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REsuMEn ABstRACt

El derecho humano al agua debe contribuir a un cam-
bio en la gestión y gobernanza del agua, principalmente 
en contextos como el colombiano, vulnerable al cambio 
climático y con altos índices de pobreza y conflictivi-
dad. Frente al tema, académicos y movimientos sociales 
han propuesto nuevas formas de abordar el contenido 
y alcance del derecho humano al agua que van desde la 
valoración de su carácter colectivo y común hasta de-
mocratización de la gestión del agua y las reflexiones 
sobre los derechos de la naturaleza. Este artículo tie-
ne como objetivo central caracterizar algunos de esos 
nuevos enfoques del derecho humano al agua, analizar 
su reconocimiento y garantía en Colombia y con base 
en ello proponer un contenido normativo que permita 
integrar este derecho en la gestión de cuencas hidrográ-
ficas. Finalmente, concluye la importancia de reconocer 
el derecho humano al agua en la ordenación y manejo 
de cuencas, teniendo como base los criterios de gober-
nanza, gobernabilidad y soberanía.

The human right to water should contribute to 
changing the management and governance of water, 
particularly in the Colombian context due to the vul-
nerability to climate change and the high rates of po-
verty and violence. Facing these issues, academics and 
social movements have proposed new ways of addres-
sing the content and scope of the human right to water, 
ranging from its collective and common nature to the 
democratization of water management and reflections 
on the rights of nature. The main objective of this ar-
ticle is to characterize some of these new approaches 
to the human right to water, and also analyzing their 
recognition and guarantee in the Colombian legal 
system. According to this, a normative content that 
allows this right to be integrated in the management 
of watersheds is proposed. The conclusions highlight 
the importance of recognizing the human right to wa-
ter in the management of watersheds, based on the 
criteria of governance, governability and sovereignty.
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Introducción 
Existen diversos estudios que nutren las reflexio-

nes sobre la necesidad de valorar nuevos conteni-
dos del derecho humano al agua. Se destacan los 
aportes de Alex Loftus (Sultana y Loftus, 2014) y 
(Angel y Loftus, 2017), en los cuales se visibilizan 
las limitaciones del contenido normativo dado por 
la Observación General No. 15 de 2002 de las Na-
ciones Unidas (2003). Describen la existencia de 
movimientos sociales que señalan la complejidad de 
la materialización del derecho al agua, pues se perci-
be más como un derecho individual que desatiende 
las injusticias económicas que permiten la continua 
violación de la dignidad básica de las personas:

El derecho al agua corre el riesgo de convertirse en 
un significante vacío, utilizado tanto por políticos pro-
gresistas como conservadores reunidos en un consenso 
pos político superficial que realmente hace poco por 
efectuar un cambio verdadero en la gobernanza del 
agua (Sultana y Loftus, 2014, p. 22).

Esta lectura del contexto de la gobernanza del 
agua se ha expandido en los últimos años, especial-
mente en países con altas tasas de inequidad como 
los latinoamericanos, en los cuales el acceso al agua 
potable y al saneamiento en las zonas rurales y las 
periferias urbanas se ha mercantilizado y ha trazado 
nuevos paisajes hídricos1, ligados a la exclusión y la 
marginalidad, como lo menciona López (2016) en 
su investigación titulada “Paisajes hídricos urbanos 
en disputa: agua, poder y fragmentación en Mede-
llín, Colombia”:

Los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad 
(Medellín) no solo son los más afectados por el incre-
mento en las tarifas del agua, sino que también deben 
pagar una proporción relativamente alta de su ingreso 
mensual por cuentas de agua (alrededor del 30%) (Ló-
pez, 2016, p. 253). 

Además de las condiciones sociales y económi-
cas que son invisibilizadas desde la óptica tradicio-
nal del derecho humano al agua, existen aspectos 

1  “Un paisaje manufacturado, que se forja, histórica y geo-
gráficamente a partir de una mezcolanza fascinante de pro-
cesos y luchas sociales, económicos, ecológicos y políticos 
en los ámbitos local, regional, nacionales e internacionales” 
Swyngedouw (2014, p. 3). 

ecológicos vinculados a la conservación y a la distri-
bución de las cargas y los beneficios, que se aíslan de 
la fundamentalidad de este derecho, pasando a un 
segundo plano de garantía. Esto, bajo la perspectiva 
formalista podría ser aceptada, pues se valora que la 
fundamentalidad de un derecho se encuentra ligada 
al individuo y, por lo tanto, los bienes colectivos y 
comunes vinculados con este derecho son, en su ge-
neralidad, protegidos desde otros ámbitos, como es 
el caso de la gestión integrada los recursos hídricos 
y el denominado “derecho de aguas”. Pero, la com-
plejidad del contexto colombiano y de los conflictos 
por el agua, invitan a re-pensar los modelos tradicio-
nales y formalistas.

