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RESUMEN

El presente texto analiza el conflicto socioambiental en la vereda de Pirgua. A su vez, la 
investigación define las causas que le dan origen, y propone una política pública que permita 
establecer un modelo de cómo asumir los grandes retos sociales y ambientales. El análisis de 
la investigación está dado por la caracterización de un fenómeno social (conflicto) mediante el 
modelo metodológico de tres etapas; análisis del conflicto, legitimidad de acción y los actores 
dentro del conflicto y, por último, el conflicto dentro de un conflicto central (Fontaine, 2004). 
La investigación encontró que existe una concentración de cargas ambientales negativas que 
vienen generando relaciones contrapuestas entre la comunidad que habita la vereda frente 
a las instituciones y empresas privadas que administran las cargas. Esta tención es causada 
principalmente por la inadecuada planificación territorial y el desconocimiento de los enfoques 
que reconocen los derechos humanos dentro de la noción de desarrollo.

Palabras clave: Ambiente, justicia, derechos humanos, contaminación, investigación, 
desarrollo.

ABSTRACT

This text analyses the socio-environmental conflict in the village of Pirgua. At the same time, 
the research defines the causes that give rise to it, and proposes a public policy that allows 
establishing a model for how to take on the great social and environmental challenges. The 
analysis of the research is given by the characterisation of a social phenomenon (conflict) by 
means of the three-stage methodological model; analysis of the conflict, legitimacy of action 
and the actors within the conflict and, finally, the conflict within a central conflict (Fontaine, 
2004). The investigation found that there exists a concentration of negative environmental 

Los residuos sólidos en Pirgua, Colombia: 
Identificación del conflicto socioambiental 

Solid waste in Pirgua, Colombia: Identification of the  
socio-environmental conflict 

Resíduos sólidos em Pirgua, Colômbia: Identificação de conflitos 
socioambientais

Wilmar Niño Hernández a,* | Luz Mireya Mendieta b

Para citar este artículo/To reference this article/Para citar este 
artigo: Niño Hernández, W., & Mendieta, L. M. (2024). Los residuos sólidos 
en Pirgua, Colombia: Identificación del conflicto socioambiental. Revista 
Logos Ciencia & Tecnología, 16(1), 108-128. https://doi.org/10.22335/
rlct.v16i1.1903

*Autor de correspondencia. Correo electrónico: wilmar.nino@uptc.edu.co

• Fecha de recepción: 2023-12-02
• Fecha concepto de evaluación: 2024-01-15
• Fecha de aprobación: 2024-01-17
 https://doi.org/10.22335/rlct.v16i1.1903

a  https://orcid.org/0000-0003-0297-1663 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

b  https://orcid.org/0000-0003-0371-5012 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia 

Nota: El presente artículo constituye un producto de investigación del proyecto: El derecho a tener derechos: estudio de 
casos en Boyacá, bajo perspectiva de las teorías de los derechos humanos, Código SGI: 3023. Perteneciente al grupo  
de investigación Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct
https://doi.org/10.22335/rlct.v16i1.1903
https://doi.org/10.22335/rlct.v16i1.1903
mailto:wilmar.nino@uptc.edu.co
https://doi.org/10.22335/rlct.v16i1.1903
https://orcid.org/0000-0003-0297-1663
https://orcid.org/0000-0003-0371-5012


109

Los residuos sólidos en Pirgua, Colombia: Identificación del conflicto socioambiental
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 16(1), 108-128 

burdens that are generating opposing relationships between the community that inhabits the village 
versus the institutions and private companies that manage the burdens. This tension is mainly caused 
by inadequate territorial planning and ignorance of the approaches that recognise human rights 
within the notion of development.

Keywords: Environment, justice, human rights, pollution, research, development.

RESUMO

Pirgua pode ser um território pouco conhecido para muitos, e ainda mais desconhecida é a afetação 
ambiental que seus habitantes estão experimentando. Por essa razão, o tema abordado no estudo 
em análise é considerado pertinente, pois nos permite dar a conhecer os problemas ambientais que 
ocorrem no território em questão, bem como as consequências que isso gera. Consequentemente, 
este texto analisa o conflito socioambiental na área de Pirgua, na Colômbia. Ao mesmo tempo, a 
pesquisa define as causas que o originam e propõe uma política pública que permite o estabelecimento 
de um modelo de como assumir os grandes desafios sociais e ambientais. A análise da pesquisa é 
dada pela caracterização de um fenômeno social por meio do modelo metodológico de três etapas: 
análise do conflito, legitimidade da ação e dos atores dentro da disputa e, finalmente, o objeto de 
estudo dentro de uma tensão central. A pesquisa constatou que há a presença de cinco instituições ou 
entidades que contribuem com uma grande quantidade de poluição, o que poderia afetar seriamente 
os habitantes desse vilarejo, uma situação que é prudente e apropriado levar ao conhecimento da 
comunidade. Essa tensão é causada principalmente pelo planejamento territorial inadequado e pela 
falta de conhecimento das abordagens que reconhecem os direitos humanos dentro da noção de 
desenvolvimento.

Palavras-chave: Meio ambiente, justiça, direitos humanos, poluição, pesquisa, desenvolvimento.

   Introducción

La gestión de los residuos sólidos en Colombia 
ha fracasado. Según datos recogidos por  
Montes (2018), la política de gestión integral de 
residuos sólidos no ha alcanzado los objetivos 
y las metas propuestas, pues no se ha logrado 
disminuir y dar mejor destino a los residuos 
producidos de acuerdo con las características 
de tratamiento que se les debe dar: recuperar, 
aprovechar, comercializar o su disposición 
final. Colombia genera al día cerca de 25 000 
t de residuos, de las cuales solo recupera y 
reintegra al ciclo productivo entre el 13% y el 
17% de los residuos que pueden volverse a 
utilizar (Greenpeace, 2023; Hernández, 2021). 

La disposición de los residuos en rellenos sani-
tarios y celdas de contingencia se ha convertido 
en la medida más utilizada para intentar dar 
solución a la gestión. No obstante, este sistema 
ha venido agotando su vida útil, principalmente 
por la acelerada producción de residuos y el 
crecimiento poblacional. Este sistema es un 
núcleo de problemas: el 34% de los rellenos 
sanitarios en Colombia no están autorizados 
para su funcionamiento, pues están generando 
daños al ambiente y la salud pública (Quiroga, 

2023); solo el 23,28% de los sitios autoriza-
dos para la disposición final tienen una vida 
útil de tres años (Hoyos, 2023); pero tam-
bién, como lo mencionan investigaciones de  
Méndez et al. (2019), Cárdenas et al. (2022) 
y Mancha y Venegas (2023), varios rellenos 
han sido causantes de afectaciones a la salud 
de las personas.

El enterramiento de residuos sólidos en sitios 
de disposición final ha tenido en los últimos 
años avances técnicos en su implementación  
(Montes, 2018). No obstante, este enfoque  
dominante sigue siendo insostenible tanto 
ambiental como socialmente. No ha sido una 
solución que sea fácil de encontrar para quie-
nes administran la gestión pública en el orden 
nacional, regional y local. Aun así, los gobiernos 
deben coordinar de una mejor forma las activi-
dades que lleven a cumplir los objetivos de la 
sanidad pública (Mazzucato, 2021). La crisis de 
los residuos sólidos puede ser la oportunidad 
perfecta para cambiar los rumbos de la gestión 
integral en Colombia.

Una vereda es aquella: “Unidad básica de ma-
nejo y de división territorial político administra-
tivo localizada en el área rural, […] que cuenta 
generalmente con un sistema de asentamiento 
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poblacional concentrado y disperso a la vez” 
(Alcaldía de San Vicente de Chucurí, 2018). Pir-
gua es una vereda del municipio de Tunja, capi-
tal administrativa del departamento de Boyacá 
en Colombia, y así como en muchos lugares de 
Colombia, ha venido padeciendo la crisis de la 
gestión de residuos sólidos. En Pirgua hace pre-
sencia el relleno sanitario de carácter regional 
de Boyacá o relleno sanitario de Pirgua; ade-
más existe la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), la subestación eléctrica de 
la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA), el 
polígono minero y las instalaciones de cocina de 
asfalto de la concesión vial Briceño-Sogamoso. 
Por ello, el estudio del conflicto socioambiental 
en Pirgua plantea la necesidad de comprender 
la concentración de cargas ambientales nega-
tivas, como generadoras de afectaciones por la 
contaminación que producen. 

