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Introducción 

En el año 2008 tomó fuerza el movimiento por el referendo del 
agua en Colombia, el cual buscaba consagrar este líquido vital como 
bien común y público, y a su vez garantizar el derecho al agua pota-
ble como derecho fundamental. Los debates al respecto demostraron 
posiciones encontradas. Por un lado, los promotores del referendo de-
fendían la importancia de considerar el agua siguiendo al Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC, 2002) “como 
un bien social y cultural indispensable para la garantía de otros dere-
chos como la salud, la alimentación y el ambiente sano” (El Tiempo, 
2008, párr. 2). Por otro lado, los opositores alegaban que la gratuidad 
beneficiaría el mal manejo del agua y que limitar el mercado pondría 
en riesgo el mecanismo de los subsidios cruzados (El Tiempo, 2008). 
Al final, el proyecto fue archivado en la Cámara de Representantes 
por falta de consenso. Todo ello en el contexto de un país catalogado 
como potencia hídrica (The Economist, 2016), pero que con el paso 
de los años observa un deterioro en términos de distribución equitati-
va, incremento de sedimentos e inclusive en muchos lugares desabas-
tecimiento o escasez de este líquido vital (IDEAM, 2019). 

Pero la escasez no es “naturalmente producida” o simplemente resul-
tado de cambios del clima, sino de una serie de situaciones interre-
lacionadas en donde la geopolítica de la distribución y producción 
económica interviene significativamente. Por ejemplo, el Estudio 
Nacional de Agua de 2018 identificó al sector agrícola como el ma-
yor consumidor de agua (43,1 %), y en segundo lugar el energético 
(24,3 %) (IDEAM, 2019). A su vez se sabe que en las cuencas de los 
ríos Magdalena y Cauca se encuentran Bogotá, Medellín y Cali, las 
tres principales ciudades de Colombia, en donde vive el 80 % de la 
población y se produce el 86 % del Producto Interno Bruto (Sema-
na, 2016). Sin embargo, estas cuencas solo representan el 13,5 % de 
la oferta total del agua. El 77 % del agua del país está en la Amazo-
nía, la Orinoquía y el Pacífico (IDEAM, 2019). Esta paradoja nos 
lleva a pensar sobre el papel de la urbanización del territorio en la 
distribución desigual del agua. 

La gestión del agua en las ciudades pasa por un proceso de metabo-
lismo hidrosocial, convirtiéndola en un servicio dentro de las lógi-
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cas de la administración del Estado y de la acumulación del capital. 
En Colombia al comienzo de la década de los 1900, los servicios bá-
sicos todavía estaban en manos privadas. Así, desde finales del siglo 
XIX hasta principios del XX, el Estado local, regional o nacional, 
no solo tomó control de las compañías privadas existentes, sino que 
también asumió la tarea de instalar y administrar la infraestructura 
del agua (Acevedo et.al., 2016). En los años de 1920, los bancos de 
préstamos insistieron en que los servicios básicos urbanos fueran 
organizados como entidades autónomas y que los bancos tuvieran 
mayoría en los comités ejecutivos (Furlong, et.al., 2018). 

Así, comenzó un proceso de treinta años para convertir los servicios 
públicos en corporaciones “plenamente” autónomas de propiedad 
municipal. La corporatización del agua culminó en el Acto Legis-
lativo 5 de 1954, en el cual la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) fue un grupo de interés fundamental (López Díez et al., 
1998). La insuficiente financiación condujo también a la medición 
universal, a la cuantificación del precio basado en el consumo y al 
cálculo del costo total por recuperación. Estas técnicas, normalmen-
te asociadas a la neoliberalización, a partir de los años 1980, busca-
ron limitar el consumo, facilitar la extensión del servicio y permitir 
la subsidiarización. Más adelante, la Ley de los servicios públicos 
142 de 1994, fue fundamental para plasmar los servicios públicos 
en la lógica del mercado global.

A pesar de todas estas normas nacionales, su aplicación en los territo-
rios es disputada a partir de discursos y prácticas en tensión. De esa 
manera la historia de la urbanización del agua tiene trayectorias dis-
tintas en las diferentes ciudades colombianas. Por ejemplo, en el caso 
de Medellín, fue un modelo tecnocrático controlado por las élites 
empresariales (Valencia, 2010). En Bogotá en cambio, fue un modelo 
más burocrático afectado por un alto número de alternancia política 
(Felacio, 2011). Las particularidades geográficas y biofísicas de estas 
ciudades, las características de sus élites y movimientos barriales, las 
ideologías hegemónicas en cada lugar, así como las relaciones de fuer-
za entre actores propician matices en la gestión urbana del agua. 

Este breve recuento histórico de los servicios públicos domicilia-
rios nos permite evidenciar una serie de disputas y transformaciones 



182

La urbanización de las aguas en Colombia

tanto materiales como discursivas sobre la gestión del agua urbana 
con trayectorias diferentes en cada ciudad. El objetivo central de 
este capítulo es develar los principales metadiscursos en la gestión 
urbana del agua en Colombia, y evidenciar algunas de las contro-
versias o tensiones que surgen entre estos a través de las ciudades 
de Medellín y Bogotá. Este estudio combina marcos teóricos de la 
ecología política y el análisis crítico del discurso, proponiendo una 
reflexión que examine las relaciones de poder, los discursos y las 
prácticas discursivas que guían las percepciones de los problemas 
ambientales y las soluciones propuestas (Zwarteveen & Boelens, 
2013). Desde el punto de vista metodológico, se realizaron entre-
vistas en profundidad a distintos expertos en la gestión del agua en 
las ciudades de Medellín y de Bogotá en Colombia. Las transcrip-
ciones de las entrevistas fueron luego codificadas y analizadas bajo el 
método de análisis crítico del discurso (Fairclough, 1993).

