros de la comunidad. 

Dichas formas de organización y trabajo están amenazadas porque las nuevas 

generaciones desconocen su historia, sus raíces y pocos jóvenes quieren dedicarse a las labores 

de la tierra, pues su aspiración es ser empresarios, lo cual puede incrementar la desconexión con 

su pasado y una posible pérdida de identidad dentro de la comunidad. 

Otro riesgo para la comunidad de El Pomo tiene que ver con los actores que han 

comprado fincas para la actividad turística, quienes desconocen la historia de la comunidad y no 

se involucran en las reuniones que convoca la Junta de Acción Comunal. 

Por ello, una forma de resistir frente a las dinámicas impuestas por la actividad turística 

es la memoria como una manera de no dejar morir sus tradiciones, pues en los relatos hay una 

fuerte añoranza por ese pasado compartido y el recuerdo de sus tradiciones y formas de vida 

campesina. Alrededor del río Cerrito, esos recuerdos se conectan con el compartir todas las 

familias del corregimiento los domingos un chapuzón en el río, risas y un delicioso almuerzo 

comunitario, un referente de vida que evoca su esencia Campesina. 

Finalmente, esta investigación permitió identificar que las prácticas de resistencia social 

se caracterizan por el trabajo grupal, las acciones no violentas de tipo preventivo, pedagógico, 

correctivo y las organizaciones representativas de la comunidad son la Junta de Acción Comunal 

y ACUAPORO. Estas formas organizativas de la comunidad permiten cierta autonomía, 

autogestión y regulación de todos los procesos de desarrollo y cuidado de su territorio para la 

defensa de su principal tesoro, el Río, fuente de subsistencia de vida para el corregimiento El 

Pomo. 

Teniendo en cuenta la dedicación de una buena parte de la población a las actividades 

relacionadas con el turismo, para avanzar en el cuidado del agua y la defensa del territorio es 

esencial que la comunidad empiece un trabajo de capacitación en prácticas de turismo 

responsable y comunitario como una opción que permita contrarrestar la problemática de 

contaminación que se viene presentando a raíz de esas actividades. En ese sentido, valdría la 

pena establecer alianzas estratégicas con universidades, proyectos de investigación y de 

intervención que brinden herramientas sobre cómo implementar escuelas para la conservación 

del territorio, el ambiente y el agua. 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

40 

Esta investigación deja la puerta abierta para que se continúe indagando sobre formas de 

resistencia social campesina desde la mirada de las y los jóvenes del corregimiento El Pomo, 

donde se identifiquen sus motivaciones y apuestas para comprender cómo se articulan al 

proyecto de una comunidad que enriquece su hacer colectivo desde el encuentro de diferentes 

esfuerzos y acciones. Seguramente, esas comprensiones aportarían elementos para motivarles a 

sumarse a la defensa del territorio desde el cuidado del agua. 

  



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

41 

Referencias 

Alcaldía municipal de El Cerrito. (2016). Acuerdo 015 de 2016 Por medio del cual se adopta el 

plan de desarrollo del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, para el periodo 2016-2019 

“El Cerrito una familia en paz para todos”. 

Barbosa, M., Mora, M. y Rangel, M. (2018). Prácticas de resistencia no violenta por el agua 

como bien común: El caso del acueducto comunitario del Caney Alto, Restrepo-Meta [Tesis 

de Maestría, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional 

UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/jspui/handle/10656/9967 

Barlow, M. (2008). El agua, nuestro bien común. Hacia una nueva narrativa del agua. The 

Council of Canadians. https://mx.boell.org/es/2009/06/11/el-agua-nuestro-bien-comun-

hacia-una-nueva-narrativa-del-agua 

Boekhout, T. (2016). La criminología verde o el estudio de los conflictos sobre la tierra y el 

agua. En T. Boekhout et al. (Eds.), Tierra y derechos en aguas turbulentas. Conflictos 

socio-ambientales en Colombia y Brasil (pp. 1-14). Universidad de Utrecht. 

http://ireneveleztorres.net/wp-content/uploads/2018/10/LAR_2016_SPAANS.pdf 

Caicedo, E. (1987). Cincuentenario de la ley de tierras (1937-1987). Revista Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, (78), 35-58. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/4885/4568 

Castro, S. y Grosfoguel, R. (Eds.). (2007). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad 

epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores; Universidad 

Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, 

Instituto Pensar 

Chakrabarty, D. (2008). Al margen de Europa: pensamiento poscolonial y diferencia histórica. 