Esta concentración de cargas recae en el sujeto 
activo, como son las personas que habitan la 
vereda de Pirgua, pero también marca una línea 
importante de análisis cuando se busca la pro-
tección del bienestar de los entornos naturales. 
Por esta razón, existen dos marcos teóricos 
de interpretación: los derechos humanos y la 
justicia ambiental. Estas dos fuentes permiten 
entender elementos descriptivos que dan forma 
a los efectos nocivos de las cargas y como 
generan un escenario de disputa y protesta de 
los distintos actores (Mora, 2018). 

El presente estudio se centró en poder dar res-
puesta a ¿qué consecuencias llevan a entender 
que existe un conflicto socioambiental en la 
vereda de Pirgua? En esencia, se entiende que 
la existencia de una disputa socioambiental en 
este lugar se da por la presencia de cinco cargas 
ambientales negativas o fuentes de contamina-
ción que vulneran una serie de derechos, como 
también afecta los entornos naturales. Las car-
gas ambientales cuentan con distintas formas 
de riesgo que en conjunto y localizado llevan 
a un mayor grado de distribución inequitati-
va y vulneración masiva de la calidad de vida 
(Pinzón, 2021). Sin embargo, la mayor carga 
es producida por el relleno sanitario donde se 
disponen residuos sólidos de los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca y Santander. 

A continuación, se realiza un diagnóstico de la 
realidad actual del conflicto, comprendiendo 

las causas y las consecuencias de la presencia 
de las cargas ambientales negativas. Por una 
parte, se reconocerá la reivindicación de la lu-
cha histórica de las comunidades de Pirgua que 
buscan una justicia ambiental. Asimismo, se 
presenta una propuesta de creación e imple-
mentación de la política orientada por misio-
nes: para la innovación, gestión y disposición 
de los residuos en Boyacá. Esta última parte 
del texto tiene los orígenes deontológicos de no 
solo abordar una problemática, sino también 
presentar acciones concretas que provienen de 
debates teóricos en lo que respecta a la política 
pública actual en Colombia. 

   Método 

Esta investigación adopta un análisis mixto 
cuantitativo-cualitativo, a partir de elementos 
descriptivos y comparativos que guardan una 
relación sobre el objetivo de estudio. A tal fin, 
se acuden a bases documentales que provie-
nen de revistas de investigación especializadas 
en temas multidisciplinarios como la “Revista 
Investigación en Salud” de la Universidad de 
Boyacá, la “Revista de Ciencias Ambientales” 
de la Universidad Nacional de Costa Rica y 
la “Revista Colombiana de Geografía” de la  
Universidad Nacional de Colombia. Se acu-
den a instituciones científicas de las ciencias  
sociales en Latinoamérica como el Centro  
Peruano de Estudios Sociales y el Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico Administra-
tivas de la Universidad de Guadalajara. Tam-
bién se recoge información de portales web 
periodísticos que han realizado investigaciones 
sobre conflictos socioambientales, rellenos sa-
nitarios y gestión de las basuras como Entre 
Ojos, Asuntos Legales, El Espectador, El Diario 
y Boyacá Radio. Otra fuente de información 
proviene de las bases institucionales como la 
Alcaldía Municipal de Tunja, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). De igual forma, del repositorio institu-
cional de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales. Además, de libros y capítulos 
especializados en asuntos ambientales como 
ordenamiento territorial, residuos sólidos en 
Colombia, conflictos socioambientales, dere-
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chos de acceso a la justicia ambiental y desa-
rrollo. Por último, se acuden a fuentes de in-
formación normativa y legislativa de Colombia. 

Los datos obtenidos se procesaron en torno  
a la idea de analizar la problemática que origina 
las fuentes de contaminación, principalmente 
el tratamiento y disposición de residuos sólidos 
en la vereda de Pirgua. De igual forma, permite 
describir y relacionar de una forma crítica los 
conceptos principales de la investigación: con-
flictos socioambientales, derechos humanos, 
ambiente y la justicia con relación a la situación 
que se presenta en la vereda de Pirgua. 

El diseño metodológico aborda tres etapas: la 
primera, es el análisis del conflicto respecto 
a conceptos generalizados; la segunda, es la 
legitimidad de acción y los actores dentro de 
una disputa según las interacciones y los es-
cenarios determinados; y, por último, ubicar el 
conflicto dentro de un problema central en el 
“marco general de las relaciones económicas, 
políticas y sociales” (Fontaine, 2004, p. 511). 
Como se evidencia en la Figura 1.

    Resultados

La mayoría de los residuos sólidos en Colombia 
son enterrados, mas no aprovechados. Una de 

las razones obedece al sistema de disposición 
final en rellenos sanitarios que es la prime-
ra opción, u opción dominante, de los muni-
cipios de distintas categorías que requieren 
librarse de lo que les representa un proble-
ma. En realidad, la disposición final encarna 
dos modos de pensar y ver el manejo de los 
residuos sólidos: una visión normativa, que 
obliga la existencia de rellenos sanitarios y su  
carácter de dar solución urgente y un nuevo 
paradigma de gestión pública, que aboca la 
obligación de dar respuesta a la planeación de 
los residuos dentro de un municipio en el marco 
del ordenamiento territorial. Precisamente, la 
Ley 1450 de 2011, dispone:

Eficiencia en el manejo de residuos sólidos. Con 
el fin de controlar y reducir los impactos ambien-
tales, generar economías de escalas y promover 
soluciones de mínimo costo que beneficien a los 
usuarios del componente de disposición final del 
servicio público de aseo, el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá esta-
blecer e implementar áreas estratégicas para la 
construcción y operación de rellenos sanitarios 
de carácter regional [ ]. (art. 251).

Figura 1 
Etapas del diseño metodológico
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Posterior a la promulgación de la Ley 1450 
de 2011, se emitió el Decreto 1077 de 2015 
“Decreto Único Reglamentario del Sector Vi-
vienda, Ciudad y Territorio”, que más adelante 
fue modificado por el Decreto 1784 de 2017. 
Este último decreto buscó modificar las ac-
tividades complementarias de tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. Existe 
un rompimiento entre la realidad material del 
tratamiento de los residuos sólidos y la nor-
mativa que busca dar solución. En el artículo 
2.3.2.3.1 del Decreto 1784 de 2017, se presen-
ta un énfasis en reglamentar: “Las condiciones 
bajo las cuales deberá desarrollarse la actividad 
complementaria de disposición final de resi-
duos sólidos” (p. 2). Por ejemplo, la norma es 
clara en enunciar la complementariedad que 
representa la destinación final de los residuos 
en rellenos sanitarios. 

Enunciativamente se entiende que debe existir 
una actividad principal, que se puede apoyar 
de forma subsidiaria de actividades comple-
mentarias para el tratamiento de los residuos 
sólidos. Sin embargo, lo complementario, como 
lo es la disposición final de los residuos sólidos 
en rellenos sanitarios, es actualmente la prin-
cipal forma de solucionar el manejo y gestión 
de los residuos. Según la encuesta realizada 
por el Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia (DNP), Compromiso Empresa-
rial para el Reciclaje Colombia (Cempre), y la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) sobre la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios en Colombia, el 69% de 
los municipios en Colombia cuenta con relle-
nos sanitarios para disposición final gracias a 
la regionalización (Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia [DNP] et al., 2019).

Pero ¿cuál es la principal actividad de trata-
miento y gestión de los residuos? El instru-
mento que debería ser la principal política de 
planeación municipal o regional es el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
A pesar de la existencia del PGIRS, este no se 
implementa de la forma que debería hacerse: 
una de las razones es la naturaleza misma de 
su existencia, pues los municipios, al menos en 
Boyacá, lo entienden de una forma complemen-
taria, mas no principal. Este sistema de dispo-
sición final en rellenos sanitarios regionales ha 
causado una pasividad en el compromiso de 
las administraciones públicas para gestionar los 

residuos sólidos. Desconociendo de esta mane-
ra los objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos que podrían definirse 
por una o más entidades territoriales para el 
manejo de los residuos sólidos. 

Boyacá ha padecido la inaplicación de los PGIRS. 
Eso se ha visto reflejado en la concentración y 
falta de aprovechamiento de los residuos só-
lidos en los principales rellenos sanitarios de 
Boyacá: Relleno Sanitario de Pirgua y el Relleno 
Sanitario Las Terrazas del Porvenir. Del 100% 
de la totalidad de los residuos sólidos que se 
puede utilizar desde el inicio de la cadena de 
valor, solo el 4% está siendo aprovechado (En-
tre Ojos, 2020); muy por debajo del 17% que 
representa el promedio nacional (Rodríguez, 
2022). Pero de los residuos sólidos que llegan 
al relleno sanitario que se ubica en la vereda 
de Pirgua no se aprovechan por la falta de 
implementación del PGIRS, según lo manifies-
ta el informe de implementación emitido por 
la Alcaldía Municipal de Tunja (2022) a corte 
del 2021. Los PGIRS no funcionan, no existen 
o no son aplicados. La situación ha llevado 
a que en algunos municipios donde se hace 
separación en la fuente por la comunidad, las 
administraciones municipales al no tener zonas 
o plantas de tratamiento para reciclar, reusar y 
reutilizar terminan enviando todos los residuos 
separados a los rellenos sanitarios para ser 
enterrados.

