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Resumen 

En la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, se desarrollan proyectos no 

planificados a largo plazo, como la expansión del Relleno Sanitario Doña Juana y el Parque 

Industrial Minero. Esta oportunidad de sostenimiento económico genera expansión urbana 

desmesurada, detrimento del paisaje natural y disminución del suelo rural. El objetivo de este 

estudio es formular lineamientos en pro de la defensa del territorio que estructuren el turismo 

como una estrategia de resistencia que mitigue el continuo crecimiento de los proyectos ya 

mencionados. A través de un análisis de antecedentes se establece que los procesos de 

participación democrática tienen componentes sustanciales de representación y autonomía 

territorial, en espacios de manera estratégica para la conservación y preservación de 

ecosistemas y prácticas rurales, dando paso a la integración comunitaria, estableciendo 

límites valederos en políticas sobre el uso del suelo y los recursos naturales. 

Palabras claves: Resistencia, Identidad, Apropiación Territorial, Territorio, Turismo 

Abstract 

 In the rural area of Ciudad Bolívar in Bogotá, long term unplanned projects are being 

developed, such as Doña Juana landfill and the Parque Industrial Minero. This economic 

support opportunity generates an excessive urban expansion, natural landscape detriment and 

reduction of rural land. The objective of this study is to formulate guidelines for the defense 

of territory that structure tourism like a resistance strategy to mitigate the continuous growth 

of the projects already mentioned. Through background information analysis, it is established 

that the democratic participation processes have substantial components of representation 

and autonomy territorial in strategic spaces for the conservation and preservations of 

ecosystems and rural practices, making way for community integration, establishing valid 

limits in policies about the land use and natural resources.    

Keywords: Resistance, Identity, Territorial Appropriation, Territory, Tourism. 
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Introducción 

El turismo en gran medida se cataloga como una oportunidad de desarrollo económico en las 

poblaciones locales que lo implementan, así como una mejora en la calidad de vida de 

receptores; sin embargo, esta actividad se realiza de forma desmedida y en la mayoría de los 

casos sin una planificación adecuada ocasionando a largo plazo afectaciones en entornos 

naturales y detrimento de recursos naturales y culturales. 

Por otro lado, se evidencia la gentrificación de residentes a zonas urbanas y con esto, una 

brecha social y económica basada en el aprovechamiento indiscriminado de los recursos 

potenciales naturales y el afán de posicionamiento del territorio. Puntualmente y es el caso 

de Colombia, donde el desarrollo turístico se focaliza principalmente en el incremento de 

oferta de destinos y con esto, un aumento en la generación de empleo fortaleciendo así, la 

cadena de valor y contribuyendo al cuidado y conservación de los ecosistemas y lo que ellos 

conllevan. 

 Es por esto que las nuevas alternativas de turismo desde un enfoque sostenible, 

experiencial y conectado a actividades de agro y naturaleza, permite la conservación 

constante de recursos y el rescate de tradiciones identitarias como también, la participación 

local activa en los procesos de desarrollo. El desarrollo de esta investigación se centró en la 

zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar en la cual, se adelantan proyectos no planificados 

a largo plazo como es el caso de la expansión del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) y el 

Parque Industrial Minero (PIM), organizado bajo la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Ladrillo y Productos de Arcilla (ANAFALCO).  

Los proyectos mencionados generan un detrimento en el territorio a partir de la 

contaminación del suelo y pérdida de la biodiversidad, así como también, propician la 

devaluación de predios que trae consigo la llegada de población externa interesada en los 

bajos costos de vivienda. Por otro lado, la extracción de los recursos de forma desmedida en 

estas zonas rurales, desplaza el potencial agropecuario debido a los impactos en el suelo y el 

aire, convirtiéndose en el segundo foco de contaminación principal en el área. 
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Dicho lo anterior, se resalta la necesidad de la comunidad en buscar a través del 

turismo comunitario una alternativa de desarrollo que reivindique la apropiación territorial, 

identidad comunitaria y el rescate de tradiciones rurales, a partir de la muestra de las prácticas 

agrícolas usadas como estrategia de resistencia, buscando implementarlas en  procesos de 

defensa territorial, que se opongan a proyectos locales no planificados y logren el 

reconocimiento de los imaginarios fundamentados en la creación colectiva, que permiten 

valorar los elementos identitarios del territorio y la comunidad. 

 Es por esto que, el tipo de investigación abordó una metodología de carácter 

cualitativo en la que se analizaron y revisaron fuentes secundarias que hicieron referencia a 

ejemplos de implementación de procesos de resistencia comunitaria y social, ante proyectos 

de crecimiento urbano e industrial.  

Esta se desarrolló en tres fases, donde se comenzó con la revisión y análisis de los 

casos de resistencia social comunitaria, siguiendo con la revisión y análisis de estudio de 

casos donde los rellenos sanitarios se establecen como una problemática ambiental y se 

finalizó con el diseño de lineamientos que se formularon para desarrollar el turismo como 

estrategia de resistencia.  

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones en la 

coyuntura social enmarcadas por la contingencia mundial y la rápida propagación del 

COVID-19, es por esto que se descartó la posibilidad de realizar trabajo de campo dadas las 

políticas establecidas desde la universidad y además, se estableció un compromiso de 

responsabilidad social.  

Problema por investigar 

Planteamiento del Problema 

La localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá cuenta con una población aproximada de 

776,351 habitantes al año 2020, según el Análisis demográfico y proyecciones poblacionales 

de Bogotá de la Alcaldía Distrital en el año 2019. En esta localidad, se desarrollan proyectos 

no planificados a largo plazo, como la expansión del Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), 
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el cual, inicialmente fue “técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición 

final controlada de los residuos sólidos”, según la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP); sin embargo, el relleno de Doña Juana se ve forzado a optar 

por alternativas de ampliación que garanticen la proyección inicial hasta el año 2023 

(UAESP). 

Los lixiviados provenientes de los residuos del relleno generan contaminación de las 

fuentes hídricas como el río Tunjuelo, uno de los que presenta mayor índice de contaminación 

en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Ambiente (2019). Así mismo, genera 

contaminación del suelo y pérdida de la biodiversidad, y propicia la devaluación de predios 

que atrae la llegada de población externa interesada en los bajos costos de vivienda.  

Por otro lado, el Parque Industrial Minero (PIM), organizado bajo la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Productos de Arcilla (ANAFALCO), en septiembre de 

2020 contaba con 32 proyectos mineros en curso ubicados en El Mochuelo Bajo, que según 

su página principal de internet, existen conforme a una política del uso racional, técnico y 

económico de los recursos naturales no renovables, la cual sustenta el Servicio Geológico 

Colombiano SGC, anteriormente conocido como INGEOMINAS, a través de dos 

certificaciones de registro minero: licencia de explotación BA3-151 (desde Julio de 2005 

hasta Julio de 2015) y el contrato de concesión BA3- 152 (desde Julio de 2007 hasta Julio de 

2037).  

No obstante, y aún con la existencia de las licencias otorgadas, la extracción de los 

recursos de forma desmedida en zonas rurales desplaza la potencialidad agropecuaria debido 

a sus impactos en el suelo y el aire, convirtiéndose en el segundo foco de contaminación para 

toda el área. Cabe resaltar que esta actividad es una fuente principal de empleo en la zona, 

pues de los 907 operarios con los que cuenta la asociación, 855 viven en el área de influencia, 

según datos obtenidos de la página principal de internet de ANAFALCO (2020). 

Sin embargo, esta oportunidad de sostenimiento económico genera una expansión 

urbana no planificada por el asentamiento de trabajadores, disminuyendo la cantidad de suelo 

rural, que de acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (2019), reflejaba una reducción 

de 1% respecto a 9.608 hectáreas, la cual sigue en constante aumento y ocasiona detrimento 

del paisaje natural. 
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Con base en lo mencionado, surge la siguiente pregunta problema: 

¿Cuáles son los lineamientos para desarrollar el turismo como estrategia de 

resistencia que mitigue el continuo crecimiento del  Relleno Doña Juana y Parque Industrial 

Minero, en las veredas de la localidad de Ciudad Bolívar? 

Objetivos 

Objetivo General 

Formular lineamientos para desarrollar el turismo como estrategia de resistencia que 

mitigue el continuo crecimiento del Relleno Doña Juana y el Parque Industrial Minero, en 

las veredas de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar casos de resistencia social comunitaria rural ante propuestas de 

crecimiento urbano e industrial. 

2. Analizar casos de problemáticas ambientales y sociales causados por la expansión 

de los rellenos sanitarios.  

3. Estructurar lineamientos para el desarrollo del turismo como estrategia de 

resistencia que mitigue la expansión del Relleno Doña Juana y del Parque Industrial 

Minero.  
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Justificación  

 Los motivos que inicialmente llevaron a la realización de esta investigación estaban 

ligados a mitigar el crecimiento de los proyectos mencionados y al reconocimiento del 

turismo comunitario como alternativa de desarrollo que reivindica la apropiación del 

territorio y el rescate de las tradiciones rurales. No obstante, en el acercamiento al territorio 

y al identificar proyectos urbanos en medio de nuevas visiones de desarrollo, que por un lado 

derivan de la expansión urbana, y por el otro, son perspectivas que impulsan la expansión 

urbana en el suelo rural, se considera el turismo como alternativa de defensa del territorio 

sobre dichos proyectos, teniendo como base las actividades turísticas que ha venido 

ejerciendo la comunidad desde hace 9 años aproximadamente o un poco más, de acuerdo con 

información suministrada por Gabriel Díaz, integrante de la Asociación de Turismo Rural 

Comunitario de Bogotá (2020). Por lo tanto, esta estrategia se fundamenta como una base 

sólida en el fortalecimiento de los procesos colectivos con miras en la preservación de la 

identidad del espacio social construido.  

El propósito de la investigación es que por medio de la formulación de lineamientos 

para el turismo como estrategia de resistencia social, se evite el continuo crecimiento de los 

proyectos urbanos Relleno Sanitario Doña Juana y Parque Industrial Minero, ya que estos 

influyen en la disminución de la ruralidad y en la contaminación del suelo y del aire.  

Así mismo, permitirá fortalecer la apropiación y el rescate de las tradiciones y los 

saberes comunitarios, los cuales conllevan procesos de defensa territorial, respecto a 

proyectos locales no planificados, al reconocer imaginarios construidos colectivamente que 

brindan significado e identidad tanto a los habitantes como al espacio mismo. De este modo, 

se pretende lograr un proceso de articulación entre los actores del territorio que genere 

participación en los procesos de desarrollo y en el uso del territorio. El proyecto de 

investigación en curso contribuirá con nuevas perspectivas frente a los estudios ya realizados 

desde nociones de lucha y defensa bajo el turismo comunitario. 
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Antecedentes y Bases Teóricas 

Antecedentes  

 Los estudios que abordan el turismo como estrategia de resistencia son reducidos 

tanto a nivel local y nacional como internacional. Sin embargo, desde una escala micro, se 

revisó el caso de turismo comunitario y rural en la Vereda la Requilina y el Agroparque Los 

Soches ubicados en la zona rural de Usme en Bogotá y un caso en la Provincia de Ricaurte 

en Boyacá, frente a procesos de reivindicación de la identidad y defensa del territorio al estar 

ubicados en zonas rururbanas. En una escala macro, como ejemplo claro en Latinoamérica 

se encuentra Ecuador, que gracias a los procesos participativos por la defensa del medio 

ambiente, generan articulación con el turismo comunitario para la conservación de 

ecosistemas y con esto, prácticas sociales conforme a sus poblaciones. Por otra parte, y 

conforme a la problemática en los impactos de los rellenos sanitarios, se revisaron 

documentos de casos nacionales que dan a conocer las consecuencias de la mala planificación 

sobre dichos proyectos urbanos.   

A continuación, se presentan los hallazgos de los documentos revisados que han 

reflexionado sobre los temas en la investigación en curso:  

En primera medida y como problemática fundamental del estudio propuesto, se tiene 

en cuenta el trabajo realizado por Lizarazo (2019) Conflictos socioambientales, educación 

comunitaria y defensa de derechos: Caso Parque Minero Industrial Tunjuelo en el sur de 

Bogotá, el cual, tenía como objetivo: 

     “evidenciar el conflicto socioambiental que se presenta 

en esta zona del sur de la ciudad de Bogotá y de cómo la educación comunitaria ambiental, 

resulta ser una bisagra que permite en las comunidades afectadas hacer un ejercicio reflexivo 

de reivindicación de derechos” (Lizarazo, 2019, pg.8). 

 

En el desarrollo del trabajo se determinó que el extractivismo minero se encuentra 

entre las actividades más importantes para la economía nacional, pues ha tenido un 
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crecimiento constante y considerable a lo largo de los años y, por lo tanto, bajo esa percepción 

el gobierno nacional de alguna u otra manera justifica las afectaciones ambientales desatadas 

de estos proyectos puesto que generan desarrollo económico, empleabilidad y mejora de la 

calidad de vida de los habitantes. No obstante, aunque son razones de consideración, se tiene 

en cuenta que los recursos son finitos y no renovables así que estos beneficios en realidad se 

proyectan para un corto e inclusive mediano tiempo solamente, pero, las consecuencias de 

los mismos persisten durante un futuro. 