Lo anterior no implica desconocer los avan-
ces logrados a partir de la Declaración de Mar del 
Plata de 1977, que posibilitó la integración de este 
derecho en las políticas públicas de diversos países 
y, en mayor medida, de los aportes de las Naciones 
Unidas en este tema, en especial con: la Observación 
General No.15 de 2002 que desarrolla el contenido 
normativo del derecho humano al agua, en esencia 
de los criterios de disponibilidad, calidad y accesibi-
lidad – física, económica, no discriminación y acceso 
a la información, y; la Resolución 64/292 de 2010 que 
reconoce este derecho como “un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de to-
dos los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2010, 
p. 3). En su mayoría, los avances mencionados han 
estado vinculados con movimientos ambientales y 
académicos que han promovido desde hace varias 
décadas el reconocimiento de este derecho. Lo que 
se pretende es nutrir el contenido de un derecho hu-
mano clave para el desarrollo de las sociedades y la 
preservación de la naturaleza. 

En Colombia, al no existir una consagración 
constitucional expresa del derecho humano al agua, 
su estudio se centra en la manera como la Corte 
Constitucional ha interpretado la Observación Ge-
neral No.15, los criterios de fundamentalidad del 
derecho y los estándares mínimos de garantía, cono-
cido como el mínimo vital. Y en los últimos años la 
jurisprudencia se ha ido orientando hacia una visión 
más integral de los ecosistemas hídricos, abordando 
en algunas decisiones la figura de los derechos de la 
naturaleza, ejemplo de ello es la Sentencia sobre el 
Río Atrato, T-622 de 2016 (CCC, 2016).
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Se propone en ese orden de ideas, valorar las re-
flexiones críticas sobre el derecho humano al agua 
y el reconocimiento y garantía de este derecho en 
Colombia, con el fin de nutrir el contenido tradi-
cional de este derecho. Para lograr el objetivo pro-
puesto en un primer momento se sistematizan los 
principales textos resultado de investigación sobre 
el derecho humano al agua identificados e integran 
en dos líneas generales de investigación: garantista y 
alternativa, después se analiza el reconocimiento del 
derecho humano al agua en Colombia, con especial 
énfasis en las recientes decisiones de la Corte Cons-
titucional y en el régimen jurídico de la gestión de 
cuencas. Por último, se brinda una propuesta para el 
mejoramiento del contenido normativo del derecho 
humano al agua. 

Método 
La investigación principal de la cual se deriva 

este trabajo es dogmática descriptiva y analítica. 
Descriptiva debido a que en un primer momento 
desarrolló el panorama general de debates sobre el 
derecho al agua con el objeto de establecer las ba-
ses teóricas suficientes para el desarrollo del análisis 
sobre el reconocimiento del derecho al agua en Co-
lombia y la propuesta de mejoramiento del conteni-
do normativo. La principal técnica de investigación 
utilizada fue el análisis documental, desarrollada en 
un primer momento por el rastreo, sistematización y 
clasificación de los textos resultado de investigación 
sobre el derecho humano al agua2. 

Los hallazgos obtenidos fueron interpretados y 
evaluados con base en los fines propuestos y los refe-
rentes teóricos elegidos, particularmente el enfoque 
crítico propuesto por Sultana y Loftus (2014) y el 
estudio que vincula el derecho al agua con la gober-
nanza hídrica de Madrigal (2018). 

2  El rastreo de la información se realizó en cinco bases de 
datos: Scielo, Redalyc, Dialnet, Google Académico y Science-
Direct. Y se basó en los siguientes criterios: 1. Textos resulta-
dos de investigación; 2. Periodo 2012 – 2018; 3. Identificación 
de metodología, categorías y conclusiones y; 4. Ámbitos: ibe-
roamericano y anglosajón. 

Panorama general de los debates sobre 
el derecho humano al agua 

Los estudios académicos identificados se clasifi-
caron en dos líneas de investigación que reflejan las 
diversas miradas sobre el derecho humano al agua 
y los principales temas objeto de estudio. La pri-
mera línea “garantista” se centra en la naturaleza, el 
contenido y el alcance del derecho humano al agua, 
por medio de estudios orientados, por ejemplo, a 
la discusión sobre la fundamentalidad o no de este 
derecho particular, sobre su naturaleza como dere-
cho colectivo y/o individual y los mecanismos de 
garantía aplicables. La segunda línea “alternativa”, 
además de reflexionar sobre lo antes mencionado, 
vincula estos análisis con el modelo de desarrollo, 
las relaciones de poder, la justicia ambiental y otros 
derechos humanos, generando así análisis en torno 
a la reconstrucción de casos de resistencia de co-
munidades marginadas, campesinas y movimientos 
sociales y a las acciones colectivas vinculadas con la 
participación, control y vigilancia de la gestión gu-
bernamental del agua. 