El enterramiento y no aprovechamiento de los 
residuos no es la única problemática. Existen 
conflictos que giran en torno a todo lo que 
representa un relleno sanitario; tanto por su 
ubicación como por las afectaciones que genera 
en el ser humano y la naturaleza. La proble-
mática de la gestión, disposición y ubicación de 
los residuos sólidos en Boyacá, es estructural 
y se ha mantenido en el tiempo, y su génesis 
ha causado problemas socioambientales que 
actualmente tienen altos niveles de afectación. 
A la luz de los desafíos y las posibilidades de 
los territorios es necesario reconocer que la 
ubicación de los rellenos sanitarios, como  
el de Tunja y Sogamoso, han causado dos tipos 
de conflictos: uno ambiental y otro social. Eso 
significa que la idea propia de desarrollo local 
de las comunidades, como también la carga 
simbólica que tiene la población respecto a su 
entorno, en el disfrute de derechos, garantías 
y libertades, han quedado supeditadas a la 
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voluntad propia de agentes externos. Como si 
no pudieran ser determinantes de sus propias 
vidas y de sus territorios.   

El relleno sanitario de Pirgua fue fundado en 
1998, y más adelante se le dio licencia am-
biental mediante la Resolución 2762 de 2010 
expedida por Corpoboyacá a la empresa Ciu-
dad Limpia S.A.S. (Gómez, 2022, párr. 3). Ac-
tualmente, el relleno es de carácter regional; 
esto implica que por su capacidad y categoría 
operacional debe recibir los residuos sólidos 
de municipios de Boyacá, pero también lo está 
siendo de Cundinamarca y Santander. Pirgua 
está recibiendo residuos sólidos de 101 muni-
cipios (Romero, 2023a), y esto es causado por 
la contingencia del cierre del relleno sanitario 
Terrazas del Porvenir en Sogamoso. Anterior 
a la contingencia, se recibían residuos sólidos 
de alrededor de 71 municipios; esto quiere 
decir que cerca de 440 toneladas en promedio 
por día llegaban al relleno sanitario de Pirgua 
(El Diario, 2022). Esto se traduce que, desde 
la contingencia en Sogamoso a mediados de 
diciembre y hasta marzo, se han recibido cerca 
de 10 378 t adicionales (Romero, 2023b). 

Existen factores que asemejan las luchas de 
las comunidades de la vereda de Pirgua, en 
el municipio de Tunja, con las comunidades 
de Sogamoso. Principalmente cuando se  
habla de vulneración a derechos colectivos como 
el de un ambiente sano, derechos individuales 
como la salud, la educación y el trabajo 
(prácticas agrícolas). Pero también a fenómenos 
derivados del conflicto socioambiental, como 
el desplazamiento por causas ambientales 
y la afectación a las economías campesinas, 
comunitarias o familiares. Incluso, se ha 
comprendido que existen afectaciones 
ambientales cuando se encuentran conflictos 
sobre el agua, los ecosistemas de río y quebradas, 
y la calidad del aire (Entre Ojos, 2022). 

Sin embargo, la vereda de Pirgua tiene una 
demanda muy alta cuando se refiere a focos 
o externalidades que producen contaminación, 
denominadas cargas ambientales negativas; 
las cuales se instalaron en el territorio con un 
discurso institucional de necesidad y desarrollo, 
propiciado por las administraciones públicas y 
el poder o facultad de los gobiernos municipal 
y departamental. Como lo propone la ecología 
política, que analiza el poder de los usos de 

la naturaleza, la apropiación de los recursos, 
los problemas ambientales, sus impactos y la 
desigual distribución de poder. 

El reconocimiento de los conflictos socioambien-
tales incorpora la genealogía de las resistencias 
populares, que revelan una cadena creciente 
de organizaciones sociales por la defensa de 
su territorio y los derechos colectivos. Aquellas 
organizaciones populares dadas en asociacio-
nes, juntas de acción comunal, veedurías y 
juntanzas comunitarias han encontrado en la 
protesta social su forma pura para manifestarse 
(Gargarella, 2005). Quienes limitan aquel ejer-
cicio, están limitando uno de los primeros y más 
importantes fundamentos de toda la estructura 
democrática, la expresión social. Que se ve 
reflejada en la acción colectiva, y el deseo de 
organización de la sociedad civil que encuentra 
un lugar común en la defensa del territorio 
como punta de lanza en la construcción del 
ser colectivo. 

En consecuencia, el conflicto socioambiental 
de Pirgua ha sido objeto de estudio y trabajo.  
Uno de estos es el reconocimiento de la existen-
cia de un conflicto que se desprende de la idea 
de justicia, y no de la realización personal, en 
el que influye injustamente la estructura de cla-
ses o estatus social (Fraser & Honneth, 2023). 
Desde esta teoría, se propone un enfoque bi-
dimensional, en el que las prácticas sociales 
son tratadas al mismo tiempo como prácticas 
económicas o culturales. 

Conflicto socioambiental en la vereda  
de Pirgua

Pirgua es una vereda que se ubica en el muni-
cipio de Tunja, departamento de Boyacá. Tunja 
se encuentra ubicada en la Cordillera Oriental 
de los Andes a 130 km al noreste de Bogotá, 
capital de Colombia. Su ubicación estratégica le 
permite ser un puerto terrestre que comunica 
la capital colombiana con regiones en el norte 
del país, los Llanos Orientales, la costa y los 
Santanderes. Su limitación con otros munici-
pios cercanos está distribuida de la siguiente 
manera: al norte con los municipios de Mota-
vita y Cómbita, oriente con los municipios de 
Boyacá, Chivatá, Oicatá y Soracá, en el sur 
con Ventaquemada y por el occidente con los 
municipios de Cucaita, Samacá y Sora.
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La vereda de Pirgua limita con los municipios de 
Oicatá, Chivatá, Soracá y Cómbita, y así como 
Tunja, también tiene una ubicación estratégica. 
En esta zona se ubica geográficamente la prin-
cipal zona minera con la explotación de arcilla 
para hacer tejas y ladrillos; se hace de forma 
tradicional, excavando la tierra y dejándola al 
aire libre. También se ubican las principales 
infraestructuras de servicios públicos como son 
la PTAR, la subestación eléctrica de la EBSA y 
el relleno sanitario de Pirgua.

Según datos obtenidos por el diagnóstico del 
Plan de Ordenamiento Territorial V.3 (2021), la 
población rural de Tunja la constituye un por-
centaje importante de migrantes provenientes 
de otros sectores del departamento, entre el 
70% y el 80%. En el estudio del Plan de Or-
denamiento Territorial de Tunja se determinó 
que las veredas Pirgua, Runta y Tras del Alto 
en su conformación poblacional está originada 
por una alta tasa de migración de municipios 
cercanos a las veredas como son Motavita, Sa-
macá, Soracá, Oicatá, Toca y Nuevo Colón. En 
Pirgua y Tras del Alto el número de migrantes 
es superior al 50% del total de la población, 
el otro porcentaje lo completan otras veredas, 
personas originarias del sector urbano y nativos 
de la zona rural.

La población rural en Tunja constituye cerca 
del 5% del total de los habitantes, que para el 
2018 se aproximaba a 8656 personas (DANE, 
2018). De ese 5% del total de habitantes de 
la ruralidad, las mujeres conforman cerca del 
52%. Ellas constituyen ese grupo poblacional 
que se encarga en su gran mayoría de los cui-
dados del hogar, los cuidados de la familia y 
la economía familiar campesina. Sus ingresos 
suelen venir de la venta de leche, pequeños ne-
gocios, venta de huevos, trabajos informales, 
entre otros. Sus ingresos en la gran mayoría 
no superan un salario mínimo legal vigente.

Las zonas rurales tienen privaciones importan-
tes que no garantizan las condiciones básicas 
de vida en el campo. Entre las principales ca-
racterísticas, se ha encontrado que del total 
de las veredas (diez) solo dos cuentan con 
colegios, y de esas dos solo funciona uno. De 
los niños, niñas y adolescentes que habitan las 
zonas rurales y estudian en la zona urbana, se 
identificó que el rendimiento académico está 
por debajo del rendimiento académico de la 

población joven que habita el casco urbano. En 
temas como el inglés, el promedio académico 
de los jóvenes que viven en el campo es de 46 
puntos, mientras que los jóvenes que habitan el 
área urbana es de 54 puntos. Lo mismo sucede 
en áreas del conocimiento, como las ciencias 
sociales donde los jóvenes del área rural tienen 
53 puntos y los jóvenes del área urbana 56; en 
ciencias naturales, los jóvenes del área rural con 
49 puntos y los del área urbana con 55 puntos 
de rendimiento (Alcaldía de Tunja, 2021).