Tusquets. 

Díaz, J. (2017). Derecho al agua: una lucha social en Bogotá. Heurística, 0(20), 179–188. 

Recuperado de http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/heuristica/article/view/14940 

Drago, A. (2008). Defensa civil noviolenta. En M. López, C. Martínez y O. Useche (Eds.), 

Ciudadanos en son de paz. Propuestas de acción noviolenta para Colombia (pp. 111-119). 

UNIMINUTO 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

42 

González, F. (2009). La educación ambiental construcción de saberes para el manejo de la 

biodiversidad (caso de estudio Páramo Valle Bonito y en Clave Sub xerofítico Cresta de 

Gallo y área de conectividad Cuenca del río Amaime [Tesis de Pregrado, Universidad 

Autónoma de Occidente]. Repositorio UAO. http://red.uao.edu.co//handle/10614/451 

Gutiérrez, V. y Silva, M. (2018). Educación comunitaria campesina: Una propuesta para la 

defensa del agua y el territorio en la provincia de Sumapaz [Tesis de Pregrado, Universidad 

Pedagógica Nacional] Repositorio institucional UPN. 

http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/9469 

Hernández, E. y Mouly, C. (2019). Namakasia yaqui: resistencia civil por la defensa del agua. 

Revista de Paz y Conflictos, 12(1), 205-226. https://doi.org/10.30827/revpaz.v12i1.7608 

López, M., Martínez, C. y Useche, O. (Eds.), Ciudadanos en son de paz. Propuestas de acción 

noviolenta para Colombia (pp. 111-119). UNIMINUTO 

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Silogismo. Más que conceptos, 4(8), 

27-38. https://saber.cide.edu.co/ojs3.2/index.php/silogismo/article/view/111/85 

Martínez, J., Murillo, D. y Paré, L. (Coord.). (2017). Conflictos por el agua y alternativas en los 

territorios indígenas de México. https://agua.org.mx/wp-

content/uploads/2017/12/conflictos-por-el-agua-y-alternativas-en-territorios-indigenas-en-

mexico.pdf  

Natenzon, C. y González, S. (2012). El agua como problema social. Puente@Europa, (2), 52-58. 

https://puenteeuropa.unibo.it/article/view/4481/3960 

Oliva, A. (2011). El turismo y sus implicaciones sobre la población local y el recurso del agua 

en la cuenca del río Mindo [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales] Repositorio Dspace. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/9287 

Orozco, M. y Quesada, A. (2010). Hacia una nueva cultura del agua en México: organización 

indígena y campesina. El caso de la presa Villa Victoria. Ciencia ergo sum, 17(1). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10412443004 

Puyana, Y. y Barreto, V. (1994). La historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa - 

Reflexiones metodológicas. Maguaré, (10), 185-196. 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

43 

https://doi.org/10.15446/mag.v0n10.14265 

Red Nacional de Acueductos Comunitarios. (2019). El agua está en el campo y la estamos 

autogestionando. Comunicado. http://redacueductoscomunitarios.co/comunicados/el-agua-

esta-en-el-campo-y-la-estamos-autogestionando/ 

Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Educação. Revista do 

Centro de Educação, 31(1), 11-22. 

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/1486 

Sánchez, K. (2015). El turismo comunitario y su influencia en los habitantes del recinto agua 

dulce del Cantón Jipijapa [Tesis de Pregrado, Universidad Estatal del Sur de Manabí] 

Repositorio digital. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2305 

Santos, C., Valdomir, S., Iglesias, V. y Renfrew, D. (2006). Aguas en movimiento. La resistencia 

a la privatización del agua en Uruguay. 

https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.un

an.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www

.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P 

Schock, K. (2007). Insurrecciones no armadas y democratización. En F. Cante (Ed.), Poder 

social: Algunas posibilidades en Colombia (pp. 47-63). Universidad del Rosario. 

Silva, D. Construcción de territorialidad desde las organizaciones campesinas en Colombia. 