A continuación, presentamos los resultados obtenidos. En la pri-
mera parte exponemos el marco de referencia teórico que relaciona 
la ecología política con el análisis de discurso. En la segunda parte, 
explicamos la metodología empleada para responder la pregunta de 
investigación. Luego, presentamos los tres discursos predominantes 
identificados en los debates sobre la gestión urbana del agua en Co-
lombia: a) el agua como mercancía, b) el agua como bien público, y 
c) el agua como relación comunitaria. Concluimos este capítulo con 
una discusión sobre las controversias, las tensiones y yuxtaposiciones 
entre estos tres discursos en el marco de los servicios públicos domici-
liarios en dos de las ciudades más importantes de Colombia: Medellín 
y Bogotá. Esta discusión genera reflexiones finales acerca de las impli-
caciones en las diferentes trayectorias de la urbanización de las aguas.

Marco teórico 

La ecología política es entendida como un campo interdisciplinar 
de conocimiento que se interesa por trascender la visión dualista 
de la relación cultura-naturaleza. Además, permite desafiar la com-
prensión de la ciudad como algo completamente opuesto a la na-
turaleza (Ostos, 2014). En este sentido, las actividades urbanas no 
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pueden ser entendidas como algo externo de la naturaleza, sino que 
es necesario analizarlas a través de la mirada ecológica, ya que estas 
se construyen a partir del uso de bienes comunes naturales y gene-
ran a su vez residuos que causan impactos ambientales negativos. 
Tal como señala Villar (2017), la ecología política urbana ha sur-
gido para “aportar nuevos objetos de investigación” (p. 174) que 
contribuyen a entender las ciudades como un tipo de naturalezas 
producidas socialmente y que conforman híbridos socionaturales 
que se dan bajo relaciones de poder específicas. De esa manera, los 
flujos del agua en espacios urbanos tienen implicaciones sociales y 
ecológicas, por lo que es preciso estudiar los sistemas discursivos, 
socioeconómicos, ambientales e institucionales que terminan de-
finiendo el suministro, la gestión, el acceso y los conflictos por el 
líquido vital.

De otro lado, con la finalidad de entender la relación entre la ecolo-
gía política y el análisis crítico del discurso, conviene en primer lugar 
distinguir de manera general dos corrientes epistémicas (Romero 
T., 2014). Por un lado, el enfoque estructuralista, y, por otro lado, 
el enfoque postestructuralista. Desde el enfoque estructuralista, la 
ecología política se interesa por analizar la degradación ambiental 
producto de una economía política capitalista, y sus efectos sobre la 
población local (Blaikie, 1985; Zimmerer, 1993). Ello implica tener 
en cuenta la materialidad de las condiciones para la reproducción 
de la vida humana como son el acceso a recursos, el rol del poder 
económico, las distintas formas de coerción y violencia, las políti-
cas estatales, así como las instituciones y arreglos legales sobre las 
políticas ambientales (Blaikie y Springate-Baginski, 2007). Desde 
este enfoque, el sistema capitalista se reproduce a partir de discursos 
como representaciones semánticas y como modelos mentales cogni-
tivos de los objetos, personas, acciones, hechos o situaciones deno-
tadas (Van Dijk, 2010).

El enfoque postestructuralista, en cambio, se centra en reconocer 
la influencia de la historia y la cultura en la construcción concep-
tual, y en las representaciones/imaginarios de la naturaleza/sociedad 
más que en las explicaciones económicas (Escobar, 1999; Haraway, 
1985). De esta corriente epistémica, Escobar (2010) llama la aten-
ción sobre la importancia de tener en cuenta los discursos y las prác-
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ticas desde donde se produce y se conoce la naturaleza. Los discursos 
de desarrollo sostenible y de biodiversidad, por ejemplo, se estable-
cen a partir de una compleja articulación cultural y discursiva de 
los sistemas socionaturales con el capital y la tecnociencia (Escobar, 
1996). En esta misma línea de reflexión, se considera la conexión 
inseparable entre el discurso y el poder, por lo tanto, la naturaleza 
es construida a partir de relaciones de poder (Foucault, 1977). Si-
guiendo a Foucault (1977), como principal referente teórico de esta 
corriente, el poder es visto como un fenómeno relacional que fluye 
dentro de una red de correlaciones de fuerza. En esa línea, Fletcher 
(2010) se interesa por evidenciar el efecto del sistema neoliberal 
como una formación discursiva que conlleva a la implementación 
de distintas estrategias económicas de mercado en una variedad de 
campos, como el de las políticas de conservación de la naturaleza.

Para esta investigación, se elabora una aproximación híbrida que re-
coge, como indican Scoville-Simonds (2009) y Romero T. (2014), 
la existencia de condiciones materiales bajo las cuales se producen 
los cambios socioambientales, pero al mismo tiempo se integra un 
análisis semántico de las construcciones sociales y representacio-
nes culturales que legitiman estas transiciones. Para tal propósito 
se toma la teoría del Análisis Crítico de Discurso propuesto por 
autores como Fairclough y Wodak (1997), quienes se han intere-
sado por estudiar el uso del lenguaje, es decir del discurso, como 
una práctica social. Esto implica comprender que el discurso es un 
modo de acción que tiene un lugar histórico y social, y que a su vez 
es modelado dialécticamente por la sociedad, así como constitutivo 
de ella (Fairclough, 1993). El poder, según este enfoque, enfatiza el 
cambio social como un asunto crucial para el devenir de la sociedad. 
Esta investigación pretende contribuir a estos estudios interdiscipli-
nares mediante una propuesta de análisis crítico del discurso que 
intenta trascender la deconstrucción de los términos hegemónicos 
para ahondar en las tensiones, controversias, y/o yuxtaposiciones 
entre prácticas discursivas inmersas en relaciones de poder (Fair-
clough, 2003).

Desde esta perspectiva quisiéramos hacer énfasis en comprender las 
controversias, tensiones, disputas o conflictos que se generan entre 
distintas prácticas discursivas. Esta posición reconoce que los dis-
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tintos actores o sujetos políticos no solo tienen intereses en conflic-
to, sino que tienen ideas y creencias fundamentalmente diferentes 
sobre la naturaleza misma del problema en cuestión. Por otro lado, 
también partimos del presupuesto que las controversias proveen no 
solo espacio para la discusión e intercambio de distintas ideologías y 
discursos (interdiscursivo), sino que evidencian el ejercicio inequita-
tivo de relaciones de poder que determinan cómo el debate se lleva 
a cabo y cómo es resuelto (Scoville-Simonds, 2009). En ese sentido, 
se requiere de un análisis del discurso que permita enfatizar su rol 
en la construcción de cosmovisiones y de prácticas sociales, que den 
cuenta de sus procesos interactivos, y que revelen los diversos lazos 
entre discurso y poder (Scoville-Simmonds, 2009). 