Desde el documento se plasma que el Parque Minero Industrial del Tunjuelo se 

desarrolló en 1930 a raíz de la transición arquitectónica que se plasmaba en la ciudad, sin 

embargo, aunque durante aproximadamente 20 años la extracción pasó de manera 

desapercibida, fue abrumadora y los territorios destinados para la misma se ampliaron no 

solamente en la zona urbana sino también en la zona rural, ya que de manera semejante, el 

crecimiento poblacional se encontraba en aumento y por lo tanto la ocupación de los terrenos 

también. Cabe resaltar que desde un inicio los predios destinados a esta actividad abordaban 

la cuenca del Río Tunjuelo en la que también se desvió su cauce 4 veces, desatando así 

consecuencias respecto a su contaminación y alteración natural de las especies.  

Para el 2019 y de acuerdo con los autores, el Parque Minero Industrial comprendía 

“un perímetro de 319 ha, aproximadamente 3 veces el parque Simón Bolívar, generando un 

impacto directo sobre 2 millones de personas de las localidades aledañas”. Sin embargo, este 

funcionamiento comprendía condiciones críticas para el entorno aledaño. 

 Ahora bien, con respecto a Ciudad Bolívar, el inició del proyecto se plasmó en los 

años 40’s de manera semejante con los asentamientos urbanos de los barrios aledaños, pero 

es sólo hasta 1983 que con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá  se define todo lo referido 

al Plan Ciudad Bolívar, que orientaba la ciudad limitando su espacio urbano y rural respecto 

a las actividades presentes y además, para el año 1992 se determinó mediante la Ley 1era las 

funciones de las juntas administrativas, las cuales, serían las encargadas de administrar la 

localidad respetando sus límites y estructuras.  

 Por medio de la metodología cualitativa que abordó el artículo expuesto, se determinó 

que el extractivismo se enmarca en la búsqueda de recursos y materia prima para satisfacer 

las necesidades de la población y el consumo en un modelo capitalista; no obstante, esta 
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misma extracción genera consecuencias en su mayoría de tipo ambiental que derivan en el 

detrimento del paisaje natural y la explotación desmedida de recursos finitos. 

Para el caso del Parque Minero Industrial que tiene localización en la zona rural de 

Ciudad Bolívar, se puede destacar que, aunque las actividades de tipo extractivo se catalogan 

como ejes de sustento económico en los habitantes, la permisiva por parte de las autoridades 

locales e inclusive distritales y nacionales que rigen el uso del suelo, propenden por la 

degradación del ecosistema y la vulneración de la población aledaña.       

En suma, el artículo brindó experiencias asociativas por parte de comunidades 

barriales que hacían valedero su derecho de participación sobre el territorio en el que 

habitaban y el uso que se le estaba destinando. Esto, a través de la educación comunitaria 

catalogada como: 

“un espacio de reconocimiento de la realidad y de ruptura con el discurso oficial, 

presenta una vía de denuncia y de visibilización de las graves problemáticas que se 

presentaban en lugares donde los procesos de extracción de materias ponen en riesgo la vida 

y los bienes de los lugareños” (Lizarazo, 2019, pg.7)   

 

Con base en el artículo El agroturismo como herramienta para la protección de la 

ruralidad bogotana, escrito por el autor Leonardo Castellanos (2016), cuyo objetivo es 

“identificar los imaginarios territoriales que desde la identidad campesina de los habitantes 

de la vereda la Requilina de la localidad de Usme se articulan a las dinámicas de turismo 

rural para la defensa del territorio”, se da a conocer la importancia de las diversas 

representaciones sociales reflejadas a lo largo de la historia por medio de actores, actividades 

y elementos, los cuales dan paso a la identidad campesina en la zona rural de Usme en 

Bogotá.  

Desde la planeación distrital, específicamente en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), se identifica la vereda Requilina como un territorio de expansión urbana puesto que 

se encuentra en un espacio conocido como rururbano, el cual, se plantea como un “signo de 

activismo” por parte de Castellanos, al existir un límite entre el agro y la urbanidad. Pues 

desde allí y a través de la Ruta Agroturística La Requilina, se fortalecen las potencialidades 
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de la ruralidad y la apropiación del territorio al mismo tiempo que desde la transformación 

urbana, se propende por la expansión a través de proyectos de edificación.  

A través de la investigación etnográfica y descriptiva en 3 momentos: se reconoce la 

construcción social del espacio, las problemáticas que lo enmarcan y la perspectiva de la 

comunidad campesina mediante la aplicación de entrevistas, las cuales, permitieron 

vislumbrar procesos identitarios en el entorno rural, que se consolidaron dentro de los 

fenómenos sociales perdurables. Se concluye en el artículo que los imaginarios y la 

participación colectiva son reforzados por la actividad turística como “vitrina para mostrar 

las bondades del territorio” (2016, p. 14), gracias a que el conjunto de prácticas e 

interacciones de los prestadores de servicios turísticos locales llevan al reconocimiento de la 

importancia de las dinámicas campesinas bogotanas en medio de la transformación urbana.  

El estudio realizado aporta a la investigación en curso puesto que muestra cómo el 

reconocimiento de las prácticas e imaginarios en la ruralidad promueven y fortalecen 

procesos de apropiación del territorio que, en este caso, se encuentran inmersos dentro de las 

transformaciones urbanas como la expansión de vivienda en la Requilina. Es decir, las 

dinámicas que refleja esta zona rural en Usme, se pueden identificar en la zona rural de 

Ciudad Bolívar conforme a transformaciones igualmente urbanas. 

Así mismo, en el marco local se revisa el documento El Agroparque Los Soches como 

estrategia de consolidación del borde sur de Bogotá (Díaz, et al., 2014), el cual tenía como 

objetivo "proponer una estrategia de integración del Agroparque Los Soches con la zona de 

expansión urbana, la zona rural y la Estructura Ecológica Principal". 

El Agroparque Los Soches está ubicado en el costado sur-oriental del Distrito Capital 

sobre el kilómetro 0 vía Villavicencio, zona declarada como reserva protectora-productora 

de la cuenca alta del río Bogotá. Este parque contribuye con el desarrollo de la ciudad por 

medio de una perspectiva encaminada hacia la conservación del ambiente y la cultura 

tradicional campesina. Desde la revisión de literatura y el trabajo de campo realizado, se pudo 

evidenciar que, pese a su declaración según el Acuerdo 30 de 1976 como zona de reserva, el 

decreto 266 de 2003 dio vía libre para la realización del Proyecto Urbanístico Integral o 

Macro-Proyecto Operación Nuevo Usme. 
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En ese contexto, surgió el Pacto de Borde como una alternativa para limitar el 

crecimiento de la ciudad, pues al ser una zona de transición urbano-rural, se debían garantizar 

las necesidades y expectativas de la población rural, así como de la población urbana, de 

acuerdo con la administración distrital. Sin embargo, aunque desde la Alcaldía Distrital se 

planteaba el ordenamiento del territorio salvaguardando los intereses de la comunidad en su 

totalidad, independientemente de su ubicación espacial, los campesinos de Usme afirmaban 

que no se les estaban respetando sus intereses puesto que la necesidad del Distrito estaba 

basada en la expansión urbana y específicamente en la zona rural con la ejecución del 

proyecto Operación Nuevo Usme, que traería consigo conflictos territoriales. 

Siendo así, el objetivo de la comunidad respondía a la protección de la tierra y las 

prácticas rurales valorando los ejes agrícolas y ecológicos, todo esto a través de la 

construcción social del territorio en la que la población presente fuera partícipe de los 

acuerdos a los que se llegaría sobre los cambios en el mismo. Con base en ello, y para 

responder a las expectativas de los actores involucrados, finalmente la estrategia de 

integración del Agroparque Los Soches con la zona de expansión urbana, la zona rural y la 

Estructura Ecológica Principal se basó en cinco pilares específicos los cuales fueron: 

1. Consolidación de la agricultura ecológica como alternativa de manejo rural en el área. 

2. Consolidación del corredor ecológico para conformar la estructura ecológica 

principal del área de estudio. 

3. Participación real de la población para el ordenamiento territorial en la categoría de 

construcción social. 

4. Estructura de asociatividad y cooperación. 

5. Uso apropiado del suelo. 

  De esta manera, se concluyó que el Agroparque Los Soches contaba con el potencial 

para generar estrategias de consolidación en el borde sur de Bogotá desde tres cimientos 

clave: en primera instancia, aprovechando los lazos existentes en la comunidad y su objetivo 

frente a la conservación de los ecosistemas y las prácticas campesinas; en segunda instancia, 

fortaleciendo los corredores ecológicos y las prácticas agropecuarias; y como tercer y último 

punto, a través de la consolidación del Pacto  de Borde como estrategia fundamental para la 

planificación de los territorios en los bordes urbano-rurales en la ciudad. 
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Es de resaltar que el estudio previamente revisado aporta para la investigación en 

curso, el planteamiento de estrategias que responden a la planificación de los territorios en 

fronteras rururbanas, garantizando los intereses de todos los actores involucrados y 

defendiendo, las prácticas y la identidad rural frente a las transformaciones urbanas que 

generan expansión sobre suelos no destinados para aquellos usos. Dicho esto, se enfatiza la 

construcción de redes colectivas que propendan por la participación de la comunidad sobre 

el uso del suelo y su planificación.  

En el ámbito nacional se revisó en el libro Turismo y desarrollo rural. Realidades 

diversas y propuestas sostenibles desde América Latina (Vásconez, et al., 2020), el caso de 

estudio denominado El turismo comunitario en la defensa del territorio y el buen vivir. Caso: 

provincia Ricaurte, Boyacá – Colombia, de los autores Tinjacá, Oliva y Conde. Este caso de 

estudio tenía como objetivo “explicar aquellos elementos del turismo comunitario que 

contribuyen a la defensa del territorio y al buen vivir (mecanismos que utilizan las 

comunidades para proteger y mantener su hábitat y sus condiciones de vida)”. 

El turismo se ha caracterizado por ser una sólida fuente de ingresos en los territorios 

a través del aprovechamiento de recursos en muchos casos, de manera abrupta, sin embargo, 

el turismo comunitario es aquella forma de turismo que ejercen las comunidades para generar 

beneficios no solamente económicos en los territorios, pues como mencionaban los autores 

(2020), “esta clase de turismo no sólo se beneficia de los recursos del destino, sino que puede 

llegar a protegerlos y promoverlos a través de la inmersión e intercambio cultural que se 

presenta en la actividad”. Es así, que las comunidades campesinas de los municipios de 

Gachantivá, Villa de Leyva, Ráquira, Tinjacá y Arcabuco en la Provincia Ricaurte en Boyacá 

optaron desde el 2008, junto con la teoría del buen vivir definida como “el espacio 

comunitario, en donde existe reciprocidad, convivencia con la naturaleza, responsabilidad 

social y consenso” (Macas, citado por Houtart, 2014, p.99), por la necesidad de defender sus 

territorios (y con ello, tradiciones y costumbres), a raíz de las consecuencias socio 

ambientales que estaban surgiendo debido a la actividad de las economías extractivas 

favorecidas desde las políticas gubernamentales. 

Por medio de la revisión del estado del arte sobre turismo comunitario en América 

Latina con énfasis en Colombia, utilizando el método etnográfico descriptivo y 
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posteriormente de acción – participación, inicialmente se identificaron los atractivos y 

recursos de la región, los cuales eran aprovechados por 22 emprendimientos para 

transformarlos en productos turísticos dirigidos a “la valoración del patrimonio cultural y a 

la recuperación de sus ecosistemas” (Oliva y Conde 2020). Después, se realizó el 

reconocimiento de las actividades turísticas que la comunidad llevaba a cabo, algunas de 

estas actividades fueron: alojamiento en casas campesinas, actividades típicas del campo, 

caminatas, espeleología, avistamiento de aves, relatos de mitos, leyendas y coplas, talleres 

de tejido, carpintería, bio-construcción, diseño de sombreros, gastronomía endémica, quesos 

y amasijos campesinos, siembra y abonos ecológicos; actividades enfocadas a experiencias 

de vida que involucran la naturaleza y la inmersión con la cultura de la tierra. 

Finalmente, de las entrevistas aplicadas a cada emprendimiento se encontró que más 

de 150 personas se beneficiaban directa e indirectamente de las actividades relacionadas con 

el turismo comunitario de la zona y el 18% de la comunidad ocupaba el turismo comunitario 

como la actividad económica principal en su economía, mientras que, para el 82% restante 

era una actividad complementaria en la generación de recursos. Además, el caso de estudio 

permitió establecer que se obtienen beneficios de recuperación ambiental y de conservación 

de la cultura por medio del fomento de las actividades turísticas de manera comunitaria y 

que, dentro de esta, desde la Provincia Ricaurte en Boyacá, se identificaron 14 elementos del 

turismo que contribuyeron a la defensa del territorio y al buen vivir en la región, estos fueron: 

1. Satisfacción de necesidades básicas 

2. Capacitación. 

3. Infraestructura. 

4. Innovación, tecnología y comunicación. 

5. Inclusión de la comunidad. 

6. Equidad de géneros. 

7. Sentido de pertenencia. 

8. Asociatividad. 

9. Apoyo de instituciones. 

10. Respeto y valoración del patrimonio cultural. 

11. Dinamización de la economía. 
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12. Protección y recuperación de los ecosistemas. 