Polis, (43), 1-18. https://journals.openedition.org/polis/11786 

Soto, O. (2017). Territorio, movimientos campesinos y paisajes de resistencia. Breve ensayo 

desde una lectura de Milton Santos. Crítica y Resistencias: Revista de conflictos sociales 

latinoamericanos, (4), 96-114. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7529822&info=resumen&idioma=SP 

Tobón, G. (2013). Aguas para todos o todos por el agua. Especialidades de resistencia frente al 

plan departamental de aguas en el Carmen de Viboral, Antioquia [Tesis de Maestría, 

Universidad de Antioquia] Repositorio Universidad de Antioquia. 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/11443/1/TobonGiraldo_2013_AguaTo

dosespacialidades.pdf 

Torres, A. (2009). Acción colectiva y subjetividad. Un balance desde los estudios sociales. 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

44 

Revista Folios, (30), 51-74. 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/6135 

Torres Ruiz, A. (2015). Los conflictos ambientales en la cuenca del río Tunjuelo en Bogotá. En 

A. Torres Carrillo y A. Torres Ruiz (Comp.), Acción colectiva, gestión territorial y 

gobernanza democrática en Bogotá (pp. 22-30). Universidad Piloto de Colombia 

Useche, O. (2016a). La resistencia social India y el bien de todos. Aportes de Gandhi para una 

economía no violenta. Polis, (43). http://journals.openedition.org/polis/11521 

Useche, O. (2016b). Ciudadanías en resistencia: el acontecimiento del poder ciudadano y la 

creación de formas no violentas de re-existencia social. Trillas-UNIMINUTO. 

  



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

45 

Anexos 

Anexo A. Instrumentos para la recolección de la información 

  

 

 

  



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

46 

Anexo B. Consentimientos informados 

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



RESISTENCIAS SOCIALES POR LA DEFENSA DEL AGUA EN EL POMO 

 

47 

Anexo C. Historia de vida 

Para entender cómo ha sido el proceso de resistencia de las familias campesinas del 

corregimiento El Pomo del municipio de El Cerrito en relación con la defensa del agua y de su 

territorio es necesario hacer un recorrido a través del tiempo por medio de la narrativa y memoria 

histórica de los cinco integrantes de las familias fundadoras que fueron escogidas para esta 

investigación. 

El corregimiento de El Pomo fue fundado por familias campesinas provenientes de otras 

partes de la región del país como los municipios Obando y Montenegro en el departamento del 

Valle del cauca y de los departamentos de Antioquia y Caldas. Estas familias fueron víctimas de 

la violencia en los años 46 y 50 del siglo XX debido a la lucha bipartidista que se daba en todas 

las regiones del país entre liberales y conservadores afectando, principalmente, la zona rural. Fue 

así como muchas familias campesinas llegaron al territorio del corregimiento El Pomo con la 

esperanza de encontrar paz, tranquilidad y empezar de nuevo. 

El señor Yusti, nacido y criado en El Pomo, recuerda cómo sus abuelos provenientes de 

Obando, un pueblo del norte del Valle del Cauca, tuvieron que dejarlo todo debido a los 

hostigamientos que sufrieron en su territorio. Fue así como emprendieron el viaje hacia el 

municipio de El Cerrito, donde les prestaron ayuda en la casa liberal. Allí obtuvieron 

información de un lugar montañoso, lleno de bosques lindos paisajes y con aguas cristalinas, un 

paraíso lleno de paz donde podían empezar de nuevo. 

Las familias se establecieron en Cerrito Adentro, zona alta y montañosa del 

corregimiento, se hicieron a las parcelas a manera de posesión de tierras, las cuales empezaron a 

cultivar como modo de subsistencia. Estas familias campesinas se establecieron cultivando lulo, 

café, mora, yuca, frijol, plátano, banano; también producían carbón. 

La primera defensa del territorio que hicieron las familias del corregimiento fue a través 

de la parcelación, puesto que fueron violentadas por policías para expulsarlas de sus lugares de 

asentamiento, como lo narra Hugo Yusti: “tenían ya muchos las parcelas arregladitas y empezó 

la persecución”. Las tierras que habitaron estas familias campesinas en ese entonces le 

pertenecían a la Hacienda Piedechinche, motivo por el cual se presentó un conflicto entre los 

dueños de los terrenos y las familias campesinas.  
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Estas familias resistieron de una manera persistente al no abandonar su territorio, 

soportando las quemas de sus casas y destrucción de sus cultivos, lo que conllevó con el tiempo a 

que algunos jóvenes de las familias se armaran para contrarrestar los ataques de la Policía, 

formando así una especie de guerrilla. De esta época Aidali Paja Quintero recuerda que “fue un 

tiempo muy duro debido a la violencia” generada por la presencia de la guerrilla en la zona, lo 

cual produjo muchas muertes, “tocaba esconderse, la violencia era entre policía, liberales, y 

conservadores”. 