Metodología 

El método propuesto partió por identificar a una serie de exper-
tos en la gestión urbana del agua, para realizarles una entrevista en 
profundidad. En total se realizaron 32 entrevistas semiestructuradas 
con diversos actores relacionados a la gestión del agua en las ciu-
dades de Bogotá y Medellín. Estas dos ciudades fueron selecciona-
das debido a su importancia como centros urbanos y al condensar 
un número importante de las instancias administrativas, políticas 
y empresariales del país. Los entrevistados provenían de diferentes 
entornos y segmentos de la sociedad los cuales son descritos a con-
tinuación: magistrados de la corte constitucional, magistrados au-
xiliares, académicos, líderes sociales, asesores del gobierno nacional, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos 
sociales, abogados activistas, empresarios, funcionarios públicos de 
instituciones como el Fondo Nacional de Adaptación, Ministerio de 
Ambiente, Secretarías de Ambiente, Municipios, Empresas de Ser-
vicios Públicos, Comisión Reguladora del Agua (en adelante CRA), 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante 
SSPD), Departamento Nacional de Planeación, entre otros.

Las entrevistas fueron transcritas y codificadas a través del método 
de Análisis Crítico de Discurso (descrito anteriormente en el marco 
teórico) (Fairclough, 1993), prestando atención a cómo se cons-
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truyen los problemas en la gestión urbana del agua en Colombia y 
sus posibles soluciones. Las transcripciones de las entrevistas fueron 
tratadas como textos capaces de ser analizados de manera semiótica 
e interdiscursiva. En un primer momento se procedió a clasificar los 
textos de manera inductiva abriendo la posibilidad de encontrar di-
versos sentidos del agua utilizando de soporte el software de análisis 
de contenido Atlas ti. Las categorías que emergieron en esta primera 
etapa fueron las siguientes: agua como asunto político, agua como 
asunto económico, agua como cultura, agua como eje del ordena-
miento territorial, agua como derecho, agua como organización so-
cial, agua como bien común, agua como mínimo vital, y agua como 
servicio. En un segundo momento, se pasó a compilar todas las citas 
codificadas por categoría, y a profundizar en el análisis por cada 
una de las categorías creando subcategorías. En un tercer momento, 
se identificaron los órdenes de discursos dominantes transversales 
a todo el análisis. Ello se realizó empleando una metodología que 
consistía en identificar todos los extractos discursivos que concen-
traban más de tres de las categorías iniciales. Por último, se pasó 
a identificar las controversias, tensiones o yuxtaposiciones de estos 
tres discursos relacionados específicamente con el tema de los servi-
cios públicos domiciliarios en las ciudades. 

A lo largo de toda la investigación se llevó a cabo una triangulación 
interpretativa entre los coautores de este capítulo. Es importante 
resaltar que cada uno de nosotros venimos de profesiones distintas 
como el derecho, la medicina veterinaria y la antropología. Los ha-
llazgos presentados a continuación son fruto de un trabajo colectivo 
que requirió discusión constante entre consensos y disensos para 
interpretar los resultados. En términos éticos se diseñó un protocolo 
de relacionamiento con los entrevistados que incluyó consentimien-
to informado y un manejo seguro de la información. Con el fin 
de garantizar el anonimato de las personas entrevistadas se les ha 
asignado un seudónimo a partir de códigos que indican procedencia 
sectorial y orden de realización de las entrevistas. 
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Metadiscursos o grandes narrativas  
sobre la gestión del agua 

Luego de un exhaustivo análisis de discurso se encontraron por lo 
menos tres grandes metadiscursos o narrativas. El primero de ellos 
entiende el agua como un producto o servicio inserto en la lógica de 
la economía de mercado. El segundo percibe el agua como un ser-
vicio público que debe ser garantizado por el Estado como entidad 
política suprema. Y el último, comprende el agua como relación 
territorial y comunitaria, que va más allá o a veces se encuentra en 
tensión con el poder del Estado y el mercado (ver Tabla 1). Estos 
metadiscursos fueron analizados teniendo en cuenta el modo de 
conocimiento o tipo de argumento que emplean; los términos lin-
güísticos, semánticos y la estructura que utilizan; y la manera cómo 
definen el problema que debe resolver dicha postura.

Tabla 1: Metadiscursos o grandes narrativas de la gestión del agua 
en Colombia

El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria

M
od

o 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

o/
tip

o 
de

 a
rg

um
en

to Base epistémica y tipo 
de argumentación:
* Garrett Hardin – 
La tragedia de los 

comunes
* Conocimiento 

de expertos, 
científicos, técnicos; 

conocimiento 
occidental

* Cuantificar/medir 
para mercantilizar

Base epistémica 
y tipo de 

argumentación:
* John Keynes 
– Estado de 
Bienestar

* Conocimiento 
de los tomadores 

de decisiones; 
expertos, 

científicos, 
técnicos; 

conocimiento 
occidental

Base epistémica 
y tipo de 

argumentación: 
* Elinor Ostrom – 
Bienes comunes
Raquel Gutiérrez 

– Entramados 
comunitarios 

* Conocimiento 
a través de 

las prácticas 
cotidianas; saberes 

populares
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El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria

M
od

o 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

o/
tip

o 
de

 a
rg

um
en

to

 Criterios que regulan 
el discurso

* Leyes: Ley 142
* Papel del Estado 

como agente 
“regulador” de las 
fallas del mercado
* Institucionalidad 

garante del mercado

Criterios que 
regulan el discurso

 * Marco 
normativo: 
Sentencias 
de la Corte 

Constitucional;
acuerdos 

municipales; 
derecho 

internacional; 
Constitución 

política
 * Papel del 

Estado como 
garante de la 
distribución 

equitativa y el 
bienestar de la 

población 
* Balancear el 

derecho humano 
y el derecho 
económico

Criterios que 
regulan el discurso 

* Ley propia
 * Papel de las 
comunidades 

con sus criterios 
de vecindad y 

solidaridad
 * Autoridades 
comunitarias; 

organizaciones de 
hecho; pactos y 

arreglos colectivos
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El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria

M
od

o 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

o/
 ti

po
 d

e 
ar

gu
m

en
to Términos de 

elaboración de los 
argumentos:

* Cultura de pago/
clientes

* Lo público dentro 
de la lógica del 

mercado 
* Cobertura universal, 

accesibilidad y 
comprabilidad

*  Agua producida: 
“core del negocio” 

Términos de 
elaboración de los 

argumentos: 
* Usuarios

* Lo público 
como 

redistribución 
por parte del 

Estado
* Mínimo vital
* Derecho al 

agua 
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argumentos: 
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* Derecho humano 
empresarial

Definiciones atribuidas 
a los términos del 

discurso: 
* Cultura de pago/

Clientes: relación de 
transacción comercial 

y el humano en su 
capacidad adquisitiva 

* Lo público 
administrado bajo 
régimen privado 

* Cobertura universal: 
acceso al agua para 
todos con el pago 
como requisito; 
Accesibilidad: 
expansión de 

infraestructura; 
Comprabilidad: 

capacidad de pagar 
por el servicio 

* Mecanismos 
de participación 

ciudadana 
Definiciones 

atribuidas a los 
términos del 

discurso: 
* Usuario: con 
derecho a los 

servicios públicos 
* Lo público es 
visto como un 
mecanismo de 

redistribución de 
riqueza (subsidios 

cruzados) 
* Mínimo vital: 

acceso a una 
cantidad mínima 
de agua gratuita 
a partir de un 
análisis costo/

beneficio

* La naturaleza 
como sujeto de 

derechos 
Definiciones 

atribuidas a los 
términos del 

discurso: 
* Gestión 

comunitaria 
del agua: el 

derecho al agua 
garantizado a través 

de acueductos 
comunitarios 
* Autogestión: 

gestión autonómica 
en tensión con 
el Estado y el 

mercado
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El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria
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* Agua producida: 
el agua es entendida 
como un recurso, 
un producto y un 

servicio, que es 
objeto de transacción 

comercial 
* Derecho humano 

empresarial: el 
derecho al agua 

condicionado al pago 
y a la cuantificación

* Derecho 
al agua: en 

conexidad con 
otros derechos 
fundamentales 
y balance entre 

derecho humano 
y económico 

* Mecanismos 
de participación 

ciudadana: 
referendo por 

el agua; cabildo 
abierto; consulta 
previa; consulta 

popular 
* Soberanía 
del Estado: 

definición del 
uso del suelo, 
del subsuelo y 

recursos naturales

* Derecho 
fundamental: 

derechos 
ecosistémicos, 
ambientales; 

derechos 
territoriales; 

derechos 
autónomos de 
todos los seres 
vivos al agua 

* Muchas aguas: 
bien común, bien 
mayor, sagrado, 
inteligencia del 
agua, santuarios 

naturales
 * Mecanismos 
participativos 
autonómicos: 

consultas populares 
autónomas, trabajo 
colectivo (mingas, 

convites)
* Naturaleza como 
sujeto de derechos: 
los derechos más 

allá de lo humano
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El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria
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Rol de los términos en 
el sistema general del 

discurso: 
El rol de cada uno 

de los términos en el 
discurso es garantizar 
una argumentación 
lógica que justifique 
la mercantilización 

del agua y del servicio 
público.

Rol de los 
términos en el 

sistema general del 
discurso: 

El rol de cada 
uno de los 

términos en 
el discurso es 
construir una 

argumentación 
sólida sobre 
la necesidad 
de garantizar 
proceso de 

urbanización 
ordenada y el 

derecho al agua 
para toda la 

población, como 
una misión 

fundamental del 
Estado social de 

derecho.

Rol de los términos 
en el sistema general 

del discurso:
El rol de los 
términos en 
este discurso 
es demostrar 

que existe una 
autogestión 

comunitaria de las 
múltiples aguas, 
con criterios de 
solidaridad y 

vecindad, que se 
encuentran en 
tensión/disputa 

con el Estado y el 
mercado.
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El agua como 
producto/servicio 

del mercado

El agua como 
servicio público 

del Estado

El agua como 
relación territorial 

y comunitaria
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el
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a

Problema central en 
el discurso:

 De qué manera llevar 
a cabo una presta-

ción del servicio del 
agua teniendo como 
eje fundamental la 

rentabilidad exponen-
cial (relación costo/

beneficio).

Problema 
central en el 

discurso:
 Cómo garantizar 

el proceso 
urbanización 
ordenado y el 

acceso al derecho 
al agua, tenien-

do como eje 
fundamental el 
bienestar y la 

equidad entre la 
población.

Problema central 
en el discurso:
 Cómo gestio-
nar las aguas de 

manera autónoma, 
comunitaria y bajo 

el criterio de la 
solidaridad.

Elaborado por los autores con base en Scoville-Simonds, 2009.

El agua como producto/servicio del mercado

El agua bajo este discurso es entendida como un “servicio”, “pro-
ducto” e inclusive “core5 del negocio”, que debe ser gestionada para 
generar rentabilidad en el juego del mercado. Los actores que se 
asocian mayormente a esta visión son el sector empresarial, o las 
empresas prestadoras del servicio, además del Estado en su versión 
de aparato regulador del mercado, con instituciones tales como la 
CRA y la SSPD. Para ello, utilizan una serie de herramientas dis-
cursivas, que tienen una base epistémica en la conocida idea de “la 
tragedia de los comunes” de Hardin (1968). Un exfuncionario de 

5 Hace referencia a una palabra en inglés que significa “centro”, y que se usa 
ampliamente en el lenguaje empresarial para denotar su centralidad en el 
negocio.
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la CRA, lo expresaba de esta manera: “usted conocerá, más que yo, 
la tragedia de los comunes, imagínese si todos tuviéramos acceso 
deliberado a un recurso, pues tarde o temprano termina agotándose, 
y eso es lo que no puede ocurrir con el agua” (CRA2, comunicación 
personal, 24 mayo, 2019).