13. Sustentabilidad. 

14. Estabilidad territorial. 

Por lo tanto, se concluyó que la comunidad a través del turismo comunitario y los 

elementos que este involucra, efectivamente logró consolidar una herramienta para la defensa 

del territorio y el buen vivir ante los procesos externos de extractivismo que amenazan las 

condiciones socio ambientales de la región, pues, a partir de esta forma de turismo, se prioriza 

y fomenta el sentido de pertenencia, la asociatividad y la protección de los ecosistemas que 

en conjunto se consolidan como barrera frente a problemáticas sobre el territorio. 

Como aporte en la investigación, el caso de estudio previamente mencionado, expone 

14 lineamientos o herramientas consideradas fundamentales para el fomento del turismo 

comunitario como estrategia de resistencia dentro de las cuales, se involucran condiciones 

ajenas pero no menos importantes, a los casos ya mencionados como lo son en primera 

instancia, la satisfacción de necesidades básicas y la dinamización de la economía, puesto 

que se resalta la importancia de la generación de ingresos mediante el desarrollo de 

actividades turísticas y, aunque no se puede reducir sólo a ello, es importante para la 

prevalencia de la participación en el turismo; la infraestructura, la innovación, tecnología y 

comunicación. 

  Por otra parte, Moreno, É., & Ochoa, F. A. (2011), realizaron la investigación 

Turismo sostenible, cadena de valor y participación comunitaria en Suesca (Cundinamarca), 

que permite acercarse a la implementación del Modelo Cadena de Valor y la participación 

comunitaria, desde las teorías de desarrollo como expansión de libertades a escala humana, 

en el proyecto “Fortalecimiento del Turismo Sostenible en Suesca, Cundinamarca”. Dicha 

investigación analizó la transferencia de un modelo de desarrollo ajustado que contribuye a 

la participación comunitaria para el mejoramiento del turismo local. 

Es así como se reflexionó sobre el desarrollo social-participativo, el cual requiere 

herramientas y modelos para generar apropiación y beneficio real para las comunidades. 
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Alcanzar el objetivo de potencializar la participación, depende de qué tanto las 

instituciones que transfieren conocimientos están dispuestas a incorporar respuestas a las 

necesidades y a la satisfacción locales en el diseño metodológico y estratégico, de si superan 

las limitaciones de los diferentes modelos convencionales y de si entienden que la 

participación es un proceso en dos sentidos, desde y hacia la comunidad. 

 La metodología que se llevó a cabo fue un proceso descriptivo de un caso específico 

de aplicación del modelo, a partir de la revisión de informes y experiencias de su puesta en 

marcha. Esto se complementa con un análisis conceptual en torno a la relación entre 

participación comunitaria, procesos de transferencia de conocimientos y desarrollo como 

expansión de libertades, que aporta la importancia de una estrecha relación entre la 

comunidad y las sociedades, en pro del empoderamiento de la sociedad, para que ésta 

desarrolle capacidades de organismos decisores, a través de su participación activa en 

espacios de planificación. 

Respecto a los procesos de resistencia con una mirada internacional, se revisó en el 

libro Turismo comunitario ecuatoriano, conservación ambiental y defensa de los territorios 

por Fanny Roux (2013), uno de los casos descritos, ubicado en la provincia de Manabí, 

cantón Puerto López, Parroquia Salango en Ecuador, titulado Salango. El turismo 

comunitario (TC), estrategia de defensa del territorio frente a la privatización de tierras y 

la contaminación ambiental. Este estudio tuvo como objetivo responder a la pregunta “¿en 

qué medida, el proyecto de turismo comunitario ha sido una herramienta para defender el 

territorio comunitario de privatizaciones ilegales, y en qué medida ayudó a luchar en contra 

de las afectaciones ambientales de la empresa privada?” 

La comunidad de Salango goza de un amplio potencial turístico, pues es caracterizado 

“por sus playas vírgenes y su proximidad a la Isla Salango donde se pueden observar ballenas 

jorobadas, bosque seco tropical, y riqueza arqueológica” (p. 273). Con la participación 

colectiva y el turismo comunitario, se esperaba fortalecer un proceso de resistencia, por un 

lado, contra la contaminación ambiental que resultaba de una fábrica de harina de pescado, 

y por otro, contra la apropiación ilegal de tierras comunales expresada en la privatización y 

la intervención sobre éstas.       

Por medio de revisión documental y trabajo de campo, Roux determinó los impactos 
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de las industrias Pesquera Polar e Inmobiliaria Tocuyo S.A., en el territorio, y la importancia 

de la lucha comunitaria respecto al desarrollo continuo de estas industrias. Se observó que 

los procesos de participación colectiva y el turismo comunitario, aun siendo debilitados por 

actores privados generadores de conflictos sociales, realmente podían ser una alternativa de 

desarrollo y una estrategia de resistencia puesto que, en este caso, efectivamente tanto la 

empresa Pesquera Polar y la inmobiliaria Tocuyo S.A. tuvieron que finalizar sus actividades, 

claro está, después de una extensa lucha enmarcada en intereses, violencia y defensa. 

De este caso se deduce que, al sentirse los actores de un territorio realmente 

identificados con el mismo, se desarrollan procesos sólidos de apropiación en tendencias 

colectivas como el turismo comunitario, en las que se organizan los grupos y las comunidades 

para posicionarse ante propuestas no participativas y poco beneficiosas. También, de esta 

manera se logran cambios significativos y procesos participativos en las dinámicas 

territoriales. 

Ahora bien, con base en el mismo libro, se examina otro caso de estudio denominado 

Isla Corazón: el turismo comunitario (TC), estrategia de protección del manglar frente a la 

destrucción del ecosistema por empresas camaroneras, el cual se sitúa en la Provincia de 

Manabí, en el cantón de San Vicente, en el estuario del río Chone, Ecuador. El objetivo de 

este caso de estudio fue “definir en qué medida el proyecto de turismo comunitario favoreció 

la defensa de los territorios de dos comunidades del manglar frente al sector camaronero y 

cuál fue el impacto ambiental de este último proyecto”. El estudio se ejerció en tres 

momentos específicos: en un primer momento y a través de la revisión documental, se 

conoció la historia de las comunidades y del proyecto de turismo comunitario (TC). En el 

segundo momento se expusieron las características y la importancia del ecosistema manglar, 

y finalmente, se presentaron las problemáticas socio – ambientales que provocó el sector 

camaronero en este ecosistema, además del papel desempeñado por el proyecto de TC para 

la defensa del manglar. Cabe resaltar que, en estos dos últimos momentos, la revisión 

documental se complementa con visitas de campo. 

El ecosistema manglar está considerado entre las cinco unidades ecológicas más 

productivas del mundo, pues sus condiciones son poco comunes, estratégicas y son un eje 

importante de conservación que alberga un sin fin de especies endémicas e importantes en el 
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equilibrio del ambiente. Así pues, al ingresar las industrias camaroneras en estos ecosistemas, 

dada sus condiciones para el favorecimiento de una ardua producción, se requieren 

modificaciones y sustancias poco favorecedoras para la creación de piscinas o estanques 

destinados a la cría de camarón de cultivo. 

Por lo tanto, y como respuesta a las actividades excesivas que dejaban a un lado los 

intereses de la comunidad, en el año 1999 surgió el proyecto de turismo comunitario 

denominado Isla Corazón para luchar a favor de la preservación de las últimas zonas de 

manglar del estuario, que estaban siendo acabados por la creación de las piscinas 

camaroneras. Este proyecto de defensa, y como alternativa para la generación de nuevos 

ingresos, fue coordinado por C-CONDEM (Coordinadora nacional para la defensa del 

ecosistema manglar), con la organización local Asociación de Pescadores Artesanales de 

Portovelo. 

En consecuencia, se catalogó a la industria camaronera en el Ecuador como un claro 

ejemplo de un modelo de desarrollo económico destructivo y extractivista, pues, es de resaltar 

que esta industria llevó a un significante empobrecimiento de la población, limitando el 

acceso a fuentes de abastecimiento y generación de ingresos, y desmantelando las economías 

locales. Así mismo, esta industria contribuyó con la pérdida de biodiversidad y especies 

endémicas mediante la tala del manglar y contaminación del suelo y recursos hídricos. 

Se puede afirmar que tanto el proyecto de TC, como la participación de las 

comunidades y de las asociaciones mencionadas, permitieron la recuperación parcial del 

ecosistema manglar con algunas de sus especies y fueron fundamentales en la conservación 

de esos ecosistemas, promoviendo la implementación de zonas de reserva de biodiversidad 

como lo es el Refugio de vida silvestre Isla Corazón y Fragata (REVISICOF). Sumado a esto, 

las prácticas de TC fomentaron la diversificación de las actividades económicas en un margen 

sostenible como la producción y comercialización de semillas de mangle, generando una base 

de sustento y la concientización de la comunidad sobre la importancia del territorio. 

El caso de estudio previamente mencionado da cuenta de cómo la participación 

comunitaria y el fomento de proyectos turísticos propenden por la defensa de los territorios 

y la conservación de los ecosistemas, cuando se reconoce la importancia de los mismos. 



 

17 
 

Además, es de resaltar que las actividades turísticas llevadas a cabo por la comunidad pueden 

generar apropiación de los espacios, el reconocimiento de sus potencialidades y la adopción 

de alternativas que fomenten este tipo de prácticas dentro de un marco sustentable y 

sostenible. 

En el contexto de resistencias sociales en América Latina, se examinó el artículo 

Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra 

el extractivismo de los autores Echart y Villareal (2018), el cual, tenía como objetivo 

“analizar el papel de los movimientos sociales en las disputas sobre los sentidos del desarrollo 

en América Latina y Caribe, con foco en las luchas contra el extractivismo”. Para el alcance 

del objetivo, se realizó un mapeo de las luchas a partir de un banco de datos desarrollado por 

el Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL), con 259 conflictos en 

relación con la minería a fin de “mostrar sus impactos en diversas dimensiones (como medio 

ambiente, género, territorios indígenas, desplazamientos de población, entre otros), así como 

los procesos de criminalización surgidos frente a los mismos” (Echart y Villareal, 2018). 

Dividido en 3 partes, en un primer momento el artículo expuso teóricamente las 

resistencias sociales y alternativas al modelo de desarrollo hegemónico, surgidas a partir del 

fracaso de sus estrategias y de la proliferación de luchas en torno a la justicia ambiental y 

climática; en un segundo momento se analizaron los rasgos esenciales del extractivismo 

clásico y del neoextractivismo y finalmente, se realizó una cartografía de las resistencias y 

alternativas al extractivismo en América Latina y Caribe que buscaban visibilizar el papel de 

los movimientos sociales en las disputas sobre el desarrollo de la región. 

Los resultados del mapeo de las luchas sociales en América Latina, evidenciaron que 

dentro de las dinámicas actuales y desde que se impuso un modelo de desarrollo extractivista 

por parte de potencias mundiales en naciones catalogadas erróneamente como 

“subdesarrolladas”, el activismo social por la defensa de la tierra, el medio ambiente y el 

mantenimiento de las formas de vida, es cada vez es más peligroso frente a los modelos de 

desarrollo vigentes y opresores, pues diariamente las cifras de homicidios y casos de 

violencia contra líderes sociales y activistas en América Latina aumentaban. No obstante, por 

medio de las formas de lucha como lo son las protestas en sus diferentes configuraciones, 

estos procesos de resistencia ponían en evidencia las consecuencias ecológicas y sociales de 
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los modelos extractivistas en territorios donde se ejercían dinámicas de grupos minoritarios 

como las poblaciones negras, indígenas o campesinas.    

Se pudo concluir en el artículo que los procesos de resistencia por medio de sus 

configuraciones sociopolíticas, económicas, artísticas, visuales o narrativas y simbólicas, 

reflejaban el sentido de pertenencia por los territorios y las formas de participación crítica 

frente a modelos de desarrollo económico y la gestión que el gobierno llevaba a cabo sobre 

los mismos. Además, se resaltaba que, aunque las resistencias por parte de los colectivos se 

multiplicaban y articulaban procesos de defensa por la tierra, el agua, los derechos de los 

pueblos excluidos y la igualdad de género, estas disputas desencadenaron en su mayoría 

situaciones de violencia que no eran visibles en un contexto nacional y mucho menos 

internacional a menos que en estas, se hiciera visible la participación de asociaciones y 

grupos con reconocimiento en ejes ambientales y/o sociales. 

Sin embargo, se determinó que estas luchas sociales son capaces de impedir la 

destrucción de los ecosistemas y las prácticas sociales de las comunidades puesto que, 

“constituyen los mejores aliados para la construcción de modelos económicos y socialmente 

sostenibles” (Echart y Villareal, 2018), a través de propuestas encaminadas a la 

autosuficiencia y la soberanía alimentaria de las comunidades como la agricultura orgánica 

o la ganadería de subsistencia, de hecho, dentro de estas propuestas de innovación y 

transformación social, se resaltaba el turismo de naturaleza, cultural y religioso como 

dinamizador de la participación comunitaria. 