Sobre ese tiempo de lucha por el territorio, la señora Marleny Montaño, lideresa de la 

comunidad, recuerda que vivía con su familia en la zona alta de El Pomo en una casa de teja, 

pero luego se trasladaron a vivir en la parte baja delo corregimiento. Ella tenía 6 años, sus padres 

compraron la tienda, el bailadero. En ese entonces había un caserío de 20 casas, pero luego 

empezó a llegar gente nueva y así se fue poblando el corregimiento. 

Estos campesinos se fueron organizando alrededor de las necesidades de la comunidad, 

se empezaron a reunir y a trabajar colectivamente para ir mejorando las condiciones de vida de 

las familias, pues no contaban con vías de acceso pavimentadas, el transporte con el que 

contaban para sacar sus productos a vender era el de la chiva que llegaba solo hasta el árbol de 

Pomo -de ahí el nombre del corregimiento. Tampoco tenían energía eléctrica ni acueducto. 

Para el desarrollo de la comunidad, el agua fue vital para el corregimiento debido a que 

del río Cerrito depende la subsistencia de las familias campesinas que habitan el corregimiento. 

Doña Marleny Montaño narra cómo las familias traían el agua de manera individual a través de 

unas mangueras y con el correr del tiempo construyeron un tanque en la Curva de la Virgen. Este 

fue el primer acueducto rudimentario, donde utilizaban tubos de cemento y canales de cemento.  

Dicho acueducto fue modernizado hace unos 20 años con la alcaldía de Jesús García 

Micolta, se comenzó a mejorar mucho más la calidad del Acueducto porque ya fueron dos 

acueductos: el que está en la parte alta de Cerrito Adentro y la construcción del otro tanque. Esto 

mejoró la calidad del servicio del acueducto. La señora Aidali Paja recuerda que el acueducto 

surgió de la necesidad: “anteriormente no había una forma de sacar el agua, entonces el agua 

venía muy sucia, continuamente se tapaba el tubo por donde bajaba el líquido y se llenaba de 

basura y entonces constantemente se estaba yendo el agua”. Ella recuerda que, cuando esto 
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ocurría, “quedaba todo el pueblo, todo el corregimiento, sin agua. A raíz de eso surgió la idea de 

organizarnos y hacer el acueducto para El Pomo de una forma más organizada”. 

Fue así como la comunidad se organizó colectivamente para solucionar problemas en 

torno del acceso al agua de manera comunitaria. Las soluciones en un principio fueron 

rudimentarias, pero con el pasar del tiempo se buscó la manera de encontrar soluciones más 

eficientes tratando de beneficiar a más personas. Esto llevó a buscar el apoyo de actores 

gubernamentales como la Alcaldía Municipal de ese entonces. De esta manera la comunidad se 

organizó en pro de que todos tuvieran acceso al agua y ejerció su derecho humano al agua como 

un bien común, que les pertenece a todos.  

El 15 de septiembre del año 2013 lograron constituirse legalmente como acueducto 

veredal bajo la sigla ACUPORO. Con 306 suscriptores, el acueducto abastece el corregimiento 

del El Pomo y sus veredas el Rosario y Bolivia, menciona el señor Giovanni Ángel, tesorero del 

acueducto comunitario. Este logro de la comunidad para la conformación del acueducto veredal 

les ha permitido administrar y ejercer control de la cuenca del Río, vigilar el buen uso del agua y 

velar por la calidad del agua, que sea apta para el consumo de los usuarios.  

De esta manera la comunidad defiende el agua de su territorio, a través de la labor que 

realiza ACUAPORO y la Junta de Acción Comunal, esta última es la que convoca y moviliza a 

todos los habitantes del corregimiento de El Pomo. Esta labor es muy importante para los 

tiempos de cambios de la comunidad, la cual afronta nuevos desafíos frente a la contaminación 

de su principal afluente de donde obtienen el agua para el consumo humano. 