En la línea de investigación garantista existen di-
versos aportes, algunos de ellos se presentan a con-
tinuación3. El español Menéndez-Rexach aborda el 
reconocimiento y los mecanismos de garantía del 
derecho humano al agua, tanto en el ámbito inter-
nacional (Menéndez-Rexach, 2012) como en el or-
den español (Menéndez-Rexach, 2015). En ambos 
casos el mencionado derecho se relaciona con el mí-
nimo vital, con la solidaridad y no discriminación y 
la complejidad de su aplicación efectiva en contextos 
vulnerables. En el país Ibérico también se destacan 
los textos de Silva-Ardanuy (2013) sobre la dimen-
sión social del derecho al agua y al saneamiento y la 
tesis doctoral de Zaragoza-Martí (2015), en la cual 
se propone la tutela multinivel del derecho al agua. 

Continuando con la primera línea de investiga-
ción, en la región latinoamericana Valdés de Hoyos 
y Uribe-Arzate (2016) analizan el carácter vincu-
lante de los instrumentos internacionales sobre el 
derecho humano al agua y su aplicación efectiva en 
el contexto local, en particular valorando su reco-
nocimiento constitucional en el 2012 para México 

3  En total se identificaron 31 artículos de investigación de 
conformidad con los criterios preestablecidos. 
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En la segunda línea de investigación se identifica-
ron investigaciones4 como la realizada por los espa-
ñoles Camarero-Suárez y Zamora-Cabot (2016) en 
la cual describen una serie de casos relacionados con 
el sector extractivo, valorando los procesos de gober-
nanza, las privatizaciones y el cambio climático en 
el marco del derecho humano al agua.  Menéndez-
Rexach et al. (2012) analizan la planificación y ges-
tión del agua por medio de una serie de experiencias 
comparadas y estudian el caso de la Comunidad de 
Madrid, considerando aspectos como el derecho al 
trasvase, el cambio climático, los usos del agua y por 
supuesto el derecho al agua. Cabe destacar además 
en el país ibérico, los aportes de Antonio Embid-
Irujo (2006), en particular su libro: Derecho al Agua, 
uno de los primeros textos que estudió de manera 
amplia el contenido normativo de este derecho y su 
relación con el territorio. 

En el ámbito latinoamericano, las mexicanas Do-
mínguez et al. (2013) proponen un modelo para el 
monitoreo social de la garantía del derecho huma-
no al agua y saneamiento. Su propuesta tiene como 
punto de partida los esquemas de veeduría social 
vinculados a los servicios de agua potable y sanea-
miento en zonas rurales y urbanas, y pretende ser 
representativo y con alta incidencia en las políticas 
públicas sobre el agua. López-Pardo y Balarezo-
Vinueza (2012) brindan lo que denominan “nudos 
críticos” sobre el cumplimiento del derecho humano 
al agua en el Ecuador, considerando su consagración 
constitucional y un estudio de caso sobre minería. 
La línea de investigación alternativa sobre el dere-
cho al agua, se caracteriza por los estudios de caso, 
como los desarrollados por Jalomo-Aguirre (2018) 
en el municipio de Poncitlán, Jalisco, México; Bo-
lados-García et al. (2017) en la provincia de Petor-
ca, Chile; Gómez-Valdez y Palerm-Viqueira (2015) 
en el Valle de Texcoco, México y; Vázquez-García 
y Sosa-Capistrán (2017) que analizan el relaciona-
miento entre el género y el derecho humano al agua 
en el municipio de La Antigua, Veracruz, México. 

Karunananthan (2018) de la Universidad de 
Ottawa, investiga el discurso de los derechos hu-
manos y los discursos corporativos, valorando el 

4  Se seleccionaron 29 artículos de investigación de confor-
midad con los criterios preestablecidos.

(Art. 4). Laise (2016) plantea como tesis central de 
investigación que el nuevo código civil y comercial 
de Argentina, reconoce implícitamente el derecho al 
acceso al agua potable por su relación con la dignidad 
humana y los derechos de incidencia colectiva. El 
chileno Recabarrem-Santibáñez (2016) describe los 
estándares del derecho de aguas a la luz del derecho 
internacional de los derechos humanos, incluyendo 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 y la Observación Ge-
neral No. 15 de 2003. Asimismo, el libro El derecho 
al agua en el Ecuador. Un análisis desde la ciencia 
política y el derecho público de Martínez-Moscoso 
(2017), en cual se analiza el servicio público de agua 
potable y saneamiento a través de tres casos de estu-
dio (Quito, Guayaquil y Cuenca).  

Belinskij y Kotzé (2016) de la Universidad de 
Carolina del Norte, estudian la implementación del 
derecho humano al agua en el marco de la gober-
nanza global y la política nacional del agua desde un 
enfoque de salud pública en los Estados Unidos de 
América. Por su parte, Mason-Meier et al. (2013) 
analizan desde el principio de progresividad el con-
texto constitucional del derecho al agua en Finlan-
dia y Sudáfrica. 