Para la presente investigación, el artículo examinado aportó diferentes logros que se 

han obtenido a partir de las luchas sociales frente a proyectos extractivistas y 

neoextractivistas en América Latina como lo son los casos de minería, pues bien, las 

comunidades tradicionales, mujeres, indígenas y afrodescendientes en su sentido de 

pertenencia con los territorios en los que ejercen sus dinámicas, generan procesos de 

participación encaminados a la conservación de prácticas tradicionales y la conservación de 

los ecosistemas. Además, se puede destacar que estos procesos buscan la construcción de 

alternativas al modelo extractivista en las que verdaderamente exista una participación 

democrática que garantice el bienestar y legitimidad del territorio y sus comunidades, por 

ende y como se exponía en el artículo, se puede determinar que el turismo rural y comunitario 
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efectivamente puede ser parte de estas alternativas frente a los proyectos mineros en zonas 

rurales como lo es en este caso, en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. 

El artículo Difusión Urbana y Cambio Social en los Territorios Rurales. Un Estudio 

de Casos en la Provincia de Granada de Durán (2006), por medio de dos casos de estudio 

de áreas de difusión urbana de la Provincia de Granada, tenía como objetivo “exponer cómo 

las nuevas relaciones e interacciones que se observan entre lo rural y lo urbano conlleva un 

cambio social en territorios rurales”. 

En España, en los años setenta existió una fuerte tendencia por la migración de la 

población rural a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades y un adecuado 

desarrollo de su buen vivir. Sin embargo, esta tendencia comenzó a disminuir y dio un giro 

cuando a partir de los años ochenta, las personas comenzaron a percibir las áreas rurales 

como lugares atractivos para vivir o pasar su tiempo libre (Citado por Durán, Champion: 

1989); cabe resaltar que a estas alternativas se le sumó la falta de acceso a viviendas con 

valor asequible. 

Así pues, la ruralidad optó como nuevo eje con potencial para el desarrollo gracias a 

su progresiva difusión con las zonas urbanas cercanas adoptando condiciones socioculturales 

y económicas semejantes. Esa difusión de lo urbano exponía Durán (2007), se fomenta en 

factores como “la posibilidad de encontrar vivienda o suelo más barato para construir, el 

creciente deterioro físico y social de los centros urbanos y, en especial, por las mejoras en las 

infraestructuras de transportes y comunicaciones” desde los territorios rurales facilitando de 

esta manera, los intercambios e interacciones cotidianas entre las diferentes zonas. 

Dicho lo anterior, el primer estudio de caso se realizó en Monachil, municipio 

perteneciente a la aglomeración urbana de Granada en la Provincia de Andaluza. En esta zona 

se encontraba la estación de esquí de Pradollano y, además de catalogarse como un destino 

para el turismo de aventura y naturaleza, se reconoció como un destino de turismo rural 

gracias al potencial para el desarrollo de actividades enfocadas en esta tipología. 

Al ser un espacio reconocido como difusión urbana e involucrar en sus actividades 

económicas complementarias el turismo, se identificó que efectivamente frente a la alta 
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demanda de servicios turísticos, existía una alta oferta por la diversificación de las 

oportunidades laborales enfocadas en el sector de la construcción y los servicios, 

disminuyendo la participación y el fomento de las actividades agro. 

Asimismo, en el segundo caso de estudio que tomó lugar en Güejar Sierra y una parte 

de La Alpujarra en la Provincia de Andaluza, se evidenció que las cualidades paisajísticas y 

naturales de la zona fomentaban el turismo a gran escala y que, aunque el territorio no se 

encontraba próximo a la ciudad (como lo era el caso de Monachil), tenía una significativa 

afluencia de turistas nacionales e internacionales los cuales, promovían necesidades de 

construcción y servicios igualmente. No obstante, en este caso es de resaltar que, aunque el 

territorio llamaba la atención por su autenticidad sobre todo en las construcciones, 

prácticamente se constituyó en una fachada al ser un espacio en el que se mostraba 

externamente lo que el turista requería, pero, en las dinámicas cotidianas, la población era 

muy poca y longeva y sus prácticas se desarrollaban casi con totalidad en las urbes. 

De acuerdo a lo anterior, se pudo determinar que si bien las dinámicas que sucedían 

en espacios de difusión urbana promueven el desarrollo social al generar oportunidades 

laborales y mejorar los servicios y la infraestructura del territorio, es de resaltar que esas 

prácticas generaban un cambio social en las zonas rurales, pues sus actividades optaban por 

un sentido enfocado en diferentes sectores económicos disminuyendo las actividades 

agrícolas a gran escala, claro está, porque estas últimas no tenían el mismo provecho que las 

demás al entrar en espacios de nuevas dinámicas sociales y productivas. 

Como aporte para la investigación desde el documento revisado, se puede destacar la 

importancia en el eje económico, que generan las prácticas alternas en las zonas rurales para 

la población como lo pueden ser las de tipo extractivo o retomando el documento, las 

pertenecientes al sector servicios y construcción. Pues bien, en muchas ocasiones éstas se 

convierten en el sustento principal de grupos familiares incluso, sobre las prácticas agrícolas 

y, aunque existe una necesidad por no dejar a un lado la riqueza que brindan los territorios 

rurales, se debe buscar un punto de equilibrio en el que se pueda trabajar en conjunto para no 

causar mayor afectación en ninguna práctica y tampoco generar dependencia de éstas. 

De manera semejante, respecto al concepto de comunidad, se considera la 
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investigación realizada por Guzmán y Cañizares (2009) Turismo comunitario y generación 

de riqueza en países en vías de desarrollo, un estudio de caso en El Salvador. REVESCO, 

“Ruta de las Flores”, la cual analiza la incorporación de una nueva forma de alternativa de 

turismo como originario de importantes entradas de recursos económicos en las comunidades 

locales de Países en Vías de Desarrollo, como complemento (y no sustituto) de otras 

actividades económicas, tanto en áreas rurales como urbanas. 

 Es importante establecer una articulación de diferentes rutas (o destinos) turísticos 

que pongan valor y refuercen la protección de recursos naturales y elementos históricos, 

basado en una idea de organización empresarial propia de la comunidad local organizada en 

conjunto de cooperativas y asociaciones.  

A partir de la  metodología enfocada en un estudio empírico realizado en el área 

objeto de investigación, se conoció la percepción favorable de la comunidad frente al 

desarrollo y la generación de puestos de trabajo en el área, teniendo en cuenta que es 

importante contar con una formación previa y conocimientos administrativos que articulen 

la gestión pública y privada. 

 La investigación aporta nociones que permiten catalogar el turismo comunitario como 

impulsador local, basados en estrategias de planificación y capacitación, generando valor a 

los recursos naturales y potencialidad de la zona.  

 Es importante mencionar la revisión que se hace al artículo “Turismo e identidad de 

resistencia; la oposición local a proyectos turísticos en el Parque nacional Nevado de 

Toluca, México”, realizado por Pérez, Zizumbo y Monterroso (2009). Este artículo buscaba 

generar una reflexión teórica que abarca la participación de comunidades rurales y la 

importancia de su contribución en el desarrollo turístico, resaltando de esta forma el papel de 

los locales como gestores determinantes en la planeación de actividades contempladas como 

mecanismos de oposición colectiva, en pro de la defensa del territorio frente a proyectos 

externos.  

A partir del estudio de caso “Parque Nacional  Nevado de Toluca,  escenario de la 

oposición local”, el cual a partir de la defensa del medio natural crea una identidad de 

resistencia, basada en la confrontación de intereses de actores locales y sociales como 

resultado desfavorable de la visión del ambiente como recurso aprovechable comercialmente. 



 

22 
 

La anterior investigación giró en torno a los aportes  sobre la identidad que realiza 

Manuel Castells (2003), quien establece tres formas de construcción del término a partir de 

la experiencia individual, destacando la importancia en procesos integrales, vinculando así 

manifestaciones sociales que responden a la afinidad individual jerarquizando preferencias y 

así se dictaminan acciones de acuerdo a valoraciones cualitativas que responden a sus 

identidad.  

Dicho lo anterior las tres formas y orígenes de la construcción de la identidad 

arrojarán un resultado distinto en la conformación de la sociedad: identidad legitimadora, 

identidad de proyecto, e identidad de resistencia. La primera, promovida por grupos 

dominantes institucionales con finalidad de conservar e incrementar un nivel de injerencia y 

dominación en la forma de vida de las sociedades y su ambiente.  

Por otra parte, la identidad de proyecto nace a partir de la colectividad buscando  

promover nuevas formas de identidad a partir de recursos propios, oportunidades y 

limitaciones, en pro de mejorar la calidad y condiciones de vida según su redefinición y lugar 

en la sociedad.  

 Como último, la identidad de resistencia se origina a partir de la represión y la 

aplicación de medios de control sobre la sociedad, donde los actores sociales son sometidos 

a decisiones y juicios de valor por la lógica dominante que lleva a construir actos de 

resistencia y supervivencia que llevan a un desacuerdo en los principios que constituyen la 

base de las 

instituciones de la sociedad civil.  

Es así como el artículo aporta nociones al concepto de identidad, fundamentadas en  

el uso estratégico para detener modelos de dependencia de las clases autoritarias permitiendo 

así, que los grupos marginados se integren y manifiesten, mostrando su presencia como una 

unidad colectiva integrada y con participación activa en las dinámicas sociales. Mostrando 

que el concepto y su consolidación puede ser un factor determinante para la propia estimación 

y valoración de su capacidad identitaria, mostrándose como una base sólida contra las 

acciones externas que buscan desequilibrar su calidad de vida y apropiación de recursos.  

Respecto a la problemática ejercida en el territorio por el Relleno Sanitario de Doñ 
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Juana, se revisó el trabajo realizado por  Buitrago (2019). “La participación comunitaria 

como agente en la disminución de los impactos ambientales y en la salud, generados por el 

Relleno Sanitario Doña Juana. Análisis desde el Modelo Analítico de Desarrollo 

Institucional (IAD) en los habitantes de la vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad 

Bolívar” en el cual se evalúa una difícil problemática que enmarca a los habitantes de 

Mochuelo Alto debido al alto impacto ambiental y salud pública generada por el relleno, ya 

que este altera el potencial de sustento agrícola, como también la calidad del aire y el agua 

dado que los lixiviados han deteriorado las fuentes hídricas dando vía libre a la llegada de 

vectores; sin dejar a un lado las afectaciones en la salud de los habitantes. 

El potencial agrícola de la zona se ha disminuido a causa de la aridez de los suelos 

reduciendo la posibilidad de cultivo dado al mal manejo de las zonas de disposición final de 

los residuos, ya que estas son porciones de suelos con potencial agrícola y usadas para la 

ampliación del relleno sanitario.  

También se evidencio que la participación de la comunidad es reflejada en  bajos  

índices que como resultado se encuentra una falta de inclusión en las decisiones y estrategias 

por las autoridades distritales, obteniendo inconformismo y desconfianza en el labor que 

ejercen las instituciones para darle un buen manejo al relleno sanitario.  

 

Es por esto que el objetivo de la investigación fue reforzar y dar surgimiento a un 

vínculo comunicativo entre la comunidad y los actores involucrados como también la 

creación de  lineamientos que permitan incluir de manera efectiva la participación de los 

habitantes de la Vereda de Mochuelo Alto, aplicando un Modelo Analítico de Desarrollo 

Institucional (IAD) propuesto por Ostrom (2015), con el fin de fortalecer y dinamizar la 

participación de la ciudadanía a través de lineamientos que les permita crear una hoja de ruta 

para que la comunidad se encamine en el proceso de organización e inclusión y participe en 

la toma de decisiones que incidirán en la solución de los impactos generados por el relleno. 

Por otra parte, frente a la revisión de los impactos de los rellenos sanitarios y las 

consecuencias causadas por una insuficiente planeación local, se tuvo en cuenta el artículo 

escrito por Franco, Meza y Almeira (2018), Situación de la disposición final de residuos 
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sólidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga: caso relleno sanitario El Carrasco 

describe la situación del relleno y su declaración de emergencia sanitaria, y plantea el 

objetivo de enunciar las complicaciones de las actividades derivadas de la prácticas de la 

sociedad y la disposición final de residuos sólidos en Colombia, particularmente en 

Santander. Es de resaltar que este relleno ya cumplió con su ciclo de vida; sin embargo, al 

año 2020 seguía funcionando bajo la declaratoria de una emergencia sanitaria al existir una 

curva de crecimiento constante.  

La metodología utilizada por los autores para cumplir con el objetivo del estudio fue 

la revisión cronológica del Relleno Carrasco, describiendo su funcionamiento y las 

consecuencias de la mala planificación de la disposición de los residuos, lo que llevaron a la 

clausura de este durante un lapso de tiempo. Además, se realizó un análisis de la generación 

y disposición final de residuos en Colombia, y posteriormente se identificó la cantidad de 

residuos generados en Santander conforme a los datos de la Superintendencia de Servicios 

Públicos (SIU). 

 Desde el objetivo planteado, se puede decir que las dinámicas del sistema capitalista 

a nivel mundial conllevan la producción de bienes en manera desmedida, para la satisfacción 

de deseos y necesidades en la población. Estos procesos se traducen en producción excesiva 

de residuos sólidos, los cuales causan acumulación en los espacios que son determinados 

para la disposición final como es el caso del relleno sanitario en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. La disposición final se ha convertido en una de las problemáticas 

socioambientales que más fuerza ha tomado, pues plantean los autores que “no se cuenta con 

un sitio con la capacidad para recibir los residuos siendo esto, un hecho que refleja la falta 

de visión, planeación, proyección y programación por parte de las autoridades a cargo”.  