El señor Giovanni, frente a estas circunstancias que impactan al Río, expresa su 

preocupación, siente que no ha sido bien cuidado y que las acciones que están realizando parecen 

no ser suficientes: “hace falta más conciencia de la gente frente al cuidado del agua, ahorita 

tenemos agua, pero qué pasaría si el corregimiento se queda sin agua, no seríamos nada”, 

refiriéndose a la dependencia del agua como modo de subsistencia para muchas familias que 

derivan su sustento del turismo: balnearios, fincas de veraneo, alquiler de caballos para hacer 

recorridos por la zona, ventas ambulantes de comidas, restaurantes, sitios de práctica de deportes 

extremos y voladeros de parapente. Miembros de la comunidad se han empleado en fincas 

hoteleras de sector y en labores de jardinería. Entre el “50% y 60% de la economía del 

corregimiento El Pomo se derivan de su río”, refiere Doña Maleny. 
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En estos tiempos de cambio de actividad económica para la comunidad, algunos 

campesinos ubicados en Cerrito Adentro, parte alta de El Pomo, se resisten al turismo y 

continúan cultivando sus parcelas. Como lo afirma Aidali, “algunos campesinos nos resistimos al 

cambio por eso seguimos cultivando y viviendo de nuestras parcelas”. Estas familias procuran 

mantener esa relación tradicional de la cultura campesina cultivando, cuidando del agua y de la 

tierra. Procuran mantener una tradición: de vez en cuando, ir en familia, especialmente los 

domingos, a darse un chapuzón en el Río. Sin embargo, esta tradición se ha venido perdiendo 

dentro de la comunidad, pues los domingos trabajan atendiendo los turistas, frente a lo cual el 

señor Yusti expresa con un poco de molestia: “con el turismo siento que nos robaron el rio ahora 

hay que pagar a los dueños de los balnearios para bañar en las aguas de nuestro río”. 

Este incursionar de la comunidad campesina en el turismo obedeció a la influencia de 

encontrarse cerca de la zona turística e histórica de la Hacienda El Paraíso, lugar donde se dieron 

los hechos de la famosa novela La María, escrita por Jorge Isaacs. Así lo cuenta la señora 

Marleny Montaño: “en el año 2003 se pavimentó la carretera del corregimiento El Pomo, 

permitiendo el acceso de turistas a la zona y principalmente a los atractivos turísticos como los 

balnearios donde se encuentras charcos de aguas cristalinas”. 

Las familias campesinas vieron en su río y los paisajes de su territorio una forma de 

mejorar sus condiciones de vida por lo que muchos campesinos han transformado sus casas en 

sitios de veraneo y restaurantes, hay quienes viven de ventas ambulantes, otros alquilan sus 

caballos para ofrecer recorridos turísticos por el sector y algunos han establecido sitios de 

atractivos turísticos en deportes extremos como la Maloca de los Vientos y voladeros para 

parapente. 

Este incursionar de las familias campesinas en el turismo ha hecho que la comunidad de 

El Pomo enfrente nuevos desafíos, ya que el río Cerrito se encuentra amenazado por la 

contaminación de sus aguas, lo que ha generado disgusto entre sus pobladores. Sobre esto Hugo 

Yusti expresa: “me da un sentimiento ver cómo arrojan basuras, hacen ritos y cosas raras, toda 

esta gente que viene está dañando nuestro río”. Marleny Montaño habla sobre la dificultad que 

hay con los dueños de los balnearios debido a que no educan al turista para que no arrojen 

desechos de comida o plásticos al río.  
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Además de los desechos que los turistas dejan en el río, Giovanni de ACUAPORO señala 

la situación de deforestación y el mal uso del agua por parte de algunas familias del 

corregimiento. Frente a ello, Aidali menciona que “hace falta cuidar más el río, hacer buen uso 

del agua [y que] todos debemos cuidar el Río”. En esa vía, Raúl menciona que dueños de fincas 

están dañando el Río, “haciendo trinchos de cemento, contaminado sus aguas” y agrega que la 

presencia de cultivos de caña de azúcar, propiedad del ingenio Manuelita, también ha afectado el 

Río. Por ejemplo, recuerda que pretendían desviar el agua, pero la comunidad se opuso. 