Las privaciones en la vereda de Pirgua no se 
dan únicamente por las grandes problemáticas 
de la ruralidad como el acceso a tierras. Este 
es un caso particular. La clave para entender 
el conflicto socioambiental del presente es-
tudio consiste en la noción de concentración 
de cargas ambientales negativas (Manrique, 
2021). No obstante, es necesario hacer una 
reconstrucción de los orígenes del desarrollo 
territorial en Tunja, que permitió el surgimiento 
como ciudad en la Colonia, y así, la concentra-
ción de cargas.

Actualmente, ese desarrollo colonial ha gene-
rado una forma de exclusión, que ha separado 
a la vereda de Pirgua de la zona urbana de la 
capital boyacense. ¿Por qué la visión colonial 
de organización territorial sigue más vigente 
que nunca en Tunja? La ciudad de la Colonia 
fue conformada por disposiciones reales, que 
funcionaban como guías que determinaron 
la organización de los territorios de ultramar. 
Aquellas leyes ordenaron que en los nuevos 
territorios debían crearse ciudades ajedreza-
das; partiendo de la distribución de un punto 
central o plaza principal. Dada la idea de una 
centralidad, se fueron ubicando los poderes 
institucionales: casa de fundadores, casa de 
escribanos, gobierno, la iglesia, entre otros.

Con esta idea de organización territorial, y a 
medida que decrecía la importancia (poder) 
de las personas, estas se iban alejando de la 
plaza principal o núcleo del ordenamiento. Con 
aquel desarrollo colonial en la naciente Tunja, 
las comunidades indígenas fueron desplazadas 
a las afueras de la ciudad. Este hecho puede 
considerarse el inicio de los cinturones de mi-
seria de las ciudades del presente. Pues entre 
menor la importancia para el poder institucional 
y económico, menor la cercanía con el núcleo 
principal del desarrollo. La relación que existe 
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entre el desarrollo territorial de la Colonia y el 
conflicto socioambiental en Pirgua, guardan 
una estricta causalidad, que actualmente si-
gue vigente. ¿Qué ocurre con el conflicto so-
cioambiental en Pirgua? Sucede que, en vez 
de avanzar hacia una estabilidad de la idea de 
desarrollo local de las comunidades, estas se 
ven catapultadas y devueltas a la noción del 
pasado colonial del marginamiento con el que 
Tunja se organizó. 

La organización territorial en Tunja ha propicia-
do que cinco infraestructuras, que nadie quiere 
tener cerca, por el grado de contaminación que 
producen, se ubiquen en Pirgua. Como sucedía 
en la Colonia, la comunidad de la vereda ha 
sido obligada a dos situaciones: marginarse, 
aún más, de la ciudad o desplazarse al casco 
urbano, abandonando la ruralidad. Como ocurrió 
con las comunidades indígenas, la población 
está siendo obligada a dejar atrás lo que le 

corresponde por herencia; no solo herencia co-
mo propiedad privada, sino también herencia  
como resguardo de tradiciones y cosmovisiones. 
Tunja creció, y sigue creciendo, como otra ciu-
dad española en la Nueva Granada.  

Un mapeo amplio de la vereda de Pirgua, como 
se evidencia en la Figura 2, permitirá ver con 
claridad las relaciones de pugna y confrontación 
en que interactúan las comunidades (Espinosa, 
2014). En menos de 5 km, se ubican cinco 
cargas ambientales negativas, cada una con 
sus formas distintas de contaminación y vecto-
res: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), relleno sanitario de Pirgua, instalacio-
nes de cocina de asfalto de la Concesión Vial 
Briceño - Tunja - Sogamoso BTS (ubicación de 
la doble calzada que afectó el humedal, que se 
ubica en el sector La Cascada de la vereda de 
Pirgua), subestación de la EBSA y el polígono 
minero (minería a cielo abierto). 

Figura 2 

Mapa de la ciudad de Tunja. Se muestran las cargas ambientales negativas y la población veredal El Retamo

1. Relleno Sanitario  
de Pirgua.

2. Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales 
PTAR.

3. Subestación EBSA.

4. BTS y cocina de asfalto.

5. Polígono minero.

6. Población veredal  
El Retamo.

Fuente: Elaborada en Google Earth a partir del sistema de información geográfica de Tunja, 2023.
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El asentamiento poblacional “El Retamo”, de 
la vereda de Pirgua, se encuentra rodeado por 
las cargas ambientales negativas. Población 
que se aproxima a los 150 habitantes de la 
ruralidad, donde viven personas de especial 
protección constitucional como niños, niñas, 
adolescentes y personas de la tercera edad. 
La población rural convive con las cargas am-
bientales negativas a menos de 50 metros y 
500 metros. La problemática social en Pirgua 
es muy evidente. Existen cinco cargas ambien-
tales negativas que rompen con la estabilidad 
de convivencia entre la comunidad veredal y 
los entornos ambientales que se habitan. Esta 
problemática se da desde dos perspectivas, no 
siendo las únicas: la simbólica, en el sentido 
de que la población realiza acciones que son 
producto de procesos que revelan ciertos com-
promisos con los entornos naturales, como el 
trabajo, cuidado y conservación del ambiente 
y la carga de sentimientos (miedo-alegría); la 
otra perspectiva es la material, partiendo del 
punto de identificar alteraciones a la realidad 
particular y social de las personas (enferme-
dades, pobreza, marginamiento, etc.). Lo que 
ocurre es la existencia de un problema social, 
producto de necesidades insatisfechas y la con-
tienda institucional con las comunidades que 
exigen el respeto, garantía y materialización 
de sus derechos.

El problema ambiental sigue un camino inverso 
a los discursos conservacionistas y ecológicos. 
Es más, la idea de desarrollo en Pirgua no man-
tiene una afinidad con la práctica en el uso 
sensible y cuidadoso de la naturaleza. El relleno 
sanitario de Pirgua colinda con dos quebradas: 
“La Salada” y “La Cebolla”; además, se ubica 
muy cerca de los límites del acuífero (posible 
acuitardo) de Tunja. Esta ubicación del relleno 
sanitario regional representa un conflicto sobre 
el agua. Pero no es el único. La suma de las 
cargas ambientales produce efectos de cambio 
climático en la calidad del aire; refiriéndose 
al metano que emite el relleno sanitario, el 
CO2 que produce los hornos de las ladrille-
ras, la degradación de la calidad del paisaje  
por la subestación de la EBSA o la doble calzada 
(y su corredor vial suburbano) que afectó el 
humedal en el sector La Cascada. 

Las dos líneas expuestas, tanto los problemas 
sociales como los ambientales, comparten el 

concepto de conflicto socioambiental. Estos 
pueden variar según el contexto y las dinámicas 
de cada territorio. Suelen surgir por el acceso, 
apropiación, utilización y manejo de acciones 
inadecuadas de la naturaleza, de los recursos 
naturales y de los servicios ambientales, así 
como por la desigual distribución espacial y 
temporal de las cargas ambientales negativas 
en medio del entorno social. Prieto (2017) hace 
una distinción de los conflictos socioambienta-
les, cuando se acerca a la idea de distribución 
ecológica, al afirmar: “Esta distribución de be-
neficios y costos está intrínsecamente ligada 
con las formas de valoración de la naturaleza, 
pues existe una multiplicidad de formas de 
pensar, apropiar y valorar la naturaleza” (p. 6).