En Colombia, Restrepo-Gutiérrez y Zárate-
Yepes (2016) analizan las decisiones de la Corte 
Constitucional sobre el mínimo vital y el derecho 
al agua, desarrollando entre otros aspectos, una línea 
jurisprudencial en el escenario de la suspensión del 
servicio de agua por falta de pago y analizando las 
cantidades de mínimo vital de agua definidas nor-
mativamente en cuatro ciudades, tres de ellas capi-
tales. Echeverría-Molina y Anaya-Morales (2018) 
reflexionan sobre las consecuencias prácticas deriva-
das del reconocimiento del derecho humano al agua 
por las Naciones Unidas en el 2010, valorando en 
particular los criterios de conservación y sostenibi-
lidad ambiental. Bernal-Pulido (2015, pp. 206-207) 
investiga de manera comparada, la protección del 
derecho fundamental al agua y entre sus conclusio-
nes menciona que el principio de proporcionalidad 
ofrece más ventajas que los criterios de razonabili-
dad y mínimo vital. Por último, Gómez-Rey y Ro-
dríguez (2013) analizan el derecho fundamental al 
agua desde el derecho ambiental y los servicios pú-
blicos domiciliarios. 
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potencial de los mecanismos de garantía del dere-
cho humano al agua para alterar el papel del Estado 
neoliberal de facilitar las estrategias de acumulación 
por desposesión. Angel y Loftus (2017) que critican 
el rol del Estado en torno a la protección del dere-
cho humano al agua, visibilizando las luchas de los 
movimientos sociales. En el libro El derecho al agua, 
economía, política y movimientos sociales compilado 
por Sultana y Loftus (2014) se vincula el derecho 
humano al agua con temas como la participación y 
la gobernanza, la equidad de género y el agua como 
bien común. Reflejan la necesidad de debates públi-
cos en contextos particulares sobre la garantía efec-
tiva del derecho al agua e indican: 

La mayoría de los estudiosos y los activistas seña-
la que el espíritu de los debates en torno al derecho 
al agua es para subrayar que se garantice el acceso 
equitativo al agua a favor de los pobres, donde múl-
tiples actores y procesos puedan converger a fin de 
rearticular las especificidades de un contexto, pero 
incorporando las preocupaciones generales de igual-
dad, justicia social y democracia plena (p. 26).  

En Colombia Gómez-Bustos (2014) hace un re-
cuento histórico sobre la acción colectiva en defensa 
del agua en Colombia, con énfasis en la movilización 
en torno al referendo por el agua y su importancia 
para el posicionamiento en la agenda pública del 
acceso al mínimo vital. Valencia-Hernández (2017) 
relaciona el derecho humano al agua con el acceso 
a la justicia ambiental por medio de una investiga-
ción que, desde la observación participante, estudia 
la conexión directa que existe entre el desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos y la vulneración al derecho 
al agua de las personas y comunidades en el depar-
tamento de Caldas. 

Gómez-Rey y Rodríguez (2017) analizan si el 
Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacio-
nal y las fuerzas armas revolucionarias de Colom-
bia - FARC, contribuye a la concreción del derecho 
humano al agua, en especial para las zonas rurales. 
Gómez-Rey e Ibáñez-Elam (2018) reflexionan so-
bre la oposición del Estado colombiano de incluir 
de manera expresa el derecho humano al agua en la 
Constitución Política. Por último, Madrigal (2018) 
investiga el proceso de gobernanza hídrica en la 
cuenca del río Aburrá desde el derecho humano al 
agua y el consejo de cuenca y propone la integración 

del derecho humano al agua en el derecho de aguas 
y en general en las normas relacionadas con la con-
servación y gestión del agua.

El reconocimiento del derecho humano al agua 
en los ordenamientos jurídicos nacionales ha sido 
un tema central de investigación y se ha abordado 
desde diversos enfoques, como se ejemplificó ante-
riormente. En ese sentido a continuación, se descri-
be en su generalidad, el contexto jurídico y político 
del derecho humano al agua en Colombia.

Reconocimiento y garantía del derecho 
humano al agua en Colombia 

Colombia es uno de los países que no ha recono-
cido en su Constitución el derecho humano al agua, 
por lo tanto, tampoco cuenta con desarrollos legis-
lativos explícitos5 en esta materia, pese a que des-
de hace varios años organizaciones y movimientos 
sociales, académicos y agremiaciones han solicitado 
su reconocimiento. Uno de los ejemplos destacados 
de movilización por el reconocimiento del derecho 
humano al agua se dio, el 24 de febrero de 2007 
cuando se reunieron en la Defensoría del Pueblo en 
Bogotá sesenta organizaciones ambientales, sindica-
listas, usuarios de servicios públicos, etc. y acordaron 
convocar a un referendo constitucional que consa-
grara el acceso al agua potable como un derecho 
humano fundamental, un mínimo vital gratuito, el 
control de la gestión del agua por parte del Estado y 
las comunidades organizadas sin ánimo de lucro y la 
protección especial de los ecosistemas esenciales que 
regulan el ciclo hídrico. Lastimosamente el referen-
do no fue aprobado por el Congreso en el año 2010 
(Gómez-Bustos, 2014). 