Este discurso privilegia un modo de conocimiento particular: el de 
los expertos, científicos y técnicos. La idea general que sustenta este 
tipo de discurso radica en la importancia de cuantificar o medir el 
agua para poder mercantilizarla, es decir asignarle un valor mer-
cantil. El modo de conocimiento y tipo de argumentación que se 
construye, se reflejan en una serie de criterios normativos e institu-
cionales, como por ejemplo la Ley 142 de 1994, la CRA, la SSPD, 
entre otros. El papel que asume el Estado bajo esta lógica es el de un 
regulador de las fallas del mercado. Desde este discurso, la institu-
cionalidad garantiza que funcione la lógica del mercado, a través de 
un conglomerado de normas, expertos y reglas de juego que funcio-
nan supuestamente en contraposición al clientelismo o favoritismo. 
Como lo ilustra un funcionario de la CRA:

Bajo la lógica de una economía de mercado se avizora la necesidad de 
establecer un organismo regulador que tenga las características que 
tiene el regulador moderno, y en especial un carácter de indepen-
dencia frente al gobierno, porque a pesar de que las comisiones de 
regulación son parte del gobierno, en la medida en que la regulación 
económica es un asunto técnico, estas pretenden tener cierta inde-
pendencia de manera que sus decisiones de intervención económi-
ca obedezcan a criterios técnicos y no a decisiones de tipo político. 
(CRA1, comunicación personal, 04 julio, 2018)

Este tipo de imaginarios acerca de la gestión técnica y económica 
del agua, con el Estado como un agente regulador, implican a su vez 
una eliminación de los límites entre lo público y lo privado, pues tal 
como lo indica un funcionario de la Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), “aquí dicen que público es que es de todos, pero eso es un 
eufemismo. O sea, la realidad la pone son las reglas de juego, es de-
cir, somos una empresa pública, pero administrada bajo un régimen 
privado” (ESP3, comunicación personal, 19 marzo, 2019).
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Existen también unos términos a través de los cuales se elaboran 
los argumentos para dar coherencia al discurso. Esto implica, por 
ejemplo, desarrollar una visión sobre “la cultura de pago” necesa-
ria para que los “clientes” puedan acceder al servicio del agua. Tal 
como lo señala un funcionario de EPM: “nosotros lo que hacemos 
es intervenciones y acompañamiento, y organizamos con el museo 
para hacer pedagogía social… Que aprendan a tener la cultura del 
pago, porque al no haber pago pues empezamos a tener problemas 
de sostenibilidad del modelo” (ESP4, comunicación personal,15 
marzo, 2019). De este modo es que la universalidad y la accesibili-
dad quedan atadas al criterio de la comprabilidad, condicionando el 
servicio del agua a un acceso a través del pago. Una buena manera 
de explicar la lógica general con la que funcionan los términos de 
este discurso es como lo expresa uno de los funcionarios de EPM:

Se obra en función de la Ley 142 del 94 de servicios públicos do-
miciliarios. De entrada, es una ley de mercado; es decir, es una ley 
para el mercado del agua. Una ley que considera el agua como un 
producto-servicio de mercado, objeto de una transacción comercial 
que está limitada por la capacidad de pago. Tiene agua potable una 
persona que tiene la capacidad de pagarla. Digamos que, bajo esa 
lógica, hay que hablar de derecho al agua desde una entidad presta-
dora que tiene el agua no solamente como objeto social empresarial, 
sino que lo tiene también como core del negocio; es decir, el agua 
como producto que renta. Porque también estamos hablando de una 
sostenibilidad económica, es decir, que yo produzco el agua potable, 
pero en función de tener un retorno a través del mecanismo de venta 
(ESP3, comunicación personal, 19 marzo, 2019).

El rol de los términos de este discurso es garantizar una argumenta-
ción lógica que justifique la mercantilización del agua y del servicio 
público, lo que implica plantearse el problema de cómo llevar a 
cabo una prestación del servicio del agua teniendo como eje funda-
mental la relación costo/beneficio que posibilite la rentabilidad ex-
ponencial, es decir, generar siempre un mayor margen de ganancias.
El agua como servicio público del Estado

Los actores sociales vinculados a este metadiscurso, por un lado, 
representan de manera institucional al Estado Bienestar, como en 
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el caso de la Corte Constitucional; por otro lado, se relacionan con 
organizaciones de la sociedad civil como las ONG y los movimien-
tos sociales. La base epistémica sobre la que se sustenta este discurso 
es la de los conocimientos expertos, científicos, técnicos y de los 
tomadores de decisiones, bajo un enfoque del Estado de bienestar 
de Keynes (1943). En este sentido, uno de los entrevistados quien 
es economista y profesor universitario indicaba sobre el servicio pú-
blico del agua que: “el Estado aparece y dice: yo voy a redistribuir, 
voy a reasignar, voy a equilibrar. Y eso es lo que dice Keynes con su 
teoría” (ACA1, comunicación personal, 14 marzo, 2019).

Por esta razón, el papel del Estado bajo este discurso es el de ser 
un garante de la distribución equitativa del agua y del bienestar de 
la población a través de ella; lo que implica a su vez un intento por 
balancear el derecho económico con el derecho humano al agua. A 
pesar de que la Ley 142 de 1994 implementó un marco general para 
la mercantilización del servicio del agua, la Corte Constitucional a 
través de distintas sentencias ha jugado un papel más garantista del 
derecho humano al agua bajo la lógica del Estado de bienestar. Como 
expresa un magistrado de la Corte Constitucional, “el Estado debe 
garantizar y promover la participación de todos en las decisiones que 
los afectan. La constitución obliga al Estado a garantizar esos esce-
narios, y a partir de esos ejercicios se determinan esos casos en los 
que la Corte ha garantizado el derecho a la participación” (MAG1, 
comunicación personal, 7 marzo, 2018). Además de las sentencias de 
la Corte Constitucional, el marco normativo que define los criterios 
del discurso de servicio público desde el Estado, están contenidos en 
instrumentos jurídicos como los acuerdos municipales, el derecho in-
ternacional y la Constitución Política de Colombia.