Las relaciones diferenciales de distribución im-
plican ejercicios de poder desigual, que en la 
mayoría de los casos siempre está desbalancea-
do en contra de las comunidades que habitan 
los territorios. Esto genera inequidades, sobre-
explotaciones, marginalidades, conflictividades, 
concentración de recursos y desigualdad. Al 
respecto, Prieto (2017) manifiesta: 

[...] los conflictos socioambientales tienen un 
carácter ecológico distributivo, en tanto que los 
procesos de distribución y acceso a la naturaleza, 
recursos naturales y/o servicios ambientales, así 
como los desechos, residuos y cargas ambientales 
generadas, están distribuidos de manera inequita-
tiva a razón de una serie de relaciones de poder, 
patrones sociales y políticos que median y están 
presentes dentro de los conflictos. (p. 7) 

Las cargas ambientales negativas hacen re-
ferencia a la existencia de fuentes de conta-
minación, focos, productores de vectores o 
externalidades negativas, que generan algún 
tipo de afectación a los entornos naturales y a 
la salud de las personas. Estos son generado-
res de conflictos ambientales y sociales, por el 
grado de consecuencias que pueden llegar a 
causar de forma diferenciada en un territorio. 
Su existencia obedece a la necesidad de loca-
lizar infraestructuras que no son apetecidas 
por los habitantes del municipio. En todo caso, 
aparece un nuevo conflicto, la distribución in-
equitativa de las cargas ambientales negativas, 
como sucede en la vereda de Pirgua, donde se 
ubican por rezago cinco de estas.  
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La reivindicación de la lucha histórica: 
por una justicia ambiental en la vereda 
de Pirgua

Desde el 2011, y principalmente en el 2015, 
las comunidades de las veredas de Pirgua y 
de Oicatá desarrollaron por medio de la mo-
vilización social un proceso de reconocimien-
to y reivindicación de sus derechos (Romero, 
2015). Por un lado, exigían el respeto a sus 
derechos colectivos como el de un ambiente 
sano o la protección de la integridad del es-
pacio público (Boyacá Radio, 2023). Por otro, 
reclamaron por la garantía de los derechos in-
dividuales como la salud, educación y el trabajo 
decente. Esto ha implicado la apropiación de los 
derechos humanos como elementos relevantes 
para el desarrollo local de Pirgua. 

Asimismo, la búsqueda de lo que puede en-
tenderse como una justicia ambiental que re-
conozca un conjunto esencial de principios: 
reconocimiento, participación y distribución. 
Estos dos marcos de trabajo, tanto la idea de 
desarrollo local, desde la perspectiva en de-
rechos humanos (Manrique & Huertas, 2023), 
como la búsqueda de una justicia ambiental 
han sabido traducirse en escenarios de pro-
testa social: bloqueo de vías, escenarios de 
reunión, pliego de peticiones, diálogos con las 
instituciones gubernamentales, participación 
en escenarios públicos de socialización y me-
diación del conflicto. 

La justicia ambiental está integrada por la justi-
cia distributiva y la justicia participativa, además 
de unir las desventajas que se dan por la exis-
tencia de impactos ambientales dentro de los 
territorios (Guzmán, 2020). En la comunidad de 
la vereda de Pirgua, en Tunja, el reconocimiento 
del conflicto socioambiental, y la lucha por dis-
minuir el impacto ambiental, y no permitir la ins-
talación de más cargas ambientales negativas, 
ha sido en primera medida una lucha por la con-
solidación de la organización comunitaria, que 
se ha transformado en pedagogía y conciencia 
ambiental. Proceso social del que actualmente 
se desprende la lucha por el reconocimiento de 
la problemática con una perspectiva de justicia 
social y justicia ambiental.

La comunidad de Pirgua se ha organizado en 
pro de la defensa de un ambiente sano en su te-
rritorio, y la búsqueda de garantías frente a las 

múltiples necesidades jurídicas insatisfechas. 
La justicia ambiental y la justicia social se es-
tructuran desde la participación y deliberación 
de la comunidad, en el entendido, que por el 
rol histórico que se le ha asignado a la vereda, 
y la excesiva democracia representativa de la 
administración pública (Benítez et al., 2020). 
La comunidad no ha tenido una participación en 
las decisiones, toda vez que no son ellos quie-
nes han decidido en la presencia de las cargas 
ambientales negativas que se encuentran en 
su territorio, y reclaman por ser reconocidos 
por las instituciones y la población boyacense 
como dueños de las decisiones ambientales en 
su territorio, teniendo como eje fundamental la 
democracia participativa. Como señala Gaviria 
Díaz (1998): 

La democracia participativa se propone que la 
persona tome parte en las decisiones que a ella 
le incumben y por lo tanto está ratificando a la 
persona como sujeto de decisiones y la está ratifi-
cando entonces como sujeto moral. La dimensión 
ética de la democracia participativa, es que hay 
decisiones que no se pueden delegar, las tiene 
que tomar el propio sujeto y no otro, por el que 
es justamente la conformación de un Estado no 
paternalista, el Estado no tiene por qué conocer 
mejor que yo cuáles son mis intereses y tratar 
de defenderlos más allá de lo que yo juzgo que 
es necesario. (p. 178). 

La Corte Constitucional reconoce que “La jus-
ticia ambiental incorpora una demanda de 
justicia participativa, esto es, un reclamo de 
participación significativa de los ciudadanos, 
en particular de quienes resultaron efectiva 
o potencialmente afectados por la ejecución 
de determinada actividad” (Sentencia T-294, 
2014). Decisión con la cual rompe la idea he-
gemónica de la autoridad técnica o institucio-
nal, pues abre los espacios de participación 
a las comunidades y sujetos afectados, en la 
toma de decisiones relativas a la realización 
de proyectos con impacto ambiental en sus 
territorios. Es decir, que la jurisprudencia cons-
titucional resalta que no solo se deben evaluar 
los proyectos ambientales con base en el co-
nocimiento técnico experto, sino que también 
se debe incorporar el conocimiento local de las 
comunidades, y la evaluación que estas hagan 
de los impactos, las medidas de prevención, 
mitigación y compensación. 
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Este precedente constitucional ha sido interpre-
tado y aplicado por la comunidad afectada por 
las cargas ambientales negativas de la vereda 
de Pirgua. Pues se han organizado a través de la 
junta de acción comunal, la veeduría ambiental 
y la junta de sectores vecinales y ambientalistas, 
consolidando un reclamo de justicia ambiental 
y defensa del territorio. Ello mediante acciones 
de movilización y participación popular, que 
permitieron visibilizar la excesiva presencia de 
cargas ambientales negativas. Logrando im-
pedir que las decisiones de la administración 
pública y los planes de ordenamiento territorial 
redistribuyeran en el territorio de Pirgua más 
infraestructuras que contaminen el ambiente 
de la vereda. 

La situación no es fácil para la comunidad de 
Pirgua. Desde el 2015 se viene trabajando una 
agenda de peticiones concretas que no han 
sido escuchadas. Se han firmado acuerdos 
entre las comunidades, la Alcaldía de Tunja, 
la Gobernación de Boyacá, la Procuraduría, la 
Personería de Tunja, buscando, entre otros, 
un nuevo sitio de disposición final de los re-
siduos, inversión en infraestructura vial, for-
mas de compensación para las comunidades, 
el pago del incentivo por regionalización. Estos 
acuerdos han sido incumplidos en su totalidad 
por las entidades y administraciones. Sin em-
bargo, el incumplimiento no ha servido como 
excusa para que las personas de la vereda no 
busquen otras formas de reconocer y buscar 
solución a la problemática. Por esa razón, han 
actuado con las distintas formas de la pro-
testa social, la exigencia a la acción política 
y el accionar jurídico, como formas de buscar 
soluciones transformadoras (Herrera, 2023). 
Determinando, por parte de la comunidad, que 
no es eficiente consolidar la idea hegemónica 
de desarrollo, si no se garantiza el bienestar de 
todas las personas involucradas, la protección 
del ambiente y del territorio.

Propuesta de creación e implementación 
de la política orientada por misiones: 
“para la innovación, gestión y 
disposición de los residuos en Boyacá”

Desde el 2023, el Gobierno de Colombia plan-
teó dos puntos principales dentro del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND): Programa Basura 
Cero (art. 227) y políticas de investigación e 

innovación orientadas por misiones (art. 226). 
Esta última política busca: “Resolver grandes 
desafíos sociales, económicos y ambientales 
del país” (Congreso de la República de Co-
lombia, 2023, p. 169). De esta manera, poder 
articular el Programa Basura Cero y las políticas 
de investigación e innovación orientadas por 
misiones permite crear un marco amplio de 
integración de sectores que proponen fórmulas 
de atención integral a los desafíos, como el 
tratamiento de los residuos sólidos. Un camino 
necesario para la superación del problema de 
la disposición en rellenos sanitarios.

¿Qué es la política orientada por misiones? 
La política orientada por misiones (POM) 
“para la innovación, gestión y disposición de 
los residuos”, es una propuesta maestra que 
pretende transformar el modelo de priorización 
en la disposición de los residuos sólidos. Esta 
ofrece al Gobierno Nacional, las gobernaciones 
y alcaldías, la oportunidad de enfrentar los 
desafíos sociales y ambientales, de la mano de 
la participación de las comunidades afectadas 
por la presencia de rellenos sanitarios. 
En procura de consolidar el enfoque de la 
política pública de gestión y disposición de los 
residuos sólidos desde la ecología política, la 
inversión en innovación, la economía, la vida 
y el bienestar de las comunidades, se busca 
unir esfuerzos para trabajar por la satisfacción 
de necesidades insatisfechas de tipo social, 
ambiental y jurídicas.