En este panorama y en el complejo contexto co-
lombiano marcado por la inequidad y la violencia, la 
garantía del derecho humano al agua se ha desarro-
llado a partir del reconocimiento jurisprudencial de 
la Corte Constitucional, clasificado tradicionalmen-
te en cuatro etapas:

5  Si se reconoce en diversas disposiciones jurídicas el dere-
cho al mínimo vital, entre las que se destacan: el Art. 366 de la 
Constitución Política que establece como fin esencial del Esta-
do garantizar el saneamiento ambiental y el agua potable. Y el 
numeral 5 del Art. 1 de la Ley 99 de 1993 que establece como 
uso prioritario de los recursos hídricos, el consumo humano. 
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a) la primera etapa, de 1992 a 1995, consiste en el sur-
gimiento tímido de la teoría del mínimo vital; b) 1995 
a 2005 es la etapa del reconocimiento del derecho hu-
mano al agua en conexidad con otros derechos; c) 2006 
a 2009 reconocimiento al mínimo vital de agua en rei-
teradas decisiones; d) por último, en 2010, se establece 
el derecho humano al agua potable, en interpretación 
del Bloque de Constitucionalidad-observación núme-
ro 15 de la ONU (Motta, 2011, p. 54). 

En su jurisprudencia, la Corte Constitucional 
colombiana acoge la Observación General No. 15 
de 2002, en la que, como se anotó en apartados an-
teriores, se desarrolla el contenido normativo bási-
co del derecho humano al agua. Estos criterios son 
complementados en la Observación por una serie de 
obligaciones legales de carácter general, de carácter 
específico y básicas derivadas de la interpretación 
del Art. 11 y 12 PIDESC. El objetivo de estas obli-
gaciones es delimitar el alcance del derecho al agua. 

De esta manera, la Observación General No. 15 
establece tres obligaciones de carácter general: la 
primera relacionada con la progresividad, orientada 
a que el Estado desarrolle todos los medios posibles 
para la satisfacción del derecho humano al agua. La 
segunda se refiere al compromiso constante y conti-
nuo que deben tener los Estados en lo que respecta 
al uso de tecnologías, recursos financieros y búsque-
da de apoyo internacional para la garantía de este 
derecho humano. Y la tercera exige la no adopción 
de medidas regresivas y que, en caso de ser adopta-
das, debe el Estado probar que utilizó su máxima 
capacidad de gobierno y no disponía de otras alter-
nativas (Naciones Unidas, 2003). 

La Observación General No 15 también integra 
los tres tipos de obligaciones que establece el men-
cionado PIDESC y las adapta al derecho humano al 
agua, precisando que: la primera obligación es la de 
respetar, la cual exige a los Estados que se absten-
gan de injerir directa o indirectamente en el ejercicio 
del derecho al agua. La segunda es la obligación de 
proteger, la cual exhorta a los Estados para que im-
pidan a terceros que menoscaben en modo alguno el 
disfrute del derecho al agua. Por último, está la obli-
gación de cumplir, que se subdivide en obligaciones 
de facilitar, promover y garantizar. Facilitar, exige a 
los Estados para que adopten medidas que contri-
buyan a que las personas puedan ejercer el derecho; 

Promover, impone la obligación de comunicar en la 
población acciones positivas para la garantía del de-
recho; y Garantizar consistente en que a los grupos 
especialmente vulnerables les sea garantizado el de-
recho (Naciones Unidas, 2003).

En el anterior marco, la Corte Constitucional co-
lombiana define su postura para cada uno de los cri-
terios: en lo que atiende a la cantidad, el nivel de agua 
que en promedio resulta necesario para satisfacer las 
necesidades básicas es aquel entre 50 y 100 litros por 
persona al día; sobre la continuidad y suficiencia se-
ñala que existen circunstancias especiales en donde 
pese al incumplimiento del pago de los servicios pú-
blicos no se puede efectuar su suspensión, en torno a 
la calidad menciona que  debe ser salubre y potable; 
es decir, libre de cualquier sustancia que amenace la 
salud de las personas, sobre la accesibilidad, la Cor-
poración reconoce que se debe garantizar el acceso 
al agua sin discriminación alguna y comprendiendo 
el derecho de acceso a la información. Sobre la ase-
quibilidad económica establece que las facturas deben 
ser razonables y no pueden poner en peligro el ejer-
cicio de otros derechos. Por último, sobre la presta-
ción del servicio de agua menciona que el Estado 
siempre tendrá que garantizar una cantidad mínima 
de agua y que esta deberá ser potable, disponible y 
asequible económicamente, este enfoque es conoci-
do tradicionalmente como “el mínimo legal” (Corte 
Constitucional de Colombia - CCC, 2017, p. 29). 

Además de recoger la interpretación del Comité 
de DHESC en su jurisprudencia, recientemente la 
Corte Constitucional en Sentencia T-100 de 2017 
señaló que el derecho fundamental al agua tiene tres 
facetas:

(i) Como un recurso vital y valioso para el medio am-
biente, la naturaleza y los seres vivos; (ii) como un re-
curso hídrico indispensable para la subsistencia de la 
humanidad que se concreta en un derecho colectivo, 
“por ello, se construyen servicios públicos para su su-
ministro”; y (iii) como “un derecho fundamental re-
ferido a la exigibilidad de derecho individual” (CCC, 
2017, p. 12).