 Se deduce, que el exceso de producción y acumulación derivado de las prácticas 

urbanas conlleva a una desmedida generación de residuos sólidos en su mayoría orgánicos 

que, al ser finalmente dispuestos en espacios no planificados para acumulación a largo plazo, 

los rellenos sanitarios se ven obligados a optar por medidas de ampliación en terrenos 

aledaños causando afectación en los suelos y en las comunidades respecto a condiciones de 

bienestar y salud. 

 También se consideró el artículo Reflexiones sobre la importancia económica y 
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ambiental del manejo de residuos en el siglo XXI, de los autores Hernández y Corredor 

(2016). El artículo tenía como objetivo "contextualizar el estado actual de la gestión de los 

residuos sólidos, y de los problemas ambientales generados por la inadecuada disposición de 

éstos a nivel global y nacional". Además, se proponía plantear algunas oportunidades 

identificadas en el mercado para la valorización de estos residuos, así como contribuir a la 

sensibilización de todos los actores involucrados en el tema. 

 En el artículo se infirió que todas las prácticas humanas conllevan modificaciones en 

la naturaleza y generan desechos, los cuales, al no ser debidamente manejados, ocasionan 

contaminación ambiental. Sumado a esto, se resaltó que, entre los factores más relevantes 

para el incremento exponencial de la inadecuada disposición de residuos sólidos, se 

encuentran el crecimiento desmesurado de la población a nivel mundial, ya que este involucra 

un mayor consumo de recursos y, por ende, de producción de residuos. 

 Por medio de la revisión documental se identificó que la gestión y disposición de los 

residuos han sido prácticamente un reto para la política pública de los países, pues la 

acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos en grandes cantidades dificulta los 

procesos de reintroducción en los ciclos biogeoquímicos naturales afectando de manera 

directa el equilibrio de los ecosistemas.  

 No obstante, teniendo en cuenta que estas problemáticas surgen de las prácticas 

cotidianas con los residuos disponibles, los autores concluyeron que la alternativa de gestión 

para el manejo de estos mismos tenía que considerar el compromiso ambiental desde un 

marco eficiente y sostenible. Consideraron necesarios los proyectos de sensibilización y 

educación ambiental que comprometieran a la población en el manejo efectivo de estos 

residuos, sin dejar a un lado el provecho económico que se puede derivar de ello. 

  Estos proyectos, exponían los autores, podrían estar asociados a iniciativas de 

emprendimiento y desarrollo tecnológico que resolvieran necesidades de las comunidades 

rurales y urbanas, y estuvieran encaminadas al desarrollo de las mismas. 

 El presente artículo aporta en la investigación en curso puesto que demuestra que más 

allá de la mala planificación de los espacios destinados a la disposición final de los residuos 

como los rellenos sanitarios o los vertederos, las consecuencias ambientales y sociales que 
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generan estos desechos también se derivan de prácticas cotidianas excesivas de producción 

y consumo. Se resalta igualmente el papel fundamental de los gobiernos en la planificación, 

administración y control de estos espacios y prácticas, así como para la implementación de 

proyectos encaminados a la sensibilización ambiental. 

En relación con la disposición final de residuos en botaderos a cielo abierto de forma 

no planificada a largo plazo, se tuvo en cuenta la investigación realizada por Espinoza (2013), 

"Plan de cierre para los botaderos de basura a cielo abierto del cantón Yaguachi - provincia 

del Guayas - Ecuador", que analiza la disposición de rellenos sanitarios a cielo abierto, 

también conocidos como “vertederos no controlados”, sobre suelos desnudos o en predios 

por lo general alejados de la zona urbana, pero constantemente al borde de vías o carreteras 

principales, por la facilidad de acceso. Así mismo, estudia los riesgos e impactos ambientales 

que ponen en peligro la salud de la población y al medio ambiente de la zona de influencia. 

Uno de los resultados de la investigación concluyó que sólo el 51% de los hogares es visitado 

por camiones recolectores y el resto toma la decisión de eliminar la basura por sus medios, 

realizando la quema o incineración de los desechos. Dicho lo anterior, el objetivo principal 

de la investigación era promover un plan técnico para el cierre de botaderos de basura a cielo 

abierto con la finalidad de minimizar la contaminación generada al medio ambiente 

implementando estándares de calidad de vida y conservación ambiental.  

Por otro lado, se revisó la investigación "Impactos sociales y ambientales generados 

por la operación del relleno sanitario de Tunja sobre el municipio de Ocaitá Boyacá", 

realizada por Caraballo (2014) la cual expone los impactos en la población y los recursos 

naturales causados por el rebosamiento de desechos en el relleno sanitario de Pirgua en el 

año 2003. Esta situación es un asunto de creciente preocupación en salud pública ya que 

evidencian la contaminación de fuentes hídricas y de aire, generadora de constantes  olores 

desagradables y con esto, complicaciones respiratorias en la población infantil. A lo largo de 

la investigación se describe la falta de planeación y manejo del relleno, ya que no se hace un 

proceso de tratamiento de lixiviados, no existe un sistema de reciclaje, como tampoco se 

tienen protocolos de fumigación. El relleno recibe una disposición de residuos de 62 

municipios del departamento, a pesar de que la capacidad de recepción fue superada en el 

año 2007.  
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El objetivo plantea analizar los impactos causados a la salud humana, como también 

los generados en los aspectos socio económicos y en entornos naturales. Dicha investigación 

de forma empírica está basada en la observación de los fenómenos de manera directa, 

sustentada en encuestas, diagnóstico y evaluación de resultados. Buscando identificar y 

analizar dichos fenómenos.  La conclusión del estudio manifiesta la necesidad de la 

implementación de una evaluación técnica y de exigir una licencia de funcionamiento que se 

adhiera a las condiciones.  

Como aporte se puede determinar que es necesario considerar la reubicación de estos 

proyectos no planificados, dado que la expansión urbana ha ocasionado que los centros de 

recolección de desechos estén cerca a los centros poblados, sin un sistema apropiado de 

funcionamiento. 

Para el trabajo en curso se toma en cuenta la investigación llevada a cabo por García 

y González (2013), "Evaluación, análisis y propuesta de mejora para el relleno sanitario La 

Miel del municipio de Ibagué, departamento del Tolima", realizado a CORTOLIMA, esta 

investigación analizó las posibles falencias del Relleno Sanitario, a partir de una evaluación 

de alternativas propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de 

Ibagué, para generar una propuesta que contribuye con el manejo de gases de los residuos 

sólidos en el relleno La Miel y que como resultado los estándares de calidad de vida sean 

superiores. 

 Se determinó que el relleno sanitario  cumplió con las normas ambientales para el 

manejo de los residuos sólidos; sin embargo, carecía de una entidad encargada de la 

recolección de los residuos de reciclaje, pues a pesar de que la comunidad aledaña 

desarrollaba esta actividad con autonomía, no existía una empresa especializada en el manejo 

de estos desechos y su nuevo uso.  

También se propuso a CORTOLIMA procesar el gas metano producido en las celdas 

de disposición final se incinerara mediante chimeneas, ya que este gas era liberado sin ningún 

protocolo generando una considerable contaminación en el medio ambiente. La anterior 

investigación aportó perspectivas referentes a la importancia de formular  políticas 

nacionales que incentiven a las industrias en el buen uso de los residuos sólidos como opción 

de materias primas.  
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Bases teóricas 

 Se analizan los conceptos de resistencia, identidad, apropiación y territorio, los cuales 

orientan la perspectiva en la cual se enmarca la investigación para la formulación de los 

lineamientos con respecto a la resistencia desde la actividad turística . 

Resistencia  

En primera instancia, y siguiendo a Ulrich Oslender (2002), es de resaltar que en 

Colombia el concepto de resistencia empieza a aparecer desde la segunda mitad de los años 

80, primero en luchas campesinas por el acceso y control sobre las tierras y después, en la 

Constitución Colombiana del 1991 el concepto de resistencia se refiere a los procesos por la 

defensa de los derechos y la diversidad cultural por parte de organizaciones territoriales, es 

decir, que se intuye e incluye tanto perspectivas de defensa físicas como intangibles. Estas 

resistencias surgen como respuesta a decisiones tomadas desde el sector privado y el sector 

público para ejercer el control del territorio.   

Si a resistencia se refiere, ésta implica la interacción de actores en un espacio de 

construcción colectiva, por ende, también conlleva “el reconocimiento de la intencionalidad 

de sujetos históricos, la naturaleza subjetiva de las percepciones, imaginaciones y 

experiencias en contextos espaciales dinámicos, y cómo los espacios están transformados en 

lugares llenos de significados culturales, memoria e identidad”, como cita Oslender(2002) en 

Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una “espacialidad de resistencia, (2002.). En 

otras palabras, se puede decir que para Oslender, la resistencia deriva de un problema como 

estrategia para la distinción de imaginarios culturales formados individual y colectivamente 

a través del tiempo, los cuales representan identidad en espacios territoriales.   

El autor Nieto (2011) también expone la resistencia como un proceso colectivo, pero 

añade a esta, que es una lógica de acción surge como objeción frente al abuso de posiciones 

dominantes y cualquier forma de injusticia, de modo que responde en contra de ideales 

hegemónicos derivados de transformaciones sociales.  

Estas acciones y/o movimientos sociales son percibidos por el autor como 

“expresiones de comunidades barriales en las ciudades, de comunidades negras e indígenas 
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o de comunidades campesinas en la vasta geografía nacional (…), por el respeto de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, por la paz, la vida y la autonomía 

de los ciudadanos”. Precisamente, buscando un cambio en las dinámicas que se generan a 

partir de un modelo neoliberal impuesto y poco beneficioso para grupos minoritarios, como 

es el caso de la zona rural de Ciudad Bolívar, por parte de la comunidad campesina frente a 

las dinámicas relacionadas en visiones de desarrollo alternativo teniendo en cuenta las 

extracciones mineras e invasivas. 

Ahora bien, en un margen colectivo y fáctico, surge la resistencia social o civil que, 

parafraseando a Colmenares, González y Sánchez (2011), se rige por un poder pacífico y no 

violento, ya que se orienta hacia las bases efectivas de una democracia real, teniendo en 

cuenta los modos de relación y la consolidación de nuevas percepciones en los espacios. Esta 

idea de resistencia social no violenta, deja a un lado las dinámicas intrínsecas de violencia y 

las relaciones de tipo autoritario y dominantes, pues, esta noción de lucha, se toma desde una 

visión horizontal, la cual permite involucrar a todos los autores pertenecientes a espacios 

sociales, permitiendo el intercambio de ideas para participar en las decisiones y configurando 

nuevas subjetividades o percepciones sobre el espacio de construcción colectiva. 

Oscar Useche (2008), referenciado por los autores previos, destaca la resistencia civil 

como un método de lucha política puesto que “los gobiernos se deben a los ciudadanos y 

dependen de la colaboración, obediencia y legitimidad de la población civil perteneciente a 

una sociedad”, entendiendo la resistencia civil como forma de representación no violenta de 

las brechas no correspondientes a características conflictivas; entonces, se concibe como una 

“oportunidad para replantear el poder tradicional y para que el sujeto sea promotor de 

transformaciones que no son impuestas, ni dadas por ajenos”. Como bien se ha planteado, se 

infiere que la resistencia social retoma una visión horizontal de participación en la que se 

promueve el poder decisorio y la autonomía en los actores pertenecientes a un territorio 

conforme a la realidad del mismo. 

Después de exponer las diferentes definiciones de los autores, se puede concluir que 

la resistencia social o civil no está caracterizada por acciones que conlleven a la violencia, 

puesto que se enfoca en la búsqueda de una democracia real, como lo propone Colmenares, 

González y Sánchez (2011), la reivindicación de participación y el fortalecimiento de la 
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autonomía en un ámbito individual (desde cada actor) y colectivo (desde cada constructo 

social). Por lo tanto, la resistencia social es un medio de oposición frente a procesos de 

dominación desmedida en el que las decisiones, ya sea por parte de un ente público o privado, 

afectan de manera directa a un sector de la población, que en la mayoría de las veces son 

grupos marginales y excluidos socialmente. 

Es de tener en cuenta que Colombia ha sido testigo de muchos de estos procesos de 

oposición por parte de minorías visiblemente afectadas como las comunidades indígenas, los 

afrodescendientes, las comunidades barriales urbanas, las mujeres, la población LGBT, los 

desplazados víctimas de violencia, entre otros. Así mismo, se resalta que muchos son los 

logros en cuanto al reconocimiento de la participación, territorio, cultura e identidad. gracias 

a las expresiones de resistencia llevadas a cabo por los colectivos. 

Para el trabajo en curso, se cataloga la resistencia entre las bases teóricas 

fundamentales puesto que es el enfoque central del mismo dado que los lineamientos 

estipulados la componen como la estrategia sustancial para mitigar el crecimiento de los 

proyectos de carácter expansivo e invasivo en la zona rural de Ciudad Bolívar. 

 

Identidad 

Parafraseando a Segato (2007), la identidad se entiende como una categoría 

representativa y diferenciadora que distingue prácticas y escenarios sociales en los que cada 

individuo se reconoce y cobra realidad ante sus propios ojos y los ojos de alguien más. Se 

deduce de esta perspectiva que la identidad constituye imaginarios tanto individuales como 

colectivos, evidenciados en las prácticas que surgen en un escenario social y en las dinámicas 

que se derivan de este mismo escenario por parte de los actores existentes en él.  