Para estas acciones la comunidad se ha organizado a través de la Junta de Acción 

Comunal y ACUAPORO, lo que les ha permitido movilizarse en defensa de su río y de su 

territorio, realizando acciones de tipo noviolento, debido a que las experiencias del pasado les 

enseñaron que la mejor vía para lograr cambios es a través del diálogo y no de la confrontación 

violenta. Allí han conjugado algunas de tipo preventivo como lo es la vigilancia y control de la 

cuenca del río y otras de tipo correctivo para afrontar situaciones concretas. 

La organización y el trabajo conjunto de estas familias campesinas ha permitido superar 

obstáculos, desarrollando resistencias en pro de la defensa del agua y su territorio, mejorando sus 

condiciones de vida, avanzando hacia un buen vivir y haciendo uso responsable del agua. Para 

ello la Junta de Acción Comunal es una de las formas organizativas representativas frente a los 

organismos gubernamentales, logrando desde su organización el acueducto veredal, la energía, la 

pavimentación de sus vías, el puesto de salud, la escuela o el Parque Bio saludable -ahora, uno de 

los principales sitios de reconocimiento turístico en el valle del cauca. 

No obstante, las nuevas relaciones establecidas por la comunidad con el agua han 

permeado su identidad como cultura campesina, llevando a que algunas familias campesinas 

pierdan sus tradiciones como cultivar la tierra o realizar actividades dentro festividades como la 

fiesta del Campesino. Desafortunadamente, muchas de ellas han desarrollado una visión de 

empresarios: “ahora todos quieren turismo”, como lo dice Marleny Montaño. 

Aunque no desconocen “el progreso” que han vivido con el turismo, extrañan de alguna 

manera su cultura campesina, donde el Río ha sido participe de ello. Aparece una especie de 

añoranza cuando en su memoria recuerdan aquellos tiempos en los que todas las familias de la 

comunidad se reunían los domingos a darse un buen chapuzón y a compartir un gran sancocho 
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hecho a la orilla del Río, donde reían, disfrutaban como una sola familia, fomentando lazos de 

unión y amistad entre todos. Ahora se trabaja los domingos “atendiendo al turista”. 

 



 

 

Anexo D. Matriz de análisis 

Objetivo específico Categoría 
Dimensión de 

análisis 
Indicador Instrumento Fuente/Participante 

Caracterizar las formas 

de organización 

comunitaria de las 

familias campesinas 

fundadoras de El Pomo 

frente al cuidado del 

agua para la defensa 

del territorio. 

Agua como 

Bien Común 

Compresión 

simbólica sobre el 

agua 

Significado del Río 
Guía de entrevista familias 

fundadoras / comunidad 
Marleny Montaño, Hugo García 

Yusti, Raúl Vásquez Martínez, 

Aidali Paja Quintero, Giovanny 

Ángel Sánchez 
Relaciones con el Río 

Guía de entrevista familias 

fundadoras / comunidad 

Comprensión 

política del agua 

como derecho 

Acceso social al agua 
Guía de entrevista ACUAPORO 

/ comunidad 

Giovanny Ángel Sánchez, 

Marleny Montaño 

Articulación de actores 
Guía de entrevista comunidad / 

ACUAPORO 

Marleny Montaño, Hugo García 

Yusti, Raúl Vásquez Martínez, 

Aidali Paja Quintero, Giovanny 

Ángel Sánchez 

Identificar el repertorio 

de acciones realizadas 

por las y los habitantes 

de El Pomo en relación 

con el cuidado del 

agua, especialmente del 

río Cerrito. 

Resistencias 

sociales 

Campesinas 

Conflicto ambiental 

por contaminación 

del Río 

Problemáticas alrededor del 

Río 

Guía de entrevista ACUAPORO 

/ comunidad 

Giovanny Ángel Sánchez, 

Marleny Montaño, Hugo García 

Yusti, Raúl Vásquez Martínez, 

Aidali Paja Quintero 

Intereses de los actores 

involucrados 

Guía de entrevista comunidad / 

ACUAPORO Marleny Montaño, Hugo García 

Yusti, Raúl Vásquez Martínez, 

Aidali Paja Quintero, Giovanny 

Ángel Sánchez 
Defensa del 

territorio y el agua 

Saberes, cultura y formas de 

vida campesinos 

Guía de entrevista familias 

fundadoras 

Acciones realizadas en el 

territorio frente a la 

contaminación 

Guía de entrevista comunidad 

Marleny Montaño, Raúl Vásquez 

Martínez, Giovanny Ángel 

Sánchez 

 