Las dos anteriores sentencias de la Corte brin-
dan dos aportes esenciales para el análisis propues-
to: el primero (T-028/2014, CCC, 2014) establece 
la obligación para el Estado de contar con un plan 
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de acción orientado a garantizar el derecho huma-
no al agua y formulado de manera participativa y 
el segundo (T-100/2017) reconoce que el derecho 
humano al agua además de ser fundamental, va más 
allá de los criterios normativos de carácter indivi-
dual y comprende el valor intrínseco del agua como 
condición esencial para la vida y el derecho colecti-
vo al agua, indispensable para la subsistencia de la 
humanidad. 

Conforme con lo descrito hasta aquí, es claro 
que la Corte Constitucional aplica el marco nor-
mativo internacional sobre el derecho humano al 
agua a pesar que los demás poderes públicos hayan 
sido renuentes al reconocimiento jurídico expreso, 
constitucional y legal del mismo. En ese sentido y 
pese a no integrar el derecho humano en cuestión, 
el régimen jurídico del agua o derecho de aguas en 
Colombia es amplio y abarca una serie de temas, en 
términos generales: gestión integrada de los recursos 
hídricos o de cuencas hidrográficas, la regulación de 
los usos del agua y de los vertimientos, los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento y el régimen 
marino, insular y costero. Se destaca entre los regí-
menes antes mencionados, por los fines propuestos 
en este texto, el régimen de las cuencas hidrográfi-
cas, el cual tiene como punto de partida, además de 
lo consagrado en el Decreto Ley 2811/1974 y la Ley 
99/1993, los principios y lineamientos de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hí-
drico, PNGIRH de 2010, cuyo objetivo central de la 
PNGIRH se encuentra orientado a la garantía de la 
sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la ges-
tión articulada con el ordenamiento del territorio, 
considerando el agua como factor de desarrollo eco-
nómico e implementando procesos de participación 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial de Colombia, 2010, p. 96). 

La PNGIRH tiene a su vez objetivos específicos 
relacionados con la oferta, la demanda y calidad de 
los recursos hídricos, la gestión del riesgo, el fortale-
cimiento institucional y la gobernabilidad. Además, 
la política brinda las bases del esquema de plani-
ficación hídrica nacional que fue reglamentado por 
el Decreto 1640/20126, el cual tiene como columna 

6  Compilado en el 2015 por Decreto 1076/2015 en el Título 3, 
capítulo 1. Art. 2.2.3.1.1.1. y siguientes. 

vertebral los planes de ordenación y manejo de cuen-
ca hidrográficas, conocidos como POMCAs. Estos 
instrumentos normativos de planificación preten-
den gestionar el agua de manera articulada desde lo 
ecológico-en su relación con los demás ecosistemas- 
y desde lo administrativo-coordinación interinstitu-
cional y participación social-. Para ello, además de 
establecer criterios sobre la oferta y la demanda hí-
drica, fijan los usos generales del suelo en la cuenca 
hidrográfica respectiva (Presidente de la Republica 
de Colombia, 2015). 

Los POMCAs cuentan con una serie de caracte-
rísticas que reflejan su importancia, entre las que se 
destacan, tener una jerarquía jurídica superior que 
los planes de ordenamiento territorial (literal b del 
Art. 10 de la Ley 388/1997). Además, el proceso de 
formulación e implementación de los POMCAs 
posibilita la participación social por medio de los 
Consejos de Cuencas y tiene una reglamentación 
amplia derivada de la Guía establecida para tales 
fines en el 2014 (Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, 2014) la cual goza de carácter 
vinculante de conformidad con lo establecido en el 
Art. 2.2.3.1.6.3. del Decreto 1076/2015. 

Además de los POMCAs, existen diversos ins-
trumentos de planificación7 en materia hídrica en 
Colombia, todos orientados por el objetivo central 
de la PNGIRH, sin que mencionen, en ningún 
sentido el derecho humano al agua. Pero ¿por qué 
es importante integrar de manera explícita este 
derecho en el régimen de cuencas hidrográficas? y 
¿cuáles serían las principales consecuencias de esa 
integración? A continuación, se buscará dar respues-
ta a esas preguntas. 

El derecho humano al agua en la gestión 
de cuencas hidrográficas 

El contexto colombiano refleja un panorama 
desalentador en el cual se entremezclan, de un lado 
el modelo de desarrollo extractivista a gran escala 
asentado particularmente en áreas de valor ecológico 
y, del otro, el discurso populista de los gobiernos, que 

7  Planes Estratégicos de las Áreas Hidrográficas, Programa 
Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, Planes de Manejo 
Ambiental para Microcuencas y para Acuíferos y Planes de Or-
denamiento del Recurso Hídrico – PORH, entre otros. 
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bajo el lema de crecimiento verde y sostenibilidad 
manejan la opinión pública e invisibilizan los graves 
problemas y conflictos socio-ecológicos del país. A 
manera de ejemplo, en el año 2015 en la Cumbre 
del Clima y en el marco de la firma del Acuerdo de 
París, ante las Naciones Unidas, el presidente Juan 
Manuel Santos se comprometió a que Colombia 
reduciría a cero la tasa neta de deforestación en el 
Amazonas (Correa, 2018) y lejos de ello, la tasa se 
duplicó: se talaron en total 219.973 hectáreas en el 
2017 (IDEAM, 2017, p. 22).