De manera semejante, para Soto (2006), “la identidad no es otra cosa que aquello que 

nos diferencia de los otros tanto en el ámbito individual como colectivo”, por ende, “reclama 

ser reconocida, protegida y promovida”. Así, con base en lo que dice el autor, se infiere que 

se debe velar por la preservación de la diversidad, puesto que genera un sentido de 

autenticidad, representación e importancia frente a individuos y grupos específicos. Soto da 
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paso a lo que se conoce como identidad cultural, pues plantea que ésta refiere “la 

identificación con valores generales que expresan, leen e interpretan una cultura” y resalta 

que la cultura es cambiante porque se ve influenciada por la historicidad en hechos concretos.  

 Por su parte, y respecto a nociones de mayor escala, Montero (1984) se refiere a la 

identidad nacional como “el conjunto de significaciones y representaciones relativamente 

permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social (...), 

reconocerse como relacionados los unos con los otros biográficamente”. Es decir, las 

representaciones existentes en un grupo y espacio social se manifiestan mediante la 

simbología, creencias, tradiciones y lenguaje, características que se definen como un signo 

de autenticidad en un territorio de mayor escala como lo es un país. 

En términos territoriales, Bruckmeier y Tovey (2017) afirman que la identidad en un 

espacio rural “es generada de manera indirecta a través del mantenimiento y el uso del 

conocimiento local, los recursos locales y las prácticas de producción local”. Siendo así, se 

deduce que este concepto parte necesariamente de las prácticas realizadas por los actores 

locales y sus propios medios de vida, por ende, aunque es flexible, no puede ser cedido a 

nuevos actores. Añaden los autores que este concepto de identidad territorial, “construye un 

sentido de lugar”, pues se identifican características físicas del espacio y las relaciones que 

en él emergen. 

En concreto, se puede decir que el concepto de identidad tiene en cuenta su 

construcción, tanto individual como colectiva, que enmarca un sentido de pertenencia y 

representación por medio de características u objetos tangibles o intangibles como las 

prácticas sociales y los rasgos culturales, ya sean costumbres, valores o creencias. Es de 

resaltar que los cambios culturales producidos en la sociedad constituyen un arduo desarrollo 

del concepto y precisamente por esto, se le atribuye un carácter temporal. 

Además, como lo expone Soto (2006), al ser la identidad una categoría conceptual 

que conlleva la autenticidad y representación de grupos o individuos específicos, ésta, 

necesariamente debe ser reconocida, protegida y promovida, pues la riqueza de cada territorio 

y cultura se encuentra en la diversidad que esta expresión de identidad puede brindar.  

Finalmente, con respecto a la identidad, se tiene en cuenta la relación existente entre 
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las características físicas del territorio y las relaciones que en él existen, ya que como plantean 

Bruckmeier y Tovey (2017), desde el espacio rural se construye una identidad a través de los 

recursos, las prácticas y el conocimiento local. 

Dentro del presente trabajo, la categoría de identidad es componente sustancial 

respecto a los lineamientos propuestos para la generalidad de la estrategia ya que, a través de 

ella y por medio del reconocimiento de la identidad campesina y la importancia de la misma 

en el territorio, los sujetos reconocen elementos tanto tangibles como intangibles que 

enmarcan su representación.  

Apropiación Territorial 

 Al ser el territorio una marca de cultura con características de tipo económico, social 

y político, representación de la identidad de la comunidad local, surge el sentido de 

pertenencia, lo que abre paso a la categoría conocida como apropiación territorial, constituida 

según Chaparro (2018), “de las actividades y prácticas cotidianas que efectúan los individuos 

en un territorio, las cuales permiten satisfacer sus necesidades manifestadas en dimensiones 

simbólicas y materiales”. De acuerdo con esta lógica, la apropiación se incluye en la 

satisfacción de las necesidades gracias a las prácticas cotidianas, es decir, por medio de su 

propia identidad. 

Para Lara-Largo (2016), la apropiación territorial se entiende como “un diverso 

conjunto de herramientas que marcan un proceso social y cultural que objetiva la relación 

entre el ser humano y su hábitat, y que tiene como resultado la producción de territorio”. 

Frente a esta idea, es clave resaltar la articulación de los procesos sociales y la identidad 

cultural de los individuos en la construcción del espacio mismo.  

Reyes (2014) define el concepto de identidad y lo que éste supone conforme a la 

apropiación del territorio, considera que: 

“es el proceso por el cual el espacio se convierte en lugar (espacio simbólico, 

cargado de significados compartidos por diferentes grupos sociales) a partir del cual 

se desarrollan aspectos de la identidad relacionados con la permanencia, la seguridad 

y la satisfacción, derivados precisamente de la necesidad de permanecer cerca o en el 
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lugar”. 

Dado que la apropiación territorial es la significación que conlleva un espacio, 

teniendo en cuenta las condiciones que en él existen y que en él se han construido, estas 

características generan a su vez, un sentido de pertenencia en la comunidad al ser 

completamente partícipe de las dinámicas que surgen en los territorios. 

Por su lado, Mazurek (2018), expone que el concepto de apropiación no sólo hace 

referencia a la posesión, pues éste se refiere a “la aptitud del actor, su poder para disponer de 

un espacio y manejarlo”. Así mismo, lo cataloga como “el proceso de concientización de la 

dominación de un espacio determinado”. En este sentido, se infiere que el proceso de 

apropiación es totalmente consciente por parte de los actores que la ejercen en un territorio, 

al contar con nociones de poder y dominio sobre el mismo. La manifestación de poder se 

enmarca en la delimitación del territorio, como bien lo dice el autor, “ya sea en forma de 

fronteras o de percepción mental, de las formas de apropiación y de sus formas de 

organización” (2012). 

Ahora bien, siguiendo la idea de control y poder, Rosano y Legorreta (2017), se 

refieren a la apropiación territorial como:  

“el proceso en el que una sociedad, colectividad o grupo social establece la 

ocupación y control de una porción del espacio para hacerlo suyo, con el fin de 

usufructuar y aprovechar sus recursos, definiendo modalidades de acceso a los 

mismos y organizando actividades económicas que le permitan satisfacer sus 

necesidades”.  

Por tanto, de acuerdo con los autores, se puede identificar en la apropiación territorial 

la visión que los actores directamente implicados tengan y la perspectiva de control existente 

en un territorio, ya que éstas implican la determinación del uso del territorio mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades conforme a las necesidades presentes.  

 En conclusión, se puede decir que la apropiación territorial involucra más allá de la 

posesión, ya que ésta, además de generar categorías de dominación y poder, se encuentra 

inmersa con el sentido de identidad que constituye un territorio y sus actores, brindando 
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significación y sentido de pertenencia. Adicionalmente, al articular una noción geográfica, 

natural y social, se puede decir que la apropiación territorial permite fortalecer las bases para 

el desarrollo de las comunidades, puesto que, como lo decía Chaparro (2018), este concepto 

refiere a la satisfacción de las necesidades a través de las prácticas cotidianas. 

 La apropiación territorial jumrtonto con componentes adicionales, se encuentra 

inmersa dentro de las pautas determinadas para la propuesta del turismo como estrategia de 

resistencia en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. De esta manera, la categoría 

de apropiación territorial propende por el poder que los actores de la localidad ejercen sobre 

el territorio y las dinámicas que en él se efectúan. 

Territorio 

 Para Segato (2007), el territorio se cataloga como la “representación social del 

espacio, espacio fijado y espacio de fijación vinculado a entidades sociológicas, unidades 

políticas y colectivos”. Y Agrega: “el territorio es indisociable de las categorías de dominio 

y poder”, lo que significa que es la complejización y conceptualización del espacio por medio 

de relaciones existentes entre los sujetos que allí interactúan. 

 Mientras que para Segato (2007) el territorio es un espacio de representación social 

fijo, para Héau-Lamber Rajchenberg (2012) el territorio es una construcción cultural con un 

eje histórico, por lo tanto, es un objeto de representaciones sociales. Es decir, que de acuerdo 

con lo que dice el autor, el territorio es cambiante conforme se transforman sus actores y sus 

dinámicas. 

Para Benedetto (2006), el territorio hace referencia al resultado de las relaciones 

sociales entre sus actores y el entorno, siendo así un espacio dotado de significado, en el cual 

la identidad se refleja en el sentido de apropiación con las interacciones existentes. De esta 

manera, se puede decir que en el territorio se generan todas las dinámicas de interacción que 

determinan los procesos de construcción de identidad, por lo tanto y como hacía referencia 

Héau-Lamber (2012), se tiene en cuenta la temporalidad o el factor histórico dentro de esta 

categoría.  

 A partir de las definiciones expuestas anteriormente, se determina al territorio como 
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un espacio social construido que conlleva categorías de dominio y poder y que asimismo, es 

caracterizado por las dinámicas que en él existen y que se llevan a cabo. En este sentido, al 

ser las dinámicas cambiantes, se deduce que el territorio se plantea desde una perspectiva 

espacio-tiempo, el cual, no abarca nociones fijas o estáticas.  

 A modo de reflexión de las bases teóricas anteriormente expuestas, se puede decir 

que, en la presente investigación, estos conceptos son una guía para formular los lineamientos 

del desarrollo del turismo como estrategia de resistencia. Esto, porque desde la mayoría de 

los antecedentes revisados y analizados se toman como base estos conceptos en el ejercicio 

de las luchas sociales y la reivindicación de las comunidades en las dinámicas de los 

territorios que, en el caso de esta investigación, son las veredas de la localidad de Ciudad 

Bolívar en Bogotá, Colombia. 

 La importancia del concepto de territorio dentro del proyecto investigativo alude a 

que en este, se evidencian las problemáticas en las que se centra el estudio las cuales, se 

espera mitigar por medio de los lineamientos a formular. También, es menester destacar que 

cada uno de los procesos y las dinámicas llevadas a cabo por la población, ocurre en un 

espacio tiempo, el cual, se sitúa en la localidad de Ciudad Bolívar, territorio rural que abarca 

dentro de su caracterización la cultura campesina y las prácticas asociadas a ésta; sinónimo 

de poder, autonomía, representación y defensa. 

Metodología aplicada 

Cartografía 

El trabajo en curso tiene lugar en Ciudad Bolívar, localidad 19 de Bogotá, la cual está 

ubicada en el sur occidente de la ciudad y comprende, conforme al Informe Localidad Ciudad 

Bolívar, caracterización de sectores sociales LGBTI (2017), una superficie de 13.000,3 ha, 

de las cuales 3.329,8 ha corresponden a suelo urbano, otras 152,1 ha configuran el suelo de 

expansión urbana y las restantes 9.608,4 ha constituyen suelo rural. Esta es la tercera 

localidad con mayor extensión dentro del Distrito Capital después de Sumapáz y Usme. 
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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (2017), Ciudad Bolívar limita al 

norte con la localidad de Bosa, al sur con la localidad de Usme, al oriente con la localidad de 

Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. 

Por otra parte, la zona rural de Ciudad Bolívar se compone de tres corregimientos, 

cada una con sus veredas de la siguiente manera: Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo 

Bajo), Quiba (Quiba Alta y Quiba Baja) y Pasquilla (Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, 

Santa Rosa y Las Mercedes). Cabe resaltar, que dentro del “Diagnóstico de los principales 

aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y socioeconómicos.” Ciudad Bolívar 

(2017), el suelo rural de la localidad se encuentra inmerso en la Reserva Forestal Protectora-

Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, la cual, está clasificada dentro de la Estructura 

Ecológica Principal. 

Tomando como referencia el “Manual de buenas prácticas en turismo rural 

comunitario” (2009) se establecen los siguientes espacios protegidos y conservados por la 

comunidad como potencial turístico, estos son: Vereda Santa Bárbara, Represa La Regadera, 

Finca el Carmen, Finca integral Agua Bendita, Vereda Pasquillita, Finca Integral 

Asopasquillita, Vereda Pasquilla, Huerta el Corinto, Sendero Encenillales de Pasquilla, 

Huerta San Miguel, Sendero Peña Blanca, Sendero Cascavita, Vereda Mochuelo Alto, 

Lácteos Santa Mónica, Finca Bella Vista. 

Con base en el documento de Ortiz (2020) "Parques Minero Industriales: Agravantes 

de la injusticia socioambiental en la cuenca del Río Tunjuelo. Análisis multitemporal de la 

cuenca media y baja entre los años 2000 y 2019", se contempla que la localidad se encuentra 

situada en la cuenca del río Tunjuelo junto con 7 localidades más las cuales son: Kennedy, 

Bosa, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Usme y Tunjuelito.  

Dentro de éstas, es menester destacar que Ciudad Bolívar está entre las localidades 

que presenta mayores problemáticas respecto a"inundaciones, escasa ventilación, grietas en 

el piso, techo y en paredes, goteras, humedad, peligro de derrumbe y hundimiento del terreno. 