El papel redistribuidor del Estado implica el diseño de mecanismos 
como los subsidios cruzados en la prestación del servicio público del 
agua. Al respecto, un funcionario de EPM señala que “el esquema 
regulatorio que tiene Colombia es un esquema solidario porque hay 
aportes, hay subsidios para los estratos uno, dos y tres, entonces es 
un esquema solidario. Los estratos altos están subsidiando a la gente 
de estratos bajos” (ESP4, comunicación personal, 15 marzo, 2019). 
Pero también, el Estado social de derecho implica la construcción 
de una serie de argumentos sobre la importancia de las políticas del 
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mínimo vital, como mecanismo para intentar balancear la sosteni-
bilidad económica y la garantía del derecho al agua. Al respecto, un 
académico indicaba que:

Sé que el agua es vital, sé que es central, sé que es importante, y por 
lo tanto el Estado, y como sociedad, deberíamos buscar que la gente 
tenga acceso al agua. En el trabajo que hice sobre el mínimo vital 
del agua, cuento que con 10 horas que la gente deje de consumir 
agua, o que se merme un 12 o un 7 % de la cantidad de agua en 
nuestro cuerpo, que son dos o tres vasos al día, nos podemos morir 
y podemos empezar a tener deficiencias. El asunto es que eso no lo 
podemos permitir, la gente debe tener derecho al servicio. El tema es, 
¿será gratuito? Pues para el que no tenga un peso deberíamos dárselo 
gratuito, y ahí está el mínimo vital. Pero para el que tenga, que pague 
por él. (ACA1, comunicación personal, 14 marzo, 2019)

De igual modo, dentro de los términos que garantizan los argumen-
tos que se construyen en este discurso, se encuentran los mecanis-
mos de participación ciudadana, entre los que cabe mencionar el 
cabildo abierto, la consulta previa, la consulta popular y el referendo 
por el agua. Este último, realizado en el año 2009, ha sido uno de 
los más importantes mecanismos de participación de la ciudadanía 
en Colombia alrededor del tema del agua. Sobre este asunto un 
funcionario de una ONG ambientalista señala que:

El referendo por el agua tenía cinco puntos. A ver si recuerdo, uno 
era el tema de que la prestación del derecho al agua fuera solamente 
a través de acueductos públicos y comunitarios; había otro punto 
acerca de incluir el agua en un apartado específico de la Constitución 
que dijera derecho fundamental al agua. Y había otro punto muy 
interesante sobre el cuidado de las cuencas, que era una apuesta por 
un cuidado estatal para el derecho fundamental al agua. (ONG2, 
comunicación personal, 27 mayo, 2019)

El rol de cada uno de los términos en este discurso es construir una 
argumentación sólida sobre la necesidad de garantizar un proceso de 
urbanización ordenada y el derecho al agua para toda la población 
como misión fundamental del Estado social de derecho. El proble-
ma con que se encuentra el discurso es cómo garantizar el proceso 
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de urbanización organizado y el acceso al derecho al agua, teniendo 
como eje fundamental el bienestar y la equidad entre la población
.
El agua como relación territorial y comunitaria

La base epistémica sobre la que se sustenta este discurso se carac-
teriza por un conocimiento a través de las prácticas cotidianas en 
relación con el agua, y los saberes populares y comunitarios. Este 
discurso es elaborado principalmente por activistas ambientalistas, 
líderes sociales y comunitarios. De todos modos, también existen 
sujetos de ONG y de movimientos sociales, e inclusive algunos fun-
cionarios públicos, que adhieren a los postulados de este discurso. 
La teoría de la gobernanza de los bienes comunes de Elinor Ostrom 
(2000) y la de los entramados comunitarios de Raquel Gutiérrez 
(2017), son dos de los referentes conceptuales del agua como rela-
ción territorial y comunitaria, en la que los pactos y arreglos colec-
tivos, así como los criterios de vecindad y solidaridad resultan ser 
fundamentales para la gestión del agua. Al respecto, un funcionario 
de una ONG ambientalista, señala lo siguiente:

El agua ordena la vida de la comunidad, implica obligatoriamen-
te pacto, resolución de conflictos. Nadie se puede quedar sin agua, 
pactas o pactas. Y eso ha creado en los usos y costumbres, en lo 
consuetudinario, una serie de arreglos, que leídos por ejemplo desde 
Elinor Ostrom, es un caso típico que se puede leer qué arreglos hay. 
La gente sabe -y en cierto sentido pacta-, la regulación de los cauces, 
qué se hace en el nacimiento y qué no se hace (…) Esa es otra lógi-
ca porque entonces, ¿qué encontramos nosotros en una vereda?: un 
acueducto comunitario, que por ejemplo en el lenguaje de Raquel 
Gutiérrez, es un entramado comunitario, una institución de econo-
mía popular y solidaria. Tienen unos acuerdos, unos arreglos, que 
permiten hacer una gestión económica, ecológica y cultural del agua. 
(ONG1, comunicación personal, 13 marzo, 2019)

Bajo la lógica de este discurso, el agua es entendida como un bien 
común a través del cual es posible realizar una gestión comunitaria. 
Así lo señala un representante de una ONG ambientalista: “nosotros 
no le llamamos al agua un recurso. No buscamos que sea una expre-
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sión economicista porque estamos en contra de la mercantilización 
del agua, y sí hablamos del bien común; el bien común que ha sido 
gestionado por comunidade” (ONG2, comunicación personal, 27 
mayo, 2019). Esto implica entender a su vez que existen distintos 
relacionamientos con el agua, y que, por lo tanto, las formas de 
apropiación y manejo son igualmente diversas. Otro representante 
de una ONG decía que los acueductos comunitarios “mantienen 
aguas comunitarias en sus manos, y se autoabastecen para muchos 
usos del agua. Ahí habría que hacer una arqueología de tecnologías 
y todo del agua hechas por las comunidades en todos esos procesos 
de autogestión” (ONG1, comunicación personal, 13 marzo, 2019). 
Sobre este punto, una lideresa de un acueducto comunitario expre-
saba de esta manera las diferencias entre la gestión comunitaria y la 
gestión empresarial del agua:

La diferencia es grande porque un acueducto comunitario es la 
unión de un grupo de personas de la misma comunidad que bus-
can satisfacer una necesidad. Es como yo se los planteaba cuando 
nuestro acueducto no tenía misión ni visión, y yo les decía: a ver, 
¿qué misión le ponemos y qué visión?, entonces, ¿cuál es el objeto 
de nuestro acueducto y de nuestra organización? Precisamente es la 
construcción colectiva para la satisfacción de una necesidad básica, 
eso es lo que yo identifico como un acueducto comunitario. Es la 
unión de esos vecinos y vecinas, que se unen para satisfacer una ne-
cesidad que el Estado no te ha satisfecho. Entonces, se juntan estos 
vecinos, miran la necesidad, buscan la fuente, miran cómo van a 
abastecerse y empiezan a gestionar. (OS1, comunicación personal, 
21 marzo, 2019)

En el discurso del agua como relación territorial y comunitaria, los 
criterios a través de los cuales se gestiona el agua son propios, y 
cuestionan la lógica empresarial de la Ley 142 de 1994. Por este 
motivo, los acueductos comunitarios exigen la declaración de una 
ley propia en la que se tengan unos criterios diferenciales para eva-
luar la gestión comunitaria del agua. Al decir de una lideresa social y 
presidenta de un acueducto comunitario, “nos está rigiendo una ley 
que nos mide como a las empresas, pero no tenemos la capacidad ni 
técnica, ni operativa, ni administrativa, ni mucho menos financie-
ra, para hacer ese mismo trabajo. Entonces empezamos a construir 
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colectivamente una ley propia” (OS1, comunicación personal, 21 
marzo, 2019). Lo anterior también ha implicado la defensa del agua 
con un carácter más bien autonómico, en la que cobran relevancia 
también los derechos de la naturaleza (en especial de los ríos), la 
discusión sobre los derechos fundamentales, y los mecanismos de 
participación ciudadana autonómicos. 

El rol de cada uno de los términos en este discurso es demostrar que 
existe una autogestión comunitaria de las múltiples relaciones con 
el agua, con criterios de solidaridad y vecindad, que se encuentran 
en tensión con el Estado en su rol de regulador del mercado y de 
intereses privados que aspiran a la acumulación del capital.

Discusión y reflexiones finales 

En la práctica los metadiscursos descritos anteriormente se mate-
rializan a partir de políticas públicas, leyes u ordenanzas específicas, 
con resultados distintos en cada contexto. En ese sentido, es im-
portante traer a colación la movilización nacional por el referendo 
por el agua que vivió Colombia durante los años 2006 - 2009. Si 
bien este movimiento histórico no logró su cometido de refrendar 
la Constitución, sí abrió los referentes discursivos, tanto lingüísticos 
como semánticos, al cambiar los términos de la discusión para in-
cluir y visibilizar las prácticas cotidianas de los acueductos comuni-
tarios y la visión del agua como relación cultural y social con el terri-
torio. De tal modo, no se habla de “servicio” ni privado ni público, 
sino de “derecho humano fundamental” así como de “garantía de 
un mínimo vital” de suministro de agua potable. Esta apertura de 
los términos de la discusión se materializó años después en distintas 
políticas del “mínimo vital de agua” en las ciudades.

En el caso de la urbanización del agua en Colombia, estas trayec-
torias se diferencian según las particularidades de cada ciudad. Por 
ejemplo, las políticas urbanas sobre el mínimo vital de agua potable 
en ciudades como Medellín y Bogotá han sido delineadas a par-
tir de una serie de circunstancias tanto históricas, socioculturales, 
políticas, geográficas y ambientales específicas, que de cierta ma-
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nera responden a los metadiscursos anteriormente señalados. Así 
mismo, estas políticas se lograron crear e implementar mediante 
debates públicos y una contienda de fuerzas urbanas que incluye la 
voluntad política de los gobiernos locales, regionales y nacionales, y 
la movilización socio-política de asociaciones y organizaciones co-
munitarias en defensa del agua. Estas disputas no estuvieron exentas 
de controversias y tensiones.

En el caso de Bogotá, la iniciativa del mínimo vital se consolida en el 
año 2012, tres años después de la gran movilización por el referendo 
del agua, bajo el gobierno distrital de izquierda de Gustavo Petro, y 
consistió en proporcionar 6 metros cúbicos de agua de forma gratuita 
a los hogares de los estratos 1 y 2 de toda la ciudad; así mismo, eliminó 
la morosidad como causal de exclusión (Decreto 064 de 2012). Ac-
tualmente, el mínimo vital cubre todas las localidades de Bogotá, pero 
se concentra en aquellos lugares con mayor número de personas de 
estratos bajos. Dicha iniciativa se corresponde mayoritariamente con la 
narrativa del agua como servicio público del Estado, ya que a través de 
ella se intenta garantizar el derecho al agua para los sectores sociales me-
nos favorecidos, lo que corresponde a un mecanismo de redistribución 
de los bienes naturales bajo la lógica del Estado de bienestar. 

En cambio, el mínimo vital en Medellín fue creado en el año 2011 
bajo el gobierno municipal de centro-izquierda de Alonso Salazar, 
quien en respuesta a la multitudinaria participación popular por el 
derecho al agua, estableció el programa “Litros de Amor”. Este esque-
ma incluye el pago por parte de la Alcaldía de hasta 2,5 metros cúbi-
cos mensuales por el servicio de agua y alcantarillado, cualquier costo 
adicional debe ser asumido por los hogares (Decreto 1889 de 2011); 
así mismo, solo cobija a las familias que se ubican en los niveles 1 y 
2 del SISBEN en las zonas rurales, o en el nivel 1 en la zona urbana 
y que demuestren que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. 
Además, los hogares deben estar conectados oficialmente a la red de 
servicios públicos domiciliarios y estar al día con los pagos. 