En el reporte de avance del Estudio Nacional del 
Agua 2018, se visibilizan algunas de las problemáti-
cas mencionadas: 391 municipios son susceptibles al 
desabastecimiento de agua y alrededor de 3,200.000 
personas están expuestas a inundaciones (IDEAM, 
2018, pp. 17-19). A su vez, de las 294 cuencas hidro-
gráficas que son objeto de un POMCA de confor-
midad con lo dispuesto en el Decreto 1640/2012 y 
la zonificación hidrográfica de 2013, al 31 de octu-
bre de 2018 sólo se han aprobado 30 POMCAs, 74 
se encuentran en proceso de formulación y existen 
95 Consejos de Cuencas conformados (Redacción 
Vivir, 2018). Por su parte, el Ministerio de Salud so-
bre la calidad del agua apta para consumo humano, 
señala que el 47% de los departamentos se ubican en 
nivel de riesgo medio y el 12,5% en nivel de riesgo 
alto (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

La importancia de integrar el derecho humano 
al agua en la gestión de cuencas sería, principal-
mente: en términos de gobernabilidad y gobernanza, 
posibilitar una mayor gobernabilidad a partir de los 
relacionamientos entre las autoridades ambientales, 
las entidades territoriales y las empresas prestado-
ras de servicios públicos, y, a su vez, los Consejos de 
Cuencas aportarían al control social de los servicios 
de acueducto y alcantarillado. En torno a la sobera-
nía hídrica, valorando el agua como bien común, se 
fortalecería la comprensión del ciclo hidrosocial8 en 

8  “Representa y analiza la naturaleza socioecológica del 
agua. De esta manera, además de examinar cómo el agua 
fluye dentro del ambiente físico (atmósfera, superficie, sub-
suelo, biomasa), el ciclo “hidrosocial” también considera 
cómo el agua es manipulada a través de factores tales como 
obras hidráulicas, legislaciones, instituciones, prácticas cul-
turales y significados simbólicos” (Budds y Hinojosa-Valen-
cia, 2012, p. 4). 

todas sus fases, permitiendo acciones integrales de 
conservación y protección a corto, mediano y lar-
go con énfasis en la garantía del derecho humano al 
agua para las personas y grupos vulnerables. Con-
forme con ello, los POMCAs tendrían como fina-
lidad contribuir con la sostenibilidad hídrica en el 
marco de la garantía del derecho humano al agua. 
En ese sentido, el derecho humano al agua tendría 
tres nuevos criterios: gobernabilidad, gobernanza y 
soberanía. 

Para los dos primeros criterios se seguirá el en-
foque propuesto por Madrigal (2018), quien señala 
que existe una clara diferencia entre gobernabilidad 
y gobernanza, en la medida en que la primera se 
relaciona con la capacidad del gobierno para cum-
plir con sus fines y la segunda, con un proceso de 
integración en la toma de decisiones de los actores 
sociales no estatales (Madrigal, 2018, pp. 29-30). En 
ese sentido, Aguilar (2006, p. 15) señala: 

La gobernanza incluye a la gobernabilidad, en tanto 
requiere la acción de un gobierno capaz y eficaz, pues 
sin esta condición cumplida no existiría una condición 
esencial para que pueda haber dirección de la sociedad 
antes y ahora, pero el gobierno competente es sólo uno 
de los actores requeridos para una dirección exitosa de 
la sociedad. 

Gobernabilidad: existen diversos instrumentos que 
facilitan la gobernabilidad como los relacionados 
con el modelo de gobierno abierto. Deben adop-
tarse estándares de medición de la gobernabilidad 
del agua que por lo menos atiendan al acceso a la 
información previa, oportuna, diferencial-adaptada 
al contexto- y pública, la rendición de cuentas y la 
coordinación interinstitucional. Estándares como 
los consagrados en el Art. 5 del Acuerdo de Escazú9 
sobre acceso a la información ambiental sirven de 
orientación para la integración efectiva del criterio 
de gobernabilidad.

Gobernanza: siguiendo a Madrigal (2018, p. 47) 
se entiende la gobernanza del agua como:

9  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Par-
ticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Cos-
ta Rica) el 4 de marzo de 2018 (Naciones Unidas, 2018).
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Un proceso social y dinámico que reconoce que cada 
territorio cuenta con sus particularidades para la toma 
de decisiones, que se basa en la integración de saberes, 
valorando categorías como el ciclo hidrosocial pro-
puesto desde la ecología política del agua. Con el fin 
de lograr, por un lado, la gestión equitativa del patri-
monio hídrico y de otro la garantía de los derechos 
humanos al agua y a la participación ambiental, a par-
tir de una visión amplia de estos derechos, buscando 
la conservación de las fuentes y ecosistemas hídricos. 