La utilidad más cercana del enfoque de las POM 
es proporcionar una nueva lógica metodoló-
gica de cómo pensar los desafíos sociales, y 
poder formular políticas públicas más eficaces 
e innovadoras. Para conocer en profundidad el 
enfoque, la economista Mazzucato suministra 
una serie de conceptos necesarios para de-
sarrollar a cabalidad la propuesta. Las POM, 
según Mazzucato y Penna (2020): “Utilizan los 
desafíos para impulsar políticas de innovación 
en muchos sectores y, por lo tanto, pueden 
definirse como políticas públicas sistémicas que 
se basan en conocimientos de avanzada para 
lograr objetivos específicos” (p. 6). Estas se 
orientan a escalar objetivos específicos, utili-
zando la innovación como una herramienta que 
facilita el direccionamiento de estrategias para 
cumplir con las misiones requeridas. La tecno-
logía y la sectorización requieren un enfoque 
único para cada misión; por tanto, es crucial 
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comprender la POM como un gran proyecto 
de investigación académica. Ya que se expe-
rimenta y se aprende desde la base, desde la 
misma sociedad.

Una POM que innove el tratamiento de los re-
siduos en Boyacá debe tener por lo menos tres 
etapas: (1) Elaborar una propuesta base de 
política de innovación, (2) Presentar una misión 
que relacione cuatro sectores empresas-acade-
mia-Gobierno-comunidad (un ejemplo puede 
ser un Centro Tecnológico de Investigación e 
Innovación en Asuntos Ambientales) y, por últi-
mo, (3) Proponer proyectos misionales activan-
do mecanismos de cooperación intersectorial, 
multidisciplinario e inversión en innovación.

¿Por qué es necesario implementar la política 
orientada por misiones? Es necesario imple-
mentar políticas públicas, planes y programas 
con enfoque socioambiental. Puesto que ac-
tualmente el problema de los residuos sólidos 
ha sido abordado desde un solo problema: la 
disposición de los residuos en rellenos sanita-
rios. En cambio, la POM, “para la innovación, 
gestión y disposición de los residuos”, pretende 
profundizar y corregir los diversos problemas 
que se presentan en la gestión y disposición 
de los residuos, entre los cuales sobresalen 
los siguientes: 

1. Sobreproducción de residuos sólidos en 
el mercado. 

2. Ineficacia de los sistemas de reciclaje y 
las cadenas de clasificación. 

3. Ineficiencia en el aprovechamiento de los 
residuos. 

4. Existencia de conflictos socioambientales 
que se generan por la ubicación de pro-
yectos de disposición final de los residuos 
sólidos. 

5. El fracaso ambiental del modelo de los 
rellenos sanitarios regionales en Boyacá.

6. Un precario tiempo de vida útil de los 
rellenos sanitarios de Pirgua y Terrazas 
del Porvenir, que oscilan por debajo de 
los 14 años (Entre Ojos, 2022). 

¿Cómo implementar eficazmente la política 
orientada por misiones? Una política orientada 
por misiones (POM) que innove el tratamien-
to de los residuos en Boyacá debe tener al 
menos cinco puntos fundamentales, como se 
muestra en la Figura 3, para que cumpla las 
finalidades de la justicia ambiental, y corre-
gir los problemas que se presentan. El primer 
punto es poder identificar el gran reto; en esta 
situación, la búsqueda de una economía soste-
nible e inclusiva con el ambiente. El segundo 
punto es reconocer el gran desafío que se busca 
cambiar. Para lograr la identificación del gran 
desafío es indispensable contar con un diag-
nóstico y pronóstico claros y sólidos; además, 
de identificar el tipo de reto que se pretende 
abordar, en particular relacionado desde una 
visión tecno-económica y un desafío socioam-
biental. En este caso, es socioambiental, por 
los conflictos que subyacen del problema de los 
residuos sólidos en Boyacá. El tercer punto es 
identificar la misión; para el presente caso es 
generar desarrollo tecnológico e industrial, a fin 
de impulsar la infraestructura de calidad para 
la gestión de residuos sólidos. Como cuarto 
punto, se deben identificar los sectores, actores 
y metas. Por último, elaborar los proyectos de 
innovación y desarrollo I+D y otros. 

Para conseguir un cambio se debe buscar otro 
paradigma, donde se implemente un enfoque 
integrador, el cual es urgente para el bienestar 
de la sociedad y la conservación del ambiente. 
La materialización de un plan maestro de ges-
tión integral de residuos que siga una misión 
más amplia; la misión por una economía soste-
nible, circular y popular, que se pueda arraigar 
en las venas de una sociedad que necesita con 
urgencia prestar atención en los modos de vida 
de sus habitantes. Pero también, que tenga 
como fundamento el cambio climático, la pro-
tección de la naturaleza y los seres humanos. 

La formulación de una POM requiere de un so-
porte que pueda hacer más accesible el desa-
fío de los problemas de los residuos sólidos en 
Boyacá. Una de las condiciones indispensables 
para dar soporte a la propuesta es la identifi-
cación de los sectores y las áreas de interés 
que puedan generar proyectos de innovación y 
desarrollo I+D que contemplen la movilización 
de esfuerzos, tanto del sector público, las aso-
ciaciones comunitarias, como del sector privado.
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Dentro de las principales áreas de interés se 
ubica la necesidad de consolidar un enfoque de 
innovación que refleje la inversión e investiga-
ción con la creación del Instituto Tecnológico, 
Científico y de Innovación de Boyacá. Este po-
dría desarrollar tecnologías que permitan ob-
tener formas y medios de aprovechamiento de 
los residuos, de manera ambiental, sostenible 
con economías circulares.  

La inversión en infraestructura permite el 
fortalecimiento de la cadena de valor de los 
residuos, puesto que el departamento de  
Boyacá carece de infraestructura para desarro-
llar el tratamiento y disposición de los residuos 
aprovechables. De igual forma, es importante 
resaltar el papel que desempeñan los gobier-
nos regionales en dos acciones: la de incidir 
en los hábitos de consumo y la producción de 
residuos y, por otro lado, incentivar nuevos 
mercados en temas de disposición de residuos. 
Pero también resulta importante la adopción 
de modelos que vinculen estrategias locales y 
regionales de gestión de residuos de una forma 
más integral como puede ser la biodiverciudad.

La biodiverciudad es un programa del gobierno 
central que incentiva a los municipios a tener 
prácticas ambientales, apoyándolos desde un 
aspecto técnico y de inversión. El programa 
sigue una ruta de tres niveles donde cada 
municipio se compromete en ajustar una línea 

estratégica de retos y desafíos ambientales. 
Ese compromiso debe transformarse en 
proyectos concretos, realizables y estratégicos. 
Uno de ellos es la creación de bioabonos, 
como ya existe en el Amazonas colombiano  
(Lizarazo, 2022). El proyecto realizado por 
el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI ha permitido, gracias a la 
innovación, desarrollar abono que se obtiene de 
los residuos orgánicos de la plaza de mercado. 
En un dato aproximado han transformado  
cerca de 200 toneladas de residuos en 100 
toneladas de abono, cuyo destinatario son 
los campesinos de la Amazonía. Esta es una 
respuesta a uno de los grandes problemas 
de la cadena de valor de los alimentos, como 
el aumento de precio por la importación de 
fertilizantes. 

 

    Discusión 

En la presente investigación se expuso una 
caracterización del panorama general sobre 
el conflicto socioambiental en Pirgua, a partir 
de la concentración de cargas ambientales o 
fuentes de contaminación en un espacio te-
rritorial concreto que se encuentra en disputa 
política entre los distintos actores. Como se 
observa de los resultados obtenidos, existen 
características del problema socioambiental 

Figura 3  

Política orientada por misiones que muestra la estrategia de innovación, gestión y disposición de los residuos en Boyacá
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en la vereda de Pirgua que pueden asimilar-
se a otros fenómenos sociales y ambientales 
en Latinoamérica, pero también a conceptos 
utilizados por las ciencias sociales como justi-
cia, derechos humanos, derechos colectivos y 
conflictos socioambientales.

El caso expuesto en esta investigación recoge 
una disputa central que gira alrededor de la 
gestión integral de los residuos sólidos en Co-
lombia y, mediante un estudio documental del 
fenómeno, se analiza la proyección del conflicto 
central en el marco de un conflicto específico 
que es la ubicación del relleno sanitario en 
la vereda de Pirgua. Los hallazgos muestran 
que, además de la ubicación del relleno sani-
tario, también existe la proliferación de otras 
fuentes de contaminación denominadas cargas 
ambientales negativas como son la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la 
subestación eléctrica de la Empresa de Energía 
de Boyacá (EBSA), el polígono minero y las ins-
talaciones de cocina de asfalto de la concesión 
vial Briceño-Sogamoso.