En relación a las problemáticas del entorno, se identifican las "basuras, contaminación del 

aire, inseguridad, malos olores y ruido" (Ortiz, 2020, pg. 50-51). 
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Siguiendo el documento anteriormente mencionado, en cada hogar se identifica un 

promedio de 3,2 personas pero la mayoría de la población de la localidad no cuenta con 

vivienda propia; se posee acceso a servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica y recolección de basuras aunque, no se considera eficiente. Por otra parte se resalta 

que, dentro de las localidades pertenecientes a la cuenca del Río Tunjuelo, al 2018 según 

RCN radio, Ciudad Bolívar presentaba el 8,94% de porcentaje de habitantes en situación de 

pobreza, generando de esta manera una percepción negativa frente a la calidad de vida.  

Frente al contexto económico de la localidad a partir de las ideas de Ortiz (2020), las 

actividades se enmarcan en el sector agrícola y la ganadería, además, la minería en extracción 

de minerales de construcción también es un eje fundamental para muchas familias; no 

obstante, esta situación fomenta "la sobreexplotación del suelo perdiendo su potencial 

agrícola y quedando así, el terreno expuesto a procesos de expansión urbana, formal e 

informal". 

Ahora bien, conforme a las problemáticas enmarcadas en el presente trabajo de 

investigación, es importante destacar que el relleno sanitario Doña Juana catalogado al año 

2021 como “obra de ingeniería que tiene Bogotá para la disposición final de los desechos” 

(UAESP), está localizado en la localidad de Ciudad Bolívar limitando con zona rural 

específicamente en la vereda de Mochuelo; el relleno recibe diariamente 6.368 Ton de 

residuos de Bogotá D.C. y los municipios de Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca y Gutiérrez, 

Ubaque y Une. 

A su vez, la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Materiales de 

Construcción ANAFALCO, se encuentra ubicada en el Parque Minero Industrial El 

Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar y en la zona industrial de Soacha. De acuerdo 

con su página web, ANAFALCO tiene como visión para el año 2021, ser líder en el sector 

cerámico y generar un reconocimiento a nivel nacional en aspectos como “el desarrollo 

empresarial, tecnológico y humano y, la aplicación de procesos de producción más limpio en 

el uso racional de los recursos naturales” (2021).   



 

38 
 

Tipo de investigación 

La metodología aplicada en el trabajo es de carácter cualitativo ya que se tuvo como 

base a Victor Rojas (2011) en su libro Metodología de la Investigación. Diseño y ejecución, 

en la que se revisaron y analizaron fuentes secundarias respecto a casos de resistencia 

comunitaria y social ante propuestas de crecimiento urbano e industrial en referencia al 

Parque Industrial Minero y, frente al Relleno Sanitario Doña Juana, casos de problemáticas 

ambientales y sociales que surgen de los rellenos sanitarios que afectan el territorio y la 

comunidad en las actividades de sustento diario y, el bienestar y su calidad de vida. Esto se 

realizó siguiendo la política de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de realizar 

trabajos teóricos durante la pandemia del Covid 19. 

Diseño de la investigación 

La investigación se desarrolló en tres fases específicas, la primera estuvo enmarcada 

en la revisión y análisis de casos de lucha comunitaria y resistencia social respecto a 

proyectos extractivos y de crecimiento urbano e industrial a nivel local, nacional e 

internacional (haciendo referencia al Parque Minero Industrial). En la segunda fase, se llevó 

a cabo la revisión y análisis de casos de estudio en los que los rellenos sanitarios se 

consolidaron como una problemática ambiental y social para las comunidades aledañas 

conforme a sus impactos ambientales en el suelo y el hábitat, esto, en escala nacional e 

internacional. 

 En la última fase, se diseñan los lineamientos que estructuran el turismo como una 

estrategia de resistencia para evitar el continuo crecimiento de los proyectos Relleno 

Sanitario Doña Juana y el Parque Industrial Minero en las veredas de la localidad de Ciudad 

Bolívar. 

Limitaciones 

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación se encontraron limitaciones que se 

derivan a raíz de la pandemia por el virus COVID-19, pues en un inicio, se tenía planteado 

la posibilidad de recolectar información por medio de visitas de campo con la participación 

de la comunidad, sin embargo, esto no fue posible debido a las medidas sanitarias delegadas 
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por el gobierno nacional y la alcaldía distrital como las cuarentenas y el distanciamiento 

social. 

También se propuso que la información fuera adquirida por medio de sesiones 

virtuales en los que a través de preguntas específicas se involucraba a la población a ser parte 

de la obtención de los resultados iniciales. No obstante, el acercamiento a la comunidad se 

dificultaba por la carencia de medios de contacto.   

Esto redujo el estudio a ser netamente cualitativo en el análisis y revisión de casos y 

aunque se pudo obtener información pertinente para llevar a cabo la ejecución de los 

objetivos específicos planteados, en muchas ocasiones, la información que se encontraba en 

sitios web era de carácter básico o algunas veces, restringida al público.   

Análisis e Interpretación de Resultados 

Con relación a las resistencias frente a proyectos extractivos se evidenció que en los 

ámbitos local y nacional son pocos los proyectos que reflejan el turismo como alternativa 

para llevar a cabo estos procesos de lucha social. En contraste, en el ámbito internacional, 

Ecuador sobresale por los diversos casos de resistencia teniendo como base el turismo 

comunitario, demostrando que efectivamente esta actividad puede ser una alternativa que 

impide o frena proyectos de extracción desmedida que alteran los ecosistemas. 

A partir de la revisión y el análisis de antecedentes en los que se llevaba a cabo un 

proceso de participación comunitaria que tuviera como fin la defensa de los territorios ante 

propuestas de crecimiento urbano e industrial, se identificaron componentes sustanciales con 

énfasis en la representatividad y autonomía territorial que responden de manera estratégica a 

la conservación y preservación de los territorios, sus comunidades y la riqueza existente en 

cada una de ellas. Incluso, se puede decir que la puesta en marcha de estos elementos, en 

algunos de los casos como los que tenían lugar en la Requilina y los Soches, y a nivel 

internacional como en Salango e Isla Corazón en Ecuador, dieron paso a la integración de la 

comunidad para establecer límites y hacer valederas las políticas sobre el uso del suelo y los 

recursos naturales, con fines diferentes a los que se reconocen como tradicionales desde el 

eje ecológico y agrícola en cada territorio.  
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Tal fue el caso del Agroparque los Soches, en el cual, gracias a la articulación de los 

intereses manifestados por la comunidad, se logró posicionar el territorio dentro del Pacto 

Borde en la capital, que salvaguardaba las necesidades y las expectativas de la población 

rural, al limitar el suelo rururbano de los proyectos de expansión urbana y crecimiento 

desmedido por medio de una coherente planificación local.  

Adicionalmente, entre los resultados de la revisión documental, es evidente que, al 

verse posicionadas actividades de tipo extractivo en territorios no urbanos, éstas se convierten 

en alternativas de ingresos económicos para sus habitantes. De manera semejante, es de 

resaltar que en algunos de los casos revisados como los de Salango en Ecuador y la Provincia 

de Granada en España, se hace notoria la generación de conflictos sociales entre la 

comunidad ocasionados por la disyuntiva entre el modelo de desarrollo económico y los 

impactos que éste conlleva en la conservación de las actividades económicas tradicionales y 

la preservación de los ecosistemas. 

De los casos revisados, se destaca que la solución frente a las diferentes actividades 

nocivas desatadas en los territorios, se basa en la aplicabilidad de propuestas fundamentadas 

en la participación democrática de la población que ejerce la territorialidad en estos espacios, 

las cuales plantean alternativas que garantizan el bienestar socio ambiental como lo son la 

soberanía alimentaria y la agricultura ecológica frente a modelos extractivistas.  

Como ejemplo de los procesos de participación social se encuentran los casos de 

Suesca, Cundinamarca  y el Parque Nacional Nevado de Toluca en México, en los que se 

resalta que estos modelos de carácter asociativo se enmarcan en dos sentidos: desde y para 

la comunidad, pues van ligados a un empoderamiento de la sociedad y buscan generar un 

beneficio real en los territorios y en cada uno de sus actores a través de la apropiación y la 

delegación de funciones en organismos decisores que en realidad, sean representativos; la 

contribución local en pro de la defensa de los territorios, trae consigo nuevas formas de 

identidad en la inmersión del reconocimiento de los recursos, oportunidades y limitaciones, 

ya que de esta manera, cada actor determina su papel esencial en los espacios específicos.   

Dicho lo anterior, en los casos revisados se establece el turismo como un proceso que 

genera identidad y apropiación en tendencias colectivas ya que a través de esta actividad las 

comunidades se organizan ante propuestas poco beneficiosas y participativas. Además, como 



 

41 
 

bien se exponía en el caso de la Provincia de Ricaurte en Boyacá, el turismo se involucra 

desde un margen sostenible en el que, no sólo se hace uso de los recursos existentes en un 

destino, sino que esta actividad puede promover su protección y conservación en la inmersión 

cultural que presenta. 

 A su vez, en el caso del Salvador con énfasis en turismo comunitario, se puede decir 

que además de promover el patrimonio cultural y natural en la recuperación y exaltación de 

prácticas y ecosistemas, el turismo se cataloga tanto en áreas rurales como urbanas un 

impulsador local (de complemento y no sustituto), al estar basado en estrategias de 

planificación y capacitación que potencialicen el destino.     

 Si bien es cierto que los procesos de resistencia reflejan el sentido de pertenencia de 

las comunidades por sus territorios, también es cierto que los procesos de activismo social 

por la defensa de los derechos, el medio ambiente y el buen vivir, se tornan cada vez más 

inseguros respecto a modelos extractivistas opresores. Esto, porque como se reflejaba en el 

documento Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas 

sociales contra el extractivismo de los autores Echart y Villareal (2018), las cifras de 

atentados, casos de violencia y homicidios contra líderes sociales van en aumento día a día. 

Teniendo como base los resultados, se puede decir que los casos expuestos dieron a 

conocer las diferentes problemáticas que se han presentado en territorios tanto locales como 

nacionales e internacionales, evidenciando así, una mirada holística de las estrategias que se 

han llevado a cabo en cada uno de ellos para proponer soluciones en las que se involucra la 

comunidad como eje fundamental y se incluyen componentes concretos previamente 

estipulados. Por lo tanto, para el proyecto investigativo en curso, el cual está focalizado en la 

zona rural de Ciudad Bolívar que también abarca problemáticas de tipo industrial y 

expansivo, los estudios revisados proveen herramientas esenciales para el formulamiento de 

los lineamientos desde casos y experiencias concretas conforme a la realidad de los territorios 

abordados, es decir, que efectivamente los resultados obtenidos en cada uno de ellos fueron 

sustentados en trabajos de campo los cuales en su mayoría, obtuvieron resultados 

satisfactorios. 

Dentro de los resultados con relación al análisis de los impactos causados por los 
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rellenos sanitarios se pudo determinar que tal como se expone en el caso Reflexiones sobre 

la importancia económica y ambiental del manejo de residuos en el siglo XXI, de los autores 

Hernández y Corredor (2016), las dinámicas que surgen del sistema capitalista son 

generadoras de una producción excesiva de bienes para la satisfacción de necesidades y 

deseos de la población. 

Ahora, si se tiene en cuenta que la población a nivel mundial se encuentra en un 

constante crecimiento y con ello, la producción de bienes aumenta considerablemente, de 

manera análoga, se prolifera la producción de residuos sólidos los cuales, son destinados a 

vertederos para su disposición final.  

La destinación final de los residuos se ha convertido en un reto para la política 

pública, pues es un problema tanto social como ambiental que refleja la falta de planeación 

y proyección a corto, mediano y largo plazo por parte de las autoridades encargadas. Un claro 

ejemplo de la ausencia de organización se planteó en el caso del relleno sanitario El Carraso 

en Bucaramanga, el cual, a pesar de su declaratoria de emergencia sanitaria y de haber 

cumplido con su ciclo de vida, seguía en funcionamiento por la carencia de alternativas 

programadas. 

Entre los resultados del análisis también se estableció que, al existir gran acumulación 

de desechos orgánicos e inorgánicos, éstos alteran la reincorporación de elementos en los 

ciclos biogeoquímicos naturales y así, el equilibrio de los ecosistemas se afecta de manera 

directa ya que no se realiza un tratamiento adecuado de los lixiviados.  

Además, es importante resaltar que como parte de las afectaciones ambientales se 

encuentra la contaminación del aire, de fuentes hídricas fundamentales y de los recursos que 

en ellas existen. De los casos revisados y específicamente en el relleno sanitario de Tunja, 

ubicado en el municipio de Ocaitá, Boyacá (el cual también superó su capacidad de 

recepción), se precisó que en muchas ocasiones este recurso hídrico contaminado llega a la 

comunidad de la periferia y es usado dentro de sus prácticas cotidianas convirtiéndose en un 

peligro latente para su salud.   

Por otra parte, estas zonas de destinación final de residuos se catalogan como 

problema social porque al estar ubicadas próximos a centros de vivienda, la calidad del aire 
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se transforma debido a la emisión y acumulación de gases como el metano, derivados de los 

diferentes tipos de desechos, que conlleva afectaciones en la salud pública y la calidad de 

vida de la comunidad periférica. Tal es el caso de las complicaciones respiratorias en la 

población infantil y adultos mayores. 