Bajo el enfoque propuesto, la gobernanza como 
criterio del derecho humano al agua se basa en la 
participación amplia, pública e inclusiva en los 
procesos de toma de decisiones, en especial los re-
lacionados con la ordenación y manejo de cuencas. 
Los Consejos de Cuenca sin duda son un avance 
importante, pero requieren integrarse a este espacio 
de participación las asociaciones usuarios de los ser-
vicios públicos de acueducto y alcantarillado.

En el último criterio se integran los aportes de 
Sultana y Loftus (2014) y Angel y Loftus (2017) en 
la categoría de soberanía hídrica que se enmarca en 
la valoración el agua como bien común10 que va más 
allá de las necesidades del ser humano, por su va-
lor intrínseco y condición esencial para el manteni-
miento de las condiciones que hacen posible la vida 
en todas sus formas. Es un criterio que reconoce el 
derecho de autogestión y en general la capacidad de 
gobierno y gestión de las comunidades.  

Soberanía: como criterio del derecho humano al 
agua se orienta al reconocimiento, respeto y protec-
ción de los sistemas comunitarios y tradicionales- 
ancestrales - de gobierno del agua. Un claro ejemplo 
de ello son los acueductos comunitarios constituidos 
como Red Nacional, que promueven el derecho de 
autogestión del agua (Red Nacional de Acueductos 
Comunitarios, 2018).

10  Siguiendo la propuesta de Ostrom que afirma que la mejor 
manera de administrar los bienes comunes es precisamente 
desde las comunidades locales, es decir, los propios interesa-
dos, es una especie de autogobierno que contribuye a superar 
lo que denomina, la tragedia de los bienes comunes deriva-
da, entre otros aspectos, por la privatización (Ostrom, 2009,  
p. 26). 

Conclusiones
La complejidad del contexto socio-ambiental 

colombiano aumenta cuando la regulación de un 
tema, en este caso el agua, se encuentra dispersa 
en varios ámbitos normativos, como sucede con el 
régimen jurídico ambiental y el de los servicios pú-
blicos. Esto puede provocar divergencias entre los 
fines, el ambiental -protección de la naturaleza- y 
el de los servicios públicos -eficiencia-. Por ello, es 
clave plantear un mismo fin, como la garantía del 
derecho humano al agua, más allá del mínimo vital, 
desde una perspectiva amplia del contenido nor-
mativo de este derecho y lo integre en el régimen 
jurídico ambiental, en particular en la gestión de 
cuencas hidrográficas. 

Es fundamental garantizar el mínimo vital, pero 
también lo es que esa garantía sea además de ju-
dicial, administrativa y progresiva. Es imposible 
hablar de sostenibilidad hídrica sin considerar el 
ciclo hidrosocial y lo es de igual forma hablar de la 
garantía a mediano y largo plazo del mínimo vital 
sin conservar las fuentes hídricas. Esto parece una 
obviedad, pero cuando las autoridades públicas en-
cargadas de garantizar estos aspectos (mínimo vital 
y conservación de las fuentes hídricas) son distin-
tas, el reto es mayor. Ideal sería transitar hacia un 
sistema nacional del agua, que integre y articule a 
los diversos actores, las políticas, las normas y las 
fuentes de financiamiento, bajo el mismo fin antes 
mencionado. 

El panorama general de las investigaciones so-
bre el derecho humano al agua refleja la necesidad 
de fortalecer el contenido tanto filosófico como ju-
rídico del derecho humano al agua, pues se corre el 
riesgo como señala Sultana y Loftus (2014, p. 22) 
de que se convierta en un derecho vacío, sin mate-
rialización, que hace poco por un cambio verdadero 
y profundo en la gestión y gobernanza del agua. 
En ese sentido, los criterios propuestos buscan un 
acercamiento al debate sobre las consecuencias que 
tendría reconocer jurídicamente el derecho huma-
no al agua en la gestión de cuencas hidrográficas, 
y como tal se orientan al mejoramiento del con-
tenido normativo de este derecho, en un contexto 
vulnerable al cambio climático, con altos índices de 
pobreza y de conflictividad como el colombiano.
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Financiación. Los resultados presentados en este ar-
tículo provienen del proyecto "Gobernanza del Agua 
y Derechos Humanos" financiado por el Centro Lati-
noamericano de Estudios Ambientales – CELEAM en 
colaboración con la Universidad de Medellín y la Insti-
tución Universitaria de Envigado entre julio de 2017 y 
diciembre de 2018.

Conflicto de interés. El manuscrito fue preparado y 
revisado por los autores, quienes declaran no tener al-
gún conflicto de interés que ponga en riesgo la validez 
de los resultados aquí presentados.
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