Esta presencia de proyectos en una única ve-
reda se da por distribución desigual de fuentes 
de contaminación. En efecto, como reconoce 
Medina (2017): “Tunja crece como otra ciudad 
española en la Nueva Granada” (párr. 6). Pues, 
no ha existido un pensamiento crítico frente 
a los sistemas de conocimiento establecidos 
(Alimonda, 2017), por ejemplo, de las visiones 
de ordenamiento territorial en las ciudades la-
tinoamericanas. 

Sumado a lo anterior, los conflictos socioambien-
tales pueden ser entendidos como “situaciones 
que involucran a diferentes actores y afectan 
sus dinámicas económicas, políticas y sociales” 
(Orellana, 1999, p. 342). Esta afectación con-
juga una serie de causas combinadas, como 
intereses, bienes o relaciones implícitas según 
Ortiz (1996), que pueden expresarse en un 
mismo territorio. Este componente territorial 
lleva a la idea de entender que las disputas de 
los diferentes actores también se dan por la 
apropiación del entorno como una construcción 
social. Es decir, es el reflejo de las visiones cul-
turales y sociales que disputan la apropiación 
por el control político dentro del territorio. 

Relacionado al ordenamiento territorial y los 
conflictos socioambientales, Briceño (1999) en 

su investigación sobre el ordenamiento terri-
torial como una estrategia para la distribución 
del desarrollo, ha buscado establecer que en la 
misión de encontrar una mejor calidad de vida 
se deben establecer una serie de valoraciones 
(ecológicas-ambientales, socioculturales, eco-
nómicas y políticas) en la toma de decisiones 
políticas que permiten comprender el “espacio 
geográfico, los elementos históricos-culturales, 
socioeconómicos y geopolíticos que definen ese 
espacio” (Briceño, 1999, p. 177). Esta adop-
ción de las valorizaciones permite, además de 
otros logros, tener presente el inventario de 
conflictos presentados en los territorios. 

A partir del análisis de Mora y Álvarez (2021) 
sobre ordenamiento territorial y conflictos 
socioambientales en Huasco (Chile), y en la 
provincia de Chubut (Argentina), se pudo de-
terminar que los mecanismos de ordenación de 
los territorios carecen de participación y diálogo 
que involucren a los actores territoriales, tanto 
en las estrategias de ordenamiento como en la 
evaluación ambiental. En gran medida, el orde-
namiento de los territorios permitiría resolver 
muchos conflictos. No obstante, “la experien-
cia nos dice que, en muchas ocasiones, más 
allá de que una política de OT [ordenamiento 
territorial] termine con un conflicto o tensión 
mediante una regulación o norma, puede ge-
nerar una mayor conflictividad a posteriori” 
(Mora & Álvarez, 2021, p. 81). Esta situación, 
como se mencionó anteriormente, sirve como 
un reflejo descriptivo en Pirgua, ya que se vie-
nen acumulando expresiones de desequilibrio, 
pareciera que desde la misma Colonia hasta la 
fecha actual de las disputas socioambientales 
que han venido mutando en las distintas ins-
tancias donde se ordena y planea un territorio.

De lo anterior, al igual que ocurre en otros 
lugares del mundo, Escobar (2005) comprende 
que los conflictos se dan como una expresión 
que enfrenta distintas formas de entender el 
desarrollo y lo que se desea para una sociedad. 
Las disputas que se identifican en los conflic-
tos difícilmente son negociables, ya que las 
exigencias pueden llegar, como se observa en 
la vereda de Pirgua, a exigir el respeto y la 
garantía de los derechos humanos (Bebbing-
ton & Humphreys-Bebbington, 2009). Asunto 
que no es negociable, no se puede pedir la 
renuncia, por ejemplo, del derecho colectivo 
a un ambiente sano.



122

Wilmar Niño Hernández, Luz Mireya Mendieta
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 16(1), 108-128  

Los hallazgos muestran que el conflicto so-
cioambiental en la vereda de Pirgua deriva, 
como en el caso de la afectación ambiental y 
a los derechos humanos en la ciudad de Jalisco 
(México) de “la exposición a la contaminación 
y de riesgos ambientales e impacta principal-
mente en los espacios que habitan grupos his-
tóricamente marginados” (Venegas-Sahagún & 
Gran-Castro, 2023, p. 211). La investigación 
realizada por los investigadores del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas de la Universidad de Guadalajara (Mé-
xico), logró identificar que existen evidencias 
claras de los impactos causados por fuentes o 
“problemáticas” que vienen contaminando los 
cuerpos de agua, afectando la biodiversidad; 
y se está realizando un mal manejo de los 
residuos sólidos.

El caso de Jalisco se asemeja al de Pirgua en 
un aspecto importante y es la presencia de 
múltiples fuentes de contaminación o proble-
máticas como mencionan Venegas-Sahagún 
y Gran-Castro (2023). En Jalisco existe la 
presencia de degradación del ambiente deri-
vada de residuos sólidos, sitio de disposición 
final Los Laureles; de la cuenca hidrológica L 
erma-Chapala-Santiago y su afectación hídrica; 
y de la contaminación del suelo en Autlán por 
la mala práctica de uso, manejo y aplicación 
de agroquímicos en el suelo. Tres fuentes de 
contaminación que han ocasionado un estado 
de mayor impacto negativo en la salud de las 
personas (Venegas-Sahagún y Gran-Castro, 
2023, p. 212).  

Los investigadores de la Universidad de Guada-
lajara llegan a la conclusión que los problemas 
se dan particularmente por procesos de distri-
bución desigual de los impactos ambientales y 
de la exclusión de las personas afectadas en la 
toma de decisiones. Los resultados evidencian 
el lento proceso de reconocimiento a nivel insti-
tucional para señalar la transgresión al derecho 
a tener un ambiente sano en Jalisco. (Vene-
gas-Sahagún y Gran-Castro, 2023, p. 197).

El caso de Jalisco se diferencia al de Pirgua, 
entre otros, por la extensión territorial donde 
se presentan las cargas ambientales negativas 
o fuentes de contaminación, pues en este úl-
timo existen cinco proyectos en un territorio 
mucho más corto. No obstante, el de Jalisco 
permite aclarar que existe un escenario de 

injusticia ambiental que ha sido denunciado 
múltiples veces por la vulneración a los de-
rechos humanos y colectivos. Situación que 
sucede de igual forma en el presente objeto 
de estudio, ya que se asemeja en el escena-
rio de exigencia de derechos por parte de las 
comunidades tras los múltiples momentos de 
protesta social, pero también por reconocer la 
idea de justicia ambiental. Pues, como también 
sucede en Jalisco, las comunidades reconocen 
que existe una injusticia distributiva, falta de 
reconocimiento como población vulnerable y 
poca participación en los procesos de toma de 
decisiones (Venegas-Sahagún y Gran-Castro, 
2023, p. 206). 

En investigaciones realizadas por Venegas- 
Sahagún (2018) sobre el manejo de los rellenos 
sanitarios Hasar’s y Picachos en el municipio de 
Zapopan en Jalisco, ha permitido identificar que 
la génesis del conflicto socioambiental se dio 
por la apertura de los rellenos sanitarios y los 
primeros casos de contaminación; además, de 
una latente inacción de las instituciones ante el 
inconformismo y resistencia de los actores so-
ciales. Lo anterior da evidencia que existe una 
tensión por parte de las comunidades donde 
se ubica un lugar de disposición final, frente al 
modelo de gestión de residuos y la sobreproduc-
ción de lixiviados. Este hallazgo presentado por 
la profesora de la Universidad de Guadalajara 
resulta muy importante, pues el estado de con-
flicto central no solo ocurre en Colombia, sino 
también en otros países como México. 

La investigadora Montoya Lara (2019) en su 
estudio sobre “Los sitios de disposición final 
de residuos sólidos urbanos como detonantes 
de conflictos socioambientales en Morelos”  
(México), realiza un análisis sobre la existencia 
de aspectos socioambientales que surgen tras 
la puesta en marcha de sitios de disposición 
final. Los aspectos estudiados fueron la “per-
cepción social, ejercicios de poder, resistencia 
y organización social” (Montoya Lara, 2019, p. 
76), principalmente. La investigación se centra 
en la presencia de dos rellenos sanitarios: La 
Perseverancia y Loma de Mejía. 