Debido a los numerosos requisitos, movimientos barriales reunidos 
en la Mesa Interbarrial de Desconectados (MID), expusieron ante 
el concejo municipal en noviembre del 2011 su rechazo y preo-
cupación ante dicha política que, según ellos, se quedaba corta en 
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garantizar el derecho al agua (Corporación Jurídica Libertad, 2012). 
De este modo, es posible observar la forma en que la iniciativa del 
mínimo vital en Medellín se corresponde de manera general con el 
discurso del agua como un producto y un servicio del mercado. Ello 
en la medida en que el acceso al agua depende de estar conectados 
a una red estatal y estar al día con los pagos, lo que vincula directa-
mente la posibilidad de tener agua con criterios como la comprabi-
lidad, la cuantificación y la cultura de pago.

Trascendiendo el pensamiento dicotómico que divide lo público 
de lo privado, se posiciona un tercer metadiscurso que reclama el 
agua como una relación comunitaria y territorial. Esta postura se 
ve plasmada en diferentes movimientos por la justicia hídrica6 en 
las áreas urbanas y rurales; desde organizaciones urbano-populares 
agrupadas en movimientos como la MID de Medellín, hasta asocia-
ciones de acueductos comunitarios como la Red Nacional de Acue-
ductos Comunitarios (RNAC), quienes congregan organizaciones 
en las cabeceras urbanas, así como en la frontera urbano-rural y te-
rritorios rurales. Estas organizaciones y movimientos han elaborado 
propuestas como la “Ley Propia”7 que busca reivindicar y proteger 
las diversas formas de relacionarse con el agua mediante la garantía 
del derecho individual, el colectivo y el respeto a la autogestión co-
munitaria del agua (RNAC, 2017).

De otro lado, el análisis crítico del discurso de la gestión urbana del 
agua en Colombia en clave de la ecología política, permitió desna-
turalizar presupuestos y/o problematizar verdades tildadas de “ab-
solutas” o “dominantes” en los sectores hegemónicos, tales como: 
a) la idea de que existe una sola forma de gestionar el agua en las 

6  La justicia hídrica no es entendida mediante una perspectiva normativa o prescriptiva 
única, sino bajo un lente situado que permita entender las complejas relaciones de 
poder en la gestión del agua, así como las prácticas, los discursos y las asignaciones 
desiguales en su acceso, distribución y en el sentido/significado que ella tiene según 
cada lugar y sociedad (Roca-Servat, 2015). 

7 Esta ley es una propuesta de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Co-
lombia, la cual articula asociaciones, redes y acueductos comunitarios en el ámbito 
nacional, con el fin defender y fortalecer la gestión comunitaria del agua. Al respecto 
ver http://redacueductoscomunitarios.co/ 

http://redacueductoscomunitarios.co/
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ciudades que es “la más eficiente o adecuada”, b) que la lógica del 
mercado es la única vía para la “sostenibilidad” del sistema, c) que 
solo los conocimientos de los técnicos versados en la ciencia moder-
na pueden solucionar los problemas ambientales, y d) que el Estado 
es la máxima autoridad que regula, controla y protege los intereses 
de todos incluido el del “recurso natural” del agua.

En consecuencia, esta perspectiva crítica posibilitó visibilizar otras 
formas de conocer y de llevar a cabo una gestión del agua desde 
territorios urbanos específicos, ampliando tanto los fundamentos 
epistémicos como las prácticas y las acciones colectivas que esta con-
lleva. Así mismo, el análisis crítico del discurso hizo posible develar 
el uso manipulador o tergiversador de las palabras, o de términos 
que se usan para legitimar una acción. Como en el caso de la movi-
lización jurídica que implementó la MID en la ciudad de Medellín 
en el año 2009 mediante derechos de petición y acciones de tutela, 
una de las cuales fue revisada por la Corte Constitucional de Co-
lombia y dio lugar a la Sentencia T-717 de 2010. Esta sentencia deja 
claro que no se puede desconectar el servicio público domiciliario 
del agua a una familia con menores de edad o con sujetos de espe-
cial protección si se ven en incapacidad de pagar la factura ya que 
el agua es un derecho fundamental. No obstante, la empresa pres-
tadora del servicio, Empresas Públicas de Medellín, lo que hizo fue 
no cortar o desconectar el servicio a la familia, pero siguió sumando 
la deuda, y ofreciendo programas de refinanciación (CJL, conversa-
ción personal, 06 septiembre, 2017). Como lo decía un funcionario 
de EMP: “tienes derecho al agua, pero si puedes pagarla” (MUN, 
conversación personal, 19 de marzo de 2019). 

Los resultados también indican que los tres metadiscursos no tie-
nen el mismo nivel de penetración en los poderes dominantes o 
hegemónicos de la sociedad colombiana. En ese sentido, esta inves-
tigación mostró que ciertos discursos están más relacionados con 
ciertos actores sociales que con otros. Y estos discursos se expanden 
mediante relaciones de poder desiguales y muchas veces en contra-
dicción y otras veces se yuxtaponen. Por ejemplo, si bien el discur-
so de garantizar el servicio público domiciliario de agua potable es 
compartido por las empresas prestadoras de servicio, como EPM y 
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la población urbana, sus intereses son distintos. Para EPM está rela-
cionado con el mandato empresarial de asegurar cobertura universal 
en términos de comprabilidad, y para la población urbana con el 
mandato de proteger el derecho fundamental al agua más allá de la 
lógica del mercado. 

Finalmente, este estudio aporta por lo menos dos elementos claves 
para el estudio de la urbanización del agua. Por un lado, argumenta 
sobre la importancia de estudiar la inseparable relación entre dis-
cursos y prácticas, para poder evidenciar cómo ambos configuran 
relaciones semiótico-materiales concretas en torno del agua en las 
ciudades, las cuales terminan influyendo en las dinámicas de apro-
piación y distribución del agua por parte de diversos actores. De 
otro lado, este estudio ha permitido señalar la relevancia que tienen 
las organizaciones sociales y sus formas de conocimiento, quienes 
han tenido influencia en los discursos y prácticas estatales sobre el 
derecho al agua a través de diversos mecanismos de movilización y 
acción. Hay un camino muy interesante para seguir explorando en 
el discurso del agua como relación comunitaria, ya que, al calor de 
estas luchas de los movimientos sociales, se producen saberes y prác-
ticas hidrosociales que van más allá de la comprensión hegemónica 
de la gestión urbana del agua.
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