Desde el análisis realizado para el caso de estudio del relleno sanitario La Miel en el 

municipio de Ibagué, Tolima, se expone que uno de los problemas que cobija la destinación 

final de los residuos es la falta de especialización de las empresas encargadas para el manejo 

de los desechos. La mayoría de las empresas se centran en la recolección, el transporte, la 

acumulación e inclusive la incineración de los mismos, pero muy pocas son las que se 

enfatizan en darles un nuevo uso a través de alternativas de reciclaje o procesamiento de los 

gases emitidos como prácticas que contribuyen a la mejora de los estándares de calidad de 

vida de la población aledaña y por supuesto, estándares de conservación ambiental. 

Los resultados obtenidos desde el segundo objetivo para la presente investigación 

están centrados en evidenciar que efectivamente, en la realidad nacional existe un problema 

de planificación a mediano y largo plazo de los espacios de destinación final de residuos, 

pues bien, no se cuenta con las condiciones específicas para llevar a cabo el mismo proceso 

a lo largo de los años y tampoco, las medidas para el tratamiento de lixiviados son suficientes 

respecto a las necesidades que surgen desde cada uno de ellos. De esta manera, el Relleno 

Sanitario Doña Juana se cataloga como una problemática que si bien se incrementó debido a 

las dinámicas capitalistas y acumulativas de la población, también, dedujo en consecuencias 

considerables tanto para los habitantes de la periferia como para el entorno mismo.  

Como resultado frente al tercer objetivo, para el objetivo planteado se acogen algunos 

de los componentes y/o elementos más constantes en los trabajos revisados, que dieron 

respuesta efectiva a conflictos sociales sobre el uso del suelo en proyectos extractivistas y a 

su vez, se proponen otras estrategias que se consideran clave para que en conjunto y mediante 

la aplicación de las mismas en el territorio, efectivamente se estructure al turismo como una 

actividad de resistencia que logre mitigar el continuo crecimiento de los proyectos Relleno 

Sanitario Doña Juana y el Parque Industrial Minero en las veredas de la localidad de Ciudad 

Bolívar. 

 Siendo así, los lineamientos que se proponen son los siguientes:  
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1. Identificación colectiva de problemas ambientales, sociales y culturales en el 

territorio. Similar a lo que plantea Oliva y Conde 2020 en el caso del Agroparque Los 

Soches.  Este lineamiento, se refiere a la participación de la comunidad en el 

reconocimiento de su entorno y los problemas que presenta el mismo con el fin de 

tener un conocimiento real sobre lo que ocurre en el territorio de manera negativa y, 

generar soluciones; las actividades para llevar a cabo este proceso se centran en el 

acercamiento por parte de la comunidad al territorio y el reconocimiento de cada uno 

de sus aspectos, actividades, factores positivos y negativos. 

2. Reconocimiento de la identidad campesina y su importancia en el territorio. Alude al 

proceso de reconocimiento de objetos característicos, prácticas sociales y rasgos 

culturales que enmarcan la representatividad de la población rural.  

3. Fomento del sentido de apropiación del territorio y las prácticas locales 

(territoritoritalidad). Adoptado de lo que plantea Oliva y Conde 2020 en el caso del 

Agroparque Los Soches. Hace referencia al sentido de poder que los actores ejercen 

sobre el territorio y cada una de las dinámicas que en él se efectúan.  

4. Generación de procesos asociativos y de cooperación entre la comunidad. Elementos 

adoptados de Oliva y Conde 2020 en el Agroparque Los Soches y Díaz, et al., 2014 

en La Provincia de Ricaurte en Boyacá. Hace referencia a la unión y/o acercamiento 

de la población para llevar a cabo procesos beneficiosos en el desarrollo del territorio 

conforme a sus intereses dentro de las diferentes dimensiones (sociocultural, 

ambiental, económica, política, legal, entre otras). 

5. Participación comunitaria en las decisiones tomadas frente al ordenamiento 

territorial. Hace referencia al involucramiento de la comunidad en las dinámicas 

territoriales. Las actividades que se podrían ejecutar para llevar a cabo este 

lineamiento se encuentran enmarcadas en la intervención y contribución por parte de 

la población activa en los espacios de reunión como juntas, rendiciones de cuentas e 

involucramiento de necesidades para los políticas públicas y del territorio. 

6. Protección y recuperación de los ecosistemas. Adoptado de Díaz, et al., 2014 en La 

Provincia de Ricaurte en Boyacá. Hace referencia a la identificación, rescate y 

conservación de los recursos naturales como elementos que consolidan el buen vivir. 
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7. Valoración del patrimonio cultural. Adoptado de Díaz, et al., 2014 en La Provincia 

de Ricaurte en Boyacá. Reconocimiento de la importancia de elementos tangibles e 

intangibles representativos para el fomento y educación de la comunidad en la 

apreciación de los mismos.   

8. Consolidación de las prácticas campesinas y el potencial medioambiental como 

actividad económica en el área. Fortalecer las dinámicas agroeconómicas establecidas 

en la zona e impulsar la riqueza ecológica desde un margen sostenible y sustentable.  

9. Integración del turismo a las prácticas campesinas como alternativa económica que 

promueva por la conservación y valoración de los recursos culturales y ambientales. 

Incorporar las prácticas y el desarrollo turístico como impulsador local que genere 

valor a los recursos naturales y el potencial de la zona./ exponga las bondades de la 

zona.  

10. Capacitación en turismo a la población interesada para desarrollar la actividad como 

una práctica alternativa a las dinámicas tradicionales campesinas. Facilitar en la 

comunidad interesada el desarrollo de las habilidades necesarias para potenciar el 

turismo. 

Para concluir, es necesario destacar que la puesta en marcha de cada uno de los 

lineamientos por medio de actividades específicas tanto sociales como turísticas, permitirán 

ratificar la actividad turística como una estrategia de resistencia que mitigue la expansión del 

Relleno Doña Juana y del parque industrial minero.  

Adicionalmente, los lineamientos formulados resaltan que el turismo como una 

alternativa de desarrollo reivindica la apropiación territorial, identidad comunitaria y el 

rescate de tradiciones rurales. A partir de la muestra de las prácticas agrícolas usadas como 

estrategia de resistencia, se busca implementar éstas en procesos de defensa territorial, que 

se opongan a proyectos locales no planificados y logren el reconocimiento de los imaginarios 

fundamentados en la creación colectiva los cuales, permiten valorar los elementos 

identitarios del territorio y la comunidad. 

Conclusiones  

Lo expuesto anteriormente permite concluir que en primera medida, los procesos de 
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resistencia comunitaria se convierten en activismo social cuando la población a través del 

reconocimiento de su identidad y la puesta en marcha de la territorialidad, se hace partícipe 

de las decisiones y/o proyectos que se lleven a cabo en sus territorios; la mayoría de estos 

procesos de defensa se plantean a raíz de diferentes problemas sociales que se ven reflejados 

en la vulneración de derechos cívicos y medioambientales.   

No obstante, es importante recalcar que como gran parte de estas configuraciones 

sociales se ejecutan frente a la gestión del gobierno en dar vía libre a proyectos de carácter 

industrial, expansivo o extractivo, la población participe en los procesos de lucha se ve 

altamente vulnerada puesto que se vuelven objetivo de ataques de violencia debido a la 

influencia de intereses que estos planes a desarrollar traen consigo. Cabe resaltar que en 

América Latina estas situaciones son constantes pero aún así, la comunidad busca alternativas 

realmente beneficiosas en medio del rezago en soluciones por parte de las entidades 

encargadas. 

  Las actividades extractivas llevadas a cabo en su mayoría en zonas rurales o 

distantes de zonas urbanas, son una fuente económica generadora de empleo para la 

población que habita en territorios aledaños. Sin embargo, el impacto de cada una de estas 

actividades es contraproducente para el suelo, los ecosistemas, las especies de fauna y flora 

y las prácticas consolidadas en el agro que de manera semejante, ejecuta parte considerable 

de la población. 

Por una parte, el Parque Industrial Minero, aunque se encuentra bajo una política de 

uso racional, técnico y económico de los recursos naturales no renovables en sus 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, contribuye en la disminución del suelo 

destinado para la ruralidad puesto que hace uso de éste en la extracción de minerales para la 

fabricación de ladrillos y productos de arcilla materiales. Actividades que no garantizan una 

política racional al no contemplar las afectaciones que de ellas se derivan.  

Ahora bien, respecto al Relleno Sanitario Doña Juana, proyecto distrital no 

planificado a largo plazo, es posible concluir que sus impactos incrementan de manera directa 

en el bienestar socio ambiental de la comunidad presente en la zona rural de Ciudad Bolívar, 

pues como se exponía en los resultados, la población más afectada es la infantil y los adultos 
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mayores en cuanto a problemas respiratorios. Además, entre los problemas ambientales que 

se derivan a partir de su desarrollo como espacio para la disposición final de residuos sólidos, 

se encuentra la contaminación a gran escala de las fuentes hídricas aledañas como el río 

Tunjuelo, el cual lleva consigo una extensa cantidad de lixiviados que carecen de un 

tratamiento previo.   

 Por lo tanto, se considera fundamental que al encontrarse estos territorios distantes 

de la urbe y con poca atención gubernamental, la comunidad presente lleve a cabo procesos 

de integración a través de la participación democrática en los que se hagan valederas las 

políticas sobre el uso del suelo y aprovechamiento de los ecosistemas.  

Con base en estos procesos de articulación, se propone al turismo como una actividad 

que además de ser una alternativa de desarrollo en los destinos, se enmarca como un 

generador de valor respecto a los recursos naturales y culturales potenciales de la zona ya 

que este, promueve su protección y conservación a través de la inmersión cultural. El 

desarrollo del turismo desencadena a su vez, la apropiación de los actores por todas aquellas 

prácticas identitarias que merecen ser reconocidas y protegidas por sobre otras de carácter 

externo. 

Es por esto, que los lineamientos plasmados en el presente trabajo buscan en conjunto 

la consolidación de la actividad turística en la zona rural de Ciudad Bolívar como una práctica 

asociativa enmarcada desde la representatividad y autonomía territorial para que de esta 

manera, se plantee como una estrategia que evite la expansión del proyecto extractivo Parque 

Industrial Minero y el proyecto de ampliación urbana no planificada, Relleno Sanitario de 

Doña Juana.  

Los elementos sustanciales acogidos para la formulación de los lineamientos parten 

desde el reconocimiento de identidad de los actores consigo mismos y con el territorio en el 

que se encuentran para que de esta manera, se de paso a la determinación de componentes de 

carácter representativo tangibles e intangibles los cuales abordan las prácticas cotidianas y 

tradicionales merecedoras de ser protegidas y promovidas en actividades como el turismo, 

que dentro de un margen sostenible y planificado garantiza su ejecución para el 

favorecimiento socioambiental y por supuesto, económico del territorio.  
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A través de la participación comunitaria y la identificación de problemas 

socioambientales, se espera que la población de la zona rural de Ciudad Bolívar sea parte de 

las decisiones que se tomen con respecto al desarrollo de los proyectos: Parque Industrial 

Minero y Relleno Sanitario Doña Juana puesto que, en el mismo espacio coexisten la 

ruralidad y la proyección de nuevas dinámicas de desarrollo que minimizan su categorización 

inicial como zona agrícola y pecuaria.    

Recomendaciones  

Desde el presente trabajo de investigación se sugiere inicialmente que la comunidad 

de la zona rural de Ciudad Bolívar se organice y acoja de manera sistemática los lineamientos 

propuestos para ejercer el turismo como estrategia de resistencia frente a la expansión de los 

proyectos invasivos en la zona. Esto, porque actualmente parte considerable de la población, 

está llevando a cabo el desarrollo del turismo gracias al potencial en prácticas culturales y 

recursos naturales pero, no se ha considerado la idea de enfocar esta alternativa respecto a 

causas sociales y territoriales aún cuando ha traído consigo éxito en casos locales, nacionales  

e internacionales. 

Asimismo, se propone para la zona rural de Ciudad Bolívar que, el territorio se 

adjudique dentro del Pacto Borde, el cual, para proyectos locales como el agroparque Los 

Soches trajo beneficios respecto a la delimitación clara del suelo rururbano, el cumplimiento 

de políticas conforme al uso del suelo y la satisfacción de necesidades y expectativas tanto 

de la población rural como urbana. 

Con respecto a la mitigación de los impacto generados por el Relleno Sanitario Doña 

Juana, se sugiere llevar a cabo prácticas para el buen uso de los recursos sólidos desde cada 

uno de los espacios en donde se producen, es decir, en hogares, en empresas, asociaciones, 

comunidades barriales y entre otros, ya que cada adquisición de bienes produce residuos. 

Estas dinámicas para el manejo de residuos sólidos se ven reflejadas en el tratamiento de los 

mismos y en proceso de reciclaje que se desarrollan gracias a la concientización y educación 

de la población frente a los impactos socio ambientales que derivan de los desechos, aún más, 

cuando las zonas de destinación final se encuentran mal planificadas y se convierten 

simplemente en acumulación desmesurada. 
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  Finalmente y con referencia a la revisión de casos respecto a la defensa social, se 

suscita sobre la necesidad de abordar trabajos de investigación en los que se estudie el turismo 

como estrategia comunitaria y participativa ante diversas causas sociales tanto a nivel local 

y nacional como internacional a través del uso de las diferentes metodologías.  Esto se tiene 

en cuenta porque el beneficio de estas indagaciones amplía el campo investigativo y al 

efectuarse en las zonas de estudio, se puede manifestar en el mejoramiento de condiciones 

desde el ámbito social, político, cultural, económico y ambiental.  
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