Esta investigación presenta un “común deno-
minador en la mayoría de los temas relaciona-
dos con conflictos socioambientales y capital 
privado-gobierno ‘la NO socialización de los 
proyectos’ (Montoya Lara, 2019, p. 77). Los ac-
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tores sociales no cuentan con las herramientas 
suficientes de información sobre los proyectos, 
ni mucho menos participan en la construcción 
previa del desarrollo de los territorios. Esto da 
cabida a casos donde la percepción social prevé 
modos de agravio y preocupación por el futuro 
de las comunidades; presentándose incremen-
tos de rechazo social frente a los proyectos. 
De los resultados logrados en el presente aná-
lisis, se determina que las comunidades no 
cuentan con herramientas participativas que 
sean suficientes para ser un actor decisivo en 
las propuestas de desarrollo local; pues tras 
más de 20 años su rol en el ejercicio de la 
ordenación del territorio no ha sido suficiente 
para transformar la realidad espacial de los 
entornos de su territorio. 

Los actores sociales de Pirgua, como fue reco-
pilado bajo el estudio descriptivo de la realidad 
social, se ven inmersos en formas de resis-
tencia popular. Estas formas de resistencia, 
recogidas en el estudio de Toledo et al. (2013) 
sobre “Conflictos socioambientales, resisten-
cias ciudadanas y violencia neoliberal en Mé-
xico”, se pueden asimilar como expresiones 
de carácter defensivo que tienen la intención 
de evitar la implantación de más proyectos 
dentro del territorio que puedan afectar el 
bienestar en sus vidas; y aquellas resistencias 
de carácter propositivo que buscan presentar 
proyectos alternativos y opciones de desarrollo 
que enfrenta el modelo dominante (Toledo et 
al., 2013).

Para el caso del presente estudio, la reivindica-
ción de la lucha histórica permite comprender 
que dentro de las resistencias populares existe 
una relación entre ambiente y sociedad, que 
presenta un proyecto político y de imaginarios 
sobre los destinos del territorio. Este proyecto 
entra en distintas tensiones con los imagina-
rios de las empresas privadas, instituciones 
públicas y de quienes apoyan la instalación 
de proyectos en un territorio (Bebbington & 
Humphreys-Bebbington, 2009). Entre los an-
tecedentes de investigación sobre conflictos 
socioambientales, los investigadores Bebbing-
ton y Humphreys-Bebbington (2009) han cla-
sificado tipos de ambientalismo, uno de esos 
se denomina justicia socioambiental. Respecto 
al conflicto en Pirgua, el concepto de justicia 
propuesto por los investigadores recoge las 
líneas de acción que enfrenta la relación de 

inequidad entre sociedad y ambiente, además 
de criticar el modelo de desarrollo que discri-
mina a ciertos grupos sociales.  

Precisamente, este concepto de justicia so-
cioambiental permite entender que uno de 
esos grupos sociales que ha mantenido una 
carga de desigualdad obedece a quienes, por 
su ubicación geográfica, “están más expues-
tos a los riesgos, costos y beneficios de, en 
este caso, todas las actividades relacionadas” 
(Bebbington & Humphreys-Bebbington, 2009, 
p. 121) con los proyectos que son fuentes de 
contaminación. El trabajo presentado por los 
investigadores del Centro Peruano de Estudios 
Sociales (CEPES) se enfocó en los proyectos 
mineros en Perú. La comunidad de Pirgua tie-
ne una ubicación estratégica en la existencia 
del conflicto socioambiental; pues, como se ha 
mencionado en los resultados, en la vereda de 
Pirgua se encuentran cinco cargas ambientales 
negativas, y en la mitad de estas un asenta-
miento poblacional “El Retamo”. 

Existen investigaciones científicas sobre 
disputas socioambientales causadas por un 
generador como puede ser un relleno sanitario 
(Venegas-Sahagún, 2018), también por la 
explotación de recursos no renovables como 
la minería (Mora & Álvarez, 2021). No obstante, 
el caso de Pirgua guarda una particularidad 
en el análisis descriptivo de la investigación, 
pues en un solo territorio hace presencia varias 
fuentes de contaminación, que por sí solas ya 
representarían un conflicto. Por esta razón, la 
investigación, a diferencia de otros estudios, 
permite comprender nuevas dinámicas que 
ponen en tensión a los actores, pues la 
multiplicidad de fuentes de contaminación 
complica aún más los conflictos, y todo lo 
que se desenvuelve dentro de estos: diálogo, 
participación, protestas, negociaciones, 
acuerdo y demás aspectos.
 

    Conclusiones

Pirgua se encuentra entre residuos y 
resistencias. Los resultados de la investigación 
indican que la organización territorial y la 
inaplicabilidad de la política de gestión de los 
residuos son dos obstáculos que produjeron 
el estado actual del conflicto socioambiental 
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en Pirgua. La gestión de los residuos sólidos  
en Boyacá necesita otro enfoque, otra forma de 
ser abordada. No se trata de intentar solucionar 
un problema que es más grande, simplemente 
ampliando los rellenos sanitarios como se ha 
venido haciendo, y como se pretende seguir 
haciendo en Boyacá. Esto implica que debe 
existir un cambio en la prioridad de la forma 
de disposición final. Es decir, que los rellenos 
sanitarios sean considerados como una 
herramienta complementaria, y no la única 
forma de gestión de los residuos. 

Las conclusiones obtenidas, en el transcurso 
de la investigación, permiten identificar que las 
luchas de la comunidad de Pirgua se enmar-
can en una idea de justicia ambiental por la 
participación, reconocimiento y redistribución:

• Participación: que las comunidades pue-
dan participar eficazmente en la construc-
ción de las políticas de desarrollo territo-
rial que afectan positiva o negativamente 
sus vidas y sus entornos. 

• Reconocimiento: que se reconozca a las 
comunidades como sujetos que han pa-
decido la presencia de generadores de 
riesgos.

• Redistribución: que existan medidas loca-
les, regionales y nacionales para redistri-
buir recursos a las comunidades afectadas 
y puedan aproximarse hacia la sociedad 
socialmente justa.

Mientras el modelo dominante de enterramiento 
de residuos sólidos no cambie en Colombia, y 
en especial en Boyacá, seguirán permaneciendo 
los conflictos socioambientales. Esto implica que 
las comunidades permanecen en un estado de 
insatisfacción de necesidades y vulneración  
de los derechos individuales y colectivos.  

La concentración localizada de cargas am-
bientales negativas genera un mayor grado 
de vulnerabilidad para las comunidades que 
habitan la vereda de Pirgua. Una de las ma-
yores fuentes que aporta al grado de vulnera-
bilidad proviene del relleno sanitario, como se 
ha explicado en el presente texto, viene siendo 
un modelo insostenible para el ambiente y las 
comunidades que habitan los territorios cerca-
nos. Esto implica que las prioridades de gestión 
integral de los residuos sólidos en Colombia 
deben cambiar de enfoque. 

Siendo así, se concluye que una de las priorida-
des en la agenda pública es atender la proble-
mática de los residuos sólidos, bajo un nuevo 
modelo de gestión de residuos sólidos. Un plan 
maestro que tenga como fundamentación otra 
forma de entender las políticas públicas, como 
puede ser una política orientada por misiones. 

Los PGIRS deben ser adoptados en todos los 
municipios de Boyacá y, de paso, incentivar a 
las comunidades rurales a la separación y el 
acopio de residuos aprovechables a cambio de 
incentivos rurales. La implementación de los 
PGIRS debe ir acompañada de la adopción del 
Plan Departamental de Gestión de Residuos y 
el Plan Maestro de Disposición de Residuos. Un 
camino para poder realizar esa adaptación de 
los PGIRS es la adopción en los municipios o 
provincias, de la figura de biodiverciudad, como 
un nuevo modelo donde pueda vincularse una 
política local con una política departamental 
y nacional. Además, de permitir arrojar es-
quemas operativos regionales que coordinen 
y armonicen los PGIRS municipales.

La presente investigación cuenta con limita-
ciones respecto a la obtención de datos cua-
litativos, pues no se utilizan técnicas como la 
entrevista a las comunidades directamente 
afectadas. Sin embargo, la línea de análisis 
sobre el conflicto socioambiental causado por 
la disposición de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios y la presencia de cargas ambientales 
negativas impulsa un marco de interpretación 
muy importante. Abriendo la posibilidad de 
continuar la investigación, esta vez accediendo 
a datos que la comunidad y las instituciones 
proporcionan directamente. El estudio presen-
tado representa el análisis de un fenómeno 
desde conceptos propios de la justicia y los 
derechos humanos, enmarcados en la idea de 
conflicto socioambiental. 

Posibles investigaciones podrían enfocarse en 
la afectación de las economías campesinas 
por la presencia de las cargas ambientales 
negativas. También desde la perspectiva de 
la ecología política o la historia ambiental, así 
como lo plantea Alimonda (2017), al seña-
lar que estas “aparecen como una novedosa 
construcción analítica, de las demandas, por 
las características de la nueva crisis global y 
por los silencios de la teoría social y política 
convencional” (p. 42